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El tema que nos ocupa, los Riesgos de Trabajo, es tan 

viejo como el trabajo mismo, siendo uno de los aspectos mAs 

antiguos del Derecho del Trabajo y, a su vez, uno de loa de mayor 

actualidad. 

La ealud e integridad f isica de los trabajadores es uno de 

loa tesoros más valiosos de un pais, para alcanzar una producti

vidad y desarrollo exitosos y un bienestar económico en cada 

trabajador y su familia; pues es su protección y cuidado por 

parte del Estado una obligación elemental. 

México es un pala que en su constante lucha por abandonar el 

subdesarrollo, se ha industrializado notablemente. Sin embargo, 

·este proceso de industrialización ha costado muchas vidas, cuando 

lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas, son trabajadores 

sanos, capacitados, responsables, y patronea responsables y 

conscientes que eduquen y protejan a su fuerza de trabajo en 

colaboración con el Estado, para evitar las desgracias que los 

accidentes y enfermedades de trabajo traen consigo. 

Por otra parte, el tema que contiene este trabajo es de gran 

amplitud, y guarda como caracteristica principal una dualidad: 

las Enfermedades y Accidentes de Trabajo. Como veremos, estas dos 

eventualidades se contemplan de manera especial en nuestro 

Derecho Positivo Mexicano, desde nuestra Carta Magna hasta los 

Reglamentos correspondientes, esto gracias a las experiencias Y 

nececidades propias de nuestro pais y a las aportaciones que han 

hecho, al tema, las legislaciones y doctrinarios de otros paises. 



Asimismo, el marco jurídico de los Riesgos de Trabajo no 

sólo comprende a los accidentes l,. enfermedades a que estdn 

expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del 

trabajo; sino que, como veremos, también abarca las medidas de 

higiene y seguridad en el trabajo, las medidas preventivas de 

dichos riesgos de trabajo, y especialmente la indemnización y las 

prestaciones en especie para el trabajador que sufra un 

infortunio de trabajo. 

Finalmente, a 

apoyaremos de la 

lo largo de la presente 

Jurisprudencia, la cual 

concretos controvertidos que nuestra propia 

investigación nos 

contempla casos 

Ley Federal del 

Trabajo no contempla, y que nos seré de gran ayuda para 

complementar y entender las diversas situaciones que contiene 

este tema. 
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!;AF.!!!J!.Q .! 

AllTECEDEllTES BISTORICOS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

1.1. AllTECEDEllTES BISTORICOS INTERNACIONALES. 

Desde sus origenes sobre la tierra el hombre ha tenido que 

trabajar. Esta actividad ha traido como consecuencia la produc

ción de accidentes y enfermedades derivados directamente del 

ejercicio de un trabajo con mayor o menor riesgo. Asimismo, el 

accidente es universalmente una consecuencia fatal e inseparable 

del trabajo, siendo el accidente, por tBnto, tan antiguo como el 

trabajo mismo. 

En la antiguedad, el trabajo era de naturaleza manual \' 

estaba a cargo, en su gran mayoria, de los eeclavos, que como 

sabemos en la época antigua eran las personas que estaban bajo la 

propiedad de un dueña. Cuando uno de estos esclavos sufria una 

enfermedad o accidente, la incapacidad laboral implicaba solamen

te un daño que era soportado por el dueño del esclavo como cual

quier otro provocado a un objeto o animal. 

Durante la vigencia del sistema corporativo, no exiatia sis

tema legal alguno sobre los riesgos de trabajo, sólo se observaba 

una cierta obligación de carActer moral entre el maestro y sus 

compañeros y aprendices. Asi, la corporación atendia a los damni

ficados mediante instituciones de beneficiencia, que formaban 

parte de un sistema de asistencia social basado en un sentido de 

fraternidad cristiana. 

Más tarde con la aparición del maquinismo, aumentaron consi

derablemente loa riesgos de trabajo, en virtud de la utilización 

de fuerzas ajenas a la muscular y con el desconocimiento e inex-
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periencia de los que las utilizaban, por lo que los accidentes y 

enfermedades se multiplicaron, hasta volver insuficiente la pro-

tecciOn de la asistencia social. 

A finales del siglo XVIII, con la existencia por una parte 

de la producción en masa y, por la otra, de la propagación de los 

accidentes y de las enfermedades producidas en el desempeño del 

trabajo, se inició la preocupación del Estado por solucionar el 

problema y se dictó una serie de normas contra los riesgos 

provenientes del uso de motores, engranajes, poleas, cuchillas, 

etc. "Pero ademAs de la seguridad de los trabajadores empleados 

en los establecimientos industriales, debió tenerse muy presente 

la necesidad de aplicar medidas de higiene, pues el material 

humano puede destruirse tanto violentamente por accidentes, como, 
1 

con mayor lentitud, por desidia y desaseo" . 

Alrededor del año 1812 se dictó, en Inglaterra, una Ley que 

reglamentaba el trabajo de los aprendices y señalaba ciertas 

obligaciones a los patronea en materia de higiene y seguridad, 

que consiat!a de proveer a las fábricas de ventilación y limitar, 

como medida de prevención el trabajo de mujeres y menores. En 

este mismo sentido, en Alsacia, se fundó una asociación dedicada 

al estudio y a la colocaciOn de aparatos y dispositivos que 

disminuyeran la peligrosidad de la méquinas y a la elaboración de 

reglamentos tendientes a prevenir loa accidentes de trabajo. 

Las disposiciones legislativas sobre prevención de los acci-

dentes, de higiene y seguridad, eon relativamente nuevas y gon 

consecuencia de la presión que sobre los patrones ejercieron loa 

(1) Cabanellas, Guillermo. Derecbo de loa lieegoa de Tr•b•jo, 
Ed. Bibliogr6fica Omeba, Buenos Aires, Argentina, 1968, p6g. 23. 
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trabajadores mediante diversos movimientos organizados. 

Las primeras ideas sobre el Riesgo Profesional se empiezan a 

concebir a fines del siglo XIX en Europa con la Conferencia de 

Berlin, celebrada en el año de 1890, que dirigió sus recomenda

ciones sobre el trabajo que se desarollaba en las minas. En 

Francia la materia de Riesgos Profesionales estaba integrada en 

el Derecho Civil, como se ve claramente en la Ley de Accidentes 

de Trabajo del 7 de agosto de 1898 integrada por seis elementos: 

a) La idea del Riesgo Profesional. fundamento de la 

responsabilidad del empresario; b) la limitación del campo de 

aplicacibn de la Ley de Accidentes de Trabajo; c) la distincibn 

entre caeo fortuito y fuerza mayor; d) la exclusibn de la 

responsabilidad del empresario cuando el accidente es debido al 

dolo del trabajador; e) la idea del principio de la Indemnización 

Fortaitaire y, f} la idea de que el obrero tiene Onicamente que 

acreditar la relación entre el accidente y el trabajo. 

MAs tarde, la Conferencia de Berna de 1913 trató el problema 

de los riesgos y propuso medidas destinadas a la protección de 

los trabajadores en relación con los accidentes y enfermedades de 

trabajo. Para el año de 1906 se amplió con la3 empresas comercia

les el campo de aplicación de la Ley francesa de 1899-; en 1914 y 

1922 se aplicó a las empresas agricolas, en 1923 a los dom6sticos 

y, declarando responsables a los patrones por todos los 

accidentes ocurridos en ocaaiOn o con motivo del trabajo. En ¡9¡q 

se aplico la Ley de Enfermedades Profesionales tema que por su 

desconocimiento e imprecisión no habia sido tratado hasta 

entonces, aunque el legislador franc~s estaba convencido de que 

la idea del Riesgo Profesional reclamaba la inclueiOn, en la ley, 

5 



de las enfermedades ocasionadas con motivo del ejercicio del 

trabajo. 

Esta ley contenia una tabla donde se señalaban las 

enfermedades consideradas como profesionales y para probar su 

existencia se necesitaba la concurrencia de algunas 

circunstancias, como lo eran los dictámenes médicos elaborados 

por peritos. El trabajador debia probar que trabajó habitualmente 

en la profesi6n correspondiente y si éste se separaba de 

la ampresa se daba un plazo de incubación para la enfermedad, 

durante el cual habia lugar a la responsabilidad del empresario. 

En 1938 se· dictó también en Francia una nueva ley, ya no 

comprendida dentro del Derecho Civil, sino del Derecho Laboral, 

bas&ndose, sin embargo, en las ideas civilistas y cuyas 

innovaciones fueron trascendentales. Distinguió entre contrato y 

relación de trabajo con el fin de que si el contrato era nulo, 

era suficiente la existencia de una prestación de servicios para 

generar la aplicación de la ley; es decir, para producir efectos 

bastaba la simple relación de trabajo, independientemente de su 

origen. 

Otros paises europeos empezaron a dictar sus leyes sot.irc 

Riesgos de Trabajo, basándose en el Derecho francés quien fue el 

pionero 

ley en 

segunda 

pflblicaa 

en la materia. De esta manera, Bélgica dictó su primera 

1903, tomando como base la ley francesa de 1898, una 

en 1930 que se aplicaba a todos los obreros de 

o privadas y la ley de 1945 que amparb 

empresa.e 

a las 

trabajadores domésticos. Estas leyes sólo se ocuparon de loe 

accidentes ocurridos en el hecho o en la ocaei6n del trabajo Y oo 

de las enfermedades profesionales. 
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Espaffa tambi~n dictó varias leyes sobre accidentes de 

trabajo, en las cuales se asumió la doctrina y la jurisprudencia 

que incluían a las enfermedades profesionales y asi se def iniO al 

accidente de trabajo como "la lesión corporal que el operario 

sufra en ocasión o a consecuencia del trabajo que se ejecute por 

cuenta ajena"; no se confundieron los términos accidente y 

enfermedad, pero si esta filtima se producia en ocasibn o como 

consecuencia del trabajo, se encontraba completamente bajo el 

amparo de la citada ley, pues lo importante era una lesión 

corporal sufrida ya fuera repentina o paulatinamente. En 1936 se 

dictó la Ley de Bases para las Enfermedades Profesionales, 

siguiendo el sistema francés sin perjuicio de dar libertad a los 

tribunales para fijar la profesionalidad de otras enfermedades. A 

diferencia de las leyes francesas y belgas sobre la materia, las 

leyes españolas ampararon los accidentes sobrevenidos por caso 

fortuito, culpa del patrono e imprudencia profesional del traba

jador y el dolo fue considerado como la finica causa excluyente de 

responsabilidad. 

En 1898, al igual que Francia, Italia dictó su primera ley 

de la materia y después de una serie de leyes, hasta la fecha 

sólo se extienden sus beneficios a los trabajadores de la 

industria. La idea del accidente de trabajo babia permanecido 

estable desde su primera ley, que lo definib como "toda lesión 

corporal, o la muerte sobrevenida por la acción de 1ma causa 

violenta, siempre que tenga una duraci6n mayor de tres dias"; al 

igual que la legislación española, se~al6 como causa excluyente 

de responsabilidad del patrono sólo el dolo del trabajador. En 

relación con las enfermedades profesionales, la ley italiana 
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siguió el sistema francés, señalAndalaa limitativamente. 

En 1898, los Estados Unidos de Norteamérica dictó su5 

primeras tentativas de leyes sobre Riesgos de Trabajo, le que 

trajo consigo problemas de orden constitucional, ya que 

provocaban constantes enmiendas a las constituciones locales, 

hasta que en 1917 la Corte norteamericana resolvió la 

constitucionalidad de las leyes locales y reconoció que la 

institucibn del seguro obligatorio constitu1a un legitimo ejerci

cio de las atribuciones de las cAmaraa legislativas del Estado, 

no existe una ley de la materia, sino que se han establecido 

normas referentes a determinados trabajos u oficios, teniendo en 

cuenta loa riesgos que en los mismos se presentan. 

A) EL Sieteil4 Corporativo. 

Es cierto que en ~pacas antiguas el trabajo era preferente

mente manual, prestado por operarios y realizado casi sin el 

empleo de maquinarias, que a lo sumo no resultaban ni complejas 

ni peligrosas; la mano de obra contratada, poco numerosa, iba 

acompa~ada de una adecuada y eficaz formación profesional median

te los diversos grados de aprendiz y social. 

Si bien durante el régimen gremial y corporativo no existió, 

en realidad, sistema legal juridico alguno sobre la prevención de 

los accidentes de trabajo, hubo, a través de las corpora 1:iones, 

medidas de protección para los trabajadores. ademés de la necesa

ria preparación técnica y asistencia médica. Loe accidentes no 

quedaban abandonados a sus propios medios, pues la corporación 

atendia sus necesidades basandbae en la beneficiencia ptblica. 

Loa estatutos de las corporaciones de oficios no pudieron 



contemplar ni resolver sino los problemas propios provenientes 

del trabajo realizado por la aplicación de la propia fuerza 

muscular de los trabajadores. Méa tarde, con la aparición del 

maquinismo surgieron situaciones bien distintas y un considerable 

aumento de los accidentes de trabaja, provocados por la utiliza

ción de poderosas fuerzas distintas de la s6la mano del hombre. 

Hasta la Revolución Industrial, la producción se concentraba 

en pequeños talleres, con un n~mero limitado de obreros que tra

bajaban bajo la vigilancia directa del patrono. La ausencia de 

máquinas y el desconocimiento de la aplicación de la fuerza 

motriz hizo que, hasta adquirir desarrollo la Revolución Indue

trial, no constituyeran preocupación formal loa accidentes de 

trabajo y que no se promovieran sistemas para organizar la 

seguridad personal ante la prestación de servicios expuestos a 

siniestros y enfermedades. 

8) Aparición del Maquinismo. 

Como los accidentes de trabajo y l•s enfermedades profesio

nales se han producido en todos loa tiempos, Onicamente con el 

apogeo de la Revolución Industrial se multiplicaron extraodina

riamente unos y otras. Con la aparición del maquinismo y la 

aplicaciOn de nuevas fuerzas a la industria, el nbmero de 

accidentes aumentó considerablemente, advirtiéndose entonces la 

necesidad de proteger, de alguna manera, a loe trabajadores pre

viniendo loa riesgos profesionales y adoptando medidas de 

seguridad que en forma instintiva aplicaban los mismos operarios 

en su propio beneficio. 

A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con la 



producción en masa, con la concentración de los trabajadores en 

reducidos lugares de trabajo, con la propagación e incesante 

poderlo del maquinismo y la falta de organizada protección para 

los trabajadores, el problema de los accidentes de trabajo comen

zó a preocupar seriamente a médicos, economistas y legisladores. 

El maquinismo más que surgido de la Revolución Industrial, 

causa de ésta, señala un intenso impulso fabril, cuya derivación 

inmediata consiste en una mayor inseguridad para el trabajador. 

Unicamente cuando el ritmo induatrial aceleró su marcha progre

siva, con fuerzas distintas a las musculares, empezó el riesgo 

inevitable para loa seres humanos, produciéndose deede un simple 

daao hasta la muerte del trabajador. 

C) La le'l'Oluci6D Illdu•trial. 

El trabajo en la Antiguedad Clá•ica y en la Edad Media, a 

travfa del sisteaa corporativo, produc!a lesiones y creaba 

invalidas para el trabajo, quienes debian recurrir a l• caridad 

pdblica cuando no eran atendidos por sus propios gremios o 

corporaciones de oficios. 

Los medios de seguridad y de prevención de accidentes no 

surgen con una estructura coherente hasta que la RevoluciOn 

Induatrial no alcanzó su expansión en todos loa aspectos; uno, 

inevitable por los medios mecinicos y las fuerzas propulsoras ae1 

como por las instalaciones de diversa y compleja indole, el de 

lae eventuales victimas de esos riesgos. Hasta entonces no pudo 

pensarse en la necesidad de proteger a esa masa de trabajadores 

incorporados a una actividad que exigia una constante p~rdida de 

vidae y la aflicciOn de loe accideatee y enfermedades de trabajo. 
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El problema no tenia la importancia que en el siglo XIX 

habr!a de experimentar. La investigación sobre las medidas de 

seguridad y prevención de accidentes de trabajo sólo se inicia 

cuando la Revolución Industrial completa su desarrollo, cuando el 

maquinismo cobra una elevada contribución de victimas. A medida 

que avanza la Revolución Industrial el trabajo se torna mé.s 

inseguro. La técnica mAs avanzada para producir mAquinas al menor 

costo y de mayor rendimiento se tradujo también en la adopción 

de medidas preventivas contra accidentes y en la invención de 

ingeniosos aparatos para evitar los siniestros laborales. 

D) Antecedentes Legislativos. 

a) Las ~ Qg Indias. Por vez primera en los ordenamientos 

positivos, las Leyes de Indias aseguran un régimen jur!dico 

preventivo, de asistencia y reparación para los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. La Legislación de 

Indias, sin constituir un sistema orgAnico, significaba un 

adelanto suficiente para cimentar medidas que posteriormente iban 

a tener un amplio desarrollo. 

El Derecho de los Riesgos de Trabajo tiene su precedente en 

la llamada Legislación de Indias. Como en tantos otros aapecto3 

relativos al trabajo, en esa compilación se establecen disposi

ciones sobre los accidentes y enfermedades profesionales; por lo 

que demuestran con ello, segdn resalta Ossorio y Florit "un 

asombroso avance en materia social con relación a la época en que 
2 

fueron dictadas" . Se debe destacar que en esas leyes se re-

(2). Accidentes de Trabajo. "Enciclopedia Juridica Omeba", 
Ed. B. Omeba, Buenos Airea, Argentina, T I, pAg. 177. 
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gulan derechos de asistencia a los indios enfermos y accidentados 

con la obligatoriedad de pagar los gastos de entierro a loa que 

fallecieran y aun la percepción de medios jornales a los que se 

accidentaran. 

Las Leyes de Indias consignaban diversas disposiciones con 

el objeto de evitar accidentes y enfermedades; en tal sentido 

prohibian a los indigenas pertenecientes a climas frias fueran 

llevados a trabajar a zonas cálidas y viceversa. Los indios 

obreros que se descalabraban en el trabajo de las minas recibían 

del patrono, durante la curación, la mitad del su jornal. El 

acarreo de mercaderiaa lo efectuaban loe indios mayores de 18 

affos; y no podia exceder el peso de 2 arrobas y habia de repar

tirse entre varios. En la labor de los indios dedicados al 

trabajo de la coca y el añil, los patronos estaban obligados a 

tener asalariados a médicos y cirujanos competentes. En caso de 

fallecimiento de un trabajador, el patrono debia costearle los 

gastos de entierro. 

Las Leyes de Indias preveian de manera especial la 

asistencia y curación de los indios enfermos. De esta manera se 

encargaba a la justicia el buen cuidado de la curación de los 

indigenas que enfermaran o se accidentaran en ocupación de las 

laboree y el trabajo, teniendo el socorro de medicinaa y una 

atención y vigilancia durante el tiempo que durara e ate 

infortunio. 

A pesar del interés manifestado por la Legislación de Indias 

a favor de los ind!genaa, especialmente aquellós que realizaban 

labores o prestaban eervicios, no puede afirmarse que ea ella ee 

establece un sistema de prevención de accidentes y enfermedades 
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como tampoco de reparación de las consecuencias de unos y otras. 

Son disposiciones aisladas, faltas de conexión, donde resalta el 

espiritu de humanidad y justicia que inspira tal legislacibn, sin 

constituir un código social. 

Edicto 

del 3 de diciembre de 1778, comprendido posteriormente en la ley 

V, del titulo XIX, del Libro III de la Noviaima Recopilación, 

establecia el modo de formar los andamios en las obrae públicas y 

privadas de la Corte, para evitar las desgracias y muertes de 

operarios, asi como el orden de proceder de loa jueces en estos 

casos. 

En 1812 se dicta en Inglaterra la primera ley sobre el 

trabajo de aprendices, que contiene determinadas obligacionee 

sobre higiene y seguridad en el trabajo; tales como la obligación 

a cargo de los patronos de realizar una estricta limpieza de las 

fábricas y proveerlas de ventilación. Estas primeras disposicio

nes relativas al trabajo lo han sido tambi~n respecto a la 

seguridad de la prestacibn de los servicios. Como consecuencia 

inmediata se adoptó la limitación del trabajo por parte de deter

minados trabajadores, especialmente los menores de edad y las 

mujeres. 

Como mencionamos al inicio de este capitulo, en Alsacia, en 

el año de 1867, Engel Tolfus se preocup6 por vez primera de lo 

prevención de los accidentes de la fAbrica. 

E) Principios Rsctores de Caricter Internacional. 

a) ~ Conferencia de Berl!D ~ 1..§ Cart'ª Socia! Europe~. La 

Conferencia de Berlin, celebrada en el año de 1890, adoptó, entre 

13 



otras medidas, ciertas recomendaciones sobre trabajo en las minas 

y la limitación de la jornada de las mujeres y loz menores. 

Posteriormente, la Conferencia de Berna, de 1913, propuso también 

reglae destinadas a la protección de los trabajadores en relación 

a los riesgos profesionales. Anteriormente, en las Conferencias 

de Berna de 1905 y 1906 se habia formulado la necesidad de 

prohibir el uso del fósforo blanco en la fabricación de cerillos, 

el cual era muy dañino para la salud de los trabajadores que lo 

procesaban. 

Se han establecido, en la Carta Social Europea de 1961, loe 

principios b~sicoa en materia de seguridad e higiene del trabajo. 

El articulo 3Q de dicha carta establece: Al asegurar el ejerci

cio efectivo del derecho a la seguridad y a la higiene en el tra

bajo las partes contratantes se comprometen: 1. a establecer loe 

reglamentos de seguridad e higiene; 2. a dictar medidas para el 

control de la aplicación de esos reglamentos; 3. a consultar a 

loe organismos de empleadores y de trabajadores sobre las medidas 

tendientes a mejorar la seguridad e higiene del trabajo. 

b) Conferencias Internacionales. La primera Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social, celebrada en Santiago de 

Chile en 1912, adoptb que la salud, la capacidad y bienestar de 

los trabajadores de una nación americana interesan tambi~n a las 

dem4e naciones americanas, por lo que se impone la acción concer

tada en loe organismos de Seguridad Social en resguardo del 

capital humano garantia de integridad y defensa· continental. 

De vital importancia resulta comentar lae medidas adoptadae 

por la Organizacibn Internacional del Trabajo (OIT) en mate-
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ria de Riesgos de Trabajo. La OIT es una instituciOn especializa

da de la ONU, a la que México ingresó en 1946, cuyo objeto es 

mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo, la regula

ción de loa horarios de trabajo, prevención del desempleo, 

salario, protección al trabajador contra enfermedades y lesiones 

en el trabajo, etc. 

Respecto a las Convenciones celebradas por la OIT nos dice 

el maestro Cabanellas que "han sido las convenciones adoptadas 

por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

las que mayor influencia han ejercido en el plano aundial para 

unificar las medidas tendientes tanto a la prevenci6n de loe 

accidentes como a la seguridad e higiene en el trabajo. La 

competencia de la OIT se extiende a todo el campo de la seguridad 

industrial. Las actividades de la Organizaci6n se concretan por 

su SecciOn de Seguridad Industrial, asi como por el Comit6 para 
3 

la Prevenci6n de Accidentes ..• " 

En materia de Riesgos de Trabajo, la Conferencia ha aprobado 

las siguientes convenciones: 12a. convenci6n en 1921, cuyo asunto 

fue la indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura; 

3a. convención también en 1921, cuyo asunto fue la prohibición 

del albayalde en la pintura; la 17a., lBa., 19a. convenciones 

celebradas en 1925, cuyo asunto fue la indemnización por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la igualdad 

de trato en caso de accidentes entre nacionales y extranjeros: la 

2Ba. convención celebrada en 1929, cuyo a aun to fue la prot"ección 

(3). Cabanellas Guillermo, op. cit., pág. 28, 29. 
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de los estibadores de muelles contra accidentes; la 55a. conven

ción celebrada en 1936, cuyo asunto fue las obligaciones del 

armador en caso de enfermedad o accidente de la gente del mar; la 

62a. convención celebrada en 1937 sobre prescripciones de 

seguridad en la industria de la edificación; la Bla. y 85a. con

venciones celebradas en 1947 sobre inspección de trabajo e 

inspecci6n de trabajo en territorios no metropolitanos. 

Por otra parte, de entre las recomendaciones enviadas por la 

OIT a sus miembros, destacan por au importancia las siguientes: 

en 1923, las relativas a loa principios generales para la 

protección de los trabajadores; en 1929, las referentes a la 

prevención de loa accidentes de trabajo y a la reciprocidad en 

materia de protección de loa trabajadoree dedicados a la carga y 

descarga de loa buques; en 1937, lae relativas a la prescripción 

de seguridad para la industria de la construcción y la 

colaboración para la prevención de accidentes y la educación pro

fesional para la industria de la construcci6n. 
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1.2. Al'l'l'ECEDERTES RISTORICOS EN HBXICO. 

En la época precolonial del pueblo azteca, se puede decir 

que no existió prácticamente el derecho del trabajo, ~nicamente 

se sabe que existian ciertas reglas que por costumbre establecían 

la libertad de escoger el trabajo y la libre contratación, f iján

dose de mutuo acuerdo las obligaciones y derechos. As! también 

encontramos el trabajo forzoso que desempe~aban los siervos y 

tamemes; los primeros desempeñaban trabajos del campo y los 

segundos realizaban transportes de cosas. Asi es como se pueden 

observar las importantes manifestaciones en la época precolonial. 

Uno de los efectos de la conquista en nuestro paio fue, sin 

lugar a dudas, el eaclavismo, que viene a interrumpir el 

desarrollo de la producción, el paso de la cultura ind!gena hacia 

etapas superiores; se detiene el desarrollo económico del pueblo, 

la mano indigena es aprovechada por los españoles quienes no se 

preocupan por realizar obras de educación, superación y atención 

médica para loa indios. Poseian una riqueza material que era el 

hombre y el trabajo, ein cuidar el restablecimiento de la 

economia y tampoco procuraron una política adecuada que condujera 

al pueblo a la asimilación de la nueva cultura; todo lo 

contrario, dieron nacimiento a una nueva sociedad, a la sociedad 

esclavista de la mano de obra necesaria para satisfacción de 

ambiciones, a costa de los infortunios, enfermedades y accidente5 

de trabajo de clase ind!gena. 

El mecanismo de producción impuesto por la conquista estaba 

fuera de toda consideración humana, llegó a tal grado la 
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explotaciOn de los vencidos que fue necesaria la intervenciOn d~ 

la Corona Española para proteger a los naturales contra la 

desmedida ambición de los conquistadores. Para tal efecto se 

dictaron las Leyea de Indias que constituyeron un verdadero 

acopio legislativo en materia del trabajo. Estas leyes iniciaron 

su vigencia en el año de 1680, durante el reinado de Carlos II y 

por primera vez en los ordenamientos positivos se aseguró un 

régimen juridico preventivo, de asistencia y reparación para los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de esa época. 

En estas leyes se contienen muchas disposiciones en materia 

del trabajo, respecto a la seguridad y bienestar fisico y 

económico de aquéllos que prestaban sus servicios, estableciendo 

"que los indios que se accidentaban, deb!an seguir percibiecdo la 

mitad del salario o retribución hasta su total restablecimiento; 

en caso de enfermedad, a los que trabajaban en loa obrajes, se 

lea concedia la percepción integra de sus salarios, hasta el 

importe de un mes de sueldo, los indios podian hacerse atender en 

hospitales que estuvieran sostenidos con subvenciones oficiales y 
4 

cotizaciones hechas por los patronos". 

El contenido de las Leyes de Indias era inmenso, por lo que 

sólo destacaremos aqui las disposiciones relativas al derecho del 

trabajo y a la tutela de los accidentes y enfermedades de trabajo 

siendo las reglamentaciones més importantes las siguientes: 

l. Libertad de trabajo. Sólo mediante convenios para que loa 

indigenae prestaran servicios personales. 

(4). Marc, Jorge Enrique. Loa Riesgos de Trabajo, Ed. Depalma 
Buenos Aires, Argentina, 1971, pAg. 2. 
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2. Jornada de Trabajo. Prohibición de jornadas de trabajo infra

humanas, tiempo de trabajo y de descanso justo. 

3. Kayoria de edad. Los menores de 18 años no podian ser 

obligados a trabajar. 

4. Salario justo. Un salario justo que permitiera al indígena 

vivir con decoro. 

5, Pago de salario en efectivo. Se prohibia el pago de salario 

en especie. 

6. Pago de salario integro. Se prohibian loa descuentos al 

salario, el pago seria el dia sábado de cada semana y en l~ 

propia mano. 

7. Regulación del trabajp de la aujer. Soltera o casada se 

reapetaria la patria potestad que sobre ella se ejerciera. 

a. Descanao ae•anal obligatorio. Se señalaba el domingo como dia 

de descanso obligatorio, con pago de salario integro. 

9. Regulación de la contratación. Se prohibia la contratación de 

indigenaa con traslado a lugares distantes de su localidad. 

10. Irrenunciabilidad del indlgena m aua daracboa. Se esta

blecieron disposiciones que no permitían al indigena re

nunciar a sus derechos. 

ll. Kedidae da salubridad. Eran disposiciones que obligaban a loe 

patrones a establecer medidas de prevención y atender a los 

indigenas en caso de enfermedad y accidente. 

12. Medidas de ee9uridad. Se prohibe el trabajo de los in4igenas 

en lugares insalubres y peligrosos. 

13. Seguridad social. Ordenan se funden cajas de la comunidad, 

para auxiliar a loe huérfanos e inválidos, as! como llevar a 

cabo la construcción de hospitales para la atención de los 
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necesitados. 

14. Beneficio para loa trabajadores. Creaba la obligación por 

parte del patrón para otorgar alimentos, asistencia médica y 

servicio fOnebre en caso de defunciOn. 

15, Regulación del contrato de trabajo. Reconocia la libertad de 

trabajo de loe indígenas y se buscaba protegerlos mediante 

trato humano. Señalaba la duración del contrato de trabajo. 

Como sabemos, la mayor!a de estas disposiciones no se 

cumplieron, pues existieron muchisiaas violaciones a los derechos 

de la clase indigena. Mucho contribuyeron al barbarismo de esa 

época, la forma inhumana a que estaba sujeta dicha clase 

desfavorecida, como lo eran·: la esclavitud, la encomienda y el 

repartimiento. La verdad es que todo era esclavitud, lo único que 

variaba era su denominación. 

En medio de la colonia se hacían cada vez más insoportables 

las condiciones infames e insalubres en que se obligaba a los 

indigenae a prestar sus servicios, lo que creaba un caapo 

propicio para la propagación de enfermedadee y epideaiae. 

Posteriormente se presenta un momento de gran trascendencia 

en la historia del pueblo mexicano, nos referimos a la 

Independencia; la ruptura con el feudalismo que venia aniquilando 

nuestros antecedentes. Los dirigentes de este movimiento, con una 

concepción social verdadera del problema que aquejaba al pueblo, 

establecen las bases que habrian de regir el futuro de nuestro 

pais. Una de ellas fue el decreto de 1810 del cura Don Miguel 

Hidalgo y Costilla, el cual señalaba la abolición de la 
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esclavitud y de los tributos. Otra más son las bases 

constitucionales de Don José Maria Morelos y Pavón que habrian de 

regir el trabajo y aliviarlan los sufrimientos de la clase 

trabajadora. 

Con lo anteriormente comentado, podemos decir que el 

contenido social de las Leyes de Indias se anticipo bastante a 

los paises europeos, pero desafortunadamente estas medidas se 

pierden durante la época independiente y es hasta la Revolución 

Mexicana de 1910, que culmina con la Constitución de 1917, cuando 

vuelven a aparecer medidas de esta indole. 

Dejando atrAa la época colonial, nos avocaremos a la 

contemplación de los riesgos de trabajo a partir de este siglo, 

que es donde, sin duda, se inicia una reglamentación m~s seria 

sobre dichos infortunios. Al respecto el maestro Trueba Urbina 

dice, en su libro Nuevo Derecho del Trabajo, que •en efecto, l• 

Protección de los Riesgos de Trabajo en nuestro pais se inicia 

principios de este siglo con el Programa y Manifiesto a la Naci6n 

Mexicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, 

suscrito en San Luis Missouri el lo. de junio de 1906, por los 

hermanos Flores MagOn, Juan Sarabia, Librado Ribera y otros, que 

señalaba en eu articulo 25 la obligación de los dueños de minas, 

fábricas y talleres a mantenerlos higiénicos y seguros, y en su 
5 

articulo 27, a indemnizar por accidentes de trabajo•. 

Por su parte, José Vicente Villada, en el Eatado de México, 

(5). Trueba Urbina, Alberto. Muevo Derecbo del Trebejo, Ed. 
Porr~a. M~xico, 1972, pAge. 3 y 4. 
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al igual que Bernardo Reyes en Nuevo León, trataron de iniciar 

una reforma de loa cuerpos legislativos y de las situaciones 

reales en beneficio de loa trabajadores, evitando mediante una 

rudimentaria legislaciOn laboral los problemas de las familias de 

los trabajadores, derivados de los Riesgos de Trabajo. 

El 20 de febrero de 1904, José Vicente Villada, gobernador 

del Estado de M~xico, presentó a las Comisiones Unidas de 

Legislación y Justicia, el dictamen sobre adiciones al articulo 

1787 del Código Civil (1884), el cual, en su articulo Jo. 

eatablecia que cuando con motivo del trabajo que se encargue a 

los trabajadores asalariados -conforme al arrendamiento de 

trabajo y de la industria reconocido por el Código Civil en 1884-

eatos sufrieran algbn accidente que lea causara la muerte, alguna 

lesión o enfermedad que les impidiera trabajar, la empresa o 

negociación que reciba sus servicios, estaria obligada a pagar, 

sin perjuicio del salario que se debiera devengar por causa del 

trabajo, los gastos que originan la enfermedad o la inhumaci6n en 

su caso, administrando adem&s, a la familia que dependiera del 

fallecido, una ayuda igual al importe de quince dias del salario 

o sueldo que devengara. Se presumia que el accidente sobrevino 

con motivo del trabajo al que el obrero se dedicara, ealvo prueba 

en contrario. 

De esta manera, con el mismo decreto, se fijó el derecho a 

los trabajadores de atenderse en el boepital del patrón o de 

proporcionar éste los gastos en el hospital de la localidad, por 

un lapso de tres meses obligatorios. Si el padecimiento 

continuaba, era obligatorio para el patr6n continuar 
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proporcionando médico y medicinas, por lo que esto se establecía 

en las cláusulas del contrato de arrendamiento de trabajo. 

El 9 de noviembre de 1906, Bernardo Reyes decretó la Ley de 

Accidentes de Trabajo, la cual señalaba la responsabilidad civil 

loa propietarios de empresas donde ee utilizara una fuerza 

distinta a la del hombre, e incluia las empresas de minas y 

canteras y de la construcción, funciones, carga, descarga, 

transportes y otras, cuando en ellas ocurrieran accidentes a aua 

empleados y operarios en el desempeño de su trabajo o con motivo 

de este, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor, 

negligencia inexcusable de la victima, o la producción 

intencional del accidente por parte del trabajador. 

El patrón tenia la obligación del pago de la asistencia 

médica y farmacéutica a la victima por un tiempo no mayor de seis 

meses y los gastos de inhumación en su caso, més la mitad del 

salario si la incapacidad era total temporal, un 20 a 40\ si la 

incapacidad era parcial, temporal o permanente; el pago del 

sueldo integro durante dos años si la incapacidad era total 

permanente, y si el accidente de trabajo ocasionaba la muerte del 

trabajador se les pagarla a sus deudos, de acuerdo a lo que se 

tratara, el sueldo integro del trabajador fallecido, de diez 

meses a dos aaos eegbn el caso. 

En el caso de que se suscitaran conflictos referentes a los 

Riesgos de Trabajo, su conocimiento de avocaba al Juez de Letras 

de la Fracción Judicial correspondiente al lugar en que ocurriera 

el accidente, las excepciones se resolvian con la suerte 
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principal; se daban quince dias de término probatorio y tres para 

alegar; si al dictarse sentencia se apelaba por parte del patrón, 

éste debia proporcionar al actor el 50 \ de las cantidades 

fijadas en la sentencia; pero si la sentencia era revocada, el 

patrón tenia la acción para exigir la devolución de las 

cantidades proporcionadas. 

El 19 de febrero de 1907, Rodolfo Reyes presentó al 

Ministerio de Fomento un proyecto de ley minera, en cuyo capitulo 

IX aparecian diversas medidas protectoras de los trabajadores y 

sus familiares, quienes eran indemnizados en caso de que 

ocurriera algOn siniestro. Con la inclusión de este capitulo a la 

ley minera, ae planteó la posibilidad de convertir en materia 

federal el derecho del trabajo, el cual estaba reservado a loe 

estados y se regia por disposiciones del Derecho ComOn. 

Esta ley establecia en su articulo 166, que loa explotadores 

de minas serian responsables civilmente de todos los accidentes 

ocurridos a sus empleados y operarios en el desempeño de su 

trabajo o en ocasi6n de 6ste, excluyendo al patrón de la 

obligación que contrae, en los miamos casos· seaalados en la ley 

de Rodolfo Reyes. Asimismo, esta ley presentó una importante 

innovación al seaalar que en caso de insolvencia por parte del 

explotador, la responsabilidad civil recaeria en el dueño de la 

misma; y asentó la obligación por parte del encargado de los 

trabajos de dar aviso inmediato a la autoridad politica y 

jucicial correspondiente, principios que actualmente contemplan 

las leyes de la materia. 
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El 6 de noviembre de 1912, la camara de diputados presentó 

al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley sobre el 

Mejoramiento de la Situación Actual de los Peones y Medianeros de 

las Haciendas que impuso a loa propietarios de fincas rdeticae la 

obligación de mantener un botiquín suficiente para la curación de 

las enfermedades endémicas de la región y a contratar a un médico 

titulado para que prestara sus servicios en forma gratuita. 

El 28 de mayo de 1913, se presenta al Congreso de la Unión 

por loa diputados de Aguascalientes, la.Ley para Remediar el Dafio 

procedente del Riesgo Profesional, la cual presentó grandes 

innovaciones a pesar de continuar encuadrada dentro del marco del 

Derecho Comdn. Esta Ley contempla en su articulo lo. que deja a 

cargo de cada empresa la asistencia y la 

sufriera el obrero que empleaba y ademAs 

inde11nización que 

aeffalaba que aus 

disposiciones eran irrenunciables y no podian ser dis•inuidae por 

contrato alguno. El derecho a la indemnización y la obligación de 

proporcionarla, no dependian de la obligación o negligencia del 

que la recibe ni del que la suministrara, sino que era una 

consecuencia civil exclusiva y necesaria de la lesión. 

Esta Ley establecia que en caso de que el trabajador 

lesionado falleciera, ae les otorgaria a loe deudos una pensión 

alimenticia hasta que el menor de los hijos alcanzara la mayoria 

de edad y a la viuda se le daria una pensión durante cinco a!oa. 

AdemAe, se ordenó la creación de la Caja del Riesgo Profesional 

con el fin de que el patrón pudiera cumplir con las obligaciones 

que imponia esta ley; en la cual el patrón debia depositar 

contribuciones periódicas a costa de la producción de su 
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industria. 

Se obligó al patrón a responder a sus empleados, dependien

tes, trabajadores y aprendices que fueren victimas accidentadas 

en el trabajo que ejecutaran o con motivo de ~l, siempre que se 

verificaran en las negociaciones, fAbricaa, talleres o 

establecimientos industriales donde se empleara una fuerza 

distinta a la del hombre. Al sufrir un accidente, los 

trabajadores recibirian, ademAa de asistencia m~dica, un jornal 

completo durante cuatro meses; si persistiera la incapacidad, 

recibiria medio jOrnal durante un año y ei se produjera la muerte 

a consecuencia del accidente y se pensionaria a la viuda y a los 

menores de 16 años. 

En diciembre de 1915 ee dictó, en el Estado de Hidalgo, la 

Ley sobre Accidentes de Trabajo de Nicol4s Floree, en loe mismos 

t6rminos que las anteriores, con la innovación de que las 

indemoizaciones por accidentes de trabajo y muerte que eetableci6 

esta ley, serian aumentados en un 25 \ si el responsable del 

accidente no hubiere tomado todas las precauciones indispensables 

para prevenir el acccidente de trabajo. 

Por otra parte, Manuel Aguirre Berlanga, gobernador interior 

de Eetado de Jalisco en 1915, orden6 a loa propietarios de toda 

clase de negocios que pagaran los jornales de los obreros durante 

todo el tiempo que ~atas sufrieran alguna enfermedad o accidente 

ocasionados por el trabajo. Resulta importante esta disposición, 

pues como se ve, a medida que pasaban los dias, loa gobiernos 

locales iban adquiriendo conciencia de que loa trabajadores 
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constituyen la principal fuente de producción y se les debe 

proteger en la mayor medida posible. 

La Ley del trabajo del 16 de octubre de 1916, expedida por 

Gustavo Eapinoza Mireles en el Estado de Coahuila, en su 

exposición de activos expresó que el obrero en su constante y 

abnegada labor esta expuesto a sufrir con motivo del trabajo 

accidentes que le privan total o parcialmente de la capacidad o 

aptitud de proporcionarse loe medios más indispensable• de 

subsistencia, por lo que el Estado debe· buscar en lae riquezar por 

el trabajador laboradas y en el capital del empresario la m4e 

justa reparación a los males del obrero ocasionados por los 

accidentes sufridos en el trabajo. 

Esta Ley señala la responsabilidad civil en que incurren las 

empresas, comprendiendo el pago inmediato de asistencia m~dica y 

farmac6utica, el del salario integro del obrero lesionado, por 

todo el tiempo que dure la enfermedad causada sin exceder de seis 

meses y el pago de inhumación del trabajador por causa de muerte. 

Hace un plan de indeanizacionee para el trabajador de acuerdo al 

tipo de incapacidad presentada. 

Esta misma Ley exime la responsabilidad a los eapresarios si 

el accidente ocurrió por causas de fuerza aayor o por causa 

extraña al trabajo o industria, por negligencia inexcusable de la 

victima; por la intención misma del trabajador y causas an4logas 

a las anteriores. 

Como consecuencia de este movimiento legislativo en todo el 

pais, durante el principio de este siglo, no ne dejo esperar y ee 

27 



logró que el trabajo llegara a aer una garantia social consagrada 

en la Carta Magna del Pais, y por tanto la misma constitución 

sentó las bases para exigir responsabilidades a los propietarios 

de empresas donde ocurriera algOn infortunio de trabajo. 

De este modo, la Constitución Politica de loe Eatado• Unido• 

Mexicanos, en su titulo sexto, articulo 123, apartado "A", 

fracciones XIV y XV estableció: 

Praccidn XIV. Los empresarios aer4n responsables de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 
de loa trabajadores, aufridas con motivo o en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, 
loa patronea deberán pagar la indemnización correspondiente 
segdn ee haya traido como consecuencia la muerte o 
simplemente la incapacidad teaporal o permanente para tra
bajar, de acuerdo con lo que laa leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono 
contrate el trabajo por un intermediario. 

Fraccidn XV. El patrono esta obligado a observar, en la 
instalación de sus establecimientos, loa preceptos legales 
higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las mlquioaa, intrumentoe 
y materiales de trabajo, aei como de organizar de tal mane
ra 6ete, que resulte para la salud y la vida de loe traba
jadores, la mayor garantia compatible con la naturaleza de 
la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan 
las leyes. 

Con base en las fracciones VI, XII, XV, del articulo 123 

constitucional, las legislaturas locales reglamentaron la 

protección legal, entre otros, loe Riesgos Profeaionalee, higiene 

y salubridad y para crear las primeras instituciones que vendrian 

a prefigurar las prestaciones sociales que otorgan nuestros 

diferentea sistemas de seguridad social. 

BasAndose en los preceptos contitucionalee, loa Riesgos de 

Trabajo originaron diversas prestaciones en especie o en dinero 
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para el caso de incapacidad temporal, o solamente ea dinero~ que 

se traducia en una indemnización en caso de incapacidad 

permanente o muerte del trabajador. 

La mayoria de las leyes locales establecieron como 

obligación patronal la atencióa m~dica gratuita y, en algunas 

ocasiones, ae agrega el derecho del trabajador a recibir los 

servicios de farmacia gratuitos. En varios Estados se obliga a la 

empresa a pagar los gaetos de funeral, aun cuando el 

fallecimiento ocurriera por causas ajenaa al trabajo. De igual 

modo, en las legislaciones de Aguaacalientes, Campeche, Coahuila, 

Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosi, Sonora, Tamaulipaa, Veracruz 

y Yucat4n, se impuso a loa patronee el deber de conceder un 

préstamo a los trabajadores enfermos para ayudarlo& a cubrir loa 

gastos que originara el accidente de trabajo. 

Estas leyes locales contenian en un articulo una tabla 

similar a las que contienen las leyes de trabajo de 1931 y 1970 

en las que se fija el monto de las indemnizaciones que el patrón 

deberia pagar a sus trabajadorea que hubiesen sufrido un riesgo 

de trabajo, facultándo asi estae leyes a las empreeae para 

contratar seguros con compañias aseguradoras que cubrieran el 

monto de estas indemnizacionea, un claro antecedeote del Seguro 

Social. 

En los años 21 al 29 se discutieron en las CAmara• los 

proyectos para reformar la fracción X del articulo 73 contitu

cional y el dia 6 de noviembre de 1929 fue aprobada la reforma de 

esta fracción, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de 
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legislar en materia de trabajo cuya aplicación corresponderia a 

las autoridades de los Estados. Con esta reforma constitucional 

se aceptó t~citamente la separación del Derecho del Trabajo de la 

legislación com~n, que habia imperado desde el inicio. 

El 2 de junio de 1921 se elabora un proyecto de Ley para la 

creación del "Seguro Obrero", con el objeto de evitar los 

continuos choques entre el capital y el trabajo y hacer mAs 

expedita las indemizacionea a qÜe tenian derecho loe trabajadores 

que sufrian un infortunio de trabajo. 

Entre los aspectos más importantes que se contenian en este 

proyecto de ley, podemos enumerar los siguientes: 

l. Considerar al amparo de la misma a todos loa trabajadores 

del territorio nacional, entendi~ndo por estos, a todos loa que 

ejecuten un trabajo personal a cambio de un salario. 

2. Otorgar a los trabajadores los siguientes derechos: 

a) Indemnizaciones por accidentes de trabajo. 

b) Jubilaciones por vejez de los trabajadores. 

c) Seguro de vida para los trabajadores. 

El de septiembre de 1925, las Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsi6n Social presentaron a la C6mara un proyecto de 

Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en 

el que se propuso la creación de un Instituto Nacional de Seguro 

Social. Este proyecto tenia como objeto prevenir los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales y proporcionar 

atención m6dica, salario e indemnizaciones a quienes loa .. 
sufrieran y las pensiones en caso de auerte del trabajador, a 
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quienes dependieran económicamente del mismo, 

subsistencia. 

En el 

elaboración 

año de 1928 se iniciaron los trabajos 

de un Código Federal del Trabajo que fue 

para su 

para la 

presentado 

por la Secretaria de Gobernación a la Convención Obrero-Patronal 

y que, por cierto, fue ampliamente criticado por el sector 

empresarial. En él se definió al Riesgo Profesional como "aquel a 

que estAn expuestos los trabajadores con motivo del trabajo que 

ejecuten o en el ejercicio del mismo". 

Seña lb claramente las consecuencias que los riesgos 

producen, enumerando las siguientes: 

a) Muerte. 

b) Incapacidnd permanente (total o parcial). 

c) Incapacidad temporal. 

Definió al accidente de trabajo como •un acontecimiento 

imprevisto y repentino, producido con motivo del trabajo o en el 

ejercicio de 6ate, por causa exterior de origen 7 de fecha 

determinados y que provoca en el or9anismo del trabajador una 

lesión o una perturbación funcional permanente o transitoria"; y 

a la enfermedad profesional como • cualquier afección aguda o 

cr6nica, que resulte al trabajador con motivo o en ejercicio de 

la profesión o trabajo que ejecute". 

Los Riesgos Profesionales realizadoe, 

ocacionados por la produci6n industrial y 

ae consideraron 

consecuentemente el 

patrón y sus intermediarios eran los 6nicos responsables de loe 

mismos, obligando a aqu~llos al pago del m~dico, medicinas Y de 
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una indemnización. 

En este proyecto se discutió sobre la Ley de un Instituto 

Nacional del Seguro Social, que iba a adquirir estas 

reponsabilidades, pero mientras este entraba en funciones, el 

patrón pod!a contratar con una institución de seguros para que 

esta proporcionara loa servicios a loa trabajadores. 

Obligó, asimismo, a tomar las medidas preventivas de 

accidentes, estableciendo enfermerias y puestos de f4brica, 

llamados puestos quirOrgicoe de socorro. 

El 31 de agosto de 1929 Emilio Portes Gil promulgó las 

reformas a la fracción X, del articulo 73 y a la fracción XXIX 

del articulo 123 constitucional. 

La primera de ellas concedió la facultad al Congreeo de la 

Unión para legislar en todo la RepOblica -entre otros asuntas

en materia del trabajo, leyes que serian aplicadas por los 

cuando 

empresas 

mine ria e 

Estados en sus respectivas jurisdicciones, excepto 

trate de asuntos relativos a ferrocarriles y dem6s 

transporte, amparadas por concesión federal, 

hidrocarburos y los trabajos ejecutados en el mar y zonas 

maritimaa. 
I 

La segunda de las reformas constitucionales consideró de 

utilidad pOblica la expediciOn de la Ley del Seguro Social que 

comprenderla seguros de invalidez, de vida, de cesación 

involuntaria, de enfermedades y accidentes y otras de fines 

an4logos. 
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La promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, es 

sin duda uno de los mAe grandes acontecimientos en materia 

legislativa, no sólo por ser la primera ley de trabajo de 

carActer federal, sino porque en ella ae refleja el resultado de 

todo movimiento ideológico y de preocupación por proporcionar al 

trabajador una seguridad que nunca tuvo. 

El estudio de la contemplación de loa Riesgos de Trabajo en 

la Ley Federal del Trabajo de 1931, ee realizarl oportunamente en 

el capitulo III de eeta tesis. 
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~Af IIYLQ ll 
TEORIAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

En realidad, corresponde a los juristas franceses y b~lgas, 

la elaboración de las diferentes teoriaa que comenzaron a 

desarrollarse a finales del siglo XIX, tendientes a proporcionar 

al trabajador un resarcimiento de los daños experimentados por 

loa accidentes ocurridos en la prestación de sus servicios. 

La evolución jur!dica de las diferentes teor!as de los 

Riesgos de 

comprendido 

Trabajo, que a continuación estudiaremos, ha 

cerca de un siglo. Las teorias que se han expuesto 

toman como base la responsabilidad derivada de los infortunios de 

trabajo. Estas aparecen en Francia, bas~ndose en las disposicio

nes contenidas en la legislaci6n civil; dentro de este concepto 

encontramos la Teoria de la Culpa, de la Responsabilidad 

Contractual, del Caso Fortuito, y de la Responsabilidad Objetiva. 

Posteriormente, en la Ley Sobre Accidentes de Trabajo de 

1898 del Derecho franc~e, aparecen nuevas teorias que se separan 

del Derecho Civil y penetran en el campo de un derecho diferente 

que es el Derecho del Trabajo, surgiendo con ello la Teor!a del 

Riesgo Profesional, del Riesgo de Autoridad, del Riesgo de 

Empresa y del Riesgo Social; siendo a partir de estas dltimaa 

figuras, 

Trabajo 

donde surgen los nuevos conceptos de loe Riesgos de 

comprendidos en la mayor parte de las legislaciones 

contemporAneas, incluyendo nuestro Derecho del Trabajo. 

A continuación realizaremos un estudio de las teor1as antea 

mencionadas, con el objetivo de concebir la postura m4s 
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conveniente en esta materia y, asimismo, con el propósito de 

determinar las teoriaa que 3e han aceptado en nuestro Derecho 

Positivo Mexicano, en especial nuestra Ley ·Federal del Trabajo, 

para regular loa Riesgos de Trabajo, 

2.1. TEORIAS CIVILISTAS 

Como su nombre lo indica, estas teoria se basan en los 

principios del Derecho Civil, el cual no da una solución firme a 

loa conflictos resultantes de los riesgos de trabajo. En estas 

teor!as civilistas, el trabajador aólo recib!a la indemnización 

correspondiente, en el caso de que probara que el accidente se 

debió a la culpa del patrono. Asimismo, consideraban que la 

responsabilidad se derivaba del contrato de locación de 

servicios, y que, por lo tanto, el patrono aeumia la 

responsabilidad de devolver al trabajador sano y salvo. 

(A) Teoria da la Culpa 

La Teoria de la Culpa que trataba de justificar el porqu6 de 

la responsabilidad patronal ante loa casos de riesgos de trabajo, 

estaba basada en la teoria civilista de la culpa, que justificaba 

la obligación de reparación o pago de las consecuencias a quien 

por dolo o negligencia hubiese causado dafios a otras personas. 

Los tribunales francesee sostenian que tal culpa en el caso 

de los patrones, no siempre se configuraba con alguna acciOn, 

sino que tambi6n la omisiOn era causal conf igurativa de dicha 

culpa, y que, por lo tanto, el omitir cumplir la• normas de 

seguridad establecia la responsabilidad patronal ante los riesgos. 
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Nuestro Código Civil de 1870 sostuvo la tesis de la culpa, 

que se apoyaba en la responsabilidad subjetiva, por la cual 

quien por culpa o dolo causa da!o a otro queda obligado a la 

reparación de las consecuencias. 

La culpa es la dnica fuente de responsabilidad extracontrac

tual que reguló el Derecho Romano, la Ley Aquilia, partiendo de 

la violación de deberee impuestos por lae leyes y dirigida contra 

todo aqu~l que cometa una acción u omisión imputable; de este 

supuesto se concluye que la pura infracción de la ley resulta 

suficiente para justificar la responsabilidad. 

Esta teoria establece beneficio en favor del trabajador, 

respecto a las soluciones tendientes a asegurar BU indemnización, 

basAndose no sólo en el hecho positivo del patrono, es decir, en 

Bus acciones, sino taabi~n en eus omisiones. El trabajador tenia 

derecho de exigir una indemnización por parte del patrono en caso 

de sufrir algdn accidente de trabajo, sieapre y cuando ae lograra 

probar la culpa del patrono. Esto es, el trabajador debia probar 

que babia recibido un daao o que habla euf rido alguna leai6n y 

que ese perjuicio patrimonial era la consecuencia de un acto del 

patrono, quien babia incurrido en culpa y que, por lo tanto, 

estaba obligado a indemnizar al trabajador. 

Loa elementos para la procedencia de la teoria de la culpa 

eran los siguientes: 

a) La exiatencia de un acto positivo. 

b) La existencia de una acción antijuridica. 

c) La exietencia del elemento subjetivo "la culpa•. 

d) La existencia de UD daño causado a otro. 
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El elemento m~s importante de esta teoria lo constituye el 

tercero, toda vez que que la misma puede resumirse en el axioma 

del Derecho Civil, que establece que "nadie responde de un daño 

sin haber incurrido en culpa o negligencia 11
• En este sentido, el 

maestro Gutiérrez y González dice que la esencia de un hecho 

ilicito es la culpa y la define como "la conducta humana 

antijuridica, consciente e intencional, o inconsciente por 

negligencia que causa un daño, y que el Derecho considera para 
1 

los efectos de responsabilizar a quien los produjo". 

El sujeto que sufria un rieego de trabajo podia ejercitar ou 

acción, la cual para que procediera deb!a acreditar la relación 

de causalidad entre el daffo que él recibia y la culpa imputada al 

empresario. 

Creemos que la aplicación de esta teoria no eolucionaba el 

problema y se encontraba muy alejada de la realidad, ya que mu

chos accidentes quedaban desamparados por las siguientes razones: 

En primer lugar, esta figura se basaba en el derecho de 

propiedad, pues es absurdo tomar como bases instituciones 

jurídicas protectoras de los bienes, cuando lo que se trata de 

proteger es la vida y la salud del ser humano. 

En segundo lugar, ea el hecho de que no se aolucionaba el 

problema de los riesgos, ya que resulta muy dificil comprobar la 

culpa del patrono, pues una gran mayorla de loe accidentes de 

trabajo son resultado del caso fortuito o de fuerza mayor. Ahora 

(1) Gutiérrez y Gonz4lez, Ernesto. Darecbo de l•e 
Obligacionea, Ed. Cajica, Puebla, pig. 370. 
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bien, responsabilizar al patrono de loa accidentes de trabajo, 

sólo en el caeo de que el trabajador pruebe su negligencia es muy 

dificil y, por lo tanto, el patrono siempre resultar!a aer 

inocente de dichos cargos. 

(B) Teoria de la Responsabilidad Contractual 

Esta teoria aparece en la pendltima decada del siglo XIX, 

tiene como antecedente la Teoria de la Culpa Contractual 

sostenida en Francia por Sauzet y en B6lgica por Sainctelette. El 

primero estableció que el contrato de trabajo impone al patrono 

entre otras obligaciones, la de velar por la seguridad de los 

obreros y, por lo tanto, la de restituirlos sanos y salvos a la 

salida del trabajo. 

En esta teoria el trabajador cumple con probar el · contrato 

laboral y el hecho del accidente. El patrono no sOlo tiene que 

demostrar su inocencia ante el infortunio, sino tambi~n la 

culpabilidad de la victima, si quiere librarse de la indemniza

ción, o que el origen es fortuito o extraprofesional. Todo 

accidente de trabajo hace suponer sobre el patrono una preeunción 

de culpa. De este modo, se invierte la carga de la prueba y deja 

a criterio del juez la fijación de la indemnización. 

El fundamento del principio de la inversión de la prueba 

radicaba en el hecho de que el patrono tiene la obligacibn de 

velar por la eeguridad del trabajador y de volverlo a integrar al 

campo extralaboral con el pleno uao y disfrute de aua facultades; 

por este motivo, el patrono resulea responaable de loe accidentes 
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que le ocurran a aua trabajadores mientras no demuestre lo 

contrario. 

La fundamentación jurídica de la Teor!a de la Responsabili

dad Contractual radicaba en que el derecho de reparación respecto 

a los accidentes de trabajo suf ridoa en ocasión o durante la 

prestación de sus servicios, no deriba de la culpa del patrono 

sino del propio contrato de trabajo; pues 6ste impone, como 

obligación esencial, la de devolver al trabajador, después de 

cumplidas sus tareas o prestados sus servicios, en la misma forma 

que la empresa lo babia recibido, es decir, sano y libre de toda 

leei6n. 

Con esta teoria se establece que cualquier accidente que 

ocurra durante el trabajo se considera imputable a dicha labor. 

Asimismo, como establece Adrien Sachet que "de acuerdo a esta 

teoria, además de la inversión de la prueba, se impon• al patrono 

la responsabilidad en los accidentes debidos a causas desconoci-

das. La victima no soporta sino las consecuencias de sus propias 

culpas, asi como los casos fortuitos y de fuerza mayor, Es.ta 

tesia, que significaba un indudable avance en materia d6 

accidentes de trabajo, fue muy bien recibida por la doctrina y 

aceptada por parte importante de la jurisprudencia belga; pero 

fue rechazada siempre por la juri8prudencia franceea, opuesta a 
2 

asimilar al obrero con una cosa inanimada 11 

Por otra parte, esta teoria seria inaceptable en la 

actualidad ya que tambi~n requeria como fundamento que se 

(2) Citado por Cabanellas, op. cit., pág. 284 
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considerara al contrato de trabajo como un contrato de 

arrendamiento; y de alli que las mismas obligaciones que tiene el 

arrendatario de regresar la cosa en el estado en que la recibió, 

la debia tener el empresario para restituir a loa trabajadorea 

sin lesión alguna a la salida de su trabajo. La concepción 

humanistica del trabajo no permitió que se comparase el contrato 

de trabajo con el contrato de arrendamiento, de alli las 

limitacionea de esta teoria. 

El patrono no es el que consiente voluntariamente en 

asegurar al trabajador por loe riesgos de trabajo, sino que ea la 

ley, y no el contrato, la que impone la obligación de reparar los 

da~oe que se presenten durante o con motivo del trabajo. Si la 

obligación fuere contractual, originada en un acuerdo de 

voluntades, sólo bastar!a que el patrono o empresario declinara 

esa obligación para eximirse de toda responsabilidad, lo cual 

eeria injusto para el trabajador. Por lo tanto, esta 

responsabilidad debe ser irrenunciable y no puede ser evadida con 

el simple conaentimiento de las partes. 

(C) Teoria del Caso Fortuito 

La Teoria del Caso Fortuito ee basa en la consideración de 

que quien obtiene la utilidad de una cosa o persona, ee justo que 

asuma loe rieegos que ee originan por el empleo o ueo de eea cosa 

o persona. 

Para esta teor!a, la responsabilidad del patrono se resuelve 

en la obligación de indemnizar al obrero, no sólo en los casos en 
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que hubiese incurrido en culpa, sino tambi6n cuando el accidente 

se hubiere producido por caso fortuito o inclusive por culpa del 

obrero. Trata de encontrar la fórmula para que cuantas veces ee 

produzca un accidente de trabajo exista una responsabilidad y una 

posible reparación de sus consecuencias. 

Uno de los objetivos de esta figura es hacer una distinción 

entre el caso fortuito y fuerza mayor que resulta de gran 

importancia para fincar la responsabilidad patronal. Para esta 

teoria, la responsabilidad del patrono se resuelve en la 

obligación de indemnizar al trabajador que eufra un accidente, no 

sólo en los casos en que hubiese incurrido en culpa, sino tambi&n 

cuando ocurra por caso fortuito o por culpa imputable al 

trabajador. 

Alounoe autores confunden el caso fortuito y la fuerza 

mayor, siendo el primero un elemento indispensable para imputar 

la responsabilidad al patrón. La diferenciación consiste en que 

,el caso fortuito es todo acontecimiento imprevisto e inevitable, 

cuya causa ee inherente a la empresa, o que se produce en ocaei6n 

de un riesgo creado por la propia negociación, en tanto que la 

fuerza mayor es el acontecimiento imprevisto cuya causa, fisica o 
3 

humana, es absolutamente ajena a la empresa." 

Esta teor!a del caso fortuito tuvo como base uno de los 

preceptos de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1998 en Francia, 

el cual establecia que la fuerza mayor tiene una causa exterior 

e independiente de la empresa, en tanto que el caso fortuito 

(3) Cueva, Mario de la. Derecho Kexiceno del Trebejo, Tomo Il 
Ed. Porr6a, M~xico, pAg. 56. 
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configura un acontecimiento que escapa de la previsión humana, o 

es inevitable aun siendo previeible, con origen en el 

funcionamiento mismo de la explotación , coneiderAndoee aei como 

culpa objetiva, culpa no imputable al empresario •ino a la 

industria misma. 

Aqu1 se elimina la obligacion de indemnizar en los caeos 

de fuerza mayor, es decir, de una causa exterior e independiente 

de la empresa; pero si obliga por culpa del patr6n o por caso 

fortuito. Al respecto, Rafael Bielsa eStablece •que la teoria 

del caso fortuito conduce a la eoluciOn del proble .. por medio de 

una modificaciOn en el régimen legal del contrato de locaciOn de 

obra; modificaciOn que consiste principalmente en incluir en las 

obligaciones del patrón la de indemnizar al obrero del dafio que 

sufra como consecuencia del accidente que ocurra en el trabajo, 

no e6lo por culpa del patrón, sino tambi&n del daao producido por 
4 

caso fortuito o por su culpa propia". 

Consideramos que esta teoria proporciona un avance a la 

defensa del trabajador, quien es el dnico que esta expuesto a loe 

infortunios de trabajo, ya que los accidentes por caso fortuito 

producidos con motivo o en ocasiOn del trabajo, deben ser 

indemnizados, pues son consecuencia del riesgo objetivo producido 

por las contingencian de la empresa. 

Otro beneficio de esta teor!a, ea que hace indemnizables los 

accidentes sufridos por culpa del trabajador, lo cual hace que la 

mayoria de los accidentes sean indemnizables. 

(4) Citado por Cabanellas, op. cit., p6g. 290. 
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(O) Teoria de la leaponaabilidad Objetiva 

Esta figura precede a la del Riesgo Profesional y constituye 

un antecedente inmediato para que el Derecho del Trabajo 

contemple en su legislación el problema de los Riesgos de Trabajo 

y logre la humanización y justicia en favor del trabajador. 

El fundamento juridico en que se basa lo constituyen los 

articulas 1384 y 1386 del Código Civil Franc6a, loe cuales 

establecian: 

"Articulo 131•. Se ee responsable no solaaente del dallo 

que causa por hecho propio, sino también el causado por el 

beche de las personas por las que se debe responder o por 

las que se tienen en custodia ... 

Articulo 1316. El propietario de un edificio es 

responsable del daño causado por su ruina, cuando suceda a 

consecuencia de falta de conservación o por vicio de 
5 

construcción•. 

Para la Teoria de la Responsabilidad Objetiva, la cueatión 

relativa a la culpa es indiferente. Sólo es suficiente con 

eetablec.1>r que se ha producido un dallo y buscar el vinculo de 

causalidad entre el hecho de trabajo y ese dallo para exigir la 

responsabilidad del duello de la cosa, en eate caso lo constituye 

la empresa en donde el trabajador ha sufrido dicho daao. 

Volviendo al Código Civil Franc6s, el cual establece, en sus 

preceptos antes aencionados, que el reeponaable ea el que tiene 

(5) Mazeaud Renri León y Jean, citado por Dionisia Kaye, 
Loa lieagoa de Trabajo, Ed. Trillas, M6xico, p4g. 46. 
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la cosa bajo su guarda o custodia; entonces, de esto se 

desprende que el responsable del infortunio sufrido por el 

trabajador ser6 el propio patrón o empresario, quien al fio y al 

cabo es el duefto de la negociación. 

Al respecto los Mazeaud afirman que "del texto del articulo 

1384 del C6digo Civil, surge clarllll!ente que el propietario de una 

cosa, incluso inanimada, que tiene ~eta en su custodia, •• 

responsable por el daao causado por raz6n de esa cosa, ya que por 

la exclusiva causa de la cosa reaultá un ·perjuicio que, en 

efecto, es natural y lógico que el propietario de una cosa, sobre 

la cual tiene el derecho y el deber de vigilancia y de dirección, 

s& presuma legalmente en estado de culpa desde el instante en que 
6 

esa cosa cause un perjuicio". 

En la Teoria de la Reeponsabilidad Objetiva, la responsabi

lidad deja de tener su fundamento en la culpa del que obra o 

posee el objeto; el simple dafto causado por una cosa o 

simplemente el da~o causado por la culpa objetiva reeultan 

suficientes para originar la responsabilidad. Ade .. s, esta teorta 

parte del supuesto de que el daRo causado por un objeto debe ser 

soportado por su propietario, es decir, aquél que se beneficia 

con ese objeto; en este caso el dueño de la empresa se favorece 

con la producción de la misma a costa de la mano de obra del 

trabajador. En pocas palabras, el propietario responde por el 

sólo hecho de ser propietario. 

Aunque esta figura es más avanzada que lae anteriores no 

(6) Citado por Dionisio Kaye, op. cit., p4g. 47. 
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deja de tener un matiz civilista de la responsabilidad plena, 

pues el Derecho ComOn la considera como "la conducta que impone 

el Derecho de reparar daños y perjuicios causados, a quien por 

una acción u omisión, loa cometió por e!, por medio de eua cosas 

o se cometieron por persona a su cuidado, en vista de la 
7 

violación de un deber juridico o de una obligación previa." 

En eeta teoria, la victima o eus causababientee deb!an 

probar anicamente el hecho perjudicial y la relaciOn de 

causalidad de la cosa, elementos suficientes para responder 

juridicamente el propietario de aquélla; esto es, aunque la 

victima declare que no hubo culpa por parte del patrón y que no 

cabe imputarle la negligencia o falta de cuidado en cuanto a la 

cosa dañina. 

El Derecho Civil sirvió como soporte a la Teoria de la 

Responsabilidad Objetiva, puea este derecho comdn establece que 

el daño causado por las coeaa, debe ser reparado por eua dueaoe, 

por aqu6lloa quienes las utilizan o por quien de ellas se sirve. 

Al estimar que el accidente proviene del motivo o causa que ae 

encuentra en la cosa, resulta evidente que sea el titular de ésta 

quien reciba laa consecuencias. 

A pesar del carácter puramente civilista de esta teoria, 

trascendió al Derecho del Trabajo en forma intacta. En K6xico, 

nuestra Carta Magna que rige al pais desde el año de 1917, en su 

articulo 123, apartado "A", fracción XIV plasmó la idea de una 

responsabilidad sin culpa para loa patronos, respecto a loa 

(7) Guti6rrez y Gonz4lez, op. cit., pág. 382. 
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accidentes de trabajo y estableció lo siguiente: 

•Loa empresarios aer4n responsables de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales de loa traba

jadores# sufridas can motivo o en ejercicio de la profeaiOn o 

trabajo que ejecuten ... " 

Asimismo, inspirado en estas ideas# el Código Civil de 1932 

adoptó esta teoria y se~aló en su articulo 1913: 

•cuando una persona hace uso de mecanismos, inatruaentoe 

aparatos o sustancias peligrosas, por si •ismoe, por la 

velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energia de la corriente el6ctrica que 

conduzcan o por otras causas anAlogas, esta obligado a 

responder del daño que cause aunque no obre ilicitamente a 

no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable•. 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo do 1931 tomó también 

como base la responsabilidad objetiva para la regulación de los 

Riesgos Profesionales. 

2.2. T!OIIAS DEL DERECHO LABORAL 

Dentro de estas teorias se encuentran las del Riesgo 

Profesional, del Riesgo de Autoridad, del Riesgo de Empresa y la 

del Riesgo Social, las cuales se separan ampliamente del derecho 

camón, tomando posturas novedoeaa y m4s reales para la soluciOn 

de los conflictos surgidos con motivo o en ejercicio del trabajo. 
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Es con el nacimiento de estas teor!as, de donde se nutre la 

mayor parte de las legislaciones, incluyendo nuestro Derecho 

Positivo Mexicano, el cual, como veremos en los siguientes 

capitules, pretende dar una solución justa y equitativa al 

problema de los Riesgos de Trabajo. 

Las Teor!as del Derecho Laboral tienen como fundamento 

b~sico el •riesgo", al considerarlo como contingencias a que 

estan expuestos los trabajadores. De esta manera, se debe 

entender por riesgo: "Un acontecimiento futuro e incierto, no 

pasado, que impedirá el cumplimiento de un deber o de una 
8 

obligación, ya que no depende de la voluntad del que incumple' . 

Como veremos, este acontecimiento futuro e incierto no solo no le 

permitirá al trabajador cumplir con su deber del trabajo, sino 

que también se traducir4 en un posible accidente o enfermedad. 

(A) Teoria del Rie•to Profeaion•l 

Esta es una de las teor!as que tuvo mayor controversia en su 

finalidad de fundamentar la responsabilidad patronal ante los 

riesgos de trabajo. Esta teoria nace en Francia en el afio de 1885 

como una reacción en contra del contenido del articulo 1384 del 

Código de Napoleón, que fundamentaba el principio de 

responsabilidad por culpa. 

Es con esta figura donde se incorpora el principio del 

Riesgo Objetivo al Derecho del Trabajo y fue plasmada en la Ley 

(81 Guti~rrez y Gonz4lez, op. cit., pág. 425. 
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Sobre Accidentes de Trabajo de 1898 en Francia. Después de largas 

discusiones en el Parlamento francés triunfó la idea que 
9 

Planiol califica de más franca y correcta: la instauración del 

Riesgo Profesional. 

Esta incorporación de la Teoria del Riesgo Profesional se 

llevó a cabo bajo las siguientes bases! 

Si el individuo es libre para agrupar a su alrededor 

diversas actividades en las que se combinan la acción de los 

trabajadores y la de las m~quinas, para crear un organismo cuyo 

funcionamiento no puede producirse sin exponer perjuicios y 

accidentes, aun haciendo abstracción de toda culpa por parte de 

quien dirige el conjunto laboral, ea natural que tales 

perjuicios, que son accidentes inevitables por corresponder a los 

riesgos de la empresa y que no tienen otra causa que el 

desarrollo de una licita actividad humana, deben ser soportados 

por aquél cuyo interés funciona el organismo por él creado. 

Existe una relación de causa efecto entre el trabajo industrial 

que origina el riesgo y sus resultados negativos: los infortunios 

personales de que aon victima loa trabajadores y los demés 

agentes de la empresa. La acción de las mAquinae y la influencia 

de los restantes elementos, resultado de la actividad humana en 

producción, coinciden en crear un para los 

trabajadores. A éstos hay que asegurarles su derecho a la 

existencia; si el trabajo constituye para ellos una necesidad, 

debe esa necesidad justificar que el beneficiario de la 

producción y de loa servicios de los productos materiales, 

(9) Citado por Cabanellas, op. ci~ •• pág. 297. 
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soporte las consecuencias juridico-económicas de los riesgos. 

El riesgo profesional es el fundamento de la obligación que 

pesa sobre el industrial o empresario. El individuo que agrupa a 

su alrededor otras actividades, que se rodea de obreros y de 

mAquinas, crea una corporación cuyo funcionamiento esta lleno de 

riesgos y peligros y puede ocasionar perjuicios. Esos accidentes 

inevitables que constituyen peligros inherentes a la empreaa, que 

tienen como finico propósito el desenvolvimiento de la actividad 

humana hacia un fin licito, conatituyen·e1 riesgo profesional. 

Si el patrono o empresario es el que obtiene un lucro o un 

beneficio como resultado econ6mico de la explotación, tanto de 

laa mAquinas como de las actividades del trabajador, debe 

llegarse a la conclusión de que el llamado Riesgo Profesional, 
10 

que Rafael Bielsa califica de riesgo económico industrial, ea 

compensación de los beneficios también econ6micos que aporta a la 

industria. 

El maestro Bielaa agrega que •se ha entendido por riesgo 

profesional aqu61 que un determinado trabajo, o clase de trabajo, 

engendra fatalmente, para el que lo ejecuta, mayor o menor 

peligro para la vida o salud; sea por lo nocivo de la materia que 

elabora, sea por lo insalubre del lugar donde trabaja, sea por el 

peligro constante que el manejo de las m'quinas o aparatos 

entraña, etc. Asi entendido el riesgo profesional, ee refiere al 

obrero, pues es él quien sufre esas consecuencias del trabajo, y 

no el patrón, en el concepto que le da la nueva doctrina Por 

(10) Cicado por Cabanellas, op. cic., pág. 298. 
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eso, si nos referimos al patrón, consideramos más propio llamarlo 

"riesgo económico industrial"; porque él soporta sólo laa 

consecuencias económicas, en compensación de los beneficios 
11 

también econOmicos- que aporta la industria". 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos establecer que 

el riesgo profesional es el conjunto de causas de peligro 

permanente, superiores a toda previsión de seguridad, que radican 

en las condiciones mismas de toda industria y en eu funcionamien-

to, que son inherentes a toda profesión determinada, con 

independencia de toda culpa del patrono o del trabajador. 

De acuerdo a la Teoria del Riesgo Profesional, la industria 

debe asumir las consecuencias de las desgracias que en ella 

tienen lugar, ya que no hay que buscar la culpabilidad del 

patrono que no la tiene en la mayoria de los casos; tampoco la 

del trabajador, ajeno a los mismos riesgos por la fatalidad que 

los hace desgraciados. 

Desde el momento en que el riesgo es inherente a la 

industria, ésta debe soportar las consecuencias de aquél. Si el 

patrono representa a la industria, entonces debe responder por 

ella. Dicho de otra forma, el trabajador se expone al riesgo 

profesional en beneficio de la industria y, como victima de sus 

accidentes, corresponde a la misma industria repararlos. Si el 

empresario es el mismo beneficiario económico del trabajo del 

obrero, debe ser, por igual motivo, el que soporte la carga 

económica que los accidentes llevan consigo. 

(11) Citado por Cabanellas, op. cit., pág. 300. 
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De acuerdo con esta teoria, el derecho de propiedad tiene 

una nueva limitación o carga, pues a este derecho se le agrega la 

condición de reparar el da~o causado fortuitamente por las cosas 

de las cuales se es propietario. Por lo tanto, el patrono debe, 

por el hecho de ser propietario, indemnizar a la victima por ser 

él quien recoge el provecho de la producci6n. Aqui observamos que 

la responsabilidad resulta ser independiente de la culpa y se 

basa en un nuevo elemento: el riesgo; pues basta con que se de el 

elemento objetivo, el daño, y el vinc~lo de conexión entre el 

hecho y el agente para que se origine la responsabilidad. 

La Teoria del Riesgo Profesional fue sustentada y criticada 

fuertemente. Estas criticas hicieron que tal figura fuera 

evolucionando y que sus postulados no permanecieran en forma 

estAtica. De este modo, los criticas sostuvieron que no deben 

responder por los riesgos los dueños de las industrias ni el 

capital en ellas invertido, sino directamente el costo de la 

producción. Con esto surge una concepción más amplia y rigurosa 

del riesgo profesional y económico, de que nos habla Bielsa, por 

cual el riesgo económico es consecuencia del Rieego 

Profesional y debe ser soportado por el consumidor, con base en 
12 

la idea de la solidaridad social; asi, manifiesta Adrien Sachet 

que el deeemboloso incumbe al patrono, a titulo de gastos 

generales de la empresa, estando incluidos éstos en los gastos de 

la produccibn. 

13 
Por su parte el doctor Mario de la Cueva en su obra Derecho 

(12) Citado por Cabanellas, op. cit., pág. 303. 
(13) Cueva, Mario de la, op. cit., pAg. 77. 
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Mexicano del Trabajo, nos indica que la idea del Riesgo 

Profesional, si bien abrió el camino a una nueva tesis de la 

responsabilidad, presentaba el inconveniente de estar ligada a 

una situación particular; la creaci6n de un riesgo especifico por 

la mAquina, principio que impedia la realizaci6n integral del 

propósito del Derecho del Trabajo, que es la protecci6n del 

trabajador, cualeaquieran que sean las circunstancias en que ae 

encuentre colocado. La influencia de la máquina en la frecuencia 

de los accidentes de trabajo ea indudable, pero también es cierto 

que los accidentes se producen en todos los aspectos de la 

actividad humana y que ~esultan en todos los casos igualmente 

inevitables. 

En toda empresa es necesario destinar una parte de las 

utilidades a la reposición del capital; ocurre algo semejante al 

factor trabajo, pues también necesita ser sostenido cuando se 

agota o pierde sus energias, por lo tanto, al darse estos 

supuestos y con mayor razón si dicho agotamiento o p6rdida de 

energías para trabajar es prematuro y se motiva en la actividad 

misma de la empresa, debe emplearse otra parte de las utilidades 

para reparar e indemnizar a ese factor, lo cual quiere decir que 

el pago de las indemnizaciones por riesgos a loo trabajadores 

debe ser un aspecto incluido en los costos de la producción de 

las empresas, de la misma manera que se incluyen en estos costos 

los gastos de las máquinas. 

Muchos otroe autores fueron criticando lae ideas de la 

Teoria del Riesgo Profesional que la hizo seguir evolucionando, 

pero siempre siguiendo las bases de la solidaridad social. De 
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esta manera, GastOn Morin maestro de la Universidad de 

Montpellier, culminó haciendo la exposición de la Teoria del 

Riesgo Profesional en los siguientes t~rminos: 

wEl término Responsabilidad, tiene un doble significado: en 

su sentido primitivo y etimológico, responder significa soportar 

un peso; en el segundo, ser civilmente responsable, es estar 

obligado a reparar mediante una indemnizaci6n pecuniaria un daño 

sufrido por otra persona. Seg6n la doctrina individualista del 

Código Civil, el hombre, dado que es soberano, no puede quedar 

obligado sino por su voluntad, y su culpa es la manifestación de 

dañar; por tanto, la victima de un da~o no podria obtener la 

reparación pecuniaria a menos que probara la falta de aquél a 

quien la reclamaba. Loe hechos que se presentaron en la industria 

produjeron la inoperancia de las normas aplicables al Código 

Civil, haciendo entonces que la responsabilidad por los 

accidentes de trabajo, descansara, esencialmente, en el derecho a 

la existencia del obrero, teeis que aplica carActer 

alimenticio de la reparación. Concluye en que la responsabilidad 

del riesgo profesional tiene su justificación en si misma, no 

toma su fuente ni en el provecho, ni en la actividad del patrón, 

sino en la persona del trabajador, quien tiene el derecho a la 
14 

existencia que debe asegurarle su trabajo." 

Por otra parte, de acuerdo a la Teoria del Riesgo 

Profesional, no se concede sino una compensación económica 

tarifada que no representa el pago total del daño sufrido, pero 

constituye una garantia fija e igual p~ra todos los accidentes 

(14) Citado por Mario de la Cueva, op. cit., pág. 96. 
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del mismo g~nero y no se deJa al arbitrio de la autoridad 

judicial, ya que ha sido fijada con anticipación. 

La Teoria Objetiva del Riesgo Profesional, al ser acogida 

por la mayoria de las legislaciones en el mundo, entre ellas la 

Ley Federal del Trabajo de 1931 en nuestro pais, hizo que en las 

mismas se establecieran que todos los accidentes ocurridos con 

motivo o en ocasión del trabajo dieran derecho a una reparación 

no integral, sino parcial, cuya garantia seria fijada con 

antelación seg~n la tarifa proporcional al salario como elemento 

esencial del contrato o relación de trabajo y al dafio sufrido, 

suprimiendo asi el dificil cálculo para el juzgador, de los daños 

y perjuicios que han sido reclamados por el trabajador que 

sufri6 el riesgo, facilitAndole a cambio una indemnización por 

los accidentes o enfermedades sufridos en todos aquellos casos en 

que la causa permanece indeterminada. 

En base a esta teoria, sobresale un avance y beneficio para 

la clase trabajadora, esto es, la creación de un Seguro Social 

Obligatorio, como de hecho sucedió en nuestro pais, creAndoae el 

Instituto Mexicano del Seguro Social en el a~o de 1943, dada la 

necesidad de proteger al trabajador, que como consecuencia de un 

accidente o enfermedad de trabajo disminuye su capacidad de 

ganancia, tomAndose en cuenta que su salario no le peraite 

normalmente crear reserva~ de ninguna clase, por lo que 

corresponde su reparación a la empresa que de antemano debe tener 

su inscripción en dicho seguro, de acuerdo a las bases 

establecidas. 

Debemos aceptar que la concepción de la Teor!a del Riesgu 
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Profesional es novedosa y beneficia m4s al trabajador. 

este concepto, en lugar de culpa, se propone la idea 

riesgo como base de la responsabilidad, y cualquiera que 

nacer un riesgo nuevo para otra persona, debe responder del 

Seg~n 

del 

haga 

da~o 

que origine ese riesgo, sin importar si ha habido culpa o no, si 

se ha presentado un caso fortuito o no. 

(8) Teoria del Rieego de Autoridad 

La Teoria del Riesgo de Autoridad fue formulada por el 

maestro francés André Rouast, producto de la evolución de la 

jurisprudencia de la Corte francesa que amplió los t6rminoe de la 

Ley francesa de 1898, trayendo como consecuencia el abandono de 

la idea del riesgo especifico de la actividad industrial y la 

idea misma del riesgo creado. 

El abandono del principio del riesgo especifico de la 

actividad industrial se debib a la extensibn de los beneficios de 

la ley a todos los trabajadores y empleados; y la idea del riesgo 

creado fue abandonada debido a la interpretación de la fórmula, 

accidentes ocurridos en ocasión del trabajo cualquiera que sea el 

lugar en que se ejecute. 

15 
De esta manera, ea como André Rouaat , elaboro su teais 

sobre el Riesgo de Autoridad, partiendo del principio de que la 

autoridad ea fuente de la responsabilidad, bas4ndose en el estado 

de la eubordinaci6n en el que el trabajador se encuentra. Siendo 

elemento esencial de todo contrato la relación de dependencia, 

(15) Citado por Cabanellas, op. cit., p4g. JG7. 
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debe indemnizarse todo hecho ocurrido en relación con la misma. 

De conformidad con este enfoque, el patrono responde de la 

integridad fisica del trabajador en tanto que se encuentra éste 

sometido a su autoridad. El trabajador presta sus servicios bajo 

la dirección del empresario, obedece sus ordenes y emplea 

materiales y máquinas que éste le suministra, ha elegido e 

instalado. Los riesgos que se produzcan durante tales 

circunstancias son imputables al patrono y nada mAs que al 

patrono. 

Anteriormente, se ha considerado al obrero como un 

instrumento de trabajo, una máquina viva que otro emplea y no es 

completamente libre para imponer la retribución que le 

corresponde en el trabajo. Pero él no puede enajenar la 

integridad de su persona, porque en nuestro sietema 

constitucional no cabe el comercio de laa personas; enajena sólo 

los productos de sus aptitudes, incorpor6ndolos a la cosa de otro 

y por consiguiente, sólo pueden y deben ser a su cargo los 

riesgos y los desgastes que lleva consigo el trabajo . El manejo 

del martillo y de la lima hacen salir callosidades en las manos, 

la bolsa encorva sus hombros y comprime sus pulmones; es su 

corazón el que soporta la tensión requerida por el esfuerzo 

ordinario; es su cuerpo el que sufre las consecuencias de su 

envenenamiento lento por la absorción continuada de sustancias 

que aspira; son sus ropas las que se ensucian y gastan; y es por 

todo esto que el patrono debe responder de tales infortunios, ya 

que si el trabajador no estuviera bajo su mando y autoridad no 

ocurrir!an dichos infortunios. 

56 



Todo lo que deriva de esas consecuencias ordinarias y 

forzosas del trabajo, no debe ser, pues, a cargo del que trabaja, 

sino de la industria. Entonces es una la consecuencia del trabajo 

y otra la consecuencia de la industria, que cada uno debe 

soportar en la medida de su goce o beneficio. 

En esta teoria se establece que la responsabilidad del 

patrono debe medirse por su autoridad, de tal manera, la 

presunción juris tantum es que, probada la existencia de un 

contrato de trabajo y el hecho del accidente durante el trabajo, 

queda probada la existencia de una relación de causa efecto entre 

el accidente y el trabajo. Del contrato laboral surge la 

autoridad del patrono: de esta autoridad y de la correlativa 

subordinación en que el trabajador se encuentra frente a aquél, 

deriva necesariamente la responsabilidad empresarial. De esta 

manera, sin dirección patronal, sin subordinación obrera, no 

existe responsabilidad del empresario a favor de su trabajador 

ante la contingencia de loa siniestros registrados en la 

ocupación de que ae trate. De ahi que sea m4a importante la 

existencia de dicha relación de subordinación que la simple 

contractual, por más que se considere aquélla subordinación como 

elemento indispensable del contrato de trabajo; pues puede 

existir subordinaciOn sin contrato. 

Dentro de esta teoria, la responsabilidad tiene como 

fundamento básico el estado de subordinación {autoridad), el cual 

se basa en que desde el momento en que el trabajador es adcitido 

a prestar sus servicios se somete a la autorid~d del patrono, 

responde éste por los accidentes que puedan ocurrirle a aquél, 
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aun por 

autoridad 

motivos ajenos al trabajo. Se hace valer el r.i.eago de 

para calificar Ja responsabilidad patronal, ya que el 

hecho de que se encuentre en el lugar y en el tiempo de trabajo, 

obliga a considerar indemnizables los accidentes que en sus 

tareas, o por ellas, experimente todo trabajador a partir del 

momento en que se somete a. la-autoridad-patronal:-~---

(C) Teorla del Riesgo de Eapresa 

La Teoria del Riesgo de Empresa ha sido elaborada tomando en 

cuenta que dentro del ámbito del Derecho Social va produciéndose 

una desaparición de la responsabilidad del individuo como ser 

aislado, para darle paso a un riesgo que va a recaer sobre la 

comunidad de trabajo propiamente dicho: la empresa. En los 

accidentes de trabajo es donde puede usarse con toda claridad la 

nueva 

para 

forma de responsabilidad empresarial que es la 

justificar el resarcimiento de las victimas 

infortunios laborales. 

estructura 

de los 

De acuerdo con estas ideas, la jurisprudencia establece una 

doctrina, segón la cual los riesgos que sean inherentes al 

trabajo, debian recaer sobre los que fueran beneficiarios de 

Aste. En tal sentido, se consideró que, teniendo en cuanta que 

respondiendo el trabajo a un interés económico, como el de la 

producción, debia responder ésta de los perjuicios que la 

ejecución de su actividad laboral infiera a la persona del 

trabajador. 

Al respecto, el profeso'r Bialet Masa~ ejemplifica lo 
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anteriormente expuesto diciendo:"Un obrero trabaja en una máquina 

de moldear; el maquinista del motor no ha moderado el regulador; 

cuando han parado varias máquinas del establecimiento la 

moldeadora se ha acelerado y ha mutilado la mano al obrero. Este 

ha sufrido un accidente; el accidente es del trabajo, porque lo 

interrumpe; del obrero porque lo sufre; de la empresa porque debe 

indemnizarlo". Sostiene: "En vez de acudir a ficciones o 

presunciones, es más real, más justo decirles: el que produce un 

hecho libre, establece una industria, o encomienda algón 

trabajo, para su lucro o comodidad, natural y justo es que 

soporte las consecuencias que su hecho' libre acostumbra producir 

y las que resultan de la conexión de ese hecho libre con los he

chos ordinarios de la vida y de la naturaleza en cuanto pueden 

preverse; y cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y 

pleno conocimiento de las cosas, mayor es la obligación que 

resulta de las consecuencias posibles de los hechos. Nada 

importa, nada impone el deber de prudencia y previsión, que lo 

que afecta a la integridad y a la vida del aer humano; y por 

e8to, en todo hecho, en toda relación que pueda tener tales 

consecuencias, no sólo debe responderse de las consecuencias 

previstas, sino de las que pueden preverse, empleando la atención 

debida, no la relativa a la condición especial d~ la persona o a 

su facultad intelectual, la que debe tener en el caso ~el que no 
16 

tiene dedos para organista, no debe tocar el órgano'". 

La doctrina también ha llamado Riesgo Generalizado a la 

Teoria del Riesgo de Empresa, ya que con ella se llega a la 

(16) Citado por Cabanellas, op. cit., pág. 313. 
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aplicación del principio de que toda eventualidad que tenga por 

causa o concausa el trabajo, siempre que ocasione perjuicios o 

lesión al trabajador, debe de responder la empresa. Asimismo, 

todo hecho relacionado de una u otra manera con el trabajo y que 

provoque un daño en la persona del trabajador, con la consecuente 

dimensión de la capacidad de ingreso, debe indemnizarse, de un 

modo u otro. El trabajo implica un riesgo que cabe denominar 

Riesgo de Trabajo y que supone para el trabajador un doble daño: 

económico y corporal, por lo que es justo dentro de la economia 

capitalista, donde el trabajador suministra energia corporal y el 

patrono suple el financiamiento de la empresa, el daño se reparta 

dentro de esta misma distribución. El trabajador padeceré su daño 

corporal y el patrón soportaré el daño económico que involucra. 

"Esta es la base de Justicia Social de la responsabilidad por 

accidentes de trabajo. La Justicia Social, que ha sido su propul-

sora en la reforma social, debe servirle de fuente de 

justificación cient!fica. Ya el sello de la Justicia Social ae 
17 

manifiesta en el car4cter transaccional de la indemnización•. 

La Teoria de Riesgo de Empresa constituye una etapa de 

transición entre la idea del Riesgo Profesional y la del Riesgo 

Social, que va a tomar, esta óltima, la idea de responsabilidad 

de empresa para solidarizar a las mismas y concluir en la 

creación de un seguro social obligatorio, pues la teoria de la 

responsabilidad objetiva esta siendo substituida por la del 

Seguro Social y en la práctica esto hace que el accidente de 

trabajo y su reparación penetren en el márgen más amplio de una 

(17) Caldera Rafael, citado por Cabanellas, op. cit., 214. 
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obligación de previsión social, que no solamente corresponde al 

patrono sino que es com~n a toda colectividad y en cuyo 

sostenimiento deben colaborar los trabajadores, patrones y 

Estado. 

Podemos decir que de la Teoria del Riesgo de Autoridad a 

la Teoria del Riesgo de Empresa no hubo un avance extraodinario, 

ya que ésta es derivación de aquélla en el sentido de que en 

ambas teorias la responsabilidad la asumirá, por una parte el 

patrón como autoridad y por la otra la empresa como negociación 

colectiva, que al fin y al cabo la idea de autoridad y empresa 

se reunen en la misma persona: el patrón. 

Esta teoria empieza a profundizar, cada vez més, sobre el 

principio de Justicia Social para el establecimiento de la 

responzabilidad por los riesgos de trabajo, pues sirve como etapa 

de transición entre la Teoria del Riesgo Profesional y la del 

Riesgo Social; estA muy cerca de aplicar los verdaderos 

principios de la Justicia y Seguridad Social, los cualeti aon 

logrados y perfeccionados con el surgimiento de la figura que a 

continuación estudiaremos. 

(D) Teoria del Rieego Social 

De entre todas la teorias analizadas en el presente trabajo, 

resulta ser la anterior y la que a continuación analizamos, las 

mAs acertadas en virtud de que en t~rminos sencillos finca 

claramente la responsabilidad patronal, desde el punto de vista 

de la Solidaridad Social, sin ir más allá del hecho de obligar a 
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las empresas como persona juridica colectiva y soportar los daaos 

sufridos por sus trabajadores mediante la intervención de un 

Seguro Social. 

Esta concepción constituye una derivación de la Teoria del 

Riesgo Profesional, pero con una variante más: la del riesgo 

social colectivo. Es en este sentido que el maestro José DAvalos 

dice que ~esta teoria esta orientada hacia los regimenes de 

seguridad social, pues sostiene que si los riesgos de trabajo 

derivan del sistema laboral existente~ es a #Jete al que se le 

debe imputar la responsabilidad por los riesgos de trabajo, o 
18 

sea, a toda la sociedad y no s6lo a una empresa en concretow. 

Sobre ésta misma idea, los partidarios de esta teoria 

afirman que el riesgo de accidentes de trabajo es uno de los 

muchos que pesan sobre el trabajador, derivados del mundo laboral 

concebido integralmente y es por ello que las consecuencias del 

infortunio deben recaen sobre todo el mundo industrial y aun 

social, y no sobre una empresa determinada. 

Con esta teoria se pretende que con la complementación de la 

responsabilidad colectiva de todas las empresas en conjunto, la 

reparación de todos los accidentes y enfermedades surgidos con 

motivo o en el ejercicio del trabajo, evoluciona hacia un sentido 

no solamente mAs amplio, la humanización de la empresa, sino que 

se llega necesariamente a un sistema de solidaridad que obliga a 

la creación de un Seguro Social obligatorio contra todos loa daños 

de las empresas. 

(18) D!valos, José. Derecho del Trabajo 1, Ed. Porrua, 
México, pé9. 405. 
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Como 

evolución 

dijimos 

~ ~ 

anteriormente, esta figura constituye 

Teoria del Riesgo Profesional y tiene 

derivación, la de excluir de la responsabilidad, mediante 

Seguro, a la empresa o al patrono. As! pues, con esta teor!a 

admite t4citamente la responsabilidad patronal y ademAs 

establece una forma de cumplir con la responsabilidad: 

una 

por 

el 

se 

se 

la 

implantación de sistemas de seguros sociales, ya que no puede 

obligar individualmente al patrono ni a la empresa a soportar 

los riesgos, sino que se considera que es la colectividad la que 

debe asumir a su cargo la responsabilidad derivada de los 

infortunios de trabajo, como uno de tantos que asechan a los 

individuos que laboran. 

Es en la Tooria del Riesgo Social donde el problema de loa 

riesgos prof eaionales va adquiriendo carácteres de generalización 

cuyo desarrollo y extensión no parecen detenidos en el derecho 

del trabajo sino que actualmente se perfilan en la previsión · 

social y tendré en un futuro próximo, su émbito de validez en el 

Seguro Social. 

Es con esta teoria donde la idea del Seguro Social surge a 

plenitud y como veremos más adelante, es contemplada por la 

legislación laboral mexicana, seg~n se expresa en la exposición 

de activos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro 

Social vigentes. 

Con la aparición de esta figura, surge una limitación de la 

responsabilidad del patrón o de la empresa reepecto a los riesgos 

de trabajo, pues este es asumido por un Seguro Social cuyo 
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sostenimiento ea colectivo. Aparentemente resulta injusto que 

el patrón o empresa se deslinden de la responsabilidad de sus 

propios riesgos, y esta sea asumida por un organismo autónomo 

ajeno a dichos riesgos, que depende de una colectividad de 

empresas; pues se da el caso de que existen negociaciones en 

donde son mAs comunes y severos los accidentes de trabajo que en 

otras, y dicho seguro se verá obligado a prestar la asistencia 

necesaria en tales infortunios. Sin embargo, lo positivo del 

asunto es que el surgimiento de este seguro se da en base al 

principio de solidaridad social, pues contempla situaciones 

ajenas al trabajo obrero, tales como los seguros sociales por 

causas de maternidad, enfermedades en general, matrimonio, hijos 

etc. 

J.J. TEORIA ACEPTADA POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Sin duda, las Teorias del Derecho Laboral sobre los Riesgos 

de Trabajo superan en mucho a las Teorias Civilistas, pues es de 

aqu6llas donde la mayoria de las legislaciones laborales del 

mundo empiezan a tomar las verdaderas ideas de justicia y equidad 

en favor de la clase trabajadora. Muchas legislaciones del mundo 

han adoptado en sus leyes laborales loa principios de estas 

teorias y las han ajustado a sus necesidades juridico-econ6micaa, 

no siendo la excepción nuestra legislación laboral, quien también 

se ve beneficiada con la adopción de dichos principios. 

Nuestro Derecho Positivo Laboral también ha contemplado y 

regulado el tema de loa Riesgos de Trabajo, tanto en la Ley 

Feder•l del Trabajo de 1931 como en la Nueva Ley F•der•l del 
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Trabajo de 1970. Estas dos leyes han adoptado los principios de 

algunas Teoriaa del Derecho Laboral sobre los Riesgos de 

Trabajo ya estudiadas anteriormente y las han ajustado a la 

realidad juridico-econOmica del pata. 

En México ha existido una evoluciOn significativa en materia 

de Riesgos de Trabajo, la cual se da de manera objetiva con el 

nacimiento de la ConstituciOn Pol!tica de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, que contempla los Riesgos de Trabajo en ba9e a 

la Teoria del Riesgo Profesional; y, por otra parte, la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 y de 1970, que adoptan las ideas de 

las Teorias del Derecho Laboral que, como hemos visto, se apartan 

por completo del Derecho Camón y establecen una nueva foraa de 

responsabilidad, sin apartarse de la tutela de los derechos de 

la clase trabajadora. 

A) Teoria Aceptada por la Ler Federal del Trabajo de 1931 

La Ley Federal del Trabajo 1931 sustentó la Teoria del 

Riesgo Profesional, en la que la industria debia asumir las 

consecuencias de las desgracias que se originaban en la misma. 

Ya no buscaba la culpabilidad del patrono, quien no la tenia en 

la mayoria de los casos, tampoco la del trabajador, sino que se 

basaba en el riesgo innato a la industria. Se estableció la idea 

de que el riesgo al ser inherente a la industria, ~sta debla 

soportar las consecuencias de aquél, y ei el patrono representaba 

a la industria, por lo tanto, tenia la obligaciOn de responder 

por ella, indemnizando a aquel que sufria un accidente laboral. 
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La Teoria del Riesgo Profesional al ser acogida por nuestra 

Ley de 1931, hizo que en ella se estableciera que en todos los 

accidentes ocurridos con motivo o en ocasión del trabajo dieran 

derecho a la reparación no integral, sino parcial, cuyo monto 

seria fijado de antemano seg~n las tarifas proporcionales al 

salario como elemento del contrato o relación de trabajo y al 

daffo sufrido, eliminando el dificil c6lculo para el juzgador de 

los daños y perjuicios que han sido reclamados por el trabajador 

que sufri6 el da~o. 

Para 

Justicia 

adoptada 

entonces, la Jurisprudencia de la 

de la Naci6a, apoy6 la Teoria del 

por la Ley Federal del Trabajo 

Suprema Corte de 

Riesgo Profesional 

de 1931, dictando 

aentenciaa basadas en esta idea y recogiendo las m4a recientes 

aanifestacionea de la doctrina: 

•La teoria del riesgo profesional vino a substituir las 

doctrinas civilistas de la culpa y de la responsabilidad 

contractual y, a diferencia de 6stae, que tienen un fundamento 

subjetivo, descansa ea un principio de reaponaabilidad objetiva. 

Las doctrinas civilistas descansaban en la idea de la culpa, en 

tanto que la teoria moderna se apoya en la idea del riesgo: la 

producción, cualquiera que sea su organización, 

trabajador a riesgos ciertos y determinados, que son 

expone al 

inevitables 

dentro de cualquier sistema y que la previsión humana, aun la m6s 

cuidadosa, no podr!a apartar; siendo estos rieegoa inherentes al 

trabajo, es lógico que sea el empresario, esto es, el creador del 

riesgo y, a la vez, beneficiario de la producción, quien lo 

reporte, pues no seria justo ni equitativo quedaran a cargo del 
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trabajador quien no obtiene los benef icioa de la producción ni es 

tampoco el creador del riesgo. La Teoria del Riesgo Profesional 

abarcó en un principio, finicamente, aquellos accidentes cuya 

causa inmediata y directa era el trabajo desempeñado por el 

obrero, pero poco a poco se fue extendiendo para comprender 

también aquellos que se producen en ocasión o en ejercicio del 

trabajo desarrollado, de tal manera que no se requería ya la 

existencia de una relación causal inmediata y directa, sino que 

era bastante que hubiera un lazo de con~xidad entre el trabajo y 

el accidente, o lo que es lo mismo, bastaba que el trabajo 

desarrollado fuera la causa del accidente sufrido, toda vez que 

no exietia razón alguna para excluir estos 6ltimoo casos, en loa 

cuales, si bien el trabajo mismo no era la causa inmediata y 

directa, si era la ocasión del accidente. Esta extensión de la 

doctrina se debe, en general, ha que se ha considerado a que 

siendo el trabajo una fuerza puesta al servicio de las empresas, 

loa desperfectos que esa fuerza sufra deben entrar en loa gastos 

generales de la negociación, de la misma manera que quedan 

comprendidos en ellos las reparaciones de la maquinaria y dem6s 

6tiles e instrumentos de trabajo. La teoria del riesgo 

profesional, en el 6ltimo aspecto que se ha considerado sirvió de 

base a la fracciOn XIV del Articulo 123 Conetitucional, que no 

exige la existencia de una relación causal, inmediata y directa, 

sino que impone al patrono la responsabilidad por los accidentes 

de trabajo sufridos por los trabajadores con motivo o en 
19 

ejercicio de la profesión o trabajo que se ejecuteon. 

(19) Cueva, Mario de la. Huevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Tomo II, Ed. Porr6a, México, p&ga. 130 y 131. 
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Asimismo, la adopción de 

seguro social obligatorio, 

esta teoria conduce a un tipo 

que desde entonces babia 

de 

ido 

evolucionando hasta crearse en nuestro pais el Instituto Mexicano 

del Seguro Social en el año de 1943. 

B) Teoria Aceptada por la Hueva Ley Federal del Trabajo de 1970 

La Hueva Ley Federal del Trabajo, en vigor a partir del 

lo. de mayo de 1970, trata en el Titulo Noveno lo relativo a los 

Riesgos de Trabajo. Esta nueva-Ley adopta la Teoria del Riesgo de 

Empresa, la cual establece que eD ésta la que debe cubrir a los 

trabajadores a su servicio los riesgos que estos sufran dentro de 

ella. Se considera que, respondiendo el trabajo a un interés 

económico de la empresa, como el de la producción, debla 

responder ésta de loa perjuicios que la ejecución de su actividad 

laboral infiera a la persona del trabajador. Por lo tanto, dicha 

ley ya ha abandonado la teoria del Riesgo Profesional que 

sustentó la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La adopción, por parte de la Ley Federal del Trabajo de 

1970, de los principios de la Teoria del Riesgo de Empresa, 

provoco notables cambios e innovaciones en la materia. La 

exposición de motivos de esta ley señala que la primera 

consecuencia consiste en el cambio de terminologia, pues en la 

ley anterior se conocian con el titulo de Riesgos Profesionales, 

ya que su fundamento bAaico era la Teoria del Riesgo Profesional; 

y a partir de la Ley de 1970 se le conoce como Riesgos de Trabajo 

y las consecuencias de estos se intitularon accidentes de trabajo 
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y enfermedades profesionales, modificándose también las 

definiciones respectivas, como lo veremos en loa siguientes 

capitules. 

Con la aceptación de la Teoria del Riesgo de Empresa, 

existieron diferentes modificaciones a la nueva ley, una de ellas 

lo constituyen las llamadas excluyentes de responsabilidad, 

suprimiendo lo que establecia la ley de 1931 en su articulo 316, 

al señalar como tal a la fuerza extraña al trabajo, concepto que 

provocó muchisimaa controversias y, por otra parte, permitió el 

aumento de las indemnizaciones en un veinticinco porciento sobre 

la valuaciOn ordinaria, porque como hemos visto la idea del 

Riesgo de Empresa pone a cargo de la misma los riesgos que sufren 

los trabajadores cuando eatAn bajo la autoridad del patrón, quien 

de acuerdo a esta teoria es responsable no a6lo por los riesgoa 

originados con motivo de laa actividades de las empresas, sino 

adem4s por su falta inexcusable. 

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo de 1970 adopt6 

tambi~n la Teoria del Riesgo Social, que establece que el riesgo 

de accidentes y enfermedades de trabajo son inevitables y pesan 

directamente sobre el trabajador, derivados del mundo laboral 

concebido integralmente, por lo tanto, las consecuencias de los 

infortunios deben recaer sobre todo en el mundo industrial y aun 

social, 

admite 

y no sobre una empresa determinada. Con esta 

tAcitamente la responsabilidad patronal y 

teoría 

surge 

se 

la 

implantación de sistemas de seguros sociales, surgiendo un nuevo 

concepto de responsabilidad. 
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De todas las teorias estudiadas anteriormente, la ~ey 

Federal del Trabajo de 1970, adopta, como ya hemos visto, la 

Teoria del Riesgo de Empresa y la Teoria del Riesgo Social, las 

cuales se complementan una con la otra y en términoe sencillos 

fincan claramente la responsabilidad patronal desde el punto de 

vista de solidaridad social sin ir más lejos que obligar a las 

empresas como persona juridica colectiva y soportar los daños 

sufridos por sus trabajadores mediante la creación de un Seguro. 

La nueva Ley del Trabajo no olvidb por completo loa 

conceptos contemplados por la Ley de 1931, basados en la Teoria 

del Riesgo Profesional, pues en base a esta teoria la nueva ley 

estableciO que la indemnización que se cubre al trabajador es 

parcial, por tratarse de responsabilidad objetiva y fij6 un 

salario mAximo tope para dar uniformidad a las indemnizaciones. 
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~ A l ! ! :!! l. Q IIl 

CONTEKPLACIOR DE LOS llIESGOS DE TRABAJO A LA LUZ DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y LA NUEVA LEY DE 1970 

En nuestro pais, el problema de los Riesgos de Trabajo ha 

ido evolucionando a través del tiempo, con la adopción de las 

ideas y teorias anteriormente estudiadas y con el ajuste de las 

mismas a las necesidades juridico-económicas existentes. 

En este capitulo estudiaremos la contemplación de 

Riesgos de Trabajo en la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 

loa 

1970. 

El propósito de la primera parte serA presentar un esquema 

sintético de los principios fundamentales en materia de 

de Trabajo contenidos en la Ley de 1931. Posteriormente, 

Riesgos 

en la 

segunda parte, los estudiaremos a la luz de la Nueva Ley Federal 

del Trabajo de 1970, para establecer la evolución de los mismos y 

las innovaciones que contempla. 

3.1. LOS RIESGOS DE TRABAJO EH LA LEY FEDEllAL DEL TRABAJO DE 1931. 

En este apartado nos referiremos a los puntos mé.s 

importantes que en materia de Riesgos de Trabajo se reglamentaron 

en en la Ley de 1931. 

Como ya hemos visto, la ley adoptó en materia de accidentes 

y enfermedades de trabajo la Teorla del Riesgo Profesional y 

define a los riesgos como los accidentes o enfermedades a que 

están expuestos los trabajadores con motivo de sus labores o en 

ejercicio de ellas. Al respecto, el maestro Trueba Urbina hace el 
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siguiente comentario: Nuestra Ley adopta en materia de 

accidentee y enfermedades de trabajo, la nueva teoria del Rieago 

Profeaional. Esta teoria, cuya finalidad es la responsabilidad 

objetiva, no ae fundamenta en disposiciones de Derecho Civil, 

sino especificamente en la responsabilidad de la indu•tria. El 

concepto del riesgo abarca al obrero como al patrón, quedando a 

cargo de éste pagar la indemnización por el riesgo contraparte de 

la utilidad que percibe. Y su realización debe atribuirse a la 

industria. La propia teor1a del riesgo profesional admite la 
l 

correspondiente tabulación para el pago de las indemnizaciones". 

El articulo 285 de la ley de 1931 definió al accidente de 

trabajo como toda lesión médico-quirñrgica o perturbación 

psiquica o funcional, permanente o transitoria, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida por la acción repentina de una 

causa exterior que puede ser medida, sobrevenida durante el 

trabajo, en el ejercicio de éste o durante el mismo; y toda 

lesión interna determinada por un violento esfuerzo, producida en 

lae mismas circunstancias. Al analizar la definición anterior, en 

mi opinión, estamos en presencia de una idea incompleta de lo que 

es, en realidad, el Riesgo Profesional; pues el concepto amplio y 

preciso de este tema sólo quedó definido hasta la aparición de la 

Ley de 1970, en la que también se prevee la situación de incluir 

en la definición de accidentes de trabajo, los que se produzcan 

al trasladarse el trabajador directamente de su reeidencia al 

lugar de trabajo y viceversa. Esta situación no la contempló la 

Ley de 1931, por lo que los infortunios ocurridoe en el trayecto 

(1) Trueba Urbina Alberto y Trueba Urbina Jorge. L8y Federal 
del Trabajo de 1931 Coaentada, Ed. Porr6a, México, pAg. 164. 
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eran asumidos por los trabajadores. La Ley del Seguro Social 

también contempla este aspecto. 

Respecto al accidente de trabajo, el maestro Mario de la 

Cueva establece que los carActeres del mismo son los siguientes: 

•a) El accidente de trabajo se expresa en una lesión, cualquiera 

que sea su naturaleza, o la muerte; b) La lesión puede ser 

permanente o transitoria, lo que conduce a la clasificación de 

las incapacidades en permanentes o temporales; c) La lesión puede 

ser producida por una acción repentina de una causa exterior que 

puede ser medida o por un esfuer"zo violento que realice ra misma 
2 

persona". 

Del mismo modo, ésta ley definió a la enfermedad profesional 

como todo estado patológico que sobreviene por una causa repetida 

por largo tiempo como obligada consecuencia de la clase de 

trabajo que desempeña el obrero, o del medio en que ee ve 

obligado a trabajar y que provoca en el organismo una lesión o 

perturbación funcional permanente o transitoria, pudiendo ser 

acogida esta enfermedad por agentes fieicoe, quimicoa o 

biol6gicos. 

Además de los padecimientos comprendidos en esta definición, 

ae consideraban enfermedades profesionales laa incluidas en la 

tabla a que se referia el articulo 326, y que enu•eraba sólo 

cincuenta enfermedades profesionales, a diferencia de la nueva 

ley que incluye en su tabla un nómero considerablemente mayor que 

el establecido en la Ley de 1931. 

(2) Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del Trebejo, Tomo 
II, Ed. Porrtia!' México, pllg. 116. 
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Con el n~mero tan reducido de enfermedades profesionales 

enumeradas por la Ley de 1931, existia la posibilidad de que 

apareciera una nueva enfermedad no contemplada en la misma y 

surgiendo, por lo tanto, la problematica de la determinación de 

la profesionalidad o no de dicho padecimiento. Dicha situación 

fue resuelta mediante la manifestacibn de jurisprudencias y 

ejecutorias. Se emitieron dos resoluciones importantes en apoyo 

del articulo 286 que contemplaba la enfermedad profesional: 

"ENFERMEDAD PROFESIONAL, INDEHNIZACION POR. Tratándose del 

pago de indemnizaci6n por concepto de enfermedadea profesionales, 

basta con que el obrero sufra una enfermedad, en el desempeño de 

eu trabajo o con motivo del mismo, para que tenga derecho a ser 

indemnizado, quedando la carga de la prueba del hecho relativo a 
3 

si la enfermedad es o no profesional, al patr6n". 

"RIESGOS PROFESIONALES, Cuando un trabajador labora, 

cualquiera que sean las actividades a que se dedique, en un 

ambiente cientificamente clasificado como propicio para la 

adquisición de una enfermedad profesional determinada y por otra 

parte se acredita que tiene dicho padecimiento, salvo la 

demostración por los medios adecuados, de parte de aquel a quien 

interesa producirla, ya en cuanto a que el trabajador no estuvo 

sometido por circunstancias particulares a loa peligros del medio 

ya referido, o que la realización del riesgo provino de otra 

actividad, o bien de relación contractual diversa resulta lógico 

interpretar extensivamente el articulo 316, fracción IX de la Ley 

(3) Ap6ndice de Jurisprudencia. Tesis 438, pág. 844. 
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Federal del Trabajo, e imputar al patrón bajo cuya dependencia se 
4 

realiza la responsabilidad concerniente al propio riesgo". 

De acuerdo con esta ley, cuando se producia un riesgo de 

trabajo, éste podia tener varios efectos: 

a) La auerte. 

b) Incapacidad total peraanente, considerando a 6sta como la 

pérdida absoluta de facultades o aptitudes, que 

imposibilitan a un individuo para poder desempeñar cual

quier trabajo por todo el reato de su vida. Esta 

definición fue reproducida fielmente por la ley de 1970. 

c) Incapacidad parcial peraanente, que es la dieminuciOn de 

las facultades de un individuo por haber sufrido la pér-

dida o paralizaci6n de algOn miembro, órgano o función 

del cuerpo, definición que resulta mAs clara que la misma 

que da la Ley de 1970. 

d) Incspacidad teaporal, considerando a ésta como la pérdida 

de facultades o aptitudes que impooibilitan parcial o 

temporalmente a un individuo para desempeñar su trabajo 

por algOn tiempo. También ésta definición es reproducida 

fielmente por la ley actual. 

La Ley de 1931 estableciO como base para calcular lae 

indemnizaciones referentes a loa riesgos profesionales, ol 

salario base que percibia el trabajador en el momento en que se 

realizara el riesgo. Del mismo modo, ~ata ley establece que 

tratándose de trabajadores cuyo salario se calculara por unidad 

(4) Aap. Dto. 5748/43/2ª. The Cananea Consolidated Copper Co. 
Fallado el dia 21 de octubre de 1943. (Ejecutoria). 
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de obra se tomarla como base la cantidad que resultara del 

promedio diario en el óltimo mes anterior al accidente. En cuanto 

a la fijación de la indemnización de los aprendices, se tomó como 

base el salario más bajo que percibia el trabajador de la misma 

categoria profesional y se fijó por óltimo que la cantidad que se 

tomara como base para la indemnización en ningdn caso seria 

inferior al salario minimo. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

confirmó lo establecido al respecto, señalando que para 

calcular el monto de la indemnización que debe pagarse en los 

casos de Riesgos Profesionales se deberia tomar como base 

Onicamente el salario que el trabajador, victima del riesgo, 

percibia a cambio de su labor ordinaria, sin comprender el que se 

le haya pagado por haber trabajado horas extraodinarias. 5 

La Suprema Corte señaló, en este sentido, que para calcular 

el monto de una indemnizaciOn por Riesgo Profesional, tratAndoae 

de trabajadores que percibieran su salario a destajo o por unidad 

de obra, se deberia tomar como base la cantidad que resultara de 

sumar los salarios que hubieran percibido en el dltimo mes 

anterior al accidente, es decir, treinta dias atrAs y no en el 

mes del calendario anterior, diviviéndola después entre treinta 

dias, pues sólo asi se obtendria la que corresponde al promedio 

diario en el Oltimo mes anterior al accidente. 6 

Esta ley también señalo que loa patrones, aun cuando 

(5) Directo. 5329/1953. Ferrocarriles Nacionales de M~xico. 
Resuelto el 9 de septiembre de 1954.(Ejecutoria). 

(6) Directo. 411/1951. Maria Rodriguez viuda de Aguilar y 
otros. Resuelto el 2 de septiembre de 1954. (Ejecutoria). 
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contraten por intermediarios, son responsables de los riesgos 

profesionales realizados en las personas de sus trabajadores, y 

as! quedó confirmado por la jurisprudencia establecida por la 11. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por otra parte, ésta ley estableció que los trabajadores que 

sufrian un riesgo profesional tendrian derecho a lo siguiente: 

a) Asistencia médica. 

b) Administración de medicamentos y material de curación. 

e) Las indemnizaciones fijadas en la ley. 

Considero que los derechos que establecia esta ley en su 

articulo 295 eran muy pobres, pues sólo contemplaba la asistencia 

médica, la administración de medicamentos y material de curación, 

y la indemnización fijada por la ley; no contemplAndose la 

atención quir~rgica, la rehabilitación, la hospitalización, las 

prótesis y la ortopedia necesarias que actualmente contempla la 

nueva ley. Fue con la creación del Seguro Social cuando estos 

beneficios se hicieron presentes en pro de los trabajadores, los 

cuales actualmente rigen. 

Con la creación del Seguro Social, la indemnización por 

incapacidad proveniente del riesgo profesional tomó un nuevo 

matiz, esto es, se originb la liberaci6n del patrbn de la 

indemnización por riesgo, con la simple inscripción del 

trabajador en dicho seguro. En este sentido se manifestó la 

siguiente ejecutoria: 

"SEGURO SOCIAL. INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PROVENIENTE 
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DEL RIESGO PROFESIONAL. Si las empresas aseguran a sus trabajado-

res de acuerdo con la Ley del Seguro Social, quedan libres de 

toda indemnización por riesgo, en atención a lo que disponde 

el articulo 46 del ramo; sin que pueda ser razón en cont.rario el 

hecho de que la incapacidad provenga de causas anteriores a la 

inscripción en el Seguro Social, porque esta disposición legal no 

contiene distingo 
7 

padecimiento". 

respecto al tiempo de la causa del 

Estableció la posibilidad de que cuando el riesgo realizado 

trajera como consecuencia la muerte del trabajador, la 

indemnización comprenderla un mes de sueldo por concepto de 

gastos funerarios y el pago de las cantidades que fijaba esa Ley 

en favor de las personas que dependian económicamente del difunto 

como lo son la esposa y los hijos legitimas o naturales menaras 

de 16 años y los ascendientes, a menos que se probara que no 

depend!an económicamente del trabajador, repartiendo dicha 

indemnización por partes iguales entre estas personas; a falta de 

hijos, esposa y ascendientes, la indemnización se repartiria 

entre las personas que económicamente dependieran parcial o 

totalmente del trabajador y en la proporci6n en que dependieran 

del mismo, ae.gOn lo decidier-a la autoridad del trabajo conforme a 

las pr-uebas que se presentaran en este sentido. 

La ley en cuestión obligó al patrón a dar aviso a ln 

autoridad de trabajo correspondiente de los accidentes ocurridoE, 

debiendo hacer esto dentro de las 72 horas, proporcionando los 

(7) Directo. 9685/1946. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Resuelto el 23 de enero de 1953. (Ejecutoria) 
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datos Y elementos de que dispusiera para poder fijar la causa 

del accidente, proporcionando ademAs el nombre, la ocupación del 

trabajador, la hora y el tiempo del accidente, los testigos que 

presenciaron el mismo, el domicilio de la victima, el lugar a que 

fue trasladado, el salario que percibia en el momento de ocurrir 

el accidente y los nombres de las personas a quienes 

correspondiera la indemnización en caso de muerte y por Ultimo la 

razón social o el nombre de la empresa. 

Por otra parte, respecto a la atención médica y al 

suministro de medicamentos y material de curación, la Ley de 1931 

obligó a los patrones a proporcionar estas prestaciones. Para 

esto se le requirió al patrón para que tuviera en la fábrica o en 

el taller los medicamentos neceearioa para las atenciones de 

urgencia. Asimiama, todo patrón que tuviera a su servicio mis de 

100 trabajadores y menos de 300, deberían de tener un puesto de 

socorro dotado con los materiales y medicamentos necesarios para 

la atención médica y quirdrgica de urgencia, que seria atendido 

por personal competente bajo la dirección de un médico cirujano. 

Por su parte, los patronee que tuvieran mAa de 300 trabajadores 

deberian tener, por lo menos, una enfermeria u hospital bajo la 

responaabilidad de un médico. Pero las industrias que estuvieran 

situadas en lugares donde hubiera hospitales o sanatorios o a una 

distancia en que pudiera ll~garee a estos en dos horas o menos, 

eaple•ndo medios ordinarios de transporte, el patrón podria 

cumplir la obligación que establece la ley, celebrando contratos 

con loe hospitales o sanatorios a fin de que fueran atendidos eus 

trabajadores. 
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La Ley de 1931 estableció que el patrón estarla exceptuado 

de la obligación de indemnizar, prestar atención médica y 

suministrar medicinas Y material de curación, cuando el accidente 

ocurriera encontrAndose el trabajador en estado de embriaguez, o 

bajo la acción de alg~n narcótico o droga enervante, caso en el 

cual sólo tendria la obligación de proporcionar los primeros 

auxilios. También exceptuó al patrón de esta obligación, cuando 

el trabajador se ocasionara voluntariamente el accidente por si 

solo o de acuerdo con otra persona y cuando el accidente fuera 

debido a la fuerza mayor extraña al trabajo. Esta óltima 

situación de la fuerza mayor, fue suprimida en la Nueva Ley del 

Trabajo de 1970. 

Esta misma ley estableció que no eximiera al patrón de las 

obligaciones impuestas por ésta, si el trabajador explicita o 

implicitamente hubiera ya asumidos los riesgos de su ocupación, 

que el accidente fuera causado por descuido o negligencia da 

alg~n compañero de la victima o que el accidente hubiera ocurrido 

por negligencia o torpeza del trabajador accidentado, siempre y 

cuando el accidente no hubiera premeditacibn por parte del que 

lo sufre. 

También establece la obligación del patrón de restituir en 

su ocupación al trabajador que hubiera dejado de desempeñarla por 

haber sufrido alg~n accidente de trabajo o enfermedad profesional 

siempre y cuando estuviera capacitado y que no hubiera recibido 

indemnización por incapacidad total permanente, ni hubiere 

transcurrido un año a partir de la fecha en que quedó 

incapacitado. Si el trabajador no pudiera desempeñar su trabajo 
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primitivo, pero si otro cualquiera, obligó al patrón 

proporcionárselo, en caso de ser posible. 

La tabla de enfermedades profesionales que estableció la ley 

de 1931 y la valuación de incapacidades, no se estableció en 

forma limitativa sino en forma taxativa. Esta ley sólo enumera 

cincuenta enfermedades profesionales, clasificéndolaa en 

enferaedadea infecciosas y parasitarias, enferaedadea de la viata 

y del oido y otras infecciones, las cuales aumentaron 

significativamente a medida que avanzó la ciencia m~dica. 

Los accidentes o enfermedades profesionales pueden traer 

como consecuencia la muerte del trabajador. Por ello, esta ley 

establecia que en caso de muerte se debia practicar la autopsia 

para determinar la causa de dicha muerte. Pero a juicio del 

maestro Trueba Urbina, la autopsia no debia ser el Onico medio 

para averiguar la causa de muerte, y al respecto comenta lo 

siguiente: "La autopsia, que as el examen anatómico del cadáver, 

no es el Onico medio que existe para averiguar la causa de la 

muerte del trabajador, sino son admisibles toda clase de pruebas 

respecto a dicha causa. La obligación de practicar la autopsia 

corresponde al médico patronal, por lo que su omisión produce 

responsabilidades para la empresa y no para los intereses del 
8 

trabajador y sus familiares". 

Existe jurisprudencia en este sentido, la cual contempla con 

más firmeza el tema de la autopsia en caso de muerte del 

trabajador, ~ata se manifiesta asi: 

(8) Trueba Urbina, op. cit., pág. 174. 
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'ACCIDENTES DE TRABAJO. AUTOPSIA. El requisito de autopsia, 

en todas las muertes causadas por accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales no es forzosamente el ónice medio 

cientif ico para averiguar cual fue la causa precisa de dicha 

muerte, pues cuando existen otros elementos de prueba igualmente 

cientificos, patológicas, clinicos o radiológicos, obtenidos 

durante el desarrollo de la enfermedad que causó la muerte del 
9 

obrero, no puede haber duda respecto a esa causaft. 

Respecto a la materia de accidentes de trabajo, el ejecutivo 

federal publico, el 29 de noviembre de 1934, el Reglamento de 

Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. Dicho reglamento 

estableció la obligaciOn del patrón de instalar extinguidorea en 

donde hubiera peligro de incendio; se prohibió rotundamente 

presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la acción 

de alguna droga enervante; prohibió las maldades, las bromas y el 

retozo de los trabajadores durante el servicio; obligó a los 

trabajadores a dar inmediatamente aviso a su superior en caso de 

accidente personal o de algunos de sus compafieroa; obligó a los 

trabajadores en caso de incendio o de cualquier otro siniestro 

prestar sus servicios por todo el tiempo que fuere necesario, a 

fin de extinguirlo o evitar su realización; oblig6 a los 

patrones, a sus representantes y a los trabajadores de mayor 

antiguedad a aconsejar a los trabajadores nuevos sobre la manera 

més segura de efectuar los trabajos peligrosos. 

En este reglamento se estableció la organización de las 

comisiones de higiene y seguridad, señalando las obligaciones y 

(9) Apendice de Jurisprudencia. Tesis 8, p4g. 26. 
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el funcionamiento de las mismas; reglamentó el uso de la ropa de 

seguridad, la administración de los primeros auxilios a los 

accidentados, dispuso reglas de seguridad para las labores de los 

talleres, estableció normas para la protección de equipos de 

transmisión de energia mecánica, reglamentó las inspectorias de 

trabajo, dispuso normas de la protección y cuidado del equipo, 

normas relativas a las medidas preventivas para instalaciones 

eléctricas, etc. 

Con la reforma, en el año de 1929, de la fracción XXIX del 

apartado "A~ del articulo 123 constitucional, se declara de 

utilidad social la expedición de la Ley del Seguro Social. En 

realidad, fueron muchos los esfuerzos para elaborar ésta ley. Sin 

embargo, no fue sino hasta el año de 1943 cuando la misma entro 

en vigor, creando el Instituto Mexicano del Seguro Social como un 

organismo pdblico descentralizado con patrimonio y personalidad 

juridica propios, creándose cuatro ramas del seguro obligatorio, 

a saber: 

a) Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

b) Enfermedades no Profesionales y Maternidad; 

c) Invalidez, Vejez y Muerte, y 

d) Ceaantia de Edad Avanzada. 

3. 2. LOS RIESGOS DE TRABAJO A LA LUZ DE LA llUEVA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO DE 1970. 

La Ley Federal del Trabajo del lQ de mayo de 1970, contiene 

un pensamiento laboral innovador sobre Riesgos de Trabajo, 
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apegAndose a la justicia social y a la tutela de los derechos de 

la clase trabajadora. Contiene un concepto nuevo del problema de 

los Riesgos de Trabajo, pues éstos han sido una de las causas del 

nacimiento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad y la 

Previsión Social. La nueva ley, no solamente ha dejado atrás las 

viejas tesis del subjetivismo individualista del Derecho Civil, 

sino qUe ha previsto la Seguridad Social del futuro para aplicar 

la teoria, que ya estudiamos en el Capitulo II de ésta tesis, 

denominada Riesgo de Empresa, en la que los accidentes o 

enfermedades ocurridos con activo o en ejercicio del trabajo 

deber4n ser responsabilidad de la empresa como colectividad. 

De acuerdo con ésta nueva ley, que sustenta la Teoria de la 

Empresa, ésta debe cubrir a los trabajadores sus salarios, salvo 

los casos previstos en la ley, y, además, esta obligada a reparar 

los daños que el trabajo, cualquiera que sea su naturaleza y sus 

circunstancias en que se realiza, produzca en el trabajador. La 

responsabilidad de la empresa por los accidentes o enfermedades 

que ocurran a los trabajadores ea de naturaleza puramente 

objetiva, pues deriva del hecho mismo de sus funciones. 

Esta ley adopta la fórmula establecida por el profesor 

francés Georges Ripert, la cual dice que: "El problema, se ha 

desplazado de la responsabilidad a la reparación. Por lo tanto, 

ya no importa preguntar si existió alguna responsabilidad 

subjetiva, sino que es suficiente la existencia del daño para que 
10 

el obrero tenga derecho a la reparación". 

(10) Georges Ripert, citado por Mario de la Cueva, Huevo 
Derecbo Mexicano del Trabajo, Tomo II, Ed. Porrúa, México, pbg. 135. 
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Esta ley contemporánea resuelve el problema contemplando más 

a la victima que al actor del daño, imponiendo a la empresa la 

obligación de repararlo, la cual pone el riesgo a cargo de quien 

no tuvo intervención alguna en su creación y en quien no recibe 

los beneficios de la producción, ya que éstos pertenecen al 

creador del riesgo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 contempla el problema de 

los riesgos de trabajo en su Titulo Noveno, que establece que las 

disposiciones del mismo se aplican a todas las relaciones de 

trabajo, incluidos los trabajos especiales, con la limitación 

consignada en su articulo 352 de esta ley. Este articulo 

establece que las disposiciones de ésta Ley no se aplicarán a los 

talleres familiares, es decir, aquellos en loe que exclusivamente 

trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. 

Sólo se observarán las normas relativas a higiene y seguridad. 

Esta ley define a los Riesgos de Trabajo como 108 accidentes 

y enfermedades a que estén expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con motivo del trabajo. Sólo existe una pequeña 

diferencia entre la Ley de 1931 y la de 1970 respecto a hste 

precepto, pues sustituye el concepto de Riesgo Profesional por el 

de Riesgo de Trabajo, que la doctrina extranjera utiliza para 

incluir en éste a los accidentes y enfermedades que auf ran loa 

trabajadores en el desempeño o con motivo d~l trabajo. 

Define al accidente de trabajo como toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 

producida repentinamente en el ejercicio, o con motivo del 
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trabajo, cualeaquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

preste. Asimismo, 6sta nueva ley, a diferencia de la anterior, ya 

contempla los accidentes que ee producen al trasladarse el 

trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de 

éste a aquél. De esta manera, el concepto de accidente de trabajo 

se perfecciona y ae ajusta mejor a la realidad contemporánea. 

accidente de trAnsito, atn cuando no se hubiere 

expresamente previsto, queda comprendido dentro del concepto de 

accidente de trabajo, pcrque para que Be catalógue accidente de 

trabajo "no es illdispenaable que ocurra en el ejercicio de las 

labores, sino que basta que sobrevenga con motivo de las mismas o 
11 

como consecuencia de ellas". Asimismo se considera accidente 

de trabajo el que sufre el trabajador ttcuando sale momentAneamen

te del centro de trabajo en que labora, no con el propósito de 
12 

abandonar su trabajo, sino para tomar sus alimentosn. 

Define a la enfermedad de trabajo como todo estado 

patológico derivado de una acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Establece, 

ademAe, que serAn conaideradas en todo caso enfermedades de 

trabajo las consignadas en la tabla del articulo 513 de la ley. 

Respecto a éste precepto, los maestros Trueba Urbina 

comentan que "las enfermedades tipificadas en el articulo 513 

entrañan en favor del trabajador una presunción juridica de que 

(11) A.O. 2329/1956, Ferrocarriles Nacionales de México, 
resuelto el 16 de abril de 1958. 

(12) A.D. 1735/1963, Petróleos Mexicanos, resuelto el 9 de 
agoeto de 1966. 
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se trata de una enfermedad de trabajo, sin que se admita prueba 

en contrario; en tanto que si la enfermedad no se encuentra 

especificada en la tabla respectiva, le incumbe al trabajador 
13 

probar que la adquirió en el trabajo o con motivo del mismo". 

Al igual que la Ley de 1931, esta nueva Ley eetablece que 

cuando se realizan los riesgos pueden producir cuatro 

situaciones: a) !~capacidad temporal; b) Incapacidad permanente 

parcial; c) Incapacidad permanente total; y d) la muerte. Ambas 

leyes definen de modo similar estas situaciones. De acuerdo a la 

Jurisprudencia el trabajador no esta obligado a aeñala'r en su 

demanda el grado de incapacidad. 

Toma en consideración las consecuencias posteriores de los 

riesgos de trabajo para determinar el grado de incapacidad, y las 

indemnizaciones por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades 

se deberán pagar directamente al trabajador. Respecto a la 

determinación de la causa de la incapacidad por riesgo de trabajo 

la jurisprudencia ha manifestado que " la incapacidad en el 

riesgo profesional no es siempre concomitante al accidente que la 

produce, pues aunque en algunos casos se origina desde luego una 

incapacidad que puede determinarse, o la muerte, en otros, los 

efectos se aprecian dias, meses o años después, por;ue en 

apariencia no se han producido pero pueden determinarse m4a tarde 

por medios cientificoa y establecer la relaciOn entre la causa 
14 

generadora y .. ·sus consecuencias". 

(13) Trueba Urbina Alberto y Trueba ·urbina Jorge, Ley Federal 
del Trabajo de 1970 Coaentada, Ed. Porr6a, H~xico, pég. 208. 

(14) Ap6ndice de Jurisprudencia 1975, 5s Parte, 4§ Sala, 
Tesis 201, p. 192. 
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La actual Ley contempla que para determinar las·indemoiza

cionee, se deberá tomar como base: 

a) El salario diario que percibia el trabajador al ocurrir el 

riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que 

desempeñaba, hasta que se determine el grado de la incapacidad; 

b) El de la fecha en que se produzca la muerte o, 

c) El que percibia al momento de su eeparaciOn de la empresa. 

Al igual que la ley anterior, ésta estipula que la cantidad 

que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no 

podrá ser inferior al salario minimo. Pero si el salario que 

percibe el trabajador excede del doble del salario minimo del 

área geogréfica de aplicación a que corresponda el lugar de la 

preataciOn del trabajo, se consideraré esa cantidad como salario 

méximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas 

geográficas de aplicación, el salario mAximo serA el doble del 

promedio de los salarios minimos respectivos. 

Las prestaciones en especie y las consecuentes 

de los patrones están consignadas, especialmente, en 

487, fracciones primera a la quinta y 504 de 

disposiciones a las que debe añadirse el articulo 

obligaciones 

los arts. 

la ley, 

132 fracc. 

XVII. Por lo tanto, los trabajadores que sufran un riesgo de 

trabajo tendráh derecho a lo siguiente (art. 487): 

I. Asistencia médica y quirdrgica; 

II. Rehabilitación; 

III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 

IV. Medicamentos y material de curación; 

v. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 
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VI. La indemnización fijada en el presente Titulo. 

El patrón queda exceptuado de pagar la indemnización, 

si el accidente ocurre cuando el trabajador se encontraba en 

estado de embriaguez o bajo la acción de algtn narcótico o droga 

enervante, o si se ocasiono intencionalmente una lesión por si 

sólo o si fue por alguna riña o intento de suicidio. Pero el 

patrón queda obligado de prestar los primeros auxilios y a 

cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro 

médico. La Ley del Seguro Social agrega a las excepciones 

anteriores la que el siniestro sea el resultado de un delito 

intencional de que fuere responsable el trabajador. 

El maestro Néator de Buen discute esta limitación de 

responsabilidades y lo ejemplifica diciendo que "particularmente 

la riña no deberia ser entendida como excluyente ya que, en 

cierto modo, la dificultad se presume que surge en ocasión del 

trabajo, afin cuando exista una concausa ajena a éste. De la misma 

manera que las mAquinas generan riesgos también loa generan los 

hombres y las circunstancias del trabajo. Por regla general la 

riña entre dos trabajadores tendrá como causa eficiente un 

incidente derivado de su trato frecuente motivado, a su vez, por 
15 

el trabajo". 

No comparto la opinión del maestro Nestor de Buen al 

no aceptar la riña como excluyente de responsabilidad y al 

contemplarla como un riesgo producido por el hombre y por las 

circunsatanciaa del trabajo, pues considero que el riesgo es una 

(15) De Buen Lozano, Nestor, Derecho del Trabajo, Tomo I, Ed. 
Porrta, México, pAgs. 604 y 605. 
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contingencia o proximidad de un daño o de un peligro, el cual a 

veces es inevitable y, ain embargo, la riña, aunque se produzca 

por circunstancias del trabajo, si ea evitable. Además, la riña 

puede producir daños en el patrimonio del patrón o en la 

integridad fiaica del trabajador, razón por la cual el legislador 

la contempló como excluyente de responsabilidad. 

Se excluye el precepto que establecia, en la anterior ley, 

que cuando el accidente sea debido a la fuerza mayor extraaa al 

trabajo, considerando a ésta como toda fuerza de naturaleza tal 

que no 

de que 

tenga relación alguna con el ejercicio de la profesión 

se trate y que no agrave simplemente loa riesgos 

inherentes a la explotación. 

El patrón no se libera de la responsabilidad cuando el 

trabajador de antemano hubiese asumido los riesgos de trabajo, 

que el accidente ocurra por su torpeza o negligencia, o que sea 

causado por imprudencia o negligencia de algón compañero de 

trabajo o por un tercero. 

En los 

indemnización 

casos de falta inexcusable del patrón, 

podrA aumentarse hasta en un 25\, a juicio de 

la 

la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, y existe falta inexcusable del 

patrón en los siguientes casos (articulo 490): 

a) Si no cumple con las disposiciones legales y reglamentarias 

para la prevención de los riesgos de trabajo; 

b) Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las 

medidas adecuadas para evitar su repetición; 

e) Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las 

90 



comisiones, creadas por trabajadores y patrones, o por las 

autoridades de trabajo; 

d) Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que 

corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo;y 

e) Si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad que 

las mencionadas anteriormente. 

También el articulo 55 de la Ley del Seguro Social contempla 

este supuesto al establecer: •si el Instituto comprueba que el 

riesgo de trabajo fue producido intencionalmente por el patrón, 

por si o por medio de tercera persona, el Instituto otorgarA al 

asegurada las prestaciones en dinero y en especie que la presente 

Ley establece y el patrón quedará obligado a restituir 

integramente al Instituto las erogaciones que éste haga por tales 

conceptos 11 • 

La ley establece que si el riesgo produce al trabajador una 

incapacidad temporal, la indemnización consistirA en el pago 

integro del salario que deje de percibir mientras subsista la 

imposibilidad para trabajar; y dicho pago se hará desde el primer 

dia de la incapacidad. 

En caso de que se reunan dos incapacidades, el trabajador no 

estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda 

a la incapacidad permanente total. Si el riesgo produce al 

trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización 

consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa 

y cinca dias de salario. Dichas indemnizaciones se pagaran 

integras, sin que se haga deducción de los salarios que percibió 

durante el periodo de incapacidad temporal. 
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Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la 

muerte del trabajador, la indemnización comprenderé el pago de 

dos meses de salario por concepto de gastos fun~rarios; y el pago 

del importe de setecientos treinta dias de salario. 

En cuanto a las indemnizaciones por riesgos de trabajo opera 

la prescripción negativa. Las acciones de los trabajadores para 

reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo 

prescriben en dos años. En este mismo sentido, la Cuarta Sala de 

la Suprema Corte de Justicia ha estimado en jurisprudencia 

que "en materia de riesgos profesionales, el término de dos años 

para que opere la prescripción, debe contarse desde que se 

determina la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad 

contraída, y la Junta que siga este criterio, no haré sino 

aplicar en sus términos la ley, interpretándola en su sentido 
16 

.literal y juridicamente". 

En el caso de que el trabajador sufra un riesgo de trabajo 

que no le ocasione la muerte, él mismo serb el beneficiario de la 

indemnización, la cual, al igual que el salario, le serA pagada 

directamente. Pero en caso de que el trabajador fallezca a causa 

del riesgo de trabajo tendrán derecho a recibir la indemnización 

las ~iguientes personas (articulo 501): 

a) En primer lugar, la viuda o viudo que hubiese dependido 

económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad 

de 50\ o más, y los hijos menores de 16 años y los mayores de 

esta edad si tienen una incapacidad de 50\ o más; 

~~~p6ndice de Jurisprudencia 1975, 5ª parte, 4ª Sala, 
Tesis 209, pág. 198. 
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b) Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas 

anteriormente, a menos que se pruebe que no dependian ecunó-

micamente del trabajador. 

c) A falta de cónyuge supérstite, concurrirán con las personas 

señaladas en los dos incisos anteriores, la persona con quien 

el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 

cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con 

la que tuvo hijos, siempre que hayan permanecido libres 

durante el concubinato. 

d) A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, concurri

rán las personas que dependian económicamente del trabajador, 

en la proporción de que cada una dependia de él; y 

e) A falta de las personas mencionadas en los incisos anteriores 

seré el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En el anterior precepto, se aplicará la subrrogación del IMSS 

de acuerdo con la siguiente jurisprudencia: 

• RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACION A CARGO DEL IMSS EN CASO 

DE BENEFICIARIOS. El IMSS, de conforme a lo ordenado por la Ley 

que lo rige, ae subrroga en la obligación que la LFT impone a los 

patrones en caso de riesgos de trabajo cuando aseguran a sus 

trabajadores en dicha Institución, por lo que el derecho a la 

indemnización (o su equivalencia juridica, consistente en 

pensión) en los casos de muerte, debe pagarse a los beneficiarios 

que señala la propia Ley y en su defecto, a los beneficiarios a 
17 

que se refiere el articulo 501 de la LFT". 

(17) A.D. 2959179. Tomaaa Islas Clemente, 20/VIII/, 5 vts ...• 
Informe 4~ Sala 1981. Tesis 173, pég. 134. 
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caso de muerte del trabajador, los beneficiarios 

mencionados anteriormente, tendrán derecho al importe de 

setecientos treinta dias de salario, sin deducción alguna. La 

causa de muerte por riesgo de trabajo podrA comprobarse con los 

datos que resulten de la autopsia, cuando se practique, o por 

cualquier otro medio que permita determinarla, y de acuerdo a la 

Jurisprudencia lo pueden ser otros elementos de prueba igualmente 

científicos, patológicos, clínicos o radiológicos, obtenidos 

durante el desarrollo de la enfermedad. 

Esta Ley tambi6n establece obligaciones especiales que deben 

cumplir los patrones, las cuales son las siguientes (art. 504): 

a) Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de 

curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar 

personal para que los preste; 

b) Cuando tengan a su servicio mAs de cien trabajadores, esta

blecer una enfermería, dotada con loa medicamentos y material 

de curación necesarios para la atención médica y quir~rgica de 

urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la 

dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se 

puede prestar la debida atención médica y quirdrgica, el 

trabajador será trasladado a la población u hospital a donde 

pueda atenderse a su curación; 

e) Cuando tenga a su servicio más de trescientos trabajadores, 

instalar un hospital, con el personal médico y auxiliar 

necesarios; 

d) Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones 

celebrar contratos con sanatorios u hospitales ubicados en el 
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lugar en que se encuentre el establecimiento o una distancia 

cercana, donde se presten loa servicios antes mencionados; 

e) Dar aviso escrito a la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, al Inspector de Trabajo y a la Junta de Conciliación 

Permanente o a la de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 

72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, proporcio

nando los datos y elementos necesarios; 

f) Tan pronto como se tenga conocimiento de la muerte de un 

trabajador por riesgos de trabajo, dar aviso a las autoridades 

antes mencionadas, proporcionando los datos y elementos nece

sarios el nombre y domicilio de los supuestos beneficiarios. 

Al igual que a los patrones, esta 

obligaciones a los médicos de las empresas 

las cuales son (art. 506): 

ley también impuso 

o establecimientos, 

a) Al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda 

capacitado para reanudar su trabajo; 

b) Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador 

está capacitado para reanudar su trabajo; y 

c) En caso de muerte, a expedir certificado de defunción. 

Con el propósito de investigar las causas de los accidentes 

y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que 

se cumplan, est~ ley establece que cada empresa o establecimiento 

organizará las comisiones de seguridad e higiene que se juzgue 

necesarias; estas comisiones serAn desempeñadas gratuitamente 

dentro de las horas de trabajo. Con esto la Ley del Trabajo trata 

de mantener un equilibrio entre el trabajo y el capital. 
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~A~!I~bQ IT 

APRECIACION JURIDICA DE LOS RIESGOS, ENFERMEDADES Y ACCIDEll'rES DE 

TRABAJO 

4.1. LOS RIESGOS DE TRABAJO 

El derecho de los Riesgos de Trabajo comprende todo lo 

relativo a la concepción juridica de los accidentes, enfermedades 

y, en general, de los siniestros que pueden ocurrirles a los 

trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. En segundo 

término, abarca también las medidas preventivas y de seguridad 

e higiene referentes a dichos riesgos. 

Asimismo, el derecho de los Riesgos de Trabajo comprende no 

sólo las medidas preventivas y de seguridad que evitan o reducen 

los posibles accidentes a los trabajadores, sino también 

la atención médica, hospitalaria, prótesis, farmaceütica, etc., 

as! como la reparación de dichos infortunios mediante el pago de 

la indemnización correspondiente. 

Dentro de este ámbito jurídico de estudio, existe una 

complementación de técnicas y disciplinas especializadas, sin las 

cuales los juristas laborales no podrian obtener la regulación de 

los riesgos de trabajo; nos referimos a la Ciencia M~dica, que 

aporta sus conocimientos y descubrimientos al campo de las 

enfermedades y accidentes de trabajo. 

Podemos afirmar que la contemplación de los Riesgos de 

Trabajo, tiene mucho de la ciencia médica como de la juridica. 
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(AJ Concepto de Riesgos de Trabajo 

Antes de iniciar el análisis de los Riesgos de Trabajo, 

debemos establecer el concepto genérico de riesgo, La Real 

Academia Española define al "riesgo" como "la contingencia o 

proximidad de un daño", en el cual también se encuentra implicito 

un peligro. 

Consideramos que los trabajadores se encuentran expuestos al 

riesgo, es decir, a perder la vida o a afectarse en su integridad 

corporal o la salud, no obstante que se hayan implantado las 

medidas de seguridad e higiene. 

La salud y la integridad corporal de los trabajadores es, 

sin duda, uno de los tesoros més valiosos y apreciados de una 

sociedad. Es una obligación elemental del Estado su cuidado y 

protección. Las normas relativas a los Riesgos de Trabajo se 

encuentran contenidas en el Titulo Noveno de la Ley Federal del 

Trabajo. 

De acuerdo con nuestra legislación laboral, los riesgos de 

trabajo, qué comprende a todo trabaj~dor, eindicalizado o no, a 

los de confianza, a loa que realizan trabajos en buques, aviones, 

ferrocarriles, autotranaporte, agentes de comercio, etc., a 

excepción de los trabajadores no asalariados y loa que trabajan 

en talleres familiares, son "loe accidentes y enfermedades a que 

eatAn expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motiva del 

trabajo" (art. 473, LFT), cualquiera que oea el lugar y el tiempo 

en que se preste. Nuestra Ley Laboral se refiere a ellos en los 

articulas del 472 al 515. 
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Debemos considerar por "tiempo de trabajo" cualquier tiempo 

o momento en que el trabajador esté realizando una actividad en 

relación con una empresa o patrón a los que presta aua servicios. 

Debemos eneender como ºlugar de trabajo" no solamente el 

lugar exacto de la ubicación de la empresa, sino cualquier otro 

lugar al que se hubiera trasladado el trabajador con motivo o en 

el ejercicio del trabajo que desempeñe por cargo del patrón o sus 

representantes o en interés de la empresa. 

Los gen~ricamente denominados Riesgos de Trabajo se dividen 

en dos grandes ramas que son los llamados "Accidentes de Trabajo" 

y las "Enfermedades Profesionales o de Trabajo"; diferenciéndose 

unas de las otras en cuanto a la forma en que se presentan, ya 

que el accidente se presenta en una forma instantánea o 

inesperada y frecuentemente violenta; en cambio la enfermedad se 

presenta como resultado de una constante y prolongada permanencia 

del trabajador en un medio inhóspito o t6xico, o sea, representa 

siempre la secuencia de un proceso al cual se hayan expuestos 

algunos trabajadores por razón de su actividad laboral. 

El profesor argentino Jorge Enrique Marc dice que debemos 

entender por riesgos de trabajo "toda contingencia o proximidad 

de daño o peligro en que puedan caer los trabajadores, algunos de 

los cuales son comunes a todo ser humano, por su condición de 

tal, pero que admiten mayor relevancia económica, juridica y 
l 

social, cuando el sujeto es, precisamente, un trabajador". 

(1) Harc, Jorge Enrique. Loe Rieegoe de Trabajo, Ed. 
Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1978, pAga, 19 y 20. 
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Poc otra parte, Martín Catharino define al riesgo de trabajo 

de la siguiente manera: "Es todo aquel causado por accidente o 

enfermedad directa o indirectamente relacionado con la prestacibn 

del trabajo (subordinado), y que tenga por efecto la imposibili

dad absoluta o la incapacidad total o parcial, temporal o perma-
2 

nente de la victima para trabajar". 

Concluyendo, podemos decir que riesgo de trabajo es un 

acontecimiento (accidente o enfermedad) al que se encuentran 

expuesto los trabajadores, en el ejercicio o con motivo del 

trabajo que desempeñan. 

(B) Elementos de los Riesgos de Trabajo 

Los Riesgos de Trabajo, como accidentes y enfermedades a que 

eatAn expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del 

trabajo, poseen los siguientes elementos: 

a) Laa cauaaa, que tienen su origen en el trabajo o en el medio 

eu que se presta y se manifiestan bajo la más variada gama de 

factores: mecénicoa, fisicos, quimicos, biol6gicos, etc. 

b) Loa resultados, que es una lesi6n orgAnica, perturbaci6n 

funcional, est~do patológico o la muerte. Nuestra legislación 

laboral los clasifica de la siguiente manera: Incapacidad TPmpo

ral, Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente Total 

y la Muerte. 

(2) Citado por Guillermo Cabanellas. Derecho de loa Riesgos 
de Trabajo. Ed. Bibliogréfica Omeba, Suenos Aires, Argentina, 
1968, pág. 205. 
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c) El nexo de cauealidad, existe cuando las causas -prestaci6n 

del trabajo o medio en que se presta- por si solas, o con otras 

concausas, producen la lesi6n orgAnica, la perturbaci6n 

funcional, el estado patolOgico o la muerte. 

Las concausas pueden ser las anteriores a la actualización 

del riesgo. La existencia de estados anteriores seg(Jn el 

articulo 481- tales como idiosincrasias, taras, discrasias, 

intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es causa para 

disminuir el grado de la incapacidad, ni las prestaciones que 

correspondan al trabajador. 

Las concausas también pueden ser posteriores a la 

actualización del riesgo. Al respecto, el articulo 482 de la LFT 

establece que "las consecuencias posteriores de los riesgos de 

trabajo se tomarAn en consideraci6n para determinar el grado de 

incapacidad", por ejemplo: las complicaciones m~dicas durante la 

curaciOn o tratamiento de un trabajador. 

Respecto a las concausas posteriores, la Cuarta Sala de la 

Corte tiene establecido que: 

"Si se demanda el reconocimiento como riesgo de trabajo 
de un accidente sufrido por un trabajador y durante la 
tramitación del juicio el trabajador sufre otros accidentes 
y de loa dictAmenes técnicos se desprende que fueron conse
cuencia del primero y contribuyeron a agravar la disfunción 
que ya se babia ocasionado, esto debe tomarse en 
consideración para determinar el grado de incapacidad, ya 
que la determinación de la incapacidad funcional sufrida por 
un trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo debe 
basarse en las consecuencias o secuelas irreparables ocasio
nadas por el mismo" ,3 

(3) A.D. 2639/79. 16 de junio de 1980. 
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e) El nexo de causalidad, existe cuando las causas -prestación 

del trabajo o medio en que se presta- por si solas, o con otras 

concausas, producen la lesión orgénica, la perturbación 

funcional, el estado patológico o la muerte. 

Laa concausas pueden ser las anteriores a la actualización 

del riesgo. La existencia de estados anteriores 

articulo 481- tales como idiosincrasias, taras, discrasias, 

intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no ea causa para 

disminuir el grado de la incapacidad, ni las prestaciones que 

correspondan al trabajador. 

Las concausas también pueden ser posteriores a la 

actualización de~ riesgo. Al respecto, el articulo 482 de la LFT 

establece que w1as consecuencias posteriores de los riesgos de 

trabajo se tomarén en consideraciOn para determinar el grado de 

incapacidad", por ejemplo: las complicaciones médicas durante la 

curación o tratamiento de un trabajador. 

Respecto a las concausas posteriores, la Cuarta Sala de la 

Corte tiene establecido que: 

"Si se demanda el reconocimiento como riesgo de trabajo 
de un accidente sufrido por un trabajador y durante la 
tramitación del juicio el trabajador sufre otros accidentes 
y de los dict4menes técnicos se desprende que fueron conse
cuencia del primero y contribuyeron a agravar la disfunción 
que ya se babia ocasionado, esto debe tomarse en 
consideración para determinar el grado de incapacidad, ya 
que la determinación de la incapacidad funcional sufrida por 
un trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo debe 
basarse en las cons~cuencias o secuelas irreparables ocasio
nadas por el mismo". 

(3) A.D. 2639/79. 16 de junio de 1980. 
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El descuido, negligencia o torpeza del trabajador, siempre 

que no haya habido premeditación, previene el más Alto Tribunal 

de Justicia de México, no son suficientes para romper la 

conexidad o causalidad entre la lesión-trabajo. El acto 

deliberado del trabajador accidentado a diferencia del imprudente 

si rompe la conexidad del accidente como riesgo de trabajo. 

Sin embargo, para el maestro Cabanellas es necesario que se 

den loa siguientes elementos para que se produzca la relación de 

causalidad entre el accidente sufrido por el trabajador y la 

responsabilidad patronal: "a} la existencia de un vinculo laboral 

entre el patrono y el trabajador, que ponga a aquél en situación 

de responsabilidad por loa eventos que puedan producirsele al 

segundo en la prestación de su trabajo; b) que en la ejecución 

del trabajo se produzca un accidente; esto es, un hecho de tal 

naturaleza que cause un daño patrimonial en el trabajador como 

consecuencia de una lesión fisica. La unidad de ambos elementos 

provoca, como forzosa conclusión, la obligatoriedad por parte del 
4 

patrono o empresario de indemnizar debidamente al trabajador". 

(C) Responsabilidad Patronal en loe Riesgos de Trabajo 

El riesgo de trabajo es el fundamento de la obligación que 

pesa sobre el patrón o empresario. Este indivuduo que se rodea de 

obreros y máquinas, crea un ambiente laboral cuyo funcionamiento 

está lleno de riesgos y peligros para loa trabajadores. Esos 

accidentes y enfermedades a que esta expuesto el trabajador y que 

(4) Cabanellas, Guillermo. op. cit., pág. 236 
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son inherentes a la empresa traen, consigo una responsabilidad 

patronal cuando se encuentra dentro del supuesto de la ley. 

Consideramos que desde el momento en que el riesgo es 

inherente a la empresa. ésta debe responder por sus consecuencias 

y, por consiguiente, si el patrón representa a la empresa, 

entonces debe responder por los riesgos de trabajo que ocasiona. 

Si el trabajador se expone al riesgo de trabajo en beneficio de 

la industria y sufre de accidentes o enfermedades de trabajo con 

motivo o en el ejercicio de sus funciones, entonces corresponde 

a la empresa (patrón) repararlos. 

Asimismo, consideramos que si el patrón es el beneficiario 

económico del trabajo prestado por el obrero, entonces, por igual 

motivo, debe ser aquél el que responda por los infortunios y 

cargas económicas que los riesgos les ocasionan a sus 

trabajadores. 

Nuestra Carta Magna establece la responsabilidad patronal en 

la fracciOn XIV del apartado 11 A" del articulo 123 que establece: 

"Los empresarios seran responsables de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales de los 
trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la pro
fesión a trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones 
deberán pagar la indemnización correspondiente, eegdn se 
baya traido como consecuencia la muerte o simplemente 
incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes determinen ... " 

En materia de riesgos es evidente que la norma violada sera 

aquella que establece la obligación patronal de instalar las 

empresas de acuerdo a los principios de higiene y seguridad. 

Dicho en otras palabras, en el Derecho Positivo Mexicano, las 
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normas violadas que dan lugar a la responsabilidad patronal, son 

las que establecen las obligaciones en materia de higiene y 

seguridad, como las contenidas en los articulas 132, fracciones 

XVI y XVII, 509 y 512 de la Ley. 

En caso de incumplimiento de la obligación de observar en la 

instalación de los establecimientos las normas de higiene y 

seguridad, y las medidas legales para prevenir loa riesgos de 

trabajo, el patrón se harA acreedor a una sanción económica de 15 

315 veces el salario minimo general, independientemente de la 

responsabilidad que se origine al concretarse un riesgo. 

La existencia de un riesgo de trabajo trae consigo 

responsabilidades concretas a cargo de los patrones. Se deben 

distinguir dos situaciones: a) En primer término, que el riesgo 

traiga consigo sólo una incapacidad (en diferentes grados); y b) 

Que produzca la muerte del trabajador. 

En los casos de incapacidad, de acuerdo con el articulo 487, 

los trabajadores tendrán derecho a: 

I. Asistencia médica y quir~rgica; 
II. RehabilitaciOn; 
III. HoapitalizaciOn, cuando el caso lo requiera; 
IV. Medicamentos y material de curación; 
v. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 
VI. La indemnizaciOn fijada en la ley. 

En caso de muerte, la responsabilidad económica se traduce 

en dos prestaciones (arta. 500 y 502): 

r. Un mes de salario por concepto de gastos funerarios; y 
II. Una indemnización equivalente a setecientos treinta dias de 

salarios, sin deducir la indemnización que percibió el 
trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen 
de incapacidad temporal. 
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Consideramos que la reparación de los riesgos de trabajo va 

enfocada b~sicamente a dos objetivos: el primero, la 

recuperación de la salud y rehabilitación del trabajador y, el 

segundo a compensarlo para que obtenga un ingreso equivalente al 

que hubiese recibido de no haber padecido el riesgo. Aunque ésto 

Oltimo creemos que ea poco factible, ya que en el caso de 

incapacidad permanente total, el trabajador se ve afectado 

seriamente en su integridad fisica y la indemnización 

correspondiente no basta para aliviar las consecuencias 

posteriores que trae consigo esta terrible incapacidad. 

Finalmente, existe la posibilidad de la agravación de la 

responsabilidad del patrón por su falta inexcusable. El monto de 

la indemnización en este caso podrá aumentarse, de acuerdo con el 

articulo 490, hasta en un 25\, a juicio de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Este mismo articulo establece que hay 

falta inexcusable del patrón si incurre en las aigui•ntes 

omisiones: 

I. Si no cumple con las disposiciones legales y reglamentarias 
para la prevención de los riesgos de trabajo; 

II. Si habi~ndoae realizado accidentes anteriores, no adopta las 
medidas adecuadas para evitar su repetición; 

III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las 
comisiones creadas por los trabajadores y los patronea o por 
las autoridades del trabajo, 

IV. Si loa trabajadores hacen notar al patrón el peligro que co
rren y éste no adppta las medidas adecuadas para evitarlo; y 

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad 
que las anteriores. 

104 



(D) La SubrrogaciOn de Responsabilidades por el IMSS 

E'l articulo 123 constitucional, fracción XXIX, apartado "A" 

considera como utilidad p~blica la expedición de la Ley del 

Seguro Social, la cual comprenderá seguras de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otros con fines análogos. 

El régimen obligatorio del seguro social tiende a comprender 

a todos los trabajadores de cualquier actividad. Es obligación 

del patrón inscribir a sus trabajadpres en el IMSS; de hacerlo 

quien responde por los riesgos de trabajo será el propio 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El articulo 60 de la Ley del Seguro Social contempla la 

subrrogación por parte del IMSS, al establecer que: "El patrón 

que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra 

riesgos de trabajo, quedaré relevado, en los términos que señala 

la Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsa

bilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal 

del Trabajo". En este mismo sentido, se aplica la jurisprudencia 

ya asentada anteriormente en la página 77. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley del 

Seguro Social, los patrones están obligados a registrarse e 

inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social y comunicar sus 

altas y bajas, las modificaciones de sus salarios, en un plazo de 

cinco dias. Es en base a este precepto y al 60 -antes mencionado

de dicha Ley ea como opera la subrrogación por parte del IMSS. 
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Los seguros y servicios sociales del Instituto quedan 

comprendidos dentro de la noción que de seguridad social estable

ce el articulo 2Q de la Ley del Seguro Social: 11 La seguridad 

social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo". 

(E) Excluyentes de Responsabilidad en loa Riesgos de Trabajo 

Existen casos de excepción en la responsabilidad por riesgos 

de trabajo, es decir, casos en que por la forma como sucedió el 

infortunio, o bien por la causa que lo genero, se exhonera de 

responsabilidad al patron. 

El trabajador debe desarrollar su trabajo dentro de ciertos 

cAnones de conducta y existen situaciones en que el patrón no 

eatarA obligado a asumir la responsabilidad por el supuesto riea-

go de trabajo. Estas situaciones se encuentran contempladas en el 

articulo 488 de la LFT, el cual dispone: 

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado 
de embriaguez; 

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la 
acción de alg~n narcótico o droga enervante, salvo que 
exista prescripción médica y que el trabajador hubiese 
puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese 
presentado la prescripción suscrita por el m~dico; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesi6n por 
si solo o de acuerdo con otra persona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento 
de suicidio. 
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Pero por cuestiones de humanidad, el legislador dispuso que 

el patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros 

auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o 

a un centro médico. 

Como sabemos, los accidentes de trabajo pueden traer consigo 

la muerte del trabajador, pero existe la posibilidad de que 

ocurra dicha muerte y no se considerará como accidente de 

trabajo, en base a la siguiente jurisprudencia: 

"Accidente de trabajo, muerte de un trabajador que no 
se considera. Si la muerte de un trabajador no acaeció con 
motivo o como consecuencia del trabajo que desempeñaba el 
propio trabajador al servicio de la empresa, sino por infar
to al corazón, su fallecimiento no puede considerarse como 
accidente de trabajo"~ 

Por otra parte en el articulo 489 de la LFT se enumeran 

diversas circunstancias que, aun presentándose en un caso dado, 

no liberan al patrón de la responsabilidad por los riesgos de 

trabajo. Estas circunstancias son las siguientes: 

r. Que el trabajador explicita o implícitamente hubiese asumido 
los riesgos de trabajo; 

II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del 
trabajador; y 

III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia 
de algOn compañero de trabajo o de una tercera persona. 

El más Alto Tribunal de nuestro pais ha emitido 

jurisprudencia, reafirmando el precepto antes citado y 

contemplando de una manera particular el descuido y negligenci~ 

la cual dispone lo siguiente: 

(5) A.D. 4046/80. Lidia Cienfuegos Vda. de Cant~. 5/XI/80. 
5 vts. (Informe Cuarta Sala 1980. Tesis 33, pág. 82 y sig. 
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" Accidentes de trabajo, indeanizaciOn por. Aunque baya 
deecuido por parte del obrero. El patr6n eet~ obligado a 
indemnizar al obrero por los accidentes de trabajo que 
sufra, aun cuando obre con descuido, de acuerdo con el arti
culo 489 de la Ley Actual, el cual no exime al patrón de 
las obligaciones que le impone el titulo que se refiere a 
los riesgos de trabajo, porque el trabajador explicita o 
implicitamente, haya asumido los riesgos del trabajo; porque 
el accidente haya sido causado por deecuido o negligencia de 
algtin compañero de la victima, o porque haya ocurrido por 
~~~;!~~~~~iónºd;o;~e~:r~: 11 ~sta, siempre que no haya habido 

(F) Consecuenciae de loe Riesgos de Trabajo 

Esta institución jurídico laboral de loa riesgos de trabajo, 

que tiene más de la ciencia médica que de la juridica, nos dice 

que cuando éstos se producen, de acuerdo a los articulas 477 de 

la LFT y 62 de la Ley del Seguro Social, causan: Incapacidad 

Temporal, Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente 

Total, o la Muerte. En éste ~ltimo caso, para determinar si fue 

debida a un accidente de trabajo, podrá comprobarse por medio de 

la autopsia, la que podrAn realizar loa médicos designados por 

loa beneficiarios del trabajador fallecido. 

De lo anterior ae desprende que en nuestro sistema juridico 

laboral, ae contemplan dos consecuencias fundamentales de los 

riesgos de trabajo: la incapacidad (en sus diferentes grados) y 

la muerte. 

El maestro argentino Jorge Enrique Marc dice que debemoe 

entender por incapacidad "toda alteración de la normalidad 

anatOmica del trabajador, como consecuencia de un riesgo de 

161 Jurisprudencia. Apendice 1975. 5ª Parte, Cuarta Sala, 
Tesis 10, p~ge. ll y 12. 
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trabajo, que limite o anule la posibilidad funcional para el 
7 

trabajo~ 

De lo anterior podemos deducir que todo trabajador tendrá 

derecho a reclamar el pago de una indemnizaciOn cuando a 

consecuencia de un riesgo de trabajo, resulte una incapacidad 

para trabajar, una incapacidad de ganancia, es decir, una 

disminución de sus ingresos. 

Consideramos que para el Derecho Laboral, no interesa en 

mucho el siniestro, sino la incapacidad que sufre el trabajador, 

es decir, la imposibilidad para trabajar y con ello la incapaci

dad de ganancia normal para la satisfacción de sus necesidades. 

Nuestra LFT establece que la Incapacidad Temporal comprende 

la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 

totalmente a una persona para desempeffar su trabajo por algdn 

tiempo (art. 478), El carécter predominante de'~sta incapacidad 

es su "transitoriedad", es decir, sólo ea un paréntesis en el 

trabajo, porque como consecuencia del infortunio no puede el 

trabajador realizar sus tareas habituales durante un lapso 

determinado de tiempo. 

Respecto a ~ate estado de incapacidad, el maestro Miguel 

Bermudez Cisner~a comenta que •ea la que inhabilita al trabajador 

para el desempeño de su actividad, pero temporalmente, ésto ea 

Onicamente mientras dure el tratamiento a que se ha sometido el 

trabajador accidentado, hasta que se le habilite nuevamente para 

(7) Marc, Jorge Enrique. op. cit., pág. 53. 
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el desempeño del trabajo; por haber recuperado sus facultades de 
8 

acuerdo con el dictAmen del médico tratante". 

Nuestra Ley actual establece que si el riesgo produce al 

trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá 

en el pago integro del salario que deje de percibir mientras 

subsista la imposibilidad de trabajar (art. 491), recordando que 

el patrOn se libra del pago de las indemnizaciones y de las 

prestaciones en especie, inscribiendo a sus trabajadores en el 

seguro de riesgos de trabajo. 

De acuerdo con el articulo 479 de la Ley la Incapacidad 

Permanente Parcial consiste en la disminución de las facultades o 

aptitudes de una persona para trabajar. Seg6n Sachet, ésta debe 

entenderse como •1a disminución, reputada incurable, de la 
9 

aptitud laboral de la victima de un siniestro laboral" 

Por su parte Cabanellas, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

la legislación española, sostiene que deberA considerarse ésta 

incapacidad a aquella que "al ser dado de alta el obrero, deja a 

6ste con una inutilidad que disminuye su capacidad para el 
10 

trabajo, al que se dedicaba al ocurrir el siniestro" 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad 

permanente parcial -seg6n el articulo 492 de la LFT- la 

indemnización consistirA en el pago del tanto porciento que fija 

(8) Bermudez Cisneros, Miguel. Laa Obligacionea en el 
Derecho del Trabajo. Ed. Cárdenas Editor, México, 1978, plg. 183. 

(9) Sacbet, Adrien. Tratado Teórico Pr6ctico de la 
Legislación Sobre loe Accidente• de Trabajo 7 las EnfenMldadee 
Profesionales. Tomo I, Trad. de Linares Quintana, 1947, págs. 478 

(10) Guillermo Cabanellas. op. cit ., pág. 509. 
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la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el 

importe que deberá pagarse si la incapacidad hubiese sido 

permanente total. Se tomará el tanto porciento que corresponda 

entre el máximo y el minimo establecidos, tomando en 

consideración la edad del trabajador, la importancia de la 

incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades 

remuneradas semejantes a su profesión u oficio. Se tomar& asimis-

mo en consideración si el patrón se ha preocupado por la 

reeducación profesional del trabajador. 

Por otra parte, la Incapacidad Permanente Total es la 

pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la 

imposibilitli para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su 

vida (articulo 480}. Segdn Jorge E. Marc éste tipo de incapacidad 

debe entenderse como "la imposibilidad definitiva del trabajador 

para la realización de tarea alguna, del desempeño de cualquier 
11 

tipo o forma de trabajo" 

Esta incapacidad permanente ha sido contemplada jurispruden

cialmente, y ha complementado la definición que la Ley establece: 

"Incapacidad Total Peraanente, naturaleza. Incapa
cidad total permanente es la pérdida absoluta de facultadee 
o de aptitudes que imposibilitan a un trabajador para poder 
desempeñar su trabajo habitual por todo el resto de su vida, 
o sea, ea aquella incapacidad que impide a un trabajador 
para siemp~e desarrollar en forma ef icientz el oficio o pro
fesión que está habituado a desarrollar". 

Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una 

incapacidad permanente total, la indemnización consistiré en una 

(11) Jorge Enrique Marc. op. cit., p4ga. 55 y 56. 
(12) A.D. 11057/84. Eleuterio Malina Garcia. 18/IX/85. 

votos. 
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cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco dias de 

salario {art. 495). Esta cantidad se pagar~ integra, al igual que 

en la incapacidad permanente parcial, sin que se haga deducción 

de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad 

temporal (art. 496). 

El problema de la determinación del grado de incapacidad por 

riesgos de trabajo, y el medio idóneo para probar el riesgo de 

trabajo se remiten, de acuerdo a la jurisprudencia mexicana, a un 

dictAmen médico, por lo cual la Cuarta Sala en Jurisprudencia 

atinadamente establece: 

de 

"La naturaleza y condiciones de una enfermedad 
profesional o estado patológico de una persona, requieren 
para su determinaci6n conocimientos especiales, por lo que 
necesariamente habré de fijarse por peritos".13 

"Si la demandada negó el riesgo-enfermedad de trabajo, 
tocó probarlo al actor, y es indudable que el medio probato
rio apto para tal fin lo es el dictámen pericial m6dico y 
no la confesional de la demandada, ya que el hecho por 
dilucidarse requiere una apreciación cientifica cuyo conoci
miento escapa al Organo Jurisdiccional, a menos que la 
demandada hubiese admitido la aseveraci6n1~el actor en cuan
to a la existencia del riesgo de trabajo~. 

Sin embargo, la Corte mexicana establece que no se requiere 

dictAmen de peritos en medicina cuando concurre la 

circunstancia de que los demandados no suscitan controversia 

sobre la natureleza y el grado de incapacidad de la actora. 

Finalmente, los riesgos de trabajo pueden producir la muerte 

del trabajador, esto ea, la cesación de loa signos vitales del 

(13) Juriaprudencia. Ap6ndice 1975. 5ª Parte. Cuarta Sala. 
Tesis 85, pAg. 94. 

(14) Amparo Directo 651/82. José Refugio Rodriguez 
HernAndez. 27 de marzo de 1985. Unanimidad de 4 votos. 
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trabajador con motivo o en el ejercicio del trabajo, ésto 

mediante un accidente o enfermedad de trabajo. 

En materia laboral el pago de la indemnización por el 

accidente causado como riesgo ~e trabajo, se refiere a la inte

gridad física del trabajador, y los derechos al pago de la 

indemnización no puede ser transmitido a los causahabientes, por 

lo que para exigir el pago de dicha indemnización, basta acredi

tar la dependencia económica y seguir el orden de relación a que 

se refiere el articulo 501 de la LFT. 

Respecto a la indemnización por muerte del trabajador, el 

Dr. Miguel Borrell Navarro dice que "siempre que de autos se 

llegue a la conclusión de que el trabajador murió en el desempeño 

de sus labores, habrA de estimarse que su fallecimiento fue de 

origen profesional, correspondiéndole al patrón pagar las 

indemnizaciones señaladas en la Ley, ya que la conexidad entre la 

muerte del trabajador la determina el hecho de existir la 

prestación de un trabajo por cuenta ajena y si en el momento del 

siniestro existe una relación de trabajo personal subordinado se 
15 

considerará un riesgo profesional". 

Por óltimo, la Suprema Corte de Justicia ha tipificado la 

presunción de la existencia de un riesgo de trabajo, 

eepecificamente la muerte, en base a la siguiente tesis: 

•si en autos está demostrado que el trabajador en el 
desempeño de sus labores sufrió un accidente, y que murió no 
obstante la atención médica proporcionada al mismo en los 
hospitales de la empresa, asi como que desde la fecha en que 
ocurrió tal accidente hasta la fecha en que falleció estuvo 

(15) Borrell Navarro, Miguel. All4liaia Pr4ctico y Jurispru
dencia! del Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. ISTA, México, p. 280 
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incapacitado por el departamento médico de la empresa, e~is
te la presunción de que el deceso del trabajador fue a 
resultas del mencionado accidente, y que por lo tanto que su 
muerte fue a consecuencia de un riesgo de trabajo, por lo 
que sus beneficiarios tienen derecho al pago de la indemni
zación respectiva. Por otra parte, si la empresa niega qUe 
tal deceso hubiera sido a consecuencia de un riesgo de tra
bajo a la misma le corresponde la carga de la prueba".16 

(G) Prescripción de las Acciones par las Riesgos de Trabajo 

De acuerdo con nuestra LFT, las acciones de trabajo 

prescriben en un año, siendo la excepción las acciones de los 

riesgos de trabajo siguientes, que prescriben en dos años: 

a) Las acciones de los trabajadores para reclamar 
indemnizaciones por riesgo de trabajo. En ~ata 
prescripción correrA desde el momento en que se 
grado de la incapacidad para el trabajo; y 

el pago 
situación 
determine 

de 
la 
el 

b) Las acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgo 
de trabajo. En éste caso la prescripción correr& desde la 
fecha de la muerte del trabajador (art. 519). 

La Ley de 1970 al contemplar la prescripción sobre los 

riesgos de trabajo, aeg~n el Dr. Mario de la Cueva "recogió una 

regla conocida universalmente en todas las ramas del derecho: la 
17 

prescripción principia desde que la obligación es exigible". 

Por ello consideramos que no se puede empezar a perder un derecho 

antes de que éste se pueda exigir legalmente, siendo la 

"determinación" de la naturaleza de la incapacidad o de la 

enfermedad, o bien de la fecha de muerte, la pauta para poder 

ejercitar la acción de indemnización correspondiente. 

(16) A.D. 4662/81. Petróleos Mexicanas. Guadalupe Guacia 
Viuda de MArquez. Vals. 157-162, pég. 47. 

(17) Cueva, Maria de la. Huevo Derecha Mexicana del Trabaja. 
Tomo II, Ed. Porróa, México, pág. 193. 
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Respecto a la prescripción por riesgos de trabajo. la Cuarta 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de nuestro pais, se ha 

manifestado de la siguiente manera: 

"En materia de riesgos de trabajo, el término de dos 
años para que opere la prescripción, debe contarse desde que 
se determina la naturaleza de la incapacidad o de la 
enfermedad contra1da y la Junta que siga este criterio, no 
hará sino aplicar en sus términos la Ley, interpretándola en 
su sencido literal y jur!dicamente~18 

"La responsabilidad del empresario por accidentes de 
trabajo no se basa en el accidente mismo, sino en sus 
consecuencias posteriores que acarrean una incapacidad. 
Mientras no se determine de un modo preciso la situación en 
que quede un trabajador a consecuencia de un accidente 
sufrido, no puede saberse el grado de incapacidad que le 
produjo el accidente, y consecuentemente, no podrA comenzar 
a correr la prescripción en su contra para los efectos de 
reclamar el pago de la indemnización correspondiente~ 19 

Finalmente, de acuerdo al articulo 521 la prescripción se 

interrumpe por la sola presentación de la demanda o cualquier 

promoción ante la Junta de Conciliación o ante la de Conciliaci6n 

y Arbitraje. Y si la persona a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquélla contra quien prescribe, ya sea de 

palabra, por escrito o por hechos indudables. 

(ff). Las Causas que originan loe Riesgos de Trabajo 

Si bien es cierto que los hechos y las circunstancias que 

pueden dar lugar a la realización de los riesgos de trabajo son 

(181 A.D. 1301/40. Mexican Candelaria Ce., S.A., Tomo LXIV, 
p~g. 2660. Unanimidad de 4 vetea. 

(19) Aaparo Directo 7351/82. Precedente Cuarta Sala, séptima 
época, volumen 169-174, quinta parte, pég. 34. 
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innumerables, creemos conveniente establecer su clasificación 

desde un punto de vista general. 

Atendiendo a su naturaleza, segdn Kaplan , las causas que 

originan loa riesgos de trabajo pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

"a) De orden material, que provienen del lugar donde trabaja 
el operario: la falta de protección de la maquinaria o pro
tecciones inadecuadas; falta de protección adecuada del per
sonal; deficiencias permanentes de instalación, provenientes 
del edificio o de la maquinaria; mal acondicionamiento de la 
maquinaria: procesos imperfectos de trabajo; acopio inconve
niente de materiales; falta de orden y de aseo en general; 
iluminación o aireación defectuosas; uso de herramientas y 
maquinarias, instalaciones o materiales inadecuados; uso de 
ropa inapropiada. 

b) De orden personal, las derivadae del individuo aiaao; 
pueden ser de diferente origen: l. fisiológico entre las que 
se encuentran la fatiga, defectos fisicos, o fisiológicos, 
malestar fisico o enfermedades, embriaguez, inadaptabilidad, 
posición inadecuada durante el trabajo, edad inapropiada; 2. 
psicológico, cuyas especies principales son: fatalismo, 
desconocimiento de la técnica operaria, temeridad o apresu
ramiento excesivo, indisciplina (que incluye desobediencia y 
negligencia), reacci6n anormal para la función que se debe 
desempeñar, acción irreflexiva, perturbaciones temporales~~º 

En cambio otros autores tan sólo se concretan a enunciar de 

manera genérica, sin adoptar ninguna clasificación, cu4les son 

los hechos más frecuentes que provocan los riesgos de trabajo. 

Asi Perri señala, entre otros, los siguientes: 

"lo Debilidad de constitución; 2Q. alimentación insufi
ciente -~ inadecuada, sobre todo cuando se trata de personas que 
deben realizar trabajos penosos; JQ. enfermedades internas de 
nutrición o tóxicas, aunque compatibles con la capacidad del 
trabajo; 4Q. disminución de la función de ciertos órganos (visión 
oido) SQ. imperfecta integridad del sentido muscular; 6Q. defi
ciencias de las facultades intelectuales; 7Q. criminalidad; 

(201 Citado por el IMSS. Lecturas ea Materia de Seguridad 
Social. Riesgos de Trabajo. IMSS, México, 1979, pég.55. 
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8Q. estados anormales de la conciencia entre loa neurópatas; 
9Q. estados psiquicos especiales entre sujetos aparentemente 
normales: a} dificultad de digerir y de mantener la atención 
necesaria; b) imperfecta lucidez mental por ligera ebriedad o 
como consecuencia de grave intoxicación crónica; 10. predisposi
ción individual a la fatiga precoz y al agotamiento durante el 
trabajo; 11. preocupaciones diversas por algunas razones ajenas 
al trabajo; 12. evaluación inexacta del peligro en el curso del 
trabajo; el obrero se vuelve imprudente, temerario, negligente; 
13. miedo exagerado al accidente; el trabajo mortificante as!, 
genera fatiga y peligro para el individuo y sus compañeros de 
tareas; 14. descanso insuficiente durante la jornada especialmen
te para los equipos que trabajan de noche ~21 

Consideramos que si bien es cierto que es imposible 

desterrar completamente la realización de los riesgos de trabajo, 

de las enumeraciones anteriores de las causas que originan ~atas, 

podemos deducir que son muchos los accidentes y enfermedades 

de trabajo que pueden ser prevenidos o evitados, porque muchos 

derivan de lo inadecuado de la herramienta, del incumplimiento 

de las normas de higiene y seguridad en el trabajo por parte de 

las empresas y muchos otros por culpa evitable del trabajador. 

Como bien dice Rodolfo A. Nápoli, hno todos loa accidentes y 

enfermedades de trabajo son imprevesibles o inevitables. Los que 

pueden evitarse son muchos méa de loa que comunmente se cree, 

porque no pocos de ellos derivan del propio trabajador, sea por 

su estado paicosomético {enfermedades, fatigas, transtornos 

pasajeros, desatención, etc.) por su condición profesional (ina

decuado aprendizaje, falta de adaptación) o por las condiciones 

en que trabajan (infracciones a los reglamentos de higiene y 
22 

seguridad)" 

(21) Citado por Tiaaembaum, Mariano. Loa Riesgos del Trabajo 
Industrial. Buenos Aires, Argentina, 1974, pAg. 25. 

(22) Napoli A., Rodolfo. Derecho del Trabajo 7 de la 
Seguridad Social. Buenos Aires, Argentina, 1971, p. 593. 
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(I) Prevenci6n de loa Rieagoa de Trabajo 

Los accidentes y enfermedades de trabajo que afectan la 

salud e integridad fisica del trabajador y producen en muchos 

casos la muerte, pueden ocurrir en las más diversas circunstan-

cías. 

Entre los mOltiplea accidentes que puede sufrir el eer 

humano, son los que se originan en el ejercicio o con motivo del 

trabajo, los que ocupan un lugar predominante en la legislación. 

Consideramos que la importancia de su prevención deriva de los 

siguientes factores: 

a) Es evidente su muy elevada frecuencia con respecto a los 
accidentes ocurridos por otras causas. 

b) El enorme ndmero de personas que están expuestas a ellos, 
representado por todos los que trabajan, cualquiera que sea 
el trabajo que realicen. 

e) Su muy elevado costo que comprende no sólo al servicio médico 
para curar la leai6n o enfermedad producida, sino el pago del 
tiempo de incapacidad para trabajar, el salario del trabajador 
substituto, el costo de los daños materiales en maquinaria o 
equipo que con frecuencia acompañan al accidente, etc. 

d) Y fundamentalmente el daao que el riesgo de trabajo produce en 
la integridad fisica, psicol6gica, la aalud del trabajador y 
la disminución de su capacidad de ganancia para la 
satisfacción de sus necesidades y las de su familia. 

Creemos que estas particulares circunstancias hacen que 109 

accidentes producidos en el trabajo requieran muy particular 

atención y la aplicación de nuestros mejores esfuerzos, ea decir, 

no sólo de los patrones y obreros, sino también de las autorida

des del trabajo, para combatirlos por medio de la prevención. 

Por lo anterior, creemos que en materia de Riesgos de 

Trabajo "más vale prevenir que tener que remediar", dicho de otra 
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manera, podemos afirmar que 11 es mejor prevenir que ocurran los 

riesgos de trabajo que reparar sue consecuencias". Pues como 

afirma el profesor Dionisio J. Kaye: "un accidente laboral, 

créase o no, no sólo afecta a quien lo sufre en su propia carne, 

sino que sus secuelas alcanzan a su familia, a la empresa, a las 

entidades aseguradoras y asociaciones para la prevención de 

accidentes, a los organismos oficiales en general y a la nación y 
23 

la sociedad toda 11
• 

En nuestro pais, en materia de prevención de Riesgos de 

Trabajo el articulo 132 de la LFT impone entre otras obligaciones 

a los patrones las siguientes: 

" XVI. Instalar de acuerdo con los principios de seguridad e 
higiene, las fábricas, talleres, oficinas, y demás lugares en que 
deban ejercitarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y 
perjuicios en el trabajador ... 

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que 
fijan las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y 
enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los 
lugares en que deban ejecutarse las labores; y disponer en todo 
tiempo de loe medicamentos y materiales de curación 
indispensables que señalen los instructivos que se expidan, para 
que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 
debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de 
cada aviso que ocurra; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se 
preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamen
tos e instructivos de seguridad e higiene; 

XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos 
profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares 
donde existan enfermedades tropicales o end~micas, o cuando 
exista peligro de epidemia". 

De igual manera, el articulo 504 -ya enunciado en la página 

94 de esta tesis - señala, en materia de Riesgos de Trabajo, 

(23) Kaye J. Dionisio. Los Riesgos de Trabajo, Ed. Trillas, 
México, 1985, pAg. 74. 
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obligaciones a cargo del patrón, las cuales también constituyen 

una forma de prevención de los riesgos de trabajo. No debemos 

olvidar también que uno de los objetivos primordiales de la 

capacitación y adiestramiento que establece el articulo 153-F, es 

precisamente la de "prevenir riesgos de trabajo". 

En los reglamentos de la LFT y en los instructivos que las 

autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las 

medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr 

que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud 

de los trabajadores. 

Desafortunadamente, consideramos que en la práctica son 

muchas las empresas que no atienden ni cumplen con estas 

obligaciones laborales, sobre todo de seguridad e higiene, lo que 

creemos se debe fundamentalmente a la carencia de una eficaz y 

oportuna asistencia y vigilancia de las autoridades competentes 

sobre esta materia que es de capital importancia, ya que tiende a 

la protección de la vida y la preservación de la salud y el 

bienestar de los trabajadores, por e1 efecto directo y negativo 

que tienen los riesgos de trabajo en la productividad que tanto 

requiere nuestro pais, asi como el altisimo costo que representa 

para las empresas y la nación. 

Creemos conveniente que la "Seguridad en el Trabaja~ se 

convierta en una actividad que alcance la categoria de una 

verdadera ciencia junto con sus aspectos de investigación, 

técnica, difusión y aplicaciOn. Es necesario que los técnicos de 

Seguridad en el Trabajo sean verdaderos profesionistas que posean 
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au respectivo titulo técnico-científico; por ejemplo, el ingenie

ro petrolero, minero, textil, etc. deben conocer bien la 

"seguridad~ de la industria petrolera, minera, textil, respecti

vamente. 

Por otra parte, todas las empresas, de cualquier clase que 

sean, deberén constituir y mantener las Comisiones de Seguridad e 

Higiene que se estime necesarias, las cuales estarán compuestas 

por igual nfimero de representantes de los trabajadores y del 

patrón. La finalidad de éstas comisiones será la de investigar 

las causas de los accidentes y enfermedades, proponer lae medidas 

para prevenirlos y vigilar su cumplimiento. 

Para reglamentar esta materia, se dispuso de la constitución 

de la Comisión Consultiva Nacional da Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y de una Comisión Consultiva Estatal en cada entidad 

federativa, las que estarán integradas por un representante de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaria de 

Salud, del IHSS, y de Salubridad y Asistencia, asi como por 

representanta de las organizaciones nacionales de trabajadores y 

de patrones, las que serán presididas por el Secretario de la 

Secretaria del Trabajo. 

La finalidad de esta Comisión Nacional será el estudiar y 

proponer la adopción de medidas preventivas para abatir loa 

riesgos en los centros de trabajo. 

Finalmente, también en las empresas, deberán cuidar todo lo 

relacionado con la Seguridad e Higiene, los sindicatos titulares 

de loa contratos colectivos, los patrones, los supervisores 
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encargados de la Seguridad en el Trabajo y los médicos de las 

mismas, as! como las autoridades de la Secretaria del Trabajo, 

las que deberán vigilar su debido cumplimiento. 

(J) Resoluciones relativas a los Riesgos de Trabajo 

A continuación enunciaremos una sintesis del criterio de la 

Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 

aspectos mAs sobresalientes en relación con los Riesgos de 

Trabajo: 

l. ~~=s~~ ~= ~~:~!j~t~u!ª~ise:~i~~t~ ~:r~u:1 a~e~~~~~!~!e~i0ac~i: 
dente sea propiedad del patrón, ni que se ejecute dentro de 
la jornada, siendo suficiente que sea con motivo del trabajo 
cualquiera que sea el lugar y tiempo en que se produzca el 
accidente. 

2. Que la indemnización por muerte en accidente de trabajo, debe 
ser pagada con base en el salario correspondiente al d!a en 
que ocurrió el infortunio. 

J, Que si la demandada niega el riesgo de trabajo, toca probarlo 
al actor, y el medio probatorio apto para tal fin es la peri
cial médica y no la confesional del d~mandado, a menos que se 
haya admitido la aseveración del actor en cuanto a la existen
cia del riesgo de trabajo. 

4. Que conforme al articulo 481 la exstencia de estados anterio
res tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicacio
nes o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el 
grado de incapacidad que corresponda al trabajador por un 
accidente de trabajo; consecuentemente, si el trabajador pade
ció una enfermedad crónica y posteriormente sufrió un 
accidente de trabajo, que influyó directamente en dicha enfer
medad, que le ocasionó la muerte, debe considerarse el deceso 
como riesgo de trabajo. 

S. Que la regla de aplicación para la prescripción de la acción 
de pago de las indemnizaciones en caso de muerte por riesgo de 
trabajo, es el articulo 519, fracción II y no el articulo 516, 

6. Que el pago de la indemnización no libera al patrón de la 
obligación que tiene de que el trabajador sea rehabilitado de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 487 fracción II. 
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7. Que si se demanda el reconocimiento de un riesgo de trabajo y 
en la tramitación del juicio el trabajador sufre otro u otros 
accidentes y de los dictámenes médicos aparece que fueron 
consecuencia del primero, esto debe tomarse en consideración 
para determinar el grado de incapacidad. 

8. Que las consecuencias de un accidente de trabajo no pueden 
acreditarse a base de presunciones obtenidas de la prueba 
confesional del demandado y de las pruebas testimoniales, sino 
que se requiere el dictAmen de peritos médicos. 

9, Que cuando esté comprobado el riesgo de trabajo o la 
enfermedad profesional, lo procedente ea que la Junta condene 
a pagar las indemnizaciones de acuerdo con el contrate 
colectivo de trabajo o conforme a la Ley Federal del Trabajo, 
cuando el beneficiario no ha ofrecido el citado contrato 
colectivo. 

10. En cuanto a la prevención de los riesgos profesionales, que 
corresponde al patrón acreditar que en el lugar donde ocurrió 
el accidente puso las señales indicando las medidas 
preventivas. 

11. Que el término de prescripción de las acciones derivadas de 
accidentes o enfermedades de trabajo debe empezar a correr 
desde el momento en que se determina el grado de incapacidad 
del trabajador con motivo del accidente o enfermedad de que 
se trate y no desde el momento de ocurrir el accidente o 
presentarse la enfermedad. 

12. Que para fijar el monto de la indemnización por riesgo de 
trabajo debe tomarse en cuenta todos los pagos hechos por 
cuota diaria, asi como el salario de emergencia. 

13. Que para calcular el monto de las indemnizaciones por riesgos 
profesionales de loa que laboran a destajo o percibiendo 
salarios por unidad de obra, debe tomarse como base la canti
dad que resulte de sumar los salarios que hubiere percibido 
el trabajador en el Oltimo mes anterior al accidente y no en 
el mes de calendario y dividirla entre 30 para obtener el 
promedio diario. 

14. Que tanto el laudo que señale el pago de indemnizaciones por 
riesgos profesionales como la revisión de un convenio cele
brado con anterioridad por haberse agravado el trabajador 
accidentado, tienen el carácter de definitivos y deben ser 
impugnados en amparo directo. 

15. Que la Ley Federal del Trabajo en vigor admite la posibilidad 
de que un accidente produzca a un trabajador varias incapaci
dades parciales permanentes, con la dnica limitación de que 
el total de las indemnizaciones no puede ser superior a la 
que corresponderla a una incapacidad total permanente. 
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4.2. LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO 

(A) Concepto K6dico de Enferaedad 

Cada uno de los diferentes tratadistas sobre Riesgos de 

Trabajo, emiten un concepto particular de enfermedad de trabajo, 

el cual deriva, sin duda, de la aportación que la ciencia médica 

ha hecho en el estudio de las enfermedades. El concepto que 

nuestra LFT da sobre enfermedad de trabajo, fue el resultado de 

la valiosa colaboraci6n de especialistas medicas. 

La Ciencia Médica define a la enfermedad como "el conjunto 

de transtornos funcionales o anatómicos que expresan la reacción 
24 

del organismo al ataque de un agente morboso" • Tambi~n es 

considerada como ~el conjunto de alteraciones (modificaciones) 

morfológico-estructurales, o tan sólo funcionales, producidos en 

el organismo por una causa morbigena externa o interna, contra la 

cual el organismo ofendido es capaz de oponer, por lo menos, un 
25 

minimo de defensa o reacci6n". 

Esta definición médica, por ser muy t~cnica y cientifica, es 

dificil aplicarla en el ámbito juridico, pero no olvidemos que en 

base a ella se ha elaborado la definición legal. Este concepto 

m6dico de enfermedad lo podemos f6cilmente trasladar al campo de 

los riesgos de trabajo mediante la siguiente ejemplificación. 

"El conjunto de alteraciones (modificaciones) morfol6gico

estructurales" equivale en nuestro tema de Riesgos de Trabajo a 

(24) Diccionario Enciclop6dico "Univeraity• da T6rainoa 
K6dicoa, Ingl6a-Eapañol. Ed. Interamericana, México, 1999, 

(25) Diccionario M6dico. Dr. Segatore Luigi, Ed. Teide, 
Barcelona, 1980, pég. 294. 
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11 las enfermedades o accidentes producidos por factores mecil.nicos" 

como loa trabajadores que realizan grandes presiones repetidas 

(mineros, cargadores, estibadores etc.} que se lesionan 

articulaciones importantes como rodilla, codos, hombros, etc. 

Continua la definición médica diciendo "o tan sólo 

funcionales" que transladada a los riesgos de trabajo equivale a 

las "neumoconiosis y enferaedades broncopulaonares producidas por 

la aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o 

mineral" en la que los trabajadores que est4n expuestos sufren de 

enfermedades como tabacosia, bagazosis, antracosis, calcicosis, 

silicosis, etc. 

Y finaliza nuestra definición diciendo "producidas en el 

organismo 

trabajo 

por una causa morbigena ..•. " traducida a 

equivale a, por ejemplo, 11 enfermedades de 

riesgos de 

las vias 

respiratorias producidas por inhalación de gaeea o vaporea" los 

cuales constituyen los agentes mórbidos, que al ser inhalados o 

estar expuestos producen en loa trabajadores serias asfixias, 

dermatosis, oftalmopatias, etc. 

Todo lo anteriormente ejemplificado constituye la patologia 

o causa de la enfermedad, a lo cual el legislador laboral 

mexicano se concreto a complementar el factor tipificador de la 

definición de enfermedad de trabajo que establece el articulo 475 

de la LFT, el cual lo constituye que tenga su origen o motivo en 

el trabajo o en el aedio en que se ve obligado a preatar eua 

eervicios. 
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(BJ Concepto Legal de Enfermedad de Trabajo 

Antes de iniciar este tema, creemos conveniente hacer una 

diferenciación entre la "enfermedad profesional" y la "enfermedad 

de trabajo", que para muchos tratadistas no tiene la menor 

importancia, pues consideran que la enfermedad, al fin y al cabo, 

tiene su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, 

Pero para el maestro español Hernainz M4rquez, si es 

importante su diferenciación, pues establece que "las 

enfermedades profesionales solamente atacan, en concreto, a los 

que actOan en determinadas profesiones peligrosas, capaces de 

producirlas, mientras que las del trabajo son genéricas a todas 

clases de trabajadores, por el hecho amplio de estar entregadas a 
26 

esta clase de funciones". 

Por lo anterior, creemos que es más adecuado hablar de 

enfermedades de trabajo, como lo hace nuestra ley y la mayoria de 

los tratadistas, por ser 6stas gen6ricas a toda clase de 

trabajadores. 

La definición de enfermedad de trabajo que nos aporta la 

Ley, que fue elaborada por la Comisión Redactora con la ayuda del 

cuerpo médico de la Secretaria del Trabajo y los especialistas 

del IHSS, resulta aceptable. En su articulo 475 la define como 

"todo eatado patolOgico derivado de una acción continuada de una 

causa que tenga su origen o.activo en el trabajo o en el medio en 

que el trabajador ae vea obligado a prestar aua aervicioa". 

(26) Hernainz Márquez, M. Accidentes de Trabajo y 
Enferaedades Profesionales. Buenos Aires, 1945, p~g. 505. 
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27 
Sin embargo, de acuerdo al Dr. Mario de la Cueva para que 

se pueda considerar enfermedad de trabajo es necesario que se den 

lo siguientes elementos: 

a) Un estado patológico, es decir, una alteración del 
funcionamiento normal del cuerpo humano; 

b) Que dicha patologia derive de la acción continuada de una 
causa. 

e) Esta causa debe tener su origen o motivo en el trabajo o 
en el medio en que el trabajador se vea obligado a pres
tar sus servicios. 

Para ejemplificar lo anterior, podemos decir que se 

considera enfermedad do trabajo la pulmonia adquirida por un 

trabajador que presta sus servicios en una cAmara f rigorif ica o 

el reumatismo derivado de un tipo de trabajo que exige tener las 

extremidades continuamente sumergidas en agua o humedecidas. 

Por otra parte, existen diferentes apreciaciones sobre la 

definición de enfermedad profesional, pero la mayoria de los 

tratadistas coincide en sus elementos esenciales ; por ejemplo, 

Neiro Rojas la define de la siguiente manera: "La enfermedad 

profesional es el estado patológico consecutivo a la acción 
28 

reiterada y lenta de los elementos normales del trabajo". Por 

su parte De Ferri la define como "el estado patológico que 

después de un tiempo y en forma casi normal produce la actividad 

prof eaional cu~plida en determinadas industrias en las cuales se 

acostumbra manipular substancias tóxicas o a exponer el organismo 
29 

humano en forma continua a ambientes malsanos e insalubres" 

(27) Mario de la Cueva. op, cit., pág. 159. 
(28) Neiro Rojas. Citado por Cabanellaa. op. cit., pág. 429 
(29) De Ferri. Citado por Miguel Bermudez Cisneroa. Laa 

Obligaciones en el Darecbo del Trabajo, Ed. Cárdenas Editor, 
México, 1978, pág. 172 y 173 
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El eminente tratadista argentino Cabanellas dice que 

debemos entender por enfermedad profesional: "la alteración en la 

salud del trabajador motivada por la ocupación o ejercicio del 

trabajo; pero Onicamente producen efectos juridicos, en el 

Derecho Laboral, aquellos padecimientos contraidoa por quien 
30 

realiza una prestación de servicios bajo dependencia ajena". 

Sin embargo, consideramos que la definición más completa y 

ajustada a la realidad, desde el ~mbito doctrinario y legal, es 

la que nos proporciona Unsain al definirlas como las "afecciones 

agudas o crónicas de que pueden ser victima loa obreros como 

consecuencia del servicio habitual de una profesión, por la 

manipulación de los materiales empleados o por influencia de las 
31 

condiciones y procedimientos especiales de la industria". 

Existen las llamadas enfermedades de trabajo "iatercurrentes•, 

las cuales son contempladas por la Doctrina Jurisprudencia! en 

nuestro pais, entendiendo como tales las que constituyen 

complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por 

el accidente mismo. Asi entendiendo la muerte por una enfermedad 

preexistente sobre la que influyó directamente el accidente, es 

riesgo de trabajo. Sin que se de la denominación de enfermedades 

"intercurrentes" la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

las contempla en jurisprudencia, la cual ya hemos citado 

anteriormente. 

Finalmente, podemos establecer que desde el punto de vista 

médico legal, la enfermedad de trabajo ea un proceso morboso que 

(30) Guillermo Cabanellas. op. cit., p4g. 428. 
(31) Citado por Guillermo Cabanellas. op. cit., pAg. 428. 
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se origina lentamente a causa de la acción continuada y repetida 

que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que 

el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

(C) Siailitudes y Difereaciae entre Eoferaedadee y Accideotee de 

Trabajo 

Las enfermedades y accidentes de trabajo son considerados 

riesgos de trabajo que estén íntimamente vinculados con el 

trabajo, es decir, son consecuencia de éste. Es por ello que 

existen similitudes entre ellos, entre las cuales consideramos: 

a) Las enfermedadee y accidentes de trabajo se manifiestan en un 
estado patológico del cuerpo humano, una lesión o transtorno 
funcional del organismo. Por ejemplo, una dermatitis, una 
fractura, un c4ncer, etc. 

bJ Ambas son la consecuencia de la acción de una causa exterior 
al cuerpo humano. Por ejemplo, los polvos y otros agentes 
fisicos, quieicos y biológicos producen en el trabajador 
oftalmopatiaa profeeioaales (enfermedades en los ojos); un 
golpe contundente de una herramienta en el cuerpo del trabaja
dor puede producir una fractura. 

e) Se producen con motivo o en el ejercicio del trabajo. Por 
ejemplo, las enfermedades (oftalmopatias) y los accidentes 
(fracturas) no se producirian si el individuo no estuviera en 
el ejercicio de sus funciones. 

d) Pueden traer como consecuencia una incapacidad temporal o 
permanente, parcial o total para el trabajo o incluso la muer
te del trabajador. 

e) Cuando se encuentran en el supuesto de ley, tienen derecho a 
la indemnización correspondiente. 

Por otra parte las enf ermedadea y accidentes de trabajo 

tienen diferencias que los caracterizan, entre las cuales 

consideramos las siguientes: 
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a) El accidente de trabajo se caracteriza por su "instantaniedad", 
es decir, que la acción o hecho que le dan origen se produce 
en un lapso de tiempo muy breve, siendo por lo general de for
ma violenta. La enfel'llttdad de trabajo se caracteriza por su 
"progreaividad", es decir, la enfermedad desde el punto de 
vista m6dico presupone un periodo de incubación y desarrollo. 

b) Los accidentea de trabajo son gen6ricos, es decir, pueden 
afectar a trabajadores de las diferentes ramas de la 
industria; por ejemplo, una fractura o dislocamiento la puede 
sufrir desde un obrero hasta una telefonista. Sin embargo, la 
enfermedad de trabajo o profesional son, por lo general, 
especificas de determinadas actividades; por ejemplo, la eata
noaia está vinculada a los trabajadores de las minas de estaño 
hornos, fundición del metal, o del óxido, etc. 

c) Existen otras diferencias a juicio del Dr. Mario de la Cueva, 
quien establece que "algunos autores sostienen que el acciden
te es debido a un fenómeno imprevisible, mientras que la 
enfermedad es previsible, pues la ciencia médica ha demostrado 
que en determinadas profesiones se desarrollan, por lo general, 
ciertos padecimientos que no se presentan en otros trabajos•~2 

d} El mismo autor considera que el tratamiento de loa accidentes 
de trabajo se apoya fuertemente en la cirugia, mientras que en 
las enfermedades se practica la medicina interna. 

Finalmente, es importante señalar que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) hace su propia clasificación de 

los riesgos de trabajo, en la cual se encuentran implicitoa sus 

elementos diferenciadores: 

a) Si el daño a la salud es la consecuencia de una causa 
fortuita, brusca, concentrada, resultado directo de una con
dición de causalidad, capaz de provocar un estado mórbido, se 
ha producido un caso tipico de accidente de trabajo; 

b) En cambio, si el daño a la salud tiene una evolución lenta y 
los momentos genéticos se hallan ligados a la naturaleza 
especial de la industria, existe un caso típico de enfermedad 
de trabajo. 

(32) Mario de la Cueva. op. cit., pág. 144. 
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(D) Tabla de Enfermedades de Trabajo 

Como ya se ha dicho antériormente, la enfermedad de trabajo 

es todo estado patológico derivado de una acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 

medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios. 

El articulo 513 contiene la tabla de las enfermedades de 

trabajo, clasificándolas por especialidades y de acuerdo al Dr. 

Nestor de Buen •se menciona el padecimiento, en algunos casos a 

través de su denominación técnica (v. gr.: bieinosis, linosis, 

dermatosis, etc.) y en otros mediante una fórmula descriptiva (v. 

gr.: ftafeccionea debidas a inhalaciones de polvos de lana), 

listando despdea lae actividades que puedan quedar af ectadaa 
33 

profesionalmente por cada padecimiento". 

El citado articulo 513 no es limitativo, pues si alguna 

enfermedad no estA contenida en el mismo, el trabajador podrá 

argumentar que es una enfermedad ocasionada por el trabajo que 

desempeaa, con el inconveniente de que él o sus familiares 

tendrAn que demostrarlo, para que se considere como profesional. 

Lo anterior tiene su fundamento en la ya bien conocida tesis 

juriaprudencial: 

"El articulo 326 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 
{ahora 513 de la Ley vigente), que enumera cuales son las 
enfermedades de trabajo, no es limitativo, lo 6nico que hace es 
reconocer o establecer determinada presunción en favor del 
obrero, y cuando el padecimiento no est~ catalogado en la tabla 
que contiene dicho articulo, es el obrero o sus familiares 

(33) De Buen Lozano, N~stor. Derecho del Trabajo. Tomo I, 
Ed. PorrOa, México, 1991, pA9. 602. 
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quienes tienen que probar que la enfermedad se cont~ajo con 
motivo del servicio, para que se considere profesionalM~4 

No obstante que en la Tabla de Enfermedades de Trabajo no 

aparezcan algunas enfermedades como riesgo de trabajo, ya se ha 

dicho, que el contenido de la tabla es meramente enunciativo y no 

limitativo. Por ejemplo, los riesgos de los buzos Y, en especial 

las enfermedades a que están expuestos, una de ellas de carácter 

profesional, llamada Osteonecroais, o sea la muerte del tejido 

Oseo, como consecuencia de la inhalación continuada durante el 

desempeño de la jornada de Oxigeno y Helio a que se ven someti

dos, amén de otras enfermedades de tipo circulatorio ocasionadas 

por los mismos agentes. Y asi como ésta hay muchas enfermedades. 

La no inclusión de dicha enfermedad originada con motivo del 

trabajo o en el medio en que se vió obligado a prestar sus 

servicios, de acuerdo con el articulo 475 de la LFT, consideramos 

que esto no quiere decir que esta no sea una enfermedad de 

trabajo considerada por la Ley, la Doctrina y la Jurisprudencia; 

y tampoco implica desconocimiento de dicha enfermedad comprobada 

medicamente (ostionecrosia, muerte del tejido óseo) como riesgo 

de trabajo· tutelado por Ley, lo sufra un trabajador de planta o 

transitorio. 

La tabla en cuestión podrá ser objeto de actualización 

periódica, gracias al avance de la ciencia médica, pues, como ya 

sabemos, la tabla de 1931 contemplaba sólo cincuenta enfermedades 

(34) Jurisprudencia. Ap6ndice 1975. 5~ Parte, 4~ Sala, Tesis 
82, pég. 92. 
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de trabajo, y actualmente la nueva ley de 1970 contempla mas de 

ciento sesenta. 

La actual Tabla de Enfermedades de TrabaJo la podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

l. Neumoconioeie y enferaedadee broncopulaonares producidas por 
••piraciOn de polvoa y huaoa de origen animal, vegetal o lline
rales. Por ejemplo, la calcicosis que la padecen los 
trabajadores que manejan sales cálcicas, como el carbonato y 
sulfato de calcio y en la industria del yeso. 

2. Enfe.-.edadea de laa viaa reapiratoriaa producida• por la 
inhalación de gaaea y polvoa. Por ejemplo, el asma bronquial 
por loa alcaloides y éter dietilico diclorado, poli-isocianato 
y di-isocianato de tolueno, que la pueden padecer los 
trabajadores de la industria química, farmaceOtica, hulera, de 
los plAsticos y lacas. 

3. La dermatosis. Provocadas por agentes mecánicos, f!sicos, 
quimicos, inorgánicos, orgánicos, o biológicos; que act~an co
mo irritantes primarios, o sensibili:antes, o que provocan 
quemaduras químicas; que se presentan generalmente bajo las 
formas eritematoaa, edematosa, vesciculosa, eczematoaa o 
costrosa. Estas las pueden padecer loa herreros, fundidores, 
panaderos, soldadores etc. 

4. Oftalmopatiaa profesionales (Enferaedadea del aparato ocular 
producid•• por polvoa y otroa agentea fiaicoa, quiaicoa y 
biol6gicoe). Por ejempla, la conjuntuvitis y querato-conjun
tuvitis, que pueden padecer los horneros, herreros, 
fundidores, laminadores, panaderos, hojalateros, etc. 

5. Intoxicaciones. Son las enfermedades producidas por absorción 
de polvos, humos, liquidas, gases, o vapores tóxicos de origen 
químico, orgánico, inorgánico, por .las vias respiratorias, 
digestiva o cutánea. Estas las pueden padecer los mineros, los 
fundidores y soldadores de metal, loa trabajadores de 
industria química, petroquimica, etc. 

6. Infecciones, paraeitoeia, micoeis y viroais. Son enfermedades 
generalizadas o localizadas provocadas por la acción de bacte
rias, parásitos, hongos, y virus. Las pueden padecer los 
veterinarios, loa mozos de cuadra, los médicos, enfermeras, 
fluricultorea, criadores de animales, etc. 

7. Enferaedades producidas por el contacto con productos 
biol69icoe. Las pueden padecer los trabajadores encargados de 
la fabricación, formulación y empaque de sustancias que se 
elaboran en la industria qu!mico-farmacéutica. 
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8. Enferaedades producidas por factores mec&nicos y variaciones 
de los elementos naturales del medio de trabajo. Por ejemplo, 
las deformaciones físicas de los trabajadores que adoptan 
posturas forzadas, como loa zapateros, cargadores, sastres, 
talladores de piedra, bailarinas de ballet, etc. 

9. Enferaedades producidas por las radiaciones ionizantes y 
electroaagn6ticaa (excepto cAncer). Por ejemplo, los traba
jadores de la industria atómica, minas de uranio y otros 
metales radioactivos, etc. 

10. El cáncer. Enfermedades neoplásicas malignas debido a la 
acción de cancerigenos industriales de origen f!sico, o 
químico inorgánico u orgánico, o por radiaciones. Las pueden 
padecer los mineros {de la industria de uranio , niquel), los 
trabajadores expuestos a rayos X, polvos de cromatos, etc. 

11. Enferaedades endógenas. Son las afecciones derivadas de la 
fatiga industrial, como la hipoacusia, sordera, calambres, 
laringitis crónica, neurosis. 

(E) Reoolucioneo Relativas a Enferaedadea de Trabajo 

Estas son algunas de las resoluciones que se han emitido en 

base a rubro de enfermedades de trabajo: 

l. La tesis establecida en el sentido de que basta con que el 
obrero sufra una enfermedad en el desempeño de su trabajo o 
con motivo del mismo para que tenga derecho a la indemnización 
correspondiente, quedando al demandado la carga de la prueba, 
del hecho relativo a si la enfermedad ea o no profesional, 
solamente es Bplicable cuando se trata de alguna de las 
enfermedades que la LFT de 1970 enumera, dándoles el carácter 
de profesionales. 

2. Peritajes médicos en materia de enfermedades de trabajo. Las 
Juntas están facultadas para elegir el peritaje médico que 
estimen m4s apegado a la verdad, sin que por ello violen los 
articules 775 y 508 de la Ley Federal del Trabajo, 

3. La naturaleza y condiciones de una enfermedad profesional o el 
estudio patológico de un individuo, requiere para su determi
nación conocimientos especiales, por lo que necesariamente 
habrán de fijarse por peritos. 

4. La silicosis no sólo es enfermedad profesional de los mineros 
que trabajan en el interior de las minas, sino también de 
aquellos que lo hacen en el exterior, pues la ley no hace 
distinción al referirse a los trabajadores mineros, en cuanto 
a que éstos presten sus servicios en el interior o el exterior 
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de las minas, por lo que solo debe tenerse en cuenta que las 
actividades que desarrollen los expongan a la absorción de los 
polvos de silice. 

5. La silicosis es la enfermedad profesional de los mineros, y se 
ha establecido que la adquieren en un t6rmino de dos años y 
medio, o sea, en un !apeo de 912 dias, por el hecho de que un 
minero, atacado de esa enfermedad, hubiera laborado al 
servicio de la empresa en un periodo de tiempo menor al de dos 
años y medio, no deevirtOa la presunción a eu favor, de 
haberla contraido al servicio de la empresa, ya que dicho t~r
mino no puede estimarse como absoluto, pues la adquisición de 
la enfermedad depende de las condiciones fiaicas del trabaja
dor, de su receptibilidad, de las taras hereditarias, y de 
multitud de otras condiciones en extremo variable. 

4.J. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Como sabemos los accidentes de trabajo son uno de los 

riesgos de trabajo a que estan expuestos los trabajadores con 

motivo o en el ejercicio de sus funciones. La expreeión accideDt 

du travail (accidente del trabajo), utilizada por la legisla-

ción francesa y adoptada por la totalidad de los paiaee 

latinoamericanos, entre elloa México, es sinónima de la inglesa 

industrial accident (accidente industrial), la cual estudiaremos 

a continuación. 

(A) Concepto Legal de Accidente de Trabajo 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Eepañola, el 

accidente es simplemente un "suceso eventual o acción de que 

involuntariamente resulta daño para las personas o cosas". 

El Dr. Néstor de Buen translada el anterior concepto 

genérico al campo juridico-laboral diciendo que "lo eventual del 
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suceso resulta de que, dentro del proceso normal del trabajo no 

está previsto el acontecimiento fortuito que constituye el 

accidente. De esa eventualidad podrá resultar la lesión orgánica 

o funcional o la muerte. ~atas serán las consecuencias del 
35 

accidente y, por lo tanto, los riesgos de trabajo". 

Por su parte, nuestra Ley Federal del Trabajo lo define como 

•toda leeiOn org&nica o perturbaciOn funcional inmediata o 

,Posterior, o la auerte, producida repentinaaente en el ejercicio, 

o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar F el 

tieapo en que se preete•(art: 474) • De lo anterior podemos 

deducir que ee impondr4 al patrón la responsabilidad de 

indemnizar por accidentes de trabajo, a loe trabajadoreo que 

sufran el accidente con motivo o en el ejercicio del trabajo, sin 

importar el lugar y el tiempo en que se preste. 

De los diferentes doctrinarios que abordan el tema de 

accidentes de trabajo, consideramos que la definición más 

completa y mas cercana a la que contempla nuestra legislaciOn 

laboral, es la que nos ofrece el maestro Cabanellas de la 

siguiente manera: •es el suceso anormal resultante de una fuerza 

imprevista y repentina, sobrevenida por el hecho del trabajo o en 

ocasión del mismo y que determina en el organismo lesiones o 
36 

alteraciones funcionales permanentes o pasajeras•. 

Podemos citar más definiciones a cerca del tema en cuestión, 

pero creemos con lo ya enunciado hasta ahora, se comprende 

(35) N6stor de Buen. op. cit., p4g. 590, 
(36) Cabanellas, Guillermo. Coapendio de Derecho Laboral. 

Tomo II, Buenos aires, pág. 597. 
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claramente que en el accidente de trabajo siempre existir& una 

lesión corporal o funcional o la muerte proveniente de la acción 

de una causa exterior stbita y frecuentemente violenta, producida 

en el desempeño o con motivo del trabajo, que evidentemente ser4 

acreedor a la indemnización correspondiente. 

Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, podemos decir 

que si un panadero en el proceso de elaboraci6n del pan se quema 

un brazo, 6ste accidente es producido en el " ejercicio de su 

trabajo"; si un obrero hiere a un capataz porque lo ha despedido 

del trabajo, Aste podré ser considerado como accidente por 

•motivo del trabajo•. 

Pero existe la posibilidad de que le ocurra un accidente al 

trabajador al trasladarse directamente de su domicilio al lugar 

de trabajo o viceversa. Esta situación, como veremos posterior-

mente, también se encuentra tipificada en nuestra ley. 

(B) Eleaentoe de loe Accidentes de Trabajo 

La Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en diversas ejecutorias ha dejado establecido el criterio 

precedente en cuanto a los elementos del accidente de trabajo. 

Pero existe u~a ejecutoria que consideramos portadora de loe 

elementos constitutivos del accidente de trabajo, sin los cuales 

no tipificariamos ésta figura; la cual se manifiesta asi: 

"Accidentea de trabajo, eleaentaa del. Son elementos 
necesarios para configurar un accidente de car4cter profe
sional: 
a) Que el trabajador sufra una lesión; 
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b) Que le origine en forma directa la muerte o una 
perturbación permanente o temporal; 
c) Que dicha lesión se ocasione durante, o en ejercicio o 
con motivo de su trabajo, o 
d) Que el accidente se produzca al trasladarse el 
trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo 
y de éste a aquél. 
De manera que si sólo se demuestran los dos primeros 
elementos es de estimarse que no se configura el riesgo de 
trabajo•~? 

38 
Sin embargo, para otros autores, como Cabanellas, para que 

un accidente sea considerado de trabajo y origine responsabilidad 

e indemnización se requieren los siguientes supuestos: 

a) Que exista entre el patrón y trabajador un vinculo juridico de 
dependencia y que el trabajo se preste por cuenta ajena: 

b) Que haya un nexo etiológico entre el hecho y el trabajo ; 

c) Que se produzca un dafio corporal, traducido en incapacidad o 
muerte del trabajador. 

Consideramos que el elemento más importante en la configura

ción de un accidente de trabajo es la relación de causalidad 

entre el hecho productor del accidente y la lesión o daño 

corporal sufrido por el trabajador; pues s6lo se encuadrar~ en el 

supuesto legal cuando dicha lesión ee ocasione durante, o en el 

ejercicio o can motivo del trabajo, originAndose con ello una 

incapacidad para trabajar o la muerte. 

Esta relación de causalidad sólo se romper& por los casos y 

modalidades contemplados en el articulo 488 de nuestra Ley 

Federal del Trabajo y dicha causalidad quedarA a salvo, en 

beneficio del trabajador, en loa casos del articulo 489. 

(371 Jurisprudencia. Informe 1984. 2ª Parte, Cuarta Sala, 
Tesis I, p~g. 5 

(38) Guillermo Cabanellas. Derecbo de loe Riesgos de 
Trabajo. Ed. BibliogrAfica Omeba, Buenos Aires, 1968, p~g.220. 
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(C) Loa Accidentes en el Trayecto 

A estos tipos de accidentes también se les conoce con el 

nombre de in itinere. Esta figura no se contemplaba en la Ley 

Federal del Trabajo de 1931. Pero la Ley de 1970, adoptando las 

disposiciones del articulo 35 de la Ley del Seguro Social, los 

incluyó expresamente dentro del segundo párrafo del articulo 474 

de la siguiente manera: "Quedan incluidos en la definición 

anterior loe accidentes que se produzcan al traaladaraa el 

trabajador directaaente de su doaicilio al lugar del trabajo y da 

6ate a aqu6l". 

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de nuestro pais, 

el precepto antes mencionado s6lo ejemplifica y no constituye una 

enumeración limitativa, y señala que la regla general ae 

encuentra establecida en el primer p&rrafo del mismo precepto. 

Creemos que es necesario para configurar esta figura, que el 

accidente le ocurra al trabajador al trasladarse "directamente• 

de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa, puee si el 

trabajador se desvia de su trayecto normal por alguna cuestión 

extraña al trabajo o algñn interés personal (por ejemplo, que a 

la salida del trabajo asista a una fiesta, la cantina, un partido 

de futbol, etc) no estaremos en presencia de un accidente "in 

itinere". 

Aunque nuestra Ley no habla expresamente del accidente en 

tránsito, consideramos que queda comprendido dentro del catAlogo 

de accidentes de trabajo, siempre y cuando ocurra con activo o en 

el ejercicio del trabajo; y en el caso del traslado del 
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trabajador de su domicilio al trabajo o viceversa, es necesario 

que el individuo conduzca su automOvil o camine "directamente" a 

su trabajo o domicilio. 

Se asimila como accidente en tránsito y, por lo tanto, ea de 

trabajo el que sufre un trabajador cuando sale moment4neamente de 

eu centro de trabajo a un restaurante o lugar similar, no con el 

propósito de abandonar eu trabajo, sino para tomar sus alimentos 

dentro del horario de comida. 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos definir al 

accidente "in itinere" como aquel accidente que sufre el 

trabajador en el trayecto directo entre au lugar de trabajo y su 

domicilio o viceversa, siempre y cuando dicho trayecto no haya 

sido interrumpido en interés particular del trabajador o por 

cualquier causa extraña al trabajo. 

Existe el supuesto de que al trabajador le ocurra un 

accidente en "misiOn", es decir, que él tenga que salir del 

centro de trabajo y trasladarse a otro sitio distante para 

cumplir las ordenes que expresamente le dió el patrón; en este 

caso no estaremos en presencia de un accidente •in itinere 11
, 

porque basta recordar que ~ate sólo se configura al trasladarse 

el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa, pero ei estaremos en presencia de un accidente de 

trabajo por ocurrir en el ejercicio de sus funciones (mandato del 

patrón) y durante las horas de trabajo. 

39 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tambi6n estima 

al accidente "in itinere• como riesgo de trabajo, pues manifiesta 
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que no sólo se reputa como accidente de trabajo el que ocurre en 

el lugar y dentro de la jornada de trabajo sino todos los que 

ocurren con motivo o en ocasión del mismo, por estimar que se 

trata de riesgos creados por el mismo patrón, ya que de no 

existir la relación de trabajo, el trabajador no se verla preci-

sado a· afrontarlos, como ocurre con los peligros a los que se 

enfrenta diariamente cuando se dirige a cumplir con su jornada de 

trabajo y en los momentos inmediatos posteriores a que ~ata 

concluye de los que debe considerarse el trabajo con motivo, en 

ocasión o causa directa. 

Aunque una de las caracteristicas del accidente "in itinere• 

es que se presenta fuera de las horas de trabajo, ~ate debe 

considerarse como riesgo de trabajo, toda vez que dicho riesgo es 

creado por el patrón al obligar al trabajador a presentarae al 

centro de trabajo puntualmente y cumplir con sus laborea. 

Finalmente, creemos que el aspecto mAs importante para 

obtener la indemnización en un accidente de trabajo es su plena 

acreditación, pues tomando el criterio de la Corte podemos 

comentar que si en un caso no se acredita que, por ejemplo, un 

accidente automovilistico en que perdi6 la vida un trabajador 

ocurriera a consecuencia o con motivo de sus labores, a fin de 

que pudiera estimarse como riesgo profesional, o no hace constar 

su horario de trabajo, ni se precisa cual era el camino que tenia 

que seguir dicho trabajador y que debió haberse fijado en la 

demanda laboral y si tampoco se estableció si el accidente tuvo 

(39) Aaparo Directo 6467/66. Ferrocarriles Nacionales del 
Pacifico S.A. de C.V. 12 de abril de 1978. 
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lugar cuando se dirigla a su trabajo o regresaba de él a su 

domicilio no tendrá lugar el pago de la indemnización que 

establece la ley. 

(D) La Tabla de Valuación de Incapacidades Peraanentes 

El articulo 514 de la LFT nos detalla una extensa Tabla de 

Valuación de Incapacidades Permanentes que pueden llegar a sufrir 

loa trabajadores en el ejercicio o con motivo de au trabajo, 

estableciendo un porcentaje mlnimo y un máximo. 

Esta tabla ae encuentra dividida por regiones anatOmicas, en 

base a las cuales la Junta, con el auxilio de peritos, podr4n 

determinar el grado de incapacidad. 

Esta tabla la podemos resumir de la siguiente manera: 

a) MIIKBIO SUPERIOR 

l. P6rdidas del aieabro superior. Por ejemplo, la amputación del 
brazo, entre el hombro y el codo; la p~rdida total de la mano, 
la p6rdida de los metacarpianos, del dedo indice, etc. 

2. La anquilosis (p6rdida coapleta de la llOVilidad articular). 
Por ejemplo, la p6rdida completa de la movilidad articular del 
hombro, del codo, de la muñeca, de los dedos, etc. 

J. Rigideces articulares (dieainución de loe aoviaientoa por 
lesiones articulares, tendinosas o auacularea. Por ejemplo, 
del hombro, afectando principalmente la propulsión y la 
abducción; del codo con conservación del movimiento en posi
ción desfavorable entre 1100 y 1800: de una sola articulación 
de alguno de los dedos etc. 

4. Pseudoartroeie. Por ejemplo, de alguna de las articulacio
nes del miembro superior como el hombro, codo, la muñeca, etc. 

s. Cicatrices retr6ctilas que no puedan eer resueltas quir6r
gicaaente. Por ejemplo, las sufridas en la axila, el codo, la 
palma de la mano. 
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6. Transtornoa funcionalee de loa dedos, conaecutivoa a leaione• 
no articulares, sino a sección o p~rdida de los tendones 
extensorea o flexorea, adherencias o cicatrices. Dentro de 
este rubro se comprende la lesión de la flexión o extensión 
perma·nentes de uno o varios dedos. 

7. Secuelas de fracturas. Se refiere a las fracturas que pue~en 
sufrir los numercsos huesos que conforman el miembro super1or 
y que afectan su movilidad para el desempeño del trabajo. 

8. Par6lisie completas e incompletas (paresias) por lesiones de 
nervios perif6ricoa. Por ejemplo, la parálisis total del 
miembro superior; parálisis radicular inferior o superior; 
parálisis del nervio circunflejo o del m~sculo-cutáneo, etc. 

9. Luxaciones que no pueden ser resueltas quirórgicaaente. Por 
ejemplo, luxaciones de la clavicula, del hombro, de todos los 
metacarpianos, de las falanges, etc. 

10. NCsculoe. Por ejemplo, la amiotrofia del hombro, del brazo, 
de la mano. 

11. Vasos. Por ejemplo, las secuelas y lesiones arteriales y 
venosas, que se valuarán de acuerdo con la magnitUd de las 
alteraciones orgánicas y los transtornoa funcionales que 
produzcan. 

b) MIEMBRO IllFERIOR 

Respecto al miembro inferior, se aplicará la clasificación 

anatómica anteriormente establecida pero dirigida particularmente 

a cada una de las regiones anatómico-funcionales de éste miembro, 

con la variación de los porcentajes mínimos y máximos respectivos 

e) CABEZA 

1. Cr4aeo. Se refiere a las lesiones que puede sufrir el cráneo 
con todo y su contenido, ea decir, comprendiendo el encéfalo; 
por ejemplo, los sindromes créneo-encefélico tardio post-con
mocional di~creto, moderado y acentuado; la epilepsia traumá
tica; la monoplegia; paraplegia, etc, 

2. Cara. Se refiere a las lesiones que efectan directamente la 
cara del trabajador; por ejemplo, la mutilación de la nariz, 
de alg~n maxilar, pérdida de la-dentadura, etc. 

3. Ojea. Se refiere a las lesiones que afectan los globos ocula
res en su funcionamiento; por ejemplo, la ceguera total con 
conservación o pérdida de los glóbulos oculares; la disminu
ción de la agudeza visual; cataratas, etc. 
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4. Alteración de las viaa lagriaales. Por ejemplo, cuando el 
trabajador sufre de lagoftalmoa cicatrizales. 

5. Nariz. Se refiere a las lesiones sufridas en la nariz, con la 
posibilidad o no de ser reparada plásticamente. 

6. Oidoa. Comprende desde una lesión anat6mica como la p6rdida o 
deformación de la oreja, hasta la lesión funcional como la 
sordera. 

d) CUELLO. 

Anatómicamente hablando, el cuello se considera como una 

región independiente que conecta la cabeza y el tórax. El 

trabajador puede sufrir lesiones en el cuello, tales como 

desvíaciones (tort!colis, inflexión anterior) por retracción 

muscular o amplia cicatriz. 

e) TORAX Y CORTBllIDO. 

Se refiere a las lesiones que el trabajador puede sufrir en 

el tórax y su contenido orgAnico, es decir, desde la fractura de 

una costilla hasta una hernia diafragmAtica post-traumAtica no 

resuelta quirOrgicamente. 

f) ABDOHEll 

Se refiere a las lesiones que afectan dicha región y que 

pueden producir en el trabajador una hernia inguinal, cural o 

epigástrica inoperables; fistulas del tubo digestivo, etc. 

9) APARATO GENITO-URIHARIO 

En éstas regiones se pueden producir lesiones como la 

pérdida o atrofia de un testiculo o ambos; la p6rdida de un seno 

o ambos; pérdida total o parcial del pene o de su funcionamiento, 

etc. 
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h) COLUMllA VERTEBRAL 

En ésta región el trabajador puede sufrir lesiones desde la 

desviación de la columna sin lesión medular hasta la paraplejia 

de los miembros inferiores. 

i) CLASIFICACIONES DIVERSAS 

Dentro de éste rubro encontramos la enajenación mental por 

a·lgOn accidente o riesgo de trabajo; la pérdida de ambos ojos, 

ambos brazos; lesión medular que produzca par&lisis completa de 

loe miembros inferiores, etc. 

Finalmente, nuestra LFT establece que la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social realizaré las investigaciones y 

estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la Repbblica 

pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica 

de las tablas a que ee refieren loe articulas 513 y 514 al 

Progreso de la Medicina del Trabajo. 

(E) Reeolucionee relativas a loe Accidentes de Trabajo 

A continuación exponemos algunas de las tesis mAs 

sobresalientes que, en materia de accidentes de trabajo, emite el 

MAe Alto Tribunal de Justicia de la Nación: 

l. La fracción XIV del articulo 123, no exige que haya una 
relación causal inmediata y directa, entre el trabajo desempeñado 
y el accidente de trabajo, sino que impone al patrón la 
responsabilidad por los accidentes de trabajo, sufridos por los 
trabajadores, con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo 
que ejecutan. 
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2. Habiéndose demostrado la relación laboral y el hecho de haber 
sufrido el actor un accidente de trabajo, obliga al patrón a 
pagar la indemnización resultante del riesgo profesional, toda 
vez que el art. 514 de la LFT determina la evaluación de incapa
cidades en forma precisa; y 61 produce una incapacidad de ese 
tipo en el trabajador. Por otra parte, el hecho de no haberse 
señalado el salario que percibia éste, tampoco es óbice para el 
pago, pues debe estarse al minimo fijado para la zona 
correspondiente, seg~n lo ha establecido la Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de 
jurisprudencia nOmero 382, visible en la pégina 321 del informe 
correspondiente al año de 1981. 

3. Las lesiones que sufra el trabajador en el desempeño de sus 
actividades o en el lugar en que labora, o al trasladarse 
directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de ~ste a 
aquél crean en su favor la presunción legal de que se trata de un 
accidente de trabajo, a menos que se pruebe lo contrario. 

4. La muerte del trabajador en el desempeño de sus labores esta
blece la presunción de ser a consecuencia de un riesgo 
profesional, salvo prueba en contrario que debe rendir el patrón. 

5. Para acreditar la procedencia del pago de la 
como consecuencia de un riesgo profesional, 
demostrada la incapacidad que pudiera resultarle a 
de la misma, con la prueba pericial médica. 

indemnización, 
debe quedar 
consecuencia 

6. La prueba médico-pericial es la idónea para demostrar la 
naturaleza de un accidente, los efectos del mismo, y la relación 
de causalidad que existe entre uno y otro, y no la simple 
manifestación del trabajador y sus testigos sobre que sufrió un 
accidente de trabajo, dado que los peritos, en uso de sus 
conocimientos técnicos en medicina, son loa que tienen a su cargo 
la función de establecer las conclusiones correspondientes, segOn 
su observación. 

7. Cuando un trabajador sale momentáneamente del centro de 
trabajo en que labora, no con el propósito de abandonar sus 
labores, sino para tomar sus alimentos y con ese motivo sufre un 
accidente debe estimarse que se trata de un riesgo profesional. 

B. Cuando un hecho delictuoso, que se realiza en las mismas 
condiciones que si proveniera de cualquier fuerza fisica, produce 
lesiones y aun la muerte del trabajador, tal hecho debe estimarse 
como accidente de trabajo, si se reónen los requisitos para la 
·existencia de éste, independientemente de que tenga, a la vez, el 
carácter de delito, siendo procedente establecer, en 
consecuencia, la obligación para el patrono de indemnizar a la 
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victima o a sus deudos. 

9. Cuando un trabajador est~ prestando sus servicios al patrón 
aunque no exista orden expresa para realizar la labor ~ue está 
ejecutando y sufre un riesgo, éste se considerar& como riesgo de 
trabajo y no exime al patrón de la responsabilidad respectiva. 

10. Si el trabajador se ocasionó un accidente por no guardar las 
normas de seguridad no se puede considerar que lo hizo 
voluntariamente y que no es riesgo de trabajo o profesional, de 
acuerdo con la excepción que establece el articulo 50 de la Ley 
del Seguro Social; adamés, de acuerdo con la teoria del riesgo 
creado, si el patrón crea condiciones de trabajo que pueden 
provocar un siniestro, él es el responsable de éste riesgo salvo 
que haya inscrito a su trabajador en el régimen del Seguro 
Social; en consecuencia, como no se probó tal inscripción en 
patrón debe cubrir el capital constitutivo requerido por el 
Instituto a consecuencia del accidente mencionado. 
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DISPOSICIOlll!S LEGALES Y REGLAMENTARIAS RELATIVAS A: LOS RIESGOS 
DE TRABAJO (ACCIDEJft'ES Y ENFERlll!DADES DE TRABAJO) 

5.1. DISPOSICIONES LEGALES QUE CONTEMPLAR LOS RIESGOS DE TRABAJO 

(A) Conetituci6n Politica de loe Estados Unidos Mexicanos 

En nuestra Carta Magna existe un precepto que tiene una 

relación directa con la materia laboral y, eapecificamente, con 

lo relativo al tema de los Riesgoe de Trabajo, considerados como 

los accidentes y enfermedades a que est4n expuestos los 

trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. 

Como hemos visto, el ámbito de los Rieagos de Trabajo no 

solamente comprende a las enfermedades y accidentes de trabajo, 

sino tambi~n las medidas preventivas, de seguridad e higiene que 

reducen o evitan los posibles riesgos a los trabajadores. 

Nustra Constitución Politica contempla en ~u articulo 123, 

apartado "A" algunas disposiciones que se relacionan con nuestro 

tema en cuestión: 

FRACCION I. La duraci6n de la jornada m4Kima será de ocho 
horas. 

Al respecto, consideramos que una jornada excesiva de tiempo 

no sOlo mermarA al trabajador en su rendimiento laboral, sino que 

también provocará en él un agotamiento fisico y mental que, de 

acuerdo a las causas establecidas en las páginas 116 y 117, 

fomentarla la producción de accidentes de trabajo. 
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FRACCION II. La jornada maxima de trabajo nocturno seré de 
siete horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o 
peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro 
trabajo despu6s de las diez de la noche, de los menores de 
dieciséis años. 

Respecto a la fracción anterior, estamos de acuerdo con 

nuestra Carta Magna al establecer un limite de horas respecto al 

trabajo nocturno, ya que, de acuerdo a la experiencia, es en el 

turno nocturno cuando más se suscitan los accidentes de trabajo. 

Asimismo, creemos que las labores insalubres y peligrosas son, no 

sólo para los menores trabajadores sino para todos en general, 

uno de los principales factores productores de accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

FRACCION III. Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de 
los menores de catorce años. Loa mayores de 6sta edad y 
menores de diecis~is tendrán como jornada máxima la de sois 
horas. 

En cuanto a ésta fracción tercera, creemos que loe menores 

de edad, laboralmente hablando, cuentan con poca experiencia y 

aptitud para el desempeao de sus labores y manejo de laB maquinas 

y herramientas de la empresa, lo cual trae como consecuencia que 

sean muy susceptibles de sufrir accidentes de trabajo que pongan 

en peligro sus vidas; y asimismo, de sufrir enfermedades de 

trabajo debido a su inmadurez biológica y poca resistencia 

corporal. 

FRACCION V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán 
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación ••• 

Creemos que las mujeres tienen, durante el embarazo, mayor 

probabilidad de sufrir algdn riesgo de trabajo, que puede poner 
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en peligro no solamente eu vida sino también la del producto de 

la concepción, debido a los tranetornos peiquicos y orgánicos que 

el embarazo implica, por lo que ea preferible que no realicen 

trabajos muy pesados y peligrosos, y que gocen de un descanso de 

seis semanas antes y seis semanas después del parto. 

FRACCIOH XI. Cuando, por circunstancias extraodinarias, 
deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como sala
rio por el tiempo excedente un cien porciento més de lo 
fijado ·para las horas normales. En ningOn caso el trabajo 
extraodinario podré exceder de tres horas diarias, ni de 
tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no 
serén admitidos en esta clase de trabajos. 

Consideramos, respecto a ésta fracción, que si la jornada 

normal de ocho horas es, a veces, agotadora para el trabajador de 

algunas ramas de la industria (mineria, automotriz, petroquimica, 

etc.) trabajar tres horas extraodinarias en la jornada, podria 

provocar en el trabajador agotamiento fisico (muscular, ocular, 

etc.) y mental, lo que a la larga puede hacer que el obrero sea 

victima de accidentes y enfermedades de trabajo, 

FRACCIOI XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 
estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacita
ción o adiestramiento para el trabajo ... 

Esta fracción se relaciona con el tema en cuestión, en el 

sentido de que, de acuerdo a nuestra LFT, la capacitación .Y 

adiestramiento tienen entre otros objetivos la de "prevenir los 

riesgos de trabajo". Debemos recordar que todo trabajador tiene 

el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento en su trabajo. 

FRACCIOH XIV. Los empresarios serán responsables de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de 
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los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto los patrones 
deberán pagar la indemnización correspondiente, segón se 
haya traido como consecuencia la muerte o simplemente inca
pacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 
lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirA 
aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un 
intermediario. 

Esta fracción contempla la "responsabilidad del patrón" 

respecto a los accidentes y enfermedades de trabajo que sufran 

los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo, 

mediante el pago de la indemnización correspondiente. 

FRACCIOH XV. El patrón estará obligado a observar, de 
acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos 
legales sobre higiene y aeguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para pre
venir accidentes en el uso de las mAquinas, instrumentos y 
materiales de trabajo, asi como de organizar de tal manera 
éste, que resulte la mayor garantia para la salud y la vida 
de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando 
se trate de mujeres embarazadas •.• 

Como vimos anteriormente, también las medidas preventivas, 

de higiene y seguridad se encuentran contempladas dentro del 

campo de los Riesgos de Trabajo, por lo que nuestra Constitución 

los contempla en ésta fracción. Consideramos que éstos aspectos 

juegan un papel muy importante en la vida laboral cotidiana de 

los trabajadores, pues más vale prevenir que tener que remediar. 

FRACCIOH XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán 
los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 
a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamen
te excesiva, dada la indole del trabajo; 
b) Las que constituyan ren~ncia hecha por el obrero de las 
indemni~aciones que tenga derecho por accidente del trabajo 
y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o por despedirsele de la obra. 

En cuanto a este precepto, creemos que el legislador 
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contemplo, entre otras razones, que la "jornada inhumana" es uno 

de los factores propiciantea de los riesgos de trabajo, pues ~ste 

abuso laboral repercute directamente en la salud del trabajador, 

poniéndolo a la asechanza de los accidentes y enfermedades de 

trabajo. 

FRACCION XXIX. Es de utilidad póblica la Ley del Seguro 
Social, y ella comprenderA seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermeda
des y accidentes, de servicios de guarder!a y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares. 

Respecto a éste precepto, debemos considerar que, en materia 

de Riesgos de Trabajo, el patrón que haya asegurado en el IMSS a 

loa trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedar4 

relevado del cumplimiento de las obligaciones que sobre 

responsabilidad por esta clase de riesgos establece la LFT~ Este 

mismo precepto establece la Ley del Seguro Social ser4 de 

utilidad pfiblica, con lo cual la seguridad social ser~ la de 

garantizar el derecho del ser humano a la salud y asietencia 

médica. 

(8) La Ley Federal dsl Trabajo 

Como heme& visto, nuestra Ley Federal del Trabajo contempla, 

en au Titulo Noveno, todo lo referente a los Riesgos de Trabajo. 

En otros titules contempla disposiciones relativas a la Seguridad 

e Higiene en el Trabajo y medidas preventivas en el mismo, las 

cuales también se relacionan con nuestro tema en cuestiOn, y 

estos son los siguientes: 
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TITULO CUARTO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES 

Capitulo 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

ARTICULO 132. Son obligaciones de loa patrones: 

FRACCIOR XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de 
seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y 
demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para pre
venir los riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, asi 
como adoptar las medidas necesarias para evitar que los 
contaminantes excedan los máximos permitidos en los regla
mentos e instructivos que expidan, en su caso, lae 
autoridades competentes. Para estos efectos, deberAn 
modificar, en su caso, las instalaciones en los terminas que 
señalen las propias autoridades. 

FRACCION XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e 
higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir 
los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, 
en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labo
res ; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y 
materiales de curación indispensables que señalen los 
instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y 
eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde 
luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que 
ocurra. 

FRACCION XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los 
lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones condu
centes de loa reglamentos e instructivos de seguridad e 
higiene. 

FFRACCION XIX. Proporcionar a sus trabajadores los 
medicament~s prof ilécticos que determine la autoridad sani
taria en loa lugares donde existan enfermedades tropicales o 
endémicas, o cuando exista peligro de epidemia. 

FRACCION XXVIII. Participar en la integración y funciona
miento de las comisiones que deban formarse en cada centro 
de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley. 

Las obligaciones de las patrones en las fracciones antes 
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mencionadas, se refieren, básicamente, a las medidas preventivas, 

de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, los trabajadores 

también tienen ciertas obligaciones, cuyo cumplimiento es muy 

valioso para la prevención de accidentes y enfermedades de 

trabajo, entre las cuales encontramos loa siguientes: 

Capitulo II 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

FRACCION II. Observar las medidas preventivas e higi~nicas 
que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen 
loa patrones para la seguridad y protección personal de loa 
trabajadores. 

FRACCIOH IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado 
y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

FRACCIOH VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se 
necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren 
las personas o los intereses del patron o de sus compañeros 
de trabajo. 

FRACCIOR X. Someterse a loa reconocimientos m6dicos previs
tos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la 
empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen 
alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o 
incurable. 

FRACCIOR IX. Integrar los organismos que establece la Ley". 

Este dltimo precepto se refiere a que en cada empresa o 

establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e 

higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual nómero de 

representantes de los trabajadores y del patr6n, con el fin de 

investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer 

las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Asimismo, 
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se refiere a la organización de la Comisión Consultiva Nacional 

y Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la que también 

participan trabajadores. 

Capitulo 111 Bis 

DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 153-F. La capacitación y el adiestramiento deberén 
tener por objeto: 

III. Prevenir riesgos de trabajo; 

Debemos recordar que todo trabajador tiene derecho a que su 

patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo 

que le permita, además de elevar su nivel de vida y 

productividad y mejorar sus aptitudes del trabajo para poder 

ocupar una vacante o puesto de nueva creacibn, la de cuidar su 

integridad ·corporal y salud mediante la adquisicibn de 

conocimientos y técnicas de prevención de riesgos de trabajo. 

TITULO SEPTIHO 

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

Capitulo III 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

ARTICULO 391. El contrato colectivo contendré: 

FRACCION VII. Lae cléueulae relativas a la capacitación o 
adiestramiento de los trabajadores en la empresa o estable
cimientos que comprenda; 

FRACCION VIII. Disposiciones sobre la capacitación o 
adiestramiento inicial que deba impartir a quienes vayan a 
ingresar a laborar a la empresa o establecimiento; 
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FRACCION IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento 
sobre las comisiones que deban integrarse de acuerdo con 
esta ley; 

Esta dltima fracción se refiere a la organización de las 

comisiones de seguridad e higiene en el trabajo ya comentadas. 

Capitulo IV 

CONTRATO-LEY 

ARTICULO 412. El contrato-ley contendré: 

FRACCIOR IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el 
articulo 391, fracciones IV, V, VI, IX. 

Se refiere a que éste contrato también contendrá las 

condiciones de trabajo señaladas en el contrato colectivo como la 

jornada de trabajo, loa dias de descanso y vacaciones, el monto 

de los salarios, y la integración de las Comisiones antes 

mencionadas. 

Capitulo V 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

ARTICULO 423. El reglamento contendré: 

FRACCIOH I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, 
tiempos destinados para las comidas y periodos de reposo 
durante la jornada; 

FRACCION III. Dias y horas fijados para hacer la limpieza de 
los establecimientos, maquinaria, aparatos, Otiles de trabajo; 

FRACCION VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e 
instrumentos para prestar los primeros auxilios; 

FRACCIOR VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben 
desempeñar los menores y la protección que deben tener las 
trabajadoras embarazadas; · 
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FRACCION VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben 
someterse a los exámenes médicos , previos o periódicos, y a 
las medidas profilácticas que dicten las autoridades; 

FRACCIOR XI. Las dem4s normas necesarias y convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimien
to, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el 
desarrollo del trabajo. 

TITULO NOVENO 

RIESGOS DE TRABAJO 

Consideramos que seria muy redundante volver a mencionar los 

cuar~nta y tr~s articules que sobre riesgos de trabajo comprende 

este titulo, ya que estos fueron contemplados en su oportunidad a 

lo largo de esta teeis. 

TITULO ORCE 

AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES 

Capitulo II 

COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS 
AUTORIDADES DEL TRABAJO 

ARTICULO 527. La aplicaciOn de las normas de trabajo 
corresponde a las autoridades federales cuando se trate de: 

I. Raaas industriales: 
l. Textil; 
2. Eléctrica; 
3. Cinematngráfica; 
4. Hulera; 
s. Azucarera; 
6. Minera; 
7. Metaldrgica y sider~rgica, abarcando la explotación de 

loa minerales básicos, el beneficio y la fundición de los 
mismos, asi como la obtención de hierro metálico y acero 
a todas sus formas y ligas y los productos laminados de 
los mismos; 

B. De hidrocarburos; 
9. Petroquimica, 
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10. Cementera; 
11. Calera; 
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13. Quimica, incluyendo la quimica farmace6tica y medicamen-

14. ~~
9

~elulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales; 
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la 

fabricaciOn de los que sean empacados, enlatados o enva
sados o que se destinen a ello; 

17. Elaboración de bebidas que sean envasadas o enlatadas o 
que se destinen a ello; 

18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserrade

ro y la fabricación de triplay o aglutinados de madera; 
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación 

de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio;y 
Zl. Tabacalera, que comprende el beneficio o la fabricación 

de productos de tabaco: 

II. Empresas: 
l. Aquéllas que sean administradas en forma directa o 

descentralizadas por el Gobierno Federal; 
2. Aquéllas que actten en virtud de un contrato o concesión 

federal y las industrias que lea sean conexas; y 
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que 

se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas 
territoriales o en las comprendidas en la zona económica 
de la Nación. 

También corresponderá a las autoridades federales la 
aplicación de las normas de trabajo en los asuntos relativos a 
conflictos que afecten a dos o més Entidades Federativas; contra
tos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 
una Entidad Federativa; y, obligaciones patronales en las 
materias de capacitación y adiestramiento y de seguridad e 
higiene en loa centros de trabajo. 

ARTICULO 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo 
referentes a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
y las relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las 
autoridades de la FederaciOn serán auxiliadas por las locales, 
tratAndose de empresas o establecimientos que, en los demAs 
aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a 
la juriedicciOn de estas filtirnas. 

ARTICULO 529. En los casos no previstos por los articules 
527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a 
las autoridades de las Entidades federativas. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 527-A, lae 
autoridades de las Entidades Federativas deberAn: 
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I. Poner a disposición de las Dependencias del Ejecutivo 
Federal competentes para aplicar esta Ley, la información que 
éstas le soliciten para estar en aptitud de cumplir sus 
funciones ... 

III. Participar en la integración y funcionamiento de la 
correspondiente Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo; 

IV. Reportar a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad 
e higiene y capacitación y adiestramiento e intervenir en la 
ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales 
violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o 
establecimientos sujetos a jurisdicción local; 

TITULO DIECISEIS 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

ARTICULO 992. Las violaciones a las normas de crabajo 
cometidas por los pat~ones o por los trabajadores, se sancionarán 
de conformidad con las disposiciones de este Titulo, 
independientemente de la responsabilidad que les corresponda por 
el incumplimiento de sus obligaciones. 

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el 
presente Titulo se establezcan, se hará tomando como base de 
cálculo la cuota diaria del salario minimo general vigente, en el 
lugar y tiempo en que se cometa la violación. 

ARTICULO 994. Se impondrá mulca, cuantificada en los 
términos del articulo 992, por el equivalente: 

FRACCION V. de 15 a 315 veces el salario minimo general, al 
patrón que no permita la inspección y vigilancia que las 
autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento; y no 
observe en la instalación de sus establecimientos las normas de 
seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para 
prevenir los riesgos de trabajo. La multa se duplicaré si la 
irregularidad no ea subsanada dentro de un plazo que se conceda 
para ello, sin perjuicio de que las autoridades procedan en loa 
cérminos del arciculo 512-D; 

ARTICULO 995. Al patrón que viole las normas que 
trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá 
el equivalente de 3 a 155 veces el salario minimo 
calculado en los términos del articulo 992. 
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ARTICULO 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en 
el Reglamento Interior de Trabajo, se le impondrá multa por el 
equivalente de 3 a 30 veces el salario minimo general, conforme a 
lo establecido en el articulo 992. 

Debemos recordar que este reglamento es el conjunto de 

disposiciones obligatorias para -trabajadores y patrones en el 

desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento, y 

que contendrA entre otras disposiciones algunas referentes a 

nuestro tema de Riesgos de Trabajo como: a) las normas para 

prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para que se 

presten los primeros auxilios; b) labores insalubres y 

peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección 

que deben tener las trabajadoras embarazadas; c) tiempo y forma 

en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, 

previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten 

las autoridades. 

(C) Ley del Seguro Social 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente 

desde el primero de abril de 1973, que abrogó la anteriror Ley 

del Seguro Social de enero de 1943, y sus reformas y adiciones 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciem

bre de 1984, contempla el tema de los Riesgos de Trabajo de la 

siguiente manera: 

CONCEPTO DE RIESGOS DE TRABAJO 

Articulo 
eKpueatos los 
trabajo. 

48. Son loa accidentes y enfermedades a que están 
trabajadores en el ejercicio o con motivo del 

160 



CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Articulo 49. Se considera accidente de trabajo toda lesión 
orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 
muerte, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del 
trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste 

También se considera accidente de trabajo el que ee produzca 
al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al 
lugar de trabajo o de Aste a aquél. 

CONCEPTO DE ENFERMEDAD DE TRABAJO 

Articulo 50. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico 
derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen 
o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea 
obligado a prestar sus servicios. En todo caso serén enfermedades 
de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. 

Reápecto a estos art!culoa podemos decir que son exactamente 

loa que proporciona la Ley Federal del Trabajo en sus articulas 

473, 474 y 475, respectivamente, contemplAndose también los 

accidentes "in itinere", ea decir los ocurridos en el trayecto, 

que ya estudiamos en el capitulo cuatro de esta tesis. 

INCAPACIDADES PRODUCIDAS POR LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Articulo 62. Los riesgos de trabajo pueden producir: 

I. Incapacidad temporal; 
II. Incapacidad permanente parcial; 

III. Incapacidad permanente total; y 
IV. Muerte. 

Para esta Ley del Seguro Social se entender4 por incapacidad 

temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente 

total, lo que al respecto disponen loa articulo• 478, 479 y 480 

de la Ley Federal del Trabajo. 

EKISTENCIA DE ESTADOS ANTERIORES AL SINIESTRO 

Articulo 52. La existencia de estados anteriores tales como 
idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones, o enfermedades 

161 



crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad 
temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al 
trabajador. 

Este precepto de la Ley del Seguro Social equivale al 

contemplado en el articulo 481 de la Ley Federal del Trabajo. 

CASOS EN LOS QUE NO SE CONSIDERA RIESGOS DE TRABAJO PARA LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL. 

El articulo 53 de la Ley del Seguro Social, no considera 

risgos de trabajo los que sobrevengan por algunas de las causas 

que, igualmente, se establecen en el articulo 488 de la LFT. 

EFECTOS DEL SUPUESTO ANTERIOR 

Articulo 54. En los casos señalados en el articulo anterior 
se observarán las normas siguientes: 

!. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones 
consignadas en el ramo de Enfermedades y Maternidad, o bien a la 
pensión de invalidez señalada en esta Ley, si redne los 
requisitos consignados en las disposiciones relativaa; y 

II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del 
asegurado, los beneficiarios legales de éste tendrán derecho a 
las prestaciones en dinero que otorga el presente capitulo. 

ACCIDENTE DE TRABAJO IMPUTABLE AL PATRON 

La Ley del Seguro Social eetablece que si el Instituto 
comprueba que el riesgo de trabajo fue producido intencionalmente 
por el patrón, por si o por medio de tercera persona, el 
Instituto otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y en 
especie que la presente Ley establece, y el patrón quedará 
obligado a restituir integramente al Instituto las erogaciones 
que éste haga por tales conceptee (articulo 55). 

PREVENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

El IMSS está facultado para proporcionar servicios de 
carácter preventivo, individualmente o a través de procedimientos 
de alcance general, con el objeto de evitar la realización de 
"riesgos de trabajo" entre la población asegurada (art. 88). 

El IMSS se coordinará con la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social con el objeto de realizar campañas de prevención 
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contra "accidentes y enfermedades de trabajo" (art. 89). 

El IMSS llevarA a cabo las investigaciones que se estime 
convenientes sobre riesgos de trabajo y sugerirá a los patrones 
las técnicas y prácticas convenientes a efecto de prevenir la 
realización de dichos •riesgos de trabajo" (art. 90). 

Finalmente, los patrones deberán cooperar con el IMSS en la 
"prevención de los riesgos de trabajo 11

, en los términos 
siguientes (art. 91): 

I. Facilitar la realización de estudios e investigaciones: 
II. Proporcionar datos e informes para la elaboración de 

estadisticas sobre "riesgos de trabajo"; y 
III. Colaborar en el ámbito de sus empresas a la difusión de 

las normas sobre "prevención de riesgos de trabajo". 

SUBRROGACION DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR EL IMSS. 

Articulo 60. El patrón que haya asegurado a loa trabajadores 
a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado, en los 
términos. que señala esta Ley, del cumplimiento de las 
obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos 
establece la Ley Federal del Trabajo. 

AGRAVANTE DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL 

En los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, 
cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta 
inexcusable del patrón a juicio de la Juntade Concili.aciOn y 
Arbitraje, las prestaciones en dinero que éste capitulo establece 
a favor del trabajador asegurado, se aumentarAn en el porcentaje 
que la propia Junta determine en laudo, que quede firme. El 
patrón tendrá la obligación de pagar al Instituto el capital 
constitutivo, sobre el incremento correspondiente (art. 56}. 

PRESTACIONb.. EN ESPECIE 

El articulo 63 de esta Ley establee que el asegurado que 
sufra de un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 
prestaciones en especie: 

I. Aaiste~cia médica, quir~rgica y farmacéutica; 
II. Servicio de hospitalización: 

III. AparAtos de prótesis y ortopedia; y 
IV. Rehabilitación. 

PRESTACIONES EN DINERO (SUBSIDIO AL ASEGURADO INCAPACITADO) 

El articulo 65 de la Ley del IMSS establece que el asegurado 
que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 
prestaciones en dinero: 
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I. Si lo incapacita para trabajar recibiré. mientras dure la 
inhabilitación, el cien por ciento de su salario, sin que pueda 
exceder del máximo del grupo en el que estuviese inscrito. Los 
asegurados del grupo "W" recibirán un subsidio igual al salario 
en que coticen. 

El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre 
tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o 
bien se declare la Incapacidad Permanente Parcial o Total, en los 
t6rminos del reglamento respectivo. 

PENSION POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

La fracciOn segunda del articulo 65 establece que al ser 
declarada la Incapacidad Permanente Total del asegurado, éste 
recibirA una pensiOn mensual de acuerdo con la tabla respectiva. 

PENSION POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

El mismo articulo en su fracción III establece que si la 
incapacidad declarada ee permanente parcial, el asegurado 
recibirA una pensión calculada conforme a la tabla de valuación 
de incapacidad contenida en la LFT, tomando como base el monto de 
la pensión que corresponderla a la incapacidad permanente total. 
El tanto porciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y 
el minimo establecidos en dicha tabla; teniendo en cuenca la edad 
del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ~sta es 
absoluta para el ejercicio de su profesión, aun cuando quede 
habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan 
disminuido sus aptitudes para el desempeño de la miama o para 
ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u 
oficio. 

DOS O MAS INCAPACIDADES PARCIALES 

El articulo 74 establece que cuando se reOnan dos o mAs 
inacapacidades parciales, el IHSS no cubrirA al asegurado o a sus 
beneficiarios, una pensión mayor que la que hubiese correspondido 
a la Incapacidad Permanente Total. 

Por otra parte, al declararse la Incapacidad Permanente, sea 
Parcial o Total, se concederA al trabajador asegurado la pensiOn 
que le corresponda, con carécter provisional, por un periodo de 
adaptación de dos años. 

Durante ese periodo, en cualquier momento el IMSS podrá 
ordenar y, por eu parte, el trabajador asegurado tendra derecho a 
solicitar, la revisión de la incapacidad con el fin de modificar 
la cuantia de la pensión. 

Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se 
considerará como definitiva y la revisión solo podrá hacerse una 
vez al año, salvo que existan pruebas de un cambio substancial en 
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las condicion~s de la incapacidad (art. 68). 

PENSION POR VIUDEZ DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO 

El articulo 71 de esta Ley establece que si el riesgo de 
trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el IMSS 
otorgaré a las personas señaladas en este precepto las siguientes 
prestaciones: 

II. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión 
equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspon
dido a aquél, tratandose de Incapacidad Permanente Total. La 
misma pensión corresponde al viudo que estando totalmente 
incapacitado, hubiere dependido económicamente de la asegurada. 

Sin embargo, el articulo 72 determina que a falta de esposa 
tendrá derecho a recibir la pensión antes señalada, la mujer con 
quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los 
cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la 
que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenia 
varias concubinas, ninguna de ellas gozaré de la pensión. 

En caso de muerte del asegurado el IMSS ayudaré para las 
gastos de funeral para su esposa o concubina can el pago de una 
cantidad igual de dos meses del salario minimo general vigente. 

5.2. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE CONTEMPLAN LOS RIESGOS DE 

TRABAJO. 

(A) Reglaaento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Este Reglamento se encuentra vigente desde el 5 de julio de 

1978. Esta dividido en trece titules que contienen 271 articulas, 

e incluye 21 instructivos de aplicación del reglamento que 

atienden a las actividades, materias, substancias, locales, etc., 

donde se desarrolla el trabajo. A continuación enunciaremos loe 

aspectos mas importantes de este reglamento: 
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l. TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES: 

APLICACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Este reglamento rige en todo el territorio nacional y 
tiene por objeto proveer en la esfera administrativa a la 
observancia de la LFT en materia de Seguridad e Higiene y lograr 
de este modo disminuir los accidentes y enfermedades que se 
produzcan u originen en los centros de trabajo. 

COMPETENCIA DE APLICACION DE ESTE REGLAMENTO 

La aplicación de este reglamento corresponde a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Las autoridades 
federales coordinarán sus acciones en materia de seguridad e 
higiene con las autoridades de los Estados Y del DDF, en la forma 
y términos que el mismo establece. La aplicacibn de este 
Reglamento se haré. éoordfnadamente con la Secretaria de Salubri
dad y Asistencia. 

PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social expedirA 
manuales, instructivos o circulares que sean necesarios para el 
eficaz cumplimiento de este Reglamento, los cuales para su obli
gatoriedad y observancia general deberán ser publicados en el 
"Diario Oficial" de la Federación. 

CONCEPTO DE CENTRO DE TRABAJO 

Para los efectos de este ordenamiento se considera como 
centro de trabajo a todo aquel establecimiento, cualquiera que 
sea su denominación, en el que se realicen actividades de 
producción de bienes o prestación de servicios y en los cuales 
participen personas que sean sujetos de una relación de trabajo. 
Asimismo, se consideran como centro de trabajo, los 
establecimientos de producción de bienes y servicios 
pertenecientes a sociedades cooperativas y demAs formas de 
organización social. 

OBLIGACION DE LA OBSERVANCIA DE ESTE REGLAMENTO 

Los patronea o sus .. .i:epreaentantes, los sindicatos 
titulares de los contratos colectivos, los trabajadores, las 
comisiones de seguridad e higiene, los encargados de la 
seguridad, los supervisores de seguridad y los médicos de las 
empresas, en su caso. estén obligados a cuidar de la estricta 
observancia de este Reglamento en sus respectivos centros de 
trabajo. 

166 



METODOS PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social y las 
autoridades competentes de los Estados y del Distrito Federal, 
llevarAn a cabo los estudios e investigaciones en los lugares de 
trabajo y los exámenes que estimen convenientes a los trabajado
res, utilizando los equipos necesarios y los medios que la 
ciencia y la tecnologia emplean para identificar y valorar las 
posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo, y para 
determinar las alteraciones de la salud en los trabajadores a fin 
de promover que mediante la expedición de las disposiciones 
correspondientes se establezcan medidas de seguridad e higiene. 

2. TITULO SEGUNDO. DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS EDIFICIOS Y LOCALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 

J. TITULO TERCERO: DE LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
a) De loe edificios, aislamientos y salidas. 
b) De los equipoe para combatir incendios. 
c) De los simulacros y de las brigadas, cuerpo de bomberos y 

cuadrillas contra incendio. 

4. TITULO CUARTO. DE LA OPERACION, MODIFICACION Y MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO INDUSTRIAL 

a) De las autorizaciones para la maquinaria. 
b) De la protecciOn de la maquinaria. 
e) Del equipo e instalaciones eléctricas, 

S. TITULO QUISTO. DE LAS HERRAMIENTAS. 
a) De las herramientas manuales. 
b) De las herramientas el~ctricas, neumAticaa y portétilea. 

6. TITULO SEXTO. DEL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES. 

a) Del equipo para izar. 
b) De los ascensores para carga. 
e) De loa montacargas, carretillas y tractores. 
d) De loa transportadores. 
e) Del sistema de tuberiaa. 
f) De la estiba. 
g) De los ferrocarriles en los centros de trabajo. 

7. TITULO SEPTIMO. DEL MANEJO AUTOTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS INFLAMABLES, COMBUSTIBLES, EXPLOSIVAS, CORROSIVAS, 
IRRITANTES O TOXICAS. 

a) De las sustancias inflamables y combustibles. 
b) De las sustancias explosivas. 
c) De las sustancias corrosivas e irritantes. 
d} De las sustancias tóxicas. 
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8. TITULO OCTAVO. DE LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO. 
a) Disposiciones generales. 
b) Del ruido y de las vibraciones. 
e) De las radiaciones ionizantes. 
d) De las radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 
e) De loa contaminantes sOlidos, liquides y gaseosos. 
f) De las presiones ambientales anormales. 
g) De las condiciones térmicas del ambiente de trabajo. 
h) De la iluminación. 

9. TITULO NOVEBO. DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 
a) Disposiciones generales. 
b) De la protección de la cabeza y el oido. 
e) De la protección de la cara y ojos. 
d) De la protección respiratoria. 
e) De la protección del cuerpo y de los miembros. 

10. TITULO D!CIMO. DE LAS CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE. 
a) De loa servicios para el personal. 
b) De los asientos en el trabajo. 
c) De la limpieza. 

11. TITULO DECIHOPRIMERO. DE LA ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO. 

a) Disposiciones generales. 
b) De las disposiciones de seguridad e higiene en los reglamentos 

interiores de los centros de trabajo. 
c) De la organización y funcíonamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
d) De loa servicios preventivos de medicina del trabajo. 
e) De la organización de los servicios de seguridad e higiene 

para la prevención de riesgos en los centros de trabajo. 
f) De loa avisos de seguridad e higiene en el trabajo. 
g)" De los informes y estadisticas de accidentes y enfermedades de 

trabajo. 

12. TITULO DECIHOSEGUNDO. DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

a) De la Comisión Consultiva Nacional. 
b) De las Comisiones Consultivas Estatales. 

13. TITULO DECIMOTERCERO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
a) De la vigilancia e inspección. 
b) De las sanciones administrativas. 
c) Del procedimiento para aplicar las sanciones. 
d) De los recursos administrativos. 
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(B) Regl!llllento de ClaeificaciOn de Elllpreeae y DeterainaciOn del 
Grado de Rieego del Seguro de Rieegos de Trabajo. 

Este Reglamento que está en vigor en toda la Rep~blica desde 

el primero de julio de 1981, abrogó al Reglamento de 

Clasificación de Empresas y Grados de Riesgos para el Seguro de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, del 27 de 

enero de 1964. 

Estos son los aspectos más importantes de este Reglamento. 

l. CAPITULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

FINALIDAD DE ESTE REGLAMENTO 

Las disposiciones de este Reglamento, norman la 
clasificación de las empresas y la determinación de loa grados de 
riesgo, y primas para la cobertura del Seguro de Riesgos de 
Trabajo, a que se refiere la Ley del Seguro Social. 

DETERMINACION DE LAS CUOTAS POR EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

Las cuotas que por el Seguro de Riesgos de Trabajo deban 
pagar loa patrones, se determinarán conforme a su clase y grado 
de riesgo en porciento de la cuantia de la cuota legal obrero
-patronal que la propia empresa deba enterar por el mismo periodo 
en el Seguro de Invalidez, Vejez, Casantia en Edad Avanzada y 
Muerte, en los t~rminos de la Ley del Seguro Social. 

REVISION DE LAS CLASES Y GRADOS DE RIESGOS 

El Consejo Técnico promoverá cada tres años, la revisión que 
fija la Ley del Seguro Social de las clases y grados de riesgo. 
Dicha revisión se harl con base en los estudios técnicos 
realizados por ~1 IHSS en dicho periodo. 

2. CAPITULO II. DE LA CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS. 

CRITERIO PARA LA CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

Para los efectos de la clasificaci6n de las empresas, se 
establecen cinco clases de riesgo en las que se agrupan los 
diversos tipos de actividades y ramas industriales, en razón de 
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la mayor o menor peligrosidad 
trabajadores. 

que están expuestos los 

Las clases de riesgo en que las empresas deban quedar 
colocadas figuran en el CatAlogo de Actividades articulo 13 de 
este Reglamento. 

OBLIGACION DEL PATRON DE REGISTRARSE 

El patrón esta obligado a llenar su aviso de registro e 
igualmente a llenar la forma adicional para proporcionar la 
información general de su empresa. Señalar~ al registrarse la 
clase en que considere deba quedar clasificado conforme al 
Catálogo de Actividades del articulo 13 de éste Reglamento. En 
caso de no hacerlo lo hará el propio IMSS. 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

Las empresas serán clasificadas conforme al Catálogo de 
Actividades del articulo 13, en el Grupo y Fracción con el que 
tengan mayor similitud las actividades que realicen , y en el que 
aparece la clase de riesgo que en cada caso les corresponde. 

Ejemplo: 

Grupo 02. GANADERIA 

Fracción 021. Cria y explotación de ganado y atrae clases de 
animales (sin empleo de maquinaria y equipo 
motorizado). 

Clase II. 

Fracción 022. Cria y explotación de ganado y otras clases de 
animales (con empleo de maquinarias y equipo 
motorizado). 

Clase III. 

Grupo 41. CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL. 

Fracción 411. Construcción de edificaciones y obras de ingenieria 
civil (ejemplo: construcción de obras de urbaniza
ción electrificación, comunicaciones y transportes, 
hidráulicas y maritimas, etc). 

Clase V. 
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3. CAPITULO III. DE LA DETERMINACION DEL GRADO DE RIESGO. 

Las clases y sus grados de riesgos minimv, médio y máximo, 
el producto de los indices de frecuencia y de gravedad, asi como 
las primas correspondientes, se fijan en la tabla que c~ntiene el 
articulo 22 de este Reglamento. 

4. CAPITULO IV. DE LOS ORGANOS ADMNISTRATIVOS Y SUS ATRIBUCIONES 
FACULTAD PARA LA APLICACION DE ESTE REGLAMENTO 

Corresponde al Consejo Técnico, al Director General y al 
Comité Consultivo del Seguro de Riesgos de Trabajo, dentro de la 
esfera de sus respectivas competencias, la facultad de aplicar la 
Ley del Seguro Social, el presente Reglamento y las disposiciones 
legales conexas en el ramo del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

5. CAPITULO V. DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LA CLASIFICACION O GRADO DE 
RIESGO 

El patrón que esté en desacuerdo con la resolución sobre su 
clasificación, o en la que determine su grado de riesgo, podrá 
acudir en la via administrativa de aclaración ante la dependencia 
técnica responsable de la clasificación de empresas y 
determinación del grado de riesgos, sin perjuicio de que pueda 
interponer el recurso de inconformidad en los términos de la Ley 
del Seguro Social y del Reglamento respectivo. 
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CONCLUSIONES 

l. Los Riesgos de Trabajo han sido universalmente una consecuen

cia fatal e inseparable del trabajo. Los accidentes de trabajo 

no son cosas que nos ba traido la era moderna, éstos son tan 

viejoa como el trabajo aismo. 

2. La Ley francesa sobre Accidentes de Trabajo de 1898, con su 

concepcibn de la Teor1a del Riesgo Profesional ejercib gran 

influencia sobre las legislacionos laborales latinoaaericanaa 

para la regulación del problema de los Riesgo8 de Trabajo. 

3. Nuestra Carta Magna de 1917 sentó las bases para esigir 

responsabilidades a loe propietarios de las empresas donde 

ocurriera algOn infortunio de trabajo, con el estableciaiento 

de las fracciones XIV y XV en el articulo 123 apartado •A•. 

4. La Ley Federal del Trabajo de 1931 adopta, en aateria de 

Riesgos de Trabajo, la Teoria del Riesgo Profesional la cual 

sostiene que todo accidente que sufra el trabajador en el 

desempeño de su trabajo es consecuencia directa de la labor 

deseapeñada y que si fue la empresa la que creo el riesgo 

especifico, debe ser el empresario el que responda de los 

riesgos profesionales. 

5. La Ley Federal del Trabajo de 1970 adopta la Teoria del Riesgo 

de Empresa, con la cual se establece que toda eventualidad que 

tenga por causa o concausa el trabajo, siempre que ocasione 

perjuicios al trabajador debe responder la empresa. Todo hecho 

relacionado de una u otra manera con el trabajo deseapeñado 
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por el trabajador y que le provoque un daño en su integridad 

fisica debe ser indemnizado por el propietario de la e•presa. 

6. La conteaplacidn legal relativa a las aedidas de higiene y 

seguridad en el trabajo y la prevención de los riesgos de tra

bajo no s6lo se establece en el apartado •A• del art. 123 

y en el Titulo Noveno de la LFT, sino que télllbién la 

encontraaos, en esta Ley, en el Titulo referente a los 

derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones; en el 

capitulo de capacitación y adiestraaiento de los trabajadores; 

en el contrato colectivo de trabajo; en el contrato-ley; en 

reglamento interior de trabajo; en el capitulo relativo a la 

coapetencia constitucional de las autoridades de trabajo; y en 

el Titulo referente a las responsabilidades y sanciones. 

7. El teaa de los Riesgos de Trabajo contiene BUGbo de la ciencia 

juridica coao de la a~dica, toda vez que la aedicina aparta 

sus conociaientos, investigaciones y deacubriaientoa al áabito 

accidente-enfer•edad de trabajo; y ea gracias a 6sta ciencia 

como se realiza la adecuaci6n peri6dica de las tablae a que se 

refieren loa articulas 513 y 514 de la Ley. La •edicina ayuda, 

tanto en su rama quirdrgica colla en su rama de •edicina 

interna, a conocer la etiológia, patog~nia, sintoaatolgia, 

terapedtica y prevención de accidentes y enferaedades de 

trabajo. Asimismo, es un aedio importante para deterainar las 

causas de auerte del trabajador mediante el exémen anatómico 

del cadAver, ea decir, la autopsia. 

B. La Higiene y la Seguridad Industrial deben ser parte 
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inseparable de la Medicina del Trabajo, cuya finalidad será la 

de conservar y •ejorar la salud de los trabajadores en 

relación con la labor que dese•peffan, teniendo coao •eta 

abolir los riesgos de trabajo a que están expuestos y 

prolongar eu vida. 

9. Considera110s que, desafortunadamente, la inde11nizacidn en los 

casos de incapacidad permanente parcial e incapacidad perma

nente total es insuficiente para reparar el daño sufrido por 

un trabajador, toda vez que existen lesiones o enferaedadee 

tan indelebles que afectan la integridad fieica y psiquica, y 

producen un daño aoral en el trabajador que perjudica 

permanenteaente su capacidad o aptitud para volver a desem

peñar un trabajo remunerado en cualquier e•presa, afectando 

as! su subsistencia y la de su familia. 

10. Es i.Jlportante que los patrones aseguren en el IHSS a los 

trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, para 

que puedan gozar de la relevación del cumpliai.ento de las 

obligaciones que sobre responsabilidad en aateria de Riesgos 

de Trabajo establece la Ley Federal del Trabajo. 

11. No ea suficiente la sanción que establece la L.F.T en su art. 

994, fracción V para los patronee que no observen las aedidas 

de seguridad e higiene en el trabajo, y las relativas a la 

prevenciOn de riesgos de trabajo, ya que la seguridad en la 

integridad fisica del trabajador es el aspecto aás i.aportante 

que la autoridad laboral debe cuidar, y no es justo que los 

obreros paguen lae consecuencias funestas de laa faltaa que 
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los patrones cometan por la inobservancia de las leyes y 

regla.aentoe. Asimisao. ea insuficiente la aulta que impone el 

articulo 1001 de esta ley al patrón que viole las normas 

contenidas en el Regla.mento Interior de Trabajo. pues en 

este también ee contemplan aspectos importantes referentes a 

loa riesgos de trabajo y seguridad e higiene en el trabajo, 

que de no cumplirse podrian traer infortunios al trabajador. 

12. En aateria de Riesgos de Trabajo, la jurisprudencia juega un 

papel i•portante en la contemplación y esclareciaientos de 

casos concretos controvertidos que no co•prende la propia Ley 

Federal del Trabajo. siendo un instrumento Otil para la 

defensa de las partes. 

13. Creemos que en materia de Riesgos de Trabajo, aáa vale 

prevenir que tener que remediar o reparar todas las funestas 

consecuencias que eatos traen consigo; pues un accidente 

laboral no sólo afecta la integridad fiaica de quien lo sufre, 

sino que suB secuelas afectan a su faailia. BU futuro laboral 

y econóaico, a la e•presa, a las entidades aseguradorae, a 

terceras personas. a la nación y la sociedad entera. 

14. El éxito de la prevención de los riesgos de trabajo y del 

CUllPli•i•nto de 1•• nora•• relativas a ~otos dependerá, en 

gran parte, de la estrecha colaboración que exista entre las 

autoridades laborales, las Comisiones de Higiene y Seguridad 

en general, los trabajadores, los patronee, sindicatos, y 

todos los organis•os que intervienen en la investigación y 

procuración de las •edidas preventivas, de higiene y 
seguridad en el trabajo. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

1. Debemos aceptar que existen riesgos en toda clase de trabajos, 

no sólo en el trabajo industrial. Se tiene la creencia de que 

loa accidentes de trabaja solamente afectan a loa obreros 

industriales y, especialmente, a las grandes industrias como 

la minera, la petrolera, de metalúrgia, etc. Pero esto no es 

asi, pues, por ejemplo, las trabajadores de comercios pueden 

tener diferentes accidentes en el manejo, carga, estiba o 

transporte de las mercanciaa. Los trabajadores de oficinas y 

despachos· también pueden sufrir caldas y lesiones etc., los 

servicios de vigilancia y aseo también sufren de accidentes en 

au trabajo. 

2. Se deben combatir tanto las causas directas del accidente, 

como las coadyuvantes del mismo. Las primeras pueden ser una 

condición fisica o mecánica peligrosa o la ejecución de un 

acto inseguro; las segundas son causas o factores que colaboran 

en la producción del accidente, como por ejemplo, la fatiga del 

trabajador, las preocupaciones, depresiones y la falta de 

atención o concentración en el trabajo por problemas familia

res, económicos, etc. 

3. Las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo pueden 

afectar también a personas no trabajadoras, a terceros, o que 

no están laborando. Un ejemplo claro es el accidente de 

tránsito en un vehículo de transporte p~blico, un autobds, que 

afecta tanta al que va manejando, como a los pasajeros que no 

tienen una relación de trabajo ~on la empresa transportadora. 
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4. La seguridad e higiene en el trabajo no debe ser actividad 

transitoria u ocasional, sino permanente, y debe formar parte 

del proceso mismo de la producción. 

S. En la prevenc16n deben conocerse y combatirse tanto las causas 

ambientales y técnicas como los factores humanos, los cuales 

son poco apreciables y dificiles de descubrir y valorar. 

Entre estos factores humanos podemos mencionar los siguientes: 

la falta de adiestramiento en el trabajo; la falta de atención 

al trabajo que se estA realizando, el carActer de descuidado, 

juguetón, platicador, distraído del trabajador; la existencia 

de enfermedades que efecten la realización del trabajo; la 

existencia de preocupaciones por problemas familiares, econó

micos o de otro tipo; la deficiente nutrición; laa 

deficiencias de la agudeza visual, auditiva, etc. 

6. La educación y la ense5anza de la seguridad e higiene es 

imprescindible en la lucha por la prevención de loa riesgos de 

trabajo. No debe descuidarse la enseñanza y la divulgación de 

la seguridad e higiene en el trabajo, para todos los trabaja-

dores, comprendiendo eapecif icamente el conocimiento y 

conciencia de los riesgos a que están expuestos en las 

actividades que realizan y la forma de evitarlos por medio de 

carteles, boletines, periódicos, peliculas, 

diapositivas, etc. 

conferencias, 

7. Es importbnte que la lucha contra las causas de los riesgos de 

trabajo, se dirija perfectamente contra la fuente u origen del 

riesgo. 
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e. Es necesario que los lugares de trabajo, edificios, locales. 

anexos, etc. contengan las condiciones minimas de seguridad. 

9. Ning6n accidente ocurrido debe dejar de investigarse para 

descubrir sus causas y corregirlas de inmediato, evitando as! 

nuevos accidentes. Esto es, siempre hay que buscar las 

condiciones fiaico-mecánicas inseguras y los factores humanos 

que intervienen en la producción de los riesgos, a fin de 

corregir todas. 

178 



l. BERMUDEZ CISNEROS, Miguel. Obligaciones en el Derecho del 
Trabajo. Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1983. 

2. BORRELL NAVARRO, Miguel. An6liaia Practico y Jurisprudencial 
del Derecho Mexicano del Trabajo. Ed. !STA, México, 1988. 

J. CABANELLAS, Guillermo. Derecho de loa Riesgos de Trabajo. 
Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, Argentina, 1968. 

4. CABANELLAS, Guillermo. Coapendio de Derecho Laboral. Tomo II, 
Ed. Omeba, Buenos Aires, Argentina,' 1965. 

5. CUEVA, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Porrúa 
S. A., México, 1966. 

6, CUEVA, Mario de la. Huevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Ed. Porrüa, s. A., México, 1990. 

7. DAVALOS, José. Derecho del Trabajo l. Ed. Porrúa, S. A., 
México, 1978. 

8, DE BUEN L., Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo I, Ed. 
S. A., México, 1989. 

Porrda, 

9. GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones, 
Ed. Cajica, Puebla, 1969. 

10. HERNAINZ MARQUEZ, M. Accidentes de Trabajo y Enferaedadea 
Profesionales, Buenos Aires, Argentina, 1945. 

11. KAYE LOPEZ, J. Dionisia. Loa Riesgos de Trabajo. Ed. Trillas, 
México, 1985. 

12. MARC, Jorge Enrique. Loa Riesgos de Trabajo, Ed. Depalma, 
Buenos Aires, Argentina, 1971. 

13. NAPOLI A., Rodolfo, Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Buenos Aires, Argentina, 1971. 

14. RAMOS, Eusebio. La Teoria del Riesgo de Trabajo. Ed. Pac, 
México, 1988. 

15. SACHET, Adrien. Tratado Teórico Practico de la Legislación 
Sobre Accidentes de Trabajo y las Enferaedadea Profaaionalea. 
Tomo I, Trad. de Linares Quintana, 1947. 

16. TISSEMBAUM, Mariano. Loa Riesgos del Trabajo Industrial. 
Buenos Aires, Argentina, 1974. 

17. TRUEBA URSINA, Alberto. Nuevo 
Porrfia, s. A., México, 1968. 

179 

Derecho del Trabajo. Ed. 



L E G I S L A C I O N 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. 

2. Ley Federal del Trabajo de 1931. Alberto Trueba Urbina, Ed. 
PorrOa, S.A. México. 

3. Ley Federal del Trabajo de 1970. Alberto y Jorge Trueba. Ed. 
Porr6a, S.A •• México, 1993. 

4. Ley Federal del Trabajo de 1970. Comentada y Concordada. 
Fernando Brena Garduño, Ed. Sarla, México, 1992. 

5. Ley del Seguro Social. 

6. Código Civil para el D. F. en materia Comdn y p~ra toda la 
Repdblica en Materia del Fuero Federal. 

7. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
Tesis Sobresalientes, Ed. Mayo, México. (1955-1963, 1966-1970, 
1970-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979). 

8. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

9. Reglamento de Clasificación de Empresas y Determinación del 
Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

10. Prontuario de Disposiciones y Resoluciones de la Unidad de 
Inconformidad del IMSS. 

11. Lecturas en Materia de Seguridad Social. Riesgos de Trabajo. 
!MSS, México, 1979. 

O T R A S R E F E R E N C I A S 

l. Diccionario Juridico M6xicano. Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la UNAM. Ed. Porr6a S. A., México, 1992. 

2. Diccionario Juridico Olleba. Ed. Bibliogr~fica Omeba, Buenos 
Aires, Argentina, 1968. 

J. Diccionario Enciclop~dico "University" de Términos Médicos, 
Inglés- Español. Ed. Interamericana, México, 1989. 

4. Diccionario Médico. Dr. Segatore, Luigi. Ed. Teide, Barcelona, 
1980. 

180 


	Portada
	Índice Analítico
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos de los Riesgos de Trabajo
	Capítulo II. Teorías sobre la Responsabilidad de los Riesgos de Trabajo
	Capítulo III. Contemplación de los Riesgos de Trabajo a la luz de la ley Federal del Trabajo de 1931 y la Nueva ley de 1970
	Capítulo IV. Apreciación Jurídica de los Riesgos, Enfermedades y Accidentes de Trabajo
	Capítulo V. Disposiciones LEgales y Reglamentarias Relativas a: Los Riesgos de Trabajo (Accidentes y Enfermedades de Trabajo)
	Conclusiones
	Consideraciones sobre la Prevención de los Riesgos de Trabajo
	Bibliografía



