
1/2 

24, 

  

    
     

      
   

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
RC 2 eR DE MEXICO 

  

  

MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN LAS FUENTES DE TRABAJO 

T E S | S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:     
LICENCIADO EN DERECHO 

P R E S E N T A N: 
  

BEATRIZ TANIA LAZCANO MEDINA 

Y 

MARIA GUADALUPE SEGURA HERNANDEZ 

  
SANTA CRUZ ACATLAN, EDO. DE MEXICO A . 1998 

TESIS CON ay 
FALLA DE ORIGEN | on



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



a
l
 

v
y
 

so
r.

 
o
f
 

» 

HOMBRE 

que amas la 

vida y te sientes 

orgulloso de intacto 

estar. 

No hace falta ensefiarte 

que son un tesoro dedos, manos, 

brazos y piernas porque lo sabes 

aquilatar. 

La vida humana no es como un 4rbol, 

que si pierde sus hojas otras mas le brotaran, 

o si una rama le podan con el tiempo le 

retofiara. 

Si te llegas a cortar o fracturar, tu ser jamas se 

repondra. No importa cuanto liores, sufras o te 

den de indemnizacién. No lo 

recuperaras. 

La naturaleza te ha dotado de sentidos y extremidades para 

que disfrutes de todo lo que te rodea. Mas si pierdes alguna 

de tus facultades: fisicas, emocionales o intelectuales, 

Lo que antes 

fuiste, 

ya no lo 

seras. 

Por eso 

con 

mucho 

esmero cuida 

TU SEGURIDAD... 

TU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL, DE TI DEPENDERAN.
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INTRODUCCION 

La evolucién propia de México y su desarrollo industrial, han influido de 

manera determinante para instituir nuevas formas de vida, ya que miles de 

nuevos elementos han irrumpido en la vida del actual mexicano. 

Con la mecanizacién surge el accidente de trabajo como una amenaza mas 

a la salud del hombre. 

Su prevencién asume caracteristicas distintas, tanto por la multiplicidad de 

los agentes productores como por la variabilidad de la conducta humana. 

La idea de aceptar una nocién de Seguridad Social en nuestro pais, fue 

aumentando cada vez mas buscando la promulgacién de un marco lega! que 

contemplara la proteccién del trabajador. 

En México e! régimen de Seguridad Social se identifica desde la época 

precortesiana, al establecerse las cajas de comunidades indigenas con 

aportaciones para cubrir contingencias. 

Posteriormente, en el afio de 1770, se implantaron los Montepios de viudas 

y pupilos con un sistema de descuento jornal a efecto de acumular cantidades 

que sirvieran de respaldo para subsanar infortunios tanto del trabajador como de 

sus familiares. 

Mas adelante, en 1904, la Ley del Trabajo del Estado de México introduce 

la idea det riesgo profesional, pero se restringié al terreno de la responsabilidad 

personal de! empresario. 

En 1912 se expide el reglamento de policia minera y seguridad en el 

trabajo de las minas, en la Constitucién de 1917, se incluyd la prevencién y 

reparacién de los accidentes de trabajo, en 1925 la Ley Trabajo del Estado de 

Tamaulipas define el accidente de trabajo. 

En 1931 la Ley Federal del Trabajo hace el primer intento por reglamentar 

los principios constitucionales en materia de riesgos de trabajo y enfermedades 

profesionales, La nueva Ley Federal! del Trabajo de 1970 es mas especifica y



recoge las experiencias obtenidas; suprimié la fuerza mayor y Ja torpeza o 

negligencia del trabajador como excluyentes de responsabilidad patronal y 

extendié la proteccién a los riesgos provocados por actos de terceros. 

En 1978 se expide el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Estos antecedentes tienen un objetivo comin que es e! de proteger la 

salud e integridad del trabajador y brindarle una mayor seguridad en el trabajo. 

Sin embargo, la prevencién debe enfocarse desde una estrategia global, 

es decir que incluya tanto el Ambito laboral como lo que se encuentra fuera del 

mismo. 

Al respecto conviene mencionar la importancia de impulsar la educacién 

preventiva desde la infancia y continuarse durante !a vida escolar, para que 

dicha formacién pueda ser aceptada y asumida como una conducta cotidiana en 

la edad adulta; no obstante, cabe enfatizar que la actitud personal de cada 

individuo frente al riesgo es un factor decisivo. 

En orden a las modalidades que asume la prevencién tres son las que 

predominan en fa legistacién: a) La vinculacién de la prevencién con la 

investigacién de las causas de los accidentes, b) Enumeracién de los riesgos 

provenientes de las condiciones de trabajo, y c) Exigencia de la propuesta de 

un plan, politica o programa preventivo. 

Cualquiera que sea la forma que adopte la prevencién, se advierte una 

marcada tendencia a incrementar el ambito de proteccién debida al trabajador, 

lo que se traduce en una mayor extensién de deber de seguridad y proteccién 

del empleador. 

Respecto a los infortunios del trabajo, se especifica claramente la 

definicién siguiendo con una clasificacién de dichos accidentes. 

En cuanto a riesgos de trabajo se establece ef concepto dado por ja Ley 

Federal del Trabajo al igual que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

y la det Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ‘las cuales lo definen practicamente en los mismos términos. Dichos



conceptos estan enmarcados por una relacién obrero-patronal, definida por 

derechos y obligaciones de las partes. 

El accidente de trabajo es un riesgo social, porque sus consecuencias 

econdémicas se reflejan sobre toda la sociedad en términos de baja productividad 

y escasa o nula competitividad en el contexto mundial, que representa 

menoscabos para el desarrollo econémico del pais y sus consecuencias de 

bienestar social. 

El accidente de trabajo hace tiempo que dejé de ser una cuestién bilateral, 

obrero-patrén, para convertirse en una de caracter social, es decir multipartita. 

De acuerdo con lo que establece la Ley Federal det Trabajo que nos da 

una definici6n de enfermedad de trabajo en su articulo 475. 

El trabajador deberia de saber cémo prevenir las enfermedades de trabajo 

porque, si cada uno esta consciente del riesgo a que esta expuesto y es 

capacitado en las medidas para la prevencién de enfermedades, reaccionaria en 

forma acertada y procuraria que los riesgos fuesen menores. 

En cuanto a los riesgos ajenos al trabajo que son aquellos también 

llamados enfermedades generales, entendiéndose éstas como el resultado de 

una causa exterior que actua sobre el organismo humano y que es ajena al 

trabajador, se comprende por lo tanto a los accidentes que ocurran fuera del 

trabajo. 

Cuando un trabajador tiene un riesgo de trabajo, éstos le pueden producir 

una incapacidad, que puede ser temporal, permanente parcial o permanente 

total, las cuales son definidas tanto en la Ley Federai del Trabajo, asi como en 

la Ley del IMSS, y ja del ISSSTE, las cuales también hacen referencia a las 

indemnizaciones dependiendo al tipo de incapacidad a que se refiera. 

La cesantia en edad avanzada, se considera realizada cuando el 

asegurado queda privado del trabajo remunerado, tiene mas de 60 afios y 

menos de 65, es asi como io establecen tanto la Ley del IMSS como Ia del 

ISSSTE.
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En el seguro de maternidad solamente esté protegida la mujer asegurada y 

la esposa 0 concubina, las cuales son titulares del derecho a esta prestacién, 

que consiste en asistencia obstétrica antes y después del parto, asi como 

asistencia para la lactancia, para la mujer asegurada, ademas existe un subsidio 

en dinero que sustituye al salario que deja de percibir, y una canastilla para el 

bebé. 

En caso de muerte del trabajador por un riesgo de trabajo, se da origen a 

Ppensiones y ayuda asistencia! médica a la viuda, si se cumplen los requisitos de 

que el asegurado haya tenido acreditadas mAs de 150 semanas de cotizacién al 

ocurrir su muerte. 

Por fo que respecta a los costos de fos accidentes en general, éste se 

define como la suma de los costos directos mas los indirectos, originados por los 

accidentes de trabajo. 

Los costos directas o asegurados son los pagos por indemnizaciones al 

trabajador mas las gastos médicos necesarios. 

Los costos indirectos son todos aquellos que perturban el proceso de 

preduccién y que no estan asegurados, los costos directos o asegurados, casi 

siempre son notablemente inferiores a {os costos indirectos ocultos o 

intangibles. 

La influencia que los accidentes de trabajo tienen en la economia 

repercuten en alguna manera en la oferta y la demanda del pais. 

Ahora bien todos fos accidentes de trabajo pueden imputarse directa o 

indirectamente a fallas humanas, esto debido a que el hombre no es una 

maquina, y su rendimiento no puede predecirse totalmente y en ocasiones 

comete errores. 

De estos errores se derivan consecuencias que denominaremos pérdidas 

porque son el resultado negativo y anormal del accidente, éstas pueden ser 

tanto de tipo material, humanas asi como también sociales. 

Debido a lo anterior surge una gran necesidad de crear érganos y comités 

de seguridad e higiene para desarrollar la capacitacién y el adiestramiento de
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los trabajadores, asi como para localizar, evaluar, controlar y prevenir las 

posibles causas de los riesgos de trabajo. 

De esta manera la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, establecen que en todas las empresas 

deben integrarse Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, las cuales seran 

las encargadas de prevenir cualquier dafio que pueda sobrevenir a la salud de 

los trabajadores mediante la investigacién de las causas de los accidentes y 

enfermedades. 

Dichas Comisiones son organismos legales que  establecen 

responsabilidades obrero-patronales compartidas de manera que contribuyan 

adecuadamente a promover el mejoramiento de las condiciones particulares de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo, y cuenten con los elementos 

suficientes para prevenir, en forma especifica, los riesgos de trabajo. 

Ademads se mencionan Jos fundamentos legales de estos importantes 

organismos. 

Al igual se establecen las indicaciones precisas sobre la manera de 

integrar o constituir las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los 

centros de trabajo y de registrarlas ante las autoridades laborales 

correspondientes, de conformidad con lo que establece la Ley Federal del 

Trabajo y el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

También se establecen los conceptos basicos de seguridad en el trabajo, 

asi como los conocimientos técnicos minimos indispensables que deben tener 

los representantes de fos trabajadores y lo patrones ante la Comisién, a fin de 

que perciban los riesgos a que est4n expuestos en sus centros de trabajo y 

adquieran conocimientos generales acerca de sus causas, efectos y las 

medidas para prevenirlos, se menciona también informacién acerca de dénde y 

con quién acudir para recibir el asesoramiento de los técnicos especializados en 

seguridad e higiene en el trabajo. 

Sin embargo todo esto no podria ser posible sin la participacién y 

aceptacién de los trabajadores, y esto sdlo se puede dar si ellos participan
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positivamente en la seguridad, es decir discutiendo el programa y sus aspectos 

concretos y dando su opinién para que se consiga un mejor entendimiento de to 

anterior es importante sefialar las consecuencias que los accidentes pueden 

originar hacia los trabajadores, !a empresa y la colectividad, como son: 

a) Consecuencias humanas o dafios que padecen los accidentados: 

- Paga mas baja 

- Posicién social inferior 

~ Nivel de vida mas bajo 

- Pérdida de capacidad en el trabajo 

- Limitacion de fas posibilidades en su profesién 

b) Consecuencias econémicas: 

- Dificultad de sustituir al trabajador lesionado que estaba ya 

especializado en realizar determinado trabajo 

- Pérdida de tiempo y de produccién 

- Pérdida de dinero al reparar la maquinaria deteriorada 

¢) Consecuencias sociales: 

- Un numero elevado de accidentes produce en parte descenso 

de la produccién y, por otra, gastos mayores que podian 

haberse invertido en fines mas utiles, lo cual trae consigo un 

aumento del precio del costo de los productores y por consiguiente 

de la venta, con el consecuente perjuicio econdémico para la 

sociedad, incluido el accidentado. 

Es importante tomar en cuenta el aspecto de la prevencién de los riesgos 

de trabajo dentro del cual desempefian un papel muy importante las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene ya que ei dafio mas grave, que mas 

dificilmente puede ser valorado, y que mas nos debe motivar para hacer 

seguridad, es la pérdidade una vida humana.
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CAPITULO | 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Desde tiempos remotos las civilizaciones se han preocupado por la 

seguridad social, ante el paso de la inseguridad en todos los érdenes, no 

obstante que es una instituci6n modema, en su inspiracién, es tan antigua como 

la necesidad del hombre de combatir esta inseguridad. 

Ciertamente el origen de las agrupaciones obedece al desarrollo histérico 

del hombre y en lo fundamental a la forma instintiva de luchar por su seguridad, 

quiza a la inseguridad que el mundo inhéspito le presentaba, por lo que sintid la 

necesidad de vivir en grupo con la idea de bienestar comin en todos sus 

aspectos; pero con el desarrollo del pastoreo, la domesticacién de animales y el 

cultivo de plantas logré tener seguridad sobre el futuro de su alimentaci6n. 

No obstante, la enfermedad y la muerte continuaron siendo motivo de 

Preocupacién, anteponiéndose a sus creencias y veneraciones a seres 

superiores 0 sobrenaturales como recurso a la inseguridad, lo condujeron a 

adoptar formas de organizacién social. 

Con el transcurso del tiempo, hubo cuituras que crearon sistemas de ayuda 

mutua, en el pueblo griego existian organizaciones encargadas de socorrer a la 

poblacién y a los menesterosos. 

En Roma, se precisé con claridad en estas instituciones, como los colegios 

de artesanos, principalmente los collegia tenoiurum, que mediante el pago que 

hacian los asociados de una prima o cuota se cubrian a los beneficiarios los 

gastos de sepelio. 

Con el advenimiento del cristianismo se fundaron las hermandades y 

asociaciones de caridad para auxiliar a los menesterasos y mas necesitados. La



unién se centraba en la identidad de cultos, ayuda mutua y salvaci6n espiritual 

de los participantes. 

En ta Edad Media, el hombre buscd otras formas de seguridad mas 

complejas y se agrupé en instituciones denominadas, gremios, corporaciones y 

guildas las que por su funcionamiento, guardan mas parecido con los sistemas 

de seguridad social de la actualidad. 

Los gremios estaban formados por los oficiales de un mismo oficio con el 

fin de buscar proteccién. Las corporaciones eran organizaciones de oficios 

regidos por sus propios estatutos en los que se fijaban normas sobre la calidad 

de sus productos, condiciones de trabajo y ayuda mutua, ante la incipiente 

regulacién y proteccién laboral. Las guildas, proporcionaban a sus agremiados 

proteccién mutua, mediante asistencia en caso de enfermedad, muerte, 

orfandad y viudez. 

En ellas se atendia al afiliado que lo necesitara con la cooperacién de 

cada uno de sus miembros. Esta fue la técnica de aseguramiento que adoptaron 

los primeros sindicatos obreros en los inicios del siglo XIX. 

Otras formas organizadas de asistencia publica como hospitales, 

albergues, hospicios y casas de recogimiento, instaladas principalmente por 

iniciativa eclesidstica o gubernamental, Unicamente poseian una funcién 

sanitaria en comun con las instituciones similares creadas en nuestros dias por 

los seguros sociales. 

En la época en que comenzé la industrializacion, la complejidad del medio 

ambiente laboral, los actos o descuidos de los compajieros de trabajo, del 

capataz o el supervisor, asi como los peligros propios de la maquinaria, traian 

como consecuencia un gran numero de accidentes y enfermedades 

profesionales en el trabajo o fuera de él, y la Unica alternativa con la que 

contaba el empleado era la de entablar juicio contra la persona que considerase 

responsable del riesgo profesional o bien recurrir a los Tribunates Ordinarios.



Todo al parecer se unia para poner al trabajador lesionado en desventaja y 

dejarlo indefenso sdlo con lo que los particulares pudieran darle, asi como con 

lo que establecian las disposiciones generales y con la legislacién de 

beneficencia como unico recurso. 

Era menester establecer un principio para definir el accidente de trabajo de 

manera tal, que sus consecuencias pudiesen ser compensadas con justicia y 

equidad. 

El principio se dedujo de! razonamiento de que toda persona que realiza 

actividades econdémicas mediante la utilizacién de maquinaria y trabajo humano, 

establecia una organizacién que por su naturaleza podia ocasionar lesiones o 

accidentes a los trabajadores y por consiguiente recaia sobre dicha persona [a 

responsabilidad de proporcionarles una indemnizaciédn en las condiciones 

prescritas, sin que deba plantearse la cuestion de si la lesién es imputable a una 

falta del empleador, del trabajador o de un tercero. 

Una vez atribuida tal responsabilidad, la indemnizacién en efectivo y la 

asistencia médica, deben fijarse a un nivel razonable y ponerse a cargo del 

empleador. 

Asi, sin acusar a ninguna de las partes de haber cometido una falta, ambas 

soportarian las consecuencias inmediatas del accidente, y el trabajador 

continuaria percibiendo parte de su salario. 

En muchos paises fa aplicacién del principio no priva al trabajador 

lesionado de su derecho a reclamar dafios y perjuicios ante los tribunales 

ordinarios, si estima que las circunstancias en las que sufrié la lesién lo 

justifican, en otros paises, sin embargo, no tienen ese derecho.



ANTECEDENTES HISTORICOS EN EUROPA 

El origen de la SEGURIDAD SOCIAL puede situarse en Europa a 

principios del siglo XIX, cuando, en virtud de la industrializacién, aparecié el 

proletariado, cuya subsistencia dependia por completo del pago regular de su 

salario. Primero se aplicéd a los obreros la legislacién de beneficencia y mas 

tarde se emplearon tres métodos para proteger a la clase trabajadora urbana 

contra la miseria: los pequefios ahorros, la responsabilidad de los patrones 

respecto a ciertos riesgos y las diversas formas de seguro privado. 

E! problema de la seguridad interesé6 a empresarios y trabajadores de 

todos los paises, acogiéndose asi las primeras disposiciones legales. 

Las primeras “Leyes de Fabricas” inglesas para la proteccién del trabajo de 

los nifios de 1802, forzaron !as iniciativas estatales legislativas, con normas 

obligatorias preventivas, que se desarrollaron al mismo tiempo que Jos primeros 

seguros sociales obligatorios para accidentes de trabajo. 

En el periodo de 1800 a 1828, Robert Owen al percatarse de las 

necesidades de los trabajadores de sus industrias, puso en marcha un programa 

para ef mejoramiento ambiental, social, educacional y moral, otorgandoles 

mejores condiciones de trabajo, reduccién de la jornada, capacitacién laboral e 

instalaciones de escuelas para los nifios trabajadores a quienes separdé de las 

labores mas rudas. 

Entre tanto en Francia, Villerme realizé estudios epidemioldgicos acerca de 

las condiciones de las industrias francesas, de la vida de los obreros y sus 

familias, de los accidentes de trabajo y las causas principales de éstos, lo que 

puso de manifieste la nula preocupacién de los empresarios por la higiene y la 

seguridad. Como consecuencia de estos trabajos, en 1841, se promulgé una ley 

que regulaba el empleo de los nifos, prohibiendo el trabajo a los menores de 

acho anos.



La clase trabajadora no tuvo la proteccién oficial necesaria y con el 

fendmeno del maquinismo y la revolucién industrial tuvo la urgente necesidad de 

agruparse con fines profesionales y una mayor seguridad social e integral. 

En Alemania, se retoman estas ideas y fincan razones fundamentales que 

determinaron la creacién de los seguros sociales, en una primera etapa de 

caracter voluntario y, a partir de 1883 se crea el seguro obligatorio para todos 

los trabajadores amparados por el Estado, mediante medidas de previsién en 

beneficio de la colectividad. 

Asimismo, Otto Von Bismark expide tres leyes: 

“El 13 de julio de 1883, ia Ley del Seguro de Enfermedades, el 6 de julio de 1884, la Ley 

del Seguro de Accidentes de Trabajo de los Obreros y Empleados de Empresas Industriales, y 

durante 1889, la del Seguro de Invalidez y Vejez, todas ellas se recogieron luego en un Codigo 

General de Seguros Sociales que data de 1911 ! 

La proteccién del estadista prusiano al promover tas leyes citadas era 

representativa de toda una actividad politica para fortalecer la importancia de! 

Estado, interviniendo directamente en la vida econémica del pais, por lo cual 

afirmaba: 

“Un hombre que tiene asegurado su porvenir, su vejez tranquila, el bienestar de sus 

familiares, no es un anarquista ni afenta contra la vida del Emperador; démosie ahora a los 

pobres aquelio a lo que tienen derecho antes de que nos Io arrebaten por la fuerza”? 

Espafia fue otro pais que destacé en la legislacién de ios Seguros 

Sociales, creando en 1883 una comisién de reformas sociales abocandose al 

estudio y resolucién de estos problemas. 

La primera ley espafiola al igual que la alemana, se funda en los Seguros 

Voluntarios, principalmente en lo relativo a los accidentes de trabajo como 

consecuencia del desarrollo industrial. El 30 de enero de 1900 se establecié la 

ley de accidentes de trabajo, y el reglamento para su aplicacién del 28 de julio 

de! mismo afo, los cuales introdujeron en Espafia la doctrina legal de ta 

responsabilidad objetiva empresarial en la reparacién legal de las lesiones de 

1 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 40 afios da Historla del IMSS., 1943-1983, México, IMSS., 1983, pp. 15-16. 

2 idem., p. 16.



las victimas de los accidentes de trabajo. También fijé las bases del Seguro de 

Accidentes del Trabajo, que esta ley posibilitaba inicialmente como opcién 

voluntaria a la que podian acogerse los empresarios para cubrir su 

responsabilidad frente a las victimas. 

A continuacién sefialamos por su especial transcendencia prevencionista 

sus contenidos mas importantes, tanto de la Ley como de su Reglamento: 

“Se establece el deber que los patronos tienen de emplear todas las medidas posibles 

para fa seguridad de sus operarios”. 

“Se consideran obligaforias las medidas de seguridad que habitualmente ya se emplean en 

Jos talleres y obras, también las que surjan del desarrollo de las ciencias y de ks tecnologlas y 

las que dicte el gobiemo”. 

“Se deciaran como faitas de previsién, el empleo de maquinas y aparatos en mal estado, 

Ja ejecucién de una obra o trabajo con medios insuficientes de personal o de material, y utilizar 

personal inepto en obras peligrosas sin la debida direccién”. 

“Los mecanismos preventivos se deben aplicar con la mira de defender también al obrero 

contra las imprudencias que son consecuencia forzosa de la continuidad de las manipulaciones 

que ofrecen peligro”. 

“Ademés de los aparatos preservatives obligatorios que fie el gobiemo, éste declarara de 

necesidad los reglamentos de policia e higiene en uso de fos talleres bien organizados y las 

disposiciones especiales que el gobiemo dicte”. 

‘Las faltas de prevencién, son objeto de concurrente responsabilidad penal, civil y 

administrativa’. 

“Por otro lado, fas faltas de prevencién aumentan en una mitad bs prestaciones 

econémicas, que en forma de indemnizaciones hay que abonar a los obreros". 

“Se crea una junta técnica, compuesta por tres ingenieros y un arquitecto para estimular la 

prevencién, asesorar y orientar Ja accién gubemativa". 

“Se encarga a la junta técnica el estudio de los mecanismos preventivos que se inventen, 

la redaccién de un catatogo de jos mismos, con propuesta al gobiemo de los que deban ser 

declarados obligatorios y de todas las demas condiciones de higiene y seguridad indispensables 

@ cada industria”. 

“Se anuncia fa creacién de un museo y un gabinete de experimentacién para fa 

conservacién y ensayo de los mecanismos preventivos que se inventen. Ello para que Ja junta 

técnica pueda dar fa maxima publicidad y divulgacién a sus trabajos”. 
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“Se crea el parte de lesiones y ef parte de alta que jos patronos deben remitir a las 

autoridades gubernamentales, ayuntamientos, policfa 0 gobierno civil, dentro de las 24 horas 

siguientes a la produccion del accidente o de su alta”. 

“La infraestructura estadistica derivada de fa nolificacién se centraliza periféricamente en 

fos gobiemos civiles que a su vez envian los datos de cada accidente (notas y hojas estadisticas) 

4 la seccién de reformas sociales del ministerio de gobernacion”. 

“El gobierno se responsabiliza de publicar anualmente las estadisticas de accidentes del 

trabajo, en ta Gaceta Oficial de Madrid” 

Desde 1883 hasta 1919 otros paises tomaron la experiencia de la 

seguridad social en Alemania y Espajia, como Francia, Dinamarca e Inglaterra. 

Inglaterra, después de una larga lucha sindical en el afio de 1907, 

introduce la Ley de Reparacién de Accidentes de Trabajo y el sistema de 

asistencia para ancianos, sin embargo, en 1911 se promulgé la ley denominada 

“National insurence Bill", |a cual obtuvo la solidaridad nacional, porque abarco 

en forma completa y perfeccionada los riesgos de enfermedad, invalidez y el 

paro voluntario, colocdndose como el lider mundial en materia de seguridad 

social. 

Los principios de obligatoriedad del seguro social inglés se basaron en la 

participacién tripartita de los recursos econémicos, por parte de los trabajadores, 

los patronos y el Estado. 

Al término de Ja Primera Guerra Mundial cuando ya Dinamarca habia 

introducido el seguro de asistencia a la vejez, Francia y Bélgica protegieron la 

carga familiar; y al principiar la segunda mitad del siglo XX, algunos paises 

instituyeron el sistema nacional de salud. 

En la actualidad se pueden citar al respecto los acuerdos recientes de ja 

Comisién de la Comunidad Europea, que por resolucién del consejo del 21 de 

enero de 1974 se creé el Comité Consultivo Tripartita para la seguridad, higiene 

y la proteccién sanitaria de los lugares de trabajo. Dentro de los objetivos 

establecidos figuran: 

3 
Instituto Nacionol de Medicina y Seguridad del Trabajo. La Seguridad del Trabajo en Espana. Espana, 1956, 

pp. 65-67. 
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“El primero requiere de cada Estado miembro una accién, que los técnicos de previsién de 

accidentes puedan adoptarse al continuo desarrollo tecnolégico". 

*El segundo requiere una mejor coordinacién de fas investigaciones para aumentar el 

rendimiento de fos recursos disponibles”. 

“El tercero resguarda la necesidad de mejorar las estad{sticas relativas a fos accidentes”. 

“El cuarto, quinto y sexto tienden a desarroilar la ensefianza sobre seguridad y a promover 

Ja participaci6n de las dos partes interesadas de /a industria”. 

“El séptimo y octavo se refieren a la promocién y a la proteccién sanitaria en el dmbito de 

fa empresa y tratan de problemas particulares de ciertos sectores y categorlas de trabajadores, 

por ejemplo los inmigrantes”“ 

También se legislé sobre aspectos a favor del trabajo en Espafia, Francia, 

Rusia e Italia. De dichas disposiciones se establece lo siguiente: 

“La seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano son apoyados por diferentes 

disposiciones legales que el Estado pone a disposicién del trabajador como medio de prevencién 

de accidentes"® 

Para aclarar el tema se revisaron algunos aspectos en los cuales se 

aprecia como se preocupa cada Estado por tal situacién. 

Todos los paises mencionados parten del concepto general de accidente o 

enfermedad profesional como elemento que merece especial proteccién, tanto 

en su prevencién como en su ayuda en caso de producirse. 

Asi el articulo 415 del Cédigo de la seguridad social francesa define: 

“Se considera accidente de trabajo, cualquiera que sea la causa, aque! acaecido dentro 

del trabajo. Y aun ampila el concepto, integrando el accidente de trayecto, considerando aquel 

que puede sufrir el trabajador en su desplazamiento de ida o de regreso al lugar de trabajo. Asf el 

beneficio de fa legislacién sobre los accidentes de trabajo se extiende a /a victima de accidentes 

de trayecto”® 

Por su parte la ley de seguridad social espanola ndmero 193/1963 en el 

Titulo Segundo, Capitulo Tercero dice: 

4 
Ramirez Cavassa, Cesor, Manual de Seguridad Industrial, tomo |, México, Norlega Editoras, 1992, p. 25. 

5 dom .p.25. 
6 
Idem ..p. 26.



“Se entiende por accidente de trabajo toda fesién corporal que el trabajador sufra con 

ocasién o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”” 

Y afiade en el Parrafo 5 de! mismo ordenamiento: 

“Tendrén la consideracién de accidente de trabajo: 

A) Los que sutra el trabajador al ir 0 volver del lugar de trabajo siempre que concurran las 

condiciones que reglamentariamente se determinen”® 

Por su parte el articulo 85 define la enfermedad profesional: 

“Se entender por enfermedad profesional la contralda como consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena y que esta provocada por la accién de los elementos o sustancias y 

en las actividades que se especifican en esta Ley.’ 

Como se aprecia, todos coinciden en el concepto de accidente y 

enfermedad profesional; y con base en esto, desarroflan una politica de 

prevencién y proteccién. De estos dos conceptos nace la necesidad de contar 

con un elemento asegurador y protector, el cual toma diferentes nombres en los 

diversos paises, pero siempre bajo el comun denominador de !a Seguridad 

Social. 

Si bien el Seguro Social abarca una serie de conceptos mas alla de 

accidente y enfermedad profesional, éstos estan marcados dentro de su radio 

de accién, hacia ei cual tiende la legislacién mundial. 

La Ley de la URSS. sobre la ratificacion de las bases de la legislacién 

laboral del 15 de junio de 1970, en su capitulo XII, articulo 100, extensién del 

Seguro Social a todos los obreros y empleados, recursos del Seguro Social 

dice: “Todos los obreros y empleados entran obligatoriamente en el sistema de 

Seguro Social del Estado”."° 

El Seguro Social de los obreros y empleados se realiza a expensas del 

Estado. Las cuotas son abonadas por las empresas, oficinas y organizaciones, 

sin descuento del salario o sueldo del obrero o empleado. A falta de pago de! 

7 Ider ..p. 26. 

8 Idem ..p. 27. 

9 kdern ..p. 27. 

10 idem..p.27. 
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Seguro Social por parte de la empresa, oficina u organizacién, no priva a los 

obreros o empleados del derecho a la previsién por el Seguro Social del Estado. 

La legislaci6n italiana por su parte reune una serie de disposiciones sobre 

los seguros, y establece: 

“El seguro contra los accidentes de trabajo de las personas es obligatorio”. 

“El seguro comprende todos los casos de accidente, resultados de causa violenta en 

ocasiones de trabajo, desde Ja cual se deriva fa muerte, o Ia inhabilidad permanente, absoluta o 

parcial para el trabajo, 0 aquelia que impida trabajar por mas de tres dias”"' 

En 1919 se creé la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) con sede 

en Ginebra, Suiza, con el objetivo de fomentar la paz y la justicia social, ademas 

tiene una amplia y elevada misién que cumplir en el mundo laboral, pero en ta 

llamada declaracion de Filadelfia (19 de mayo de 1944) es, en donde se definen 

los actuales objetivos del organismo siendo éstos: la promocién y conservacién 

del mas alto grado de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; la prevencidén entre los trabajadores de las desviaciones 

de la salud, causadas por sus condiciones de trabajo; la proteccién de los 

trabajadores, de riesgos que pueden resultar adversos para su salud, colocar y 

conservar al trabajador en un ambiente adaptado a sus condiciones fisiolégicas; 

y para resumir, la adaptacién del trabajo al hombre y de cada hombre a su 

trabajo. 

Asi, también tenemos que la Organizacién Internacional de! Trabajo entre 

1952 y 1983, elaboré normas internacionales con distintos elementos como son: 

el Seguro Social, la asistencia social, las prestaciones sufragadas con fondos 

publicos, las prestaciones familiares y las cajas de prevision a lo que hay que 

agregar las disposiciones adicionadas tomadas por los empleadores, los 

programas y servicios que han aparecido para complementar la seguridad. 

AGn hoy en dia en muchos paises, tanto industrializados como en 

desarrollo, los empleadores tienen la obligacién legal en casos de accidentes de 

nv 
Ider ..p.28.



trabajo o enfermedad profesional, de pagar una indemnizacion y e! costo de la 

asistencia médica necesaria. 

Las prestaciones que deben proporcionar los empleadores se han 

extendido considerablemente en el transcurso de los afios. Al tenor de algunas 

legislaciones nacionales, los empleadores deben conceder licencias pagadas de 

enfermedad por hasta determinado numero maximo de dias de ausencia de un 

trabajo y también se concede licencia pagada de seguro de maternidad.



ANTECEDENTES HISTORICOS EN AMERICA LATINA 

La Seguridad Social ha evotucionado en América Latina a través de cinco 

siglos de una manera fragmentaria. Sus antecedentes pueden remontarse a las 

culturas precolombinas y a los gobiernos espafioles, aunque las instituciones 

modernas florecieron gradualmente, en el periodo Republicano y especialmente 

a partir de la década de 1920. 

En el presente siglo se implantaron disposiciones en Chile, Perd, Bolivia y 

Brasil, en cuyo régimen se empleé por primera vez Ja expresién Seguridad 

Social. Sin embargo, este mismo giro habia sido utilizado por Simén Bolivar en 

el discurso que pronuncié ante ei Congreso de Angostura en febrero de 1819, al 

afirmar: 

“Que el sistema de gobierno mas perfecto es aquel que produce fa mayor suma de 

felicidad posible, Ja mayor suma de Seguridad Social y la mayor suma de estabilidad polttica”.’? 

En la década de los treinta !a Seguridad Social se habia extendido a 

América Latina, Estados Unidos y Canada. Implantandose después de la 

Segunda Guerra Mundial en muchos paises de Africa y el Caribe que se habian 

independizado entonces. Un estudio en varios paises reveldé la existencia de 

, marcadas diferencias en cuanto a cobertura y grado de calidad de proteccién a 

la poblacién contra varios riesgos o contingencias sociales. 

En algunos paises con un sistema de seguridad relativamente nuevo (por 

ejemplo en la mayoria de los paises centroamericanos), la cobertura se halla 

limitada mas a la fuerza de trabajo asalariada que vive en ta ciudad capital o en 

las areas mas pobladas. En un escaso nimero de paises con sistemas de 

Seguridad Social de larga data (por ejemplo Chile y Uruguay), la cobertura 

comunmente se extendia a casi toda la fuerza de trabajo. 

Hay paises (por ejemplo México y Peru), en los cuales ef sistema de 

Seguridad Social ha comenzado a expandirse a las areas rurales, pero todavia 

12 
Enciclopedia de México. tomo 12, México, Porrda, 1990, p. 7254.



subsisten notables diferencias en cuanto a proteccién entre los segmentos de la 

fuerza de trabajo y las regiones geograficas. 

En Argentina, se rigieron algunas disposiciones como fueron las 

siguientes: en el afio de 1886 aparece un Cédigo de Minas, en el cual se 

consagraban disposiciones relacionadas con la Higiene y Seguridad en el 

trabajo en la explotacién de minas. 

Pocos afios después, en 1890, se dicta el Cédigo de Comercio y en sus 

disposiciones se consagran algunos principios propios del derecho taboral. 

De estas normas corresponde destacar las que se refieren a las 

responsabilidades automaticas por accidentes de trabajo admitiéndose la 

fundamentacién de la Teoria det Riesgo Profesional y la obligatoriedad de 

formular por parte del empleador el! preaviso de un mes para rescindir el 

contrato de trabajo o en su defecto el pago de una indemnizacién equivalente. 

Por su parte, en Ecuador en el afio de 1925 se creé un Ministerio de 

Previsi6n Social y Trabajo, el cual se encargaria exclusivamente de las 

cuestiones relacionadas con el trabajo, sanidad, higiene, asistencia social y 

prevision. 

Un afto después, el 15 de junio de 1926, se creé la Inspeccién General del 

Trabajo, dependiente del Ministerio de Previsién Social y Trabajo. En el mismo 

mes y afio en que se creaba la Inspeccién se organizaba también la Junta 

Consultiva del Trabajo, la cual se encargaria de conocer de cerca las 

condiciones del trabajador en Ecuador, y de estudiar y solucionar tas formas de 

proponer el mejoramiento de las clases laborales. 

El 11 de marzo de 1927, se promulgé la Ley de Previsién de Accidentes de 

Trabajo, demostrando el gobierno de entonces verdadera preocupacién por el 

problema obrero. 

La introducci6n de la previsién de accidentes, vino a cambiar 

fundamentalmente la estructura y la vida interna misma de las empresas junto a 

la maquinaria, como un accesorio independiente de ella debian existir las 

medidas de Seguridad e Higiene, de modo que el trabajador esté debidamente 
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protegido. Es obvio creer que esta Ley no fue bien recibida por los patrones, los 

cuales en gran parte no la cumplieron pero representaba una nueva era que se 

abria en la vida de las empresas y en general de la industria. 

Ya para 1936 el Cédigo de Trabajo establecia en el articulo 444: “Adseritos a 

Ja Direccién del trabajo funcionarén Departamentos de Higiene Industrial a cargo de médicos 

especialistas*.'° 

Este parrafo del titulo sexto del Cédigo se ha mantenido durante mas de 

veinte afios como simple letra muerta. En realidad podemos decir que no ha 

funcionado como el legislador esperaba de uno de los aspectos mas 

importantes de la Direccién General del Trabajo. Y es que este aspecto de la 

Seguridad Industrial y de la Higiene del Trabajo y la Prevencién contra los 

riesgos de trabajo no ha flamado la atencién de los gobernantes. 

En Perd no existian disposiciones de caracter general referentes al trabajo 

en lugares insalubres, no obstante que en este pais se da una industrializacién 

que sdlo en Pert es explotada, como es !a del Guano que se lleva a cabo en un 

lugar insalubre, sdlo en fo que respecta al trabajo de mujeres y menores la Ley 

2851 prohibe que laboren en lugares insalubres o en actividades peligrosas. 

Las industrias insalubres son aquellas que producen en los trabajadores 

trastornos generales de mayor o menor dafio organico, con una sintomatotogia 

tecnopractica mas a menos definida, siendo estos trastornos producidos tanto 

por elementos del trabajo como por el ambiente donde actua el trabajador. 

En 1971 se expide el decreto ley numero 18846 det 28 de abril, ef cual 

establecia: , 

“La caja nacional del Seguro Social obrero debe asumir exclusivamente el Seguro por 

Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de! personal obrero en las condiciones 

fijadas por este decreto, ‘encargéndose en consecuencia de su gestion asistencial y financiera”. 

Y en su articulo 5 afiade: 

"El seguro de accidentes de trabajo y de Enfermedad Profesional seran financiados con 

una aportacién a cargo exclusivamente def empleador y cuyo monto, establecido en funcién de la 

13 
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* 

naturaleza y frecuencia de los fiesgos y estos seraén fijados por resolucién suprema, refrendada 

por el Ministro de Trabajo”."* 

Chile, por su parte, influido por los acontecimientos sociales que en su 

época convulsionaron a Europa, es uno de los primeros paises latinoamericanos 

en implantar un sistema general y obligatorio de SEGURIDAD SOCIAL, 

circunstancia que lo convierte, también, en el primero en sentir los efectos de los 

desequilibrios provocados por una estructura inorganica y dispendiosa de 

instituciones y beneficencias, consecuencia de un modelo de desarrollo que 

privilegiaba, al menos en Io formal, el avance social antes que el crecimiento 

econdmico. 

Las ideas que fueron dando forma a las prestaciones sociales y a sus 

instituciones gestoras, permiten distinguir periodos bien definidos en la 

evolucién de los sistemas de proteccién sccial en el pais: e! primero, en ef que 

sé manifiestan programas de ayuda basados en la beneficencia publica, 

especialmente para la atencién médica y hospitalaria de los mas pobres y que, 

por extensién, revestian formas rudimentarias de la asistencia social con leve 

participaci6n del Estado; mas tarde (en la medida que e! pais va 

industrializandose) surge un segundo periodo, donde se introducen los seguros 

sociales puestos en practica por naciones mds avanzadas, en un proceso que 

se caracteriz6 por la superposicion de estructuras institucionales y legales y su 

desvinculaci6n de la realidad econémica nacional; posteriormente, las 

consecuencias de la crisis que afect6 al sistema de seguridad social, se inicia 

un periodo de diagnéstico y de debate sobre las causas que la originaron, 

reformulandose los programas y racionalizandose su gestién; finalmente, se 

llegaba a la etapa en el que el pais adopté un modelo propio sustentado en la 

libertad de eleccién y en el esfuerzo de ahorro de Jas personas, delegando su 

administracién en la empresa privada. 

De los seguros sociales que nacen como consecuencia de la revolucién 

industrial del siglo XIX, surge el derecho a determinar las prestaciones que si 

14 
idem., p. 805. 
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bien inicialmente se encontraban en el trabajador, mas tarde se extienden a la 

familia. La relacién laboral entre el trabajador y su empleador produjo que el 

financiamiento de estos seguros tuviera como base ta contribucién directa de 

ambos, incorporandose en épocas posteriores la participacién del Estado. 

En Chile, los acontecimientos sociales y politicos ocurridos durante la 

primera administracién de Arturo Alessandri Palma entre 1920 y 1924 dieron 

origen a la promuigaci6n de las llamadas “Leyes Sociales”, destinadas a otorgar 

mayor proteccién a los trabajadores. Algunas de estas leyes fueron la numero 

4.054, sobre Seguro Obrero Obligatorio, la numero 4.055, sobre Accidentes de 

Trabajo, y la numero 4.059, que establecié un Régimen del Retiro para Jos 

Empleados Particulares. 

En este periodo ocurre también, un hecho trascendente relacionado con el 

teconocimiento juridico de la proteccién social. La Constitucién Politica de 1925, 

en su articulo 10, garantiza: 

“La protecci6n al trabajo, a ta industria, a las obras de previsién social, especialmente en 

cuanto Se refiere a la habitacién sana y a las condiciones de un minimo de bienestar adecuado a 

la satisfaccion de sus necesidades personales y a las de su familia, agregando que: Es deber def 

Estado velar por fa salud publica y el bienestar higiénico del pals”. 

Se inicia entonces la épaca en la cual con mayor fuerza se desarrolla la 

cobertura de prestaciones y se amplian las instituciones de seguridad social, 

periodo que se prolongé hasta mediados de la década de los cincuenta. En este 

lapso se creé mediante el D.L. No. 454 de 1925 la Caja Nacional de Empleados 

Publicos y Periodistas;. por Ley No. 6.174 de 1938, la Ley de Medicina 

Preventiva; por Ley No. 10.383 de 1952, El Servicio de Seguro Social y el 

Servicio Nacional de Salud; por Ley No. 10.478 de 1952, el Seguro de 

Pensiones para los Empleados Particulares; por D.F.L. No. 243 de 1953, El 

Régimen de Indemnizacién por afios de Servicio, y por D.F.L. No. 245, también 

de 1953, El Régimen de Asignacién Familiar. 

1s Conferencia interamericana de Seguridad Social. La Seguridad Sectal en Chita, México, OF, 1993. p. 
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Chile tiene un sistema de Seguridad Social bastante desarroliado, el cual 

ha estado sujeto a importantes reformas en los ultimos afios. 

A pesar del desarrollo alcanzado por ef sistema todavia existe un grupo 

muy numeroso de trabajadores que no participa de él. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO 

Los inicios de la Seguridad Social entre nuestros antepasados, son en la 

actualidad un sello universalmente ejemplar. 

Moctezuma estableciéd como deber del Estado, ver por los ancianos e 

impedidos y construy6 en Culhuacan, un hospital y hospicio ordenando que se 

les atendiera como a gente digna de todo servicio. 

En nuestro pais, la Seguridad Social tiene un cardcter dinamico y latente 

que se ha fortalecido a través del tiempo, desde la época precortesiana se 

puede identificar con las denominadas cajas de comunidades indigenas, que 

funcionaban con aportaciones de ta comunidad para cubrir tos infortunios de la 

muerte, otros infortunios 0 festividades a sus dioses. 

Con la introduccién de Espafia y de sus sistemas politicos, culturales y 

sociales, Jas formas de proteccién y asistencia a las clases desposeidas 

adquieren un sentido peculiar. Durante este periodo funcionaron en la Nueva 

Espafia, tas cofradias vinculadas a las corporaciones artesanales, que 

proporcionaban a sus miembros asistencia limitada en los casos de enfermedad 

© auxilio a sus deudos. 

En la leyes de Indias y algunos Cddigos, se establecieron obligaciones 

médico-asistenciales, tanto para los encomenderaos como para la raza vencida. 

El virrey don Luis de Velasco expidié, en 1595, una extensa ordenanza 

sobre el trabajo de los indios en jos obrajes, conteniendo una serie de mandatos 

inspirados en un claro propésito de previsién social. 

EI 12 de enero de 1763 por decreto de Carlos III se cred el Montepio de los 

ministros dedicado a beneficiar a magistrados, consejeros y empleados. 

Los Montepios de viudas y pupilos empezaron a funcionar en el afio de 

1770 otorgando descuentos en sueldos para asegurar una determinada suma 

que permitiera conceder subsidios a los familiares del asegurado. 
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Los Montepios en México, y los gremios y corporaciones en Europa, 

influyen notablemente en la creacién de las sociedades mutualistas y unidades 

de seguridad colectiva, en donde aparecen conceptos reales de nuestro sistema 

en seguridad, como lo son la ayuda y cooperacién mutua de los propios 

asegurados. 

EI estallido insurgente de 1810, encabezado por Miguel Hidalgo, habia 

hecho nulas las leyes espafiolas ante la fuerza y la determinaci6n por obtener la 

plena libertad para la nacién mexicana. 

E! 14 de septiembre de 1813, el generalisimo don José Maria Morelos y 

Pavoén en e! documento llamado “Sentimientos de la Nacién”, en el cual se 

buscaba una nacién totalmente justa en la que fueran moderadas la pobreza y la 

riqueza; ideario que se refrendé en la Constitucién de Apatzingan de 1814 y en 

cuyo articulo 25 se aludia al derecho popular a una seguridad garantizada por 

los gobernantes cuando se dice: 

“Es preciso se moderen fa opulencia y Ja indigencia, que se mejore ef jomal del hombre, 

que se mejoren sus costumbres. que se mejoren sus costumbres, que se aleje la ignorancia’."® 

Sin embargo, el pais mo disfruté durante su primer medio siglo de 

existencia aut6noma de un sélo periodo suficientemente largo de tranquilidad y 

debidé dedicar sus esfuerzos antes que nada a intentar la consolidacién de un 

tégimen politico adecuado, en lugar de satisfacer las mds elementales 

necesidades populares. 

Mas tarde, la preocupacién principal del inacabable régimen porfirista 

nunca fue la de proteger a las clases necesitadas. Asi se empezé a desarrollar 

en el pais un capitalismo que propicié la aparicién de grupos de asalariados 

cada vez mas conscientes de su situacién y sus derechos. 

Mientras tanto, las Unicas organizaciones que prestaban alguna atenci6n a 

los trabajadores accidentados e impedidos de seguir cobrando su salario, fueron 

ciertas mutualidades cuyas reducidas aportaciones en correspondencia con lo 

  

16 
Tena Suck, Rafael y Hugo Italo, Derecho de Ia Seguridad Social, México. Pac, 1990, p.6. 
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corto de las percepciones obreras les impidieran ‘legar a organizar 

adecuadamente sus servicios. 

Los deseos de nuestros primeros libertadores no se vieron realizados 

inmediatamente. 

Es en la Constituci6n de 1824 cuando apenas aparece reglamentada, 

dentro de las facultades del Congreso general, una mencién que permite 

conocer la existencia de retiros y pensiones para los empleados publicos de la 

Federaci6n. 

En la ley de 1832 las pensiones se hacen extensivas a las madres de los 

servidores publicos y en 1834, por decreto del 12 de febrero, se otorga e! 

derecho @ pensiones para cénsules mexicanos, al mismo tiempo que se 

reconoce la jubilacién por incapacidad. 

Ignacio Vallarta e Ignacio Ramirez en e! Congreso Constituyente de 1856 y 

1857 subrayaron la necesidad de promover la justicia social. 

Durante el inicio del presente siglo, varios problemas sociales como el 

nacimiento de la nueva industria y el problema politico-militar de una larga 

dictadura, paralizaron la evolucién de la seguridad social en nuestro pais, lo que 

origin6é movimientos, planes, leyes y diversas campafias que reflejaban la 

necesidad del pueblo por obtener seguridad; esta necesidad, desencadend una 

lucha revolucionaria de 1910 que terminé al quedar plasmados en nuestra 

Constitucién de 1917 los ideales de la seguridad social por los que luchaban, 

traducidos a elevar e! nivel de vida de la poblacién en general procurando su 

seguridad fisica y econémica. 

En el periodo de 1900-1917, Ja clase trabajadora se favoreciéd con la 

prormulgacién de leyes en diversos estados de la Republica, entre las que cabe 

destacar las siguientes. 

El 30 de abril de 1904, en el Estado de México, José Vicente Villada 

promulgé una ley referente a ios accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, en las que obligaban al patrén a responsabilizarse de los riesgos 

laborales de sus empleados y cubrirles indemnizaciones de pago de salarios y 
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atencién médica, durante tres meses y en caso de muerte, funerales y salarios, 

de quince dias. 

Mas tarde, el 9 de abril de 1906, Bernardo Reyes, gobernador del estado 

de Nuevo Leon, expidié la Ley sobre accidentes de trabajo, en la cual se 

obligaba al patrén a dar prestacién médica, farmacéutica y salario a el 

trabajador, por incapacidad temporal o permanente e indemnizacién en caso de 

muerte. 

La importancia de los dos ordenamientos legales anteriores, radicaba en el 

hecho de que reconocian, por primera vez en nuestro pais, la obligacién para 

los empresarios de atender a los empleados de sus negociaciones en caso de 

enfermedad, accidente o muerte derivados del incumplimiento de sus labores. 

El dia primero de junio de 1906 el Partido Liberal, cuyo presidente era 

Ricardo Flores Magén, publicé un manifiesto y programa que contiene el 

documento pre-revolucionario mds importante en favor de los derechos de 

trabajo; en el estaban delineados claramente algunos de los principios e 

instituciones de nuestra declaracién de derechos sociales. El documento analiza 

la situacién del pais y las condiciones de las clases campesina y obrera y 

concluye proponiendo reformas trascendentales en los problemas politico, 

agrario y del trabajo. En este ultimo aspecto el Partido Liberal recalcé la 

necesidad de crear las bases generales para una legislacién humana del 

trabajo, destacando las siguientes: 

1) Mayoria de trabajadores mexicanos en todas las empresas e igualdad 

de salarios para nacionales y extranjeros. 

2) Prohibicién del trabajo de los menores de 14 ajios. 

3) Jornada maxima de 8 horas. 

4) Descanso hebdomadario obligatorio. 

5) Fijacién de los salarios minimos. 

6) Reglamentacién del trabajo a destajo. 

7) Pago del salario en efectivo. 

8) Prohibicién de los descuentos y multas. 
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9) Pago semanat de las retribuciones. 

10) Prohibicién de tas tiendas de raya. 

11) Anulacién de las deudas de los campesinos. 

12) Reglamentacién de la actividad de los medidores del servicio 

doméstico y del trabajo a domicilio. 

13) Indemnizaciones por los accidentes de trabajo, higiene y seguridad en 

las fabricas y talleres. 

Posteriormente en 1913, don Venustiano Carranza declaré en el 

ayuntamiento de Hermosillo que: 

“Terminada ja lucha armada, el plan de Guadalupe, debla principiar la magistral lucha 

Social, la lucha de clases, para realizar los nuevos ideales sociales que no sélo es repartir tierras; 

y Sufragio efectivo; evitar y reparar riesgos; es mas grande y sagrado establecer fa justicia 

buscar la iguaidad, la desaparicién de los pobres para establecer la conciencia nacional’,”” 

El 7 de octubre de 1914, Manuel Aguirre Berlanga promulg6, en el estado 

de Jalisco, una Ley de Seguridad Social contemplando que el trabajador 

previera un depdsito de 5% por lo menos, de su salario con el objetivo de crear 

un servicio de mutualidad. 

Candido Aguilar expidid en Veracruz el 19 de octubre de 1914 una Ley 

cuya resonancia fue muy grande en toda la Republica y que establecié los 

siguientes puntos: 

1) Jornada maxima de 9 horas. 

2) Descanso semanal. 

3) Salario minimo. 

4) Teoria de riesgo profesional. 

5) Inspeccion del trabajo. 

6) Reorganizacion de la justicia obrera. 

En el afio de 1915 el general Salvador Alvarado se propuso reformar el 

orden social y econdédmico del estado de Yueatan (11 de diciembre de 1915), a 

cuyo efecto expidid las Leyes que se conocen con el nombre de las Cinco 

1 
dom. p.7. 
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Hermanas: Agraria, de Hacienda, de Catastrofe, del Municipio y del Trabajo, la 

Ley del Trabajo por su parte reconocié y declaré algunos de tos principios 

basicos que més tarde integrarian el articulo 123 de la Constitucién. 

En esta Ley se comprenden las bases del derecho individual del trabajo: 

1) Jomada maxima. 

2) Descanso semanal. 

3) Salario minimo. 

4) Defensa de las retribuciones. 

5) Las normas para el trabajo de las mujeres y los menores de edad. 

6) Reglas sobre seguridad e higiene en las fabricas, y la prevencién sobre 

riesgos de trabajo. . 

Por su parte la legislacién del estado de Coahuila de 1916, obra del 

gobernador Gustavo Espinoza Mireles; por decreto del mes de septiembre cred 

dentro de los departamentos gubernamentales una seccién de! trabajo; y en el 

mes siguiente publicé ef mismo gobernador una Ley inspirada en la de Bernardo 

Reyes sobre accidentes de trabajo. 

Venustiano Carranza estableci6: 

"Que los agentes del poder piblico son jos que deben ser instrumento de la seguridad 

sociat”."® 

Asi, al expedirse la Constitucién del 5 de febrero de 1917, la cual entré en 

vigor el primero de mayo siguiente, dia em que se instaléd el Congreso 

constitucional para cuyas elecciones se convocé entonces, la parte social de la 

nueva Carta Magna significé en ese momento un avance de importancia 

fundamental y como establece el maestro Trueba Urbina, fue nada menos que: 

“La primera proclamacién de derechos sociales que se expidiéd en el mundo para combatir 

Ja explotacién de todo aquel que presta un servicio a otro en cualquier actividad laborat’.'® 

En nuestra Constitucién, la parte referente a las relaciones !aborales se 

halla en el titulo sexto, titulado “Del Trabajo y de la Previsién Social”, constituido 

18 
Enciclopedia de México, op. cit.. p. 7255. 

'9 40 anos de Historia, op. cit... 17.



exclusivamente por el articulo 123, que en 1917 constaba de 31 fracciones, en 

las cuales quedaban consagrados, finalmente, los principios por los que habian 

luchado las huestes revolucionarias desde hacia varios afios. 

En cuanto al establecimiento del Seguro Social, éste ya se anotaba en la 

exposicién de motivos del articulo propuesto el 13 de enero de 1917, en que se 

expresaba: 

“No s6lo el aseguramiento de las condiciones humanas del trabajo, como las de salubridad 

de locales y garantias para los riesgos que amenazan al obrero en el ejercicio del empleo, sino 

también fomentar la organizacién de establecimientos de beneficencia @ instituciones de 

prevision social para asistir a ios enfermos, ayudar a los invdlidos, socorrer a jos ancianos, 

Proteger a los nifios abandonados, auxiliara ese gran ejército de trabajadores parados 

involuntariamente que constituyen un peligro inminente para fa seguridad piiblica”.° 

Asi, a través de todo el texto del articulo campeaba un espiritu propicio a la 

creacién del Seguro y se afrontaban las férmulas legales necesarias para 

implantarlo, con el afan de lograr fa Seguridad del trabajador no sélo frente a los 

riesgos propios de su actividad, sino en general ante todas las contingencias de 

la vida. De este modo, particularmente sus fracciones V, XIV y XV hacen 

referencia a la obligaciédn de proteger a las mujeres laborantes durante su 

embarazo y maternidad y a todos fos obreros en los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales a que los exponia su forma de ganarse la vida. Sin 

embargo, no se daba el ultimo paso: ordenar la creacién de una institucién 

nacional dedicada al aseguramiento obrero, sino que sdélo se imponia en la 

fraccién XXIX a los gobiernos federal y local, la vaga obligacién de fomentar una 

creacién de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesacién 

involuntaria del trabajo, de accidentes y de otras con fines andlogos. Tuvieron 

que pasar varios afios para que ante la ineficacia del precepto sefialado se 

pensara en la necesidad de establecer un sistema nacional destinado 

especificamente a fomentar el aseguramiento efectivo de todos los trabajadores 

mexicanos. 

20 Idem.,. p. 20.



Por lo tanto, las demandas del Partido Liberal Mexicano pasaron a 

constituir el cuerpo central de las disposiciones que reglamentaban el trabajo 

asalariado, se transformaron en disposiciones legales los postulados de la 

Revolucién consagrandose por primera vez una politica bien definida sobre 

Seguridad Social. 

Con apoyo en estos preceptos se intentaron algunas acciones en diversos 

sentidos, pues no hubo una interpretacién homogénea del texto constitucional. 

Los hechos que directamente antecedieron al actual sistema fueron: el proyecto 

de Ley del Seguro Social iniciado por el presidente Alvaro Obregén (el 4 de 

junio de 1921); la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro (el 1 de octubre 

de 1925); el decreto que cred la Sociedad Mutualista del Seguro del Maestro (13 

de noviembre de 1928); la reforma de la fracciém XXIX del articulo 123 

constitucional, que precisé los riesgos a cubrir y la Federalizacién del Seguro 

Social (6 de septiembre de 1929). La Ley Federal del Trabajo (18 de agosto de 

1931), y el decreto que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal 

para la expedicién de ia Ley del Seguro Social obligatorio (27 de enero de 

1932). En 1933, se incluy6 en el primer plan sexenal !a urgencia de expedir este 

ordenamiento y ya en 1939, al formularse el segundo se continud con el mismo 

asunto. Entre una y otra fecha, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 

propuso el Seguro Educacional en 1934; se realiza el primer Congreso de 

Derecho Industrial en agosto de 1934, y se expidié ta Ley del Seguro de Vida 

Militar, el 1 de enero de 1936. Se elaboran cinco proyectos de Ley del Seguro 

Social, entre ellos el que envié el presidente Cardenas al Congreso el 27 de 

diciembre de 1938, el-cual fue devuelto sin discutirse porque no tenia un 

fundamento actuarial. 

El presidente de ta Republica general de division, Manuel Avila Camacho 

establecié la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, designando al licenciado 

Ignacio Garcia Téliez su primer titular, para resolver los problemas obrero- 

patronales y abocarse a elaborar la Ley del Seguro Social. 
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El 2 de junio de 1941 se dicté un acuerdo presidencial y se cred la 

Comisién Técnica Redactora de la Ley del Seguro Social, que por mandato del 

licenciado Ignacio Garcia Téilez presidié el ingeniero Miguel Garcia Cruz. 

El proyecto de Ley del Seguro Social de la Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social, merecid !a aprobacién y el aliento de la Organizacién 

Internacional del Trabajo, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 

y del Consejo Nacional Obrero. 

El 22 y 29 de diciembre de 1942 la Camara de Diputados y de Senadores 

aprobaron la Ley del Seguro Social, que fue publicada por el Ejecutivo Federal 

en el Diario Oficial de la Federacién, el 19 de enero de 1943. 

Durante el afio de 1943 con la administracién del licenciado Vicente 

Santos Guajardo, se establecieron !as primeras bases de organizacién del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y se inicié la primera afiliacion. 

Otras disposiciones en el mismo sentido son las siguientes: primero, el 

decreto que cred la Direccién de Pensiones Militares del 26 de diciembre de 

1955; la Ley de Retiros y Pensiones Miitares del 30 de diciembre de 1955; la 

Ley que cred el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado {ISSSTE) del 31 de diciembre de 1959; la Ley de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas dei 28 de diciembre de 1961; el Acuerdo 

Presidencial que constituyd la Comisién Coordinadora de los Servicios Médicos 

integrada por ‘os titulares de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores de! Estado (1965); el Plan Nacional de 

Salud (1974); ef Programa Quinquenal del Sector Salud y Seguridad Social 

(1977) que incluyd el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y la 

incorporaci6én de una nueva garantia social: el derecho a la salud del 7 de 

febrero de 1983. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Infortunios de Trabajo 

Se entiende por infortunio (infortunium) a un hecho o acaecimiento 

desgraciado que, si ocurre con motivo o con ocasién del trabajo, se considera 

de cardcter laboral, y que tradicionalmente se traduce en accidentes y 

enfermedades de trabajo, aunque, como veremos més adelante no se agota en 

estas dos figuras juridicas la siniestratidad del trabajador, por cuanto, segun los 

alcances que demos a dichos sucesos, los mismos resuitaran insuficientes para 

comprender en los aspectos legales otros dan Jos que pueden tener origen en el 

ejercicio de la profesién. 

Los infortunios de trabajo se clasifican segdn Esteban Nicolas Pavese en 

su libro "Enfermedades Profesionales en la Medicina del Trabajo y en el 

Derecho Laboral* 

A) LESIONES AGUDAS. 

a) Accidente de trabajo 

b) Enfermedad-accidental 

B) LESIONES CRONICAS. 

a) Enfermedad profesional 

b) Enfermedades agravadas 0 exteriorizadas por el trabajo. 

Con esta clasificaci6n creemos abarcar todo el aspecto infortunistico que 

acecha y agrede al trabajador, en la conviccién de que resulta suficiente tanto 
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para el derecho del trabajo y la seguridad social, sin alterar en absoluto los 

derechos del trabajador en cuanto a !a justa reparacién del dafio que cualquiera 

de esos infortunios puedan provocarle. 

A) LESIONES AGUDAS: 

“Son aquellas que resultan de una accién directa e inmediata, la causa puede ser singular 

© plural, muchas veces previsible, aunque inadvertida y ofras imprevisible por indiferencia, 

ignorancia 0 incredulidac’.”" 

Estas a su vez se dividen, como ya mencionamos con anterioridad, en 

accidente de trabajo y enfermedad accidental. 

a) Accidente de Trabajo: 

“Es el acontecimiento fortuito, sdbito, inesperado, involuntario, instanténeo e inespecifico 

que ocurre en tiempo y lugar determinado y que puede provocar lesiones. Cuando este 

acontecimiento sucede por hecho u ocasién del trabajo, se identifica fa figura de accidente 

laboral. Ejemplo: un trabajador que se cae de una escalera y se lesiona una piema’” 

b) Enfermedad Accidental: 

“Esta es inherente al trabajo, y es la enfermedad que sucede indirectamente a la causa 

accidental originaria, constituyéndose en una con causa contempordnea o sobreviviente que 

complica 0 agrava las consecuencias del accidente. Ejempio: una herida que se complica con fa 

enfermedad del tétanos”.” 

B) LESIONES CRONICAS: 

Las lesiones crénicas son las enfermedades profesionales y fas 

enfermedades agravadas o exteriorizadas por el trabajo. 

‘La enfermedad profesional responde a causas especificas profesionales bien 

determinadas para cada una de ellas y en cambio Jas enfermedades agravadas 0 exteriorizadas 

por el trabajo no son exclusivas de causas laborales sino que también forman parte de la vida 

privada y comunitaria general, como es el caso de fas varices, diabetes, alergias, estrés, 

etcétera”.** 

a Pavese, Esteban Nicolds. Enfermedades Profesionoles on la medicina del Trabalo y en el Derecho Laboral, 

Edit. Universidad, Buenos Alres, 1992. p. 127. 

2 Idem.. p. 134. 

3 Idem., p. 135. 

4 
2 idem., p. 135.



a) Definicién de Enfermedad Profesional: 

“Son enfermedades profesionales fas que se presentan con frecuencia en un grupo de 

trabajadores expuestos a las mismas condiciones y medio ambiente de trabajo, el cual provoca 

siempre la misma enfermedad y cuya exposicién requiere cierto tiempo para manifestarse 

ciinicamente y ocasionar incapacidad laboral. Ejemplo: silicosis pulmonar de fos obreros de 

minas y canteras expuestos al polvo de granito (silicey"® 

b) Enfermedad agravada o exteriorizada por el trabajo (enfermedad 

ocasional): 

“Es aquella enfermedad en ia que ef trabajo obra como causa inespecifica 

desencadenante, propiciaforia, exteriorizadora o aceleradora de un proceso patolégico, 

preexistente de origen congénito o adquirido que causa incapacidad taborar* 

En este tipo de infortunios crénicos destacamos la existencia de una 

patologia anterior, no vinculada a la tarea en si misma o su medio ambiente. 

Ejemplo: las varices, que se agravan en determinado momento por el 

desempefio del trabajo y originan incapacidad. 

En el caso de las varices son consideradas indemnizables siempre que se 

pruebe categdricamente la influencia de la permanente posicién de pie durante 

el trabajo, sin que influya la predisposicién a la misma enfermedad. 

Para el Maestro Mario de la Cueva, en su libro Derecho Mexicano del 
  

Trabajo, los infortunios de trabajo se clasifican tradicionalmente en accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 

El menciona que la diferenciacién de fos infortunios tuvo en el pasado, 

enorme importancia, pues Unicamente los primeros engendraban ia 

responsabilidad de los patronos. 

Hoy ha desaparecido la razén principal de !a diferencia, pero subsiste el 

interés, ya que si el infortunio es un accidente, tiene el trabajador en su favor, 

por regla general, ta presuncién de que deriva del trabajo, en tanto las 

enfermedades profesionales, con excepcién de las incluidas en las tablas 

legales, necesitan la prueba de la relacién con el trabajo. 

  

8 kdem., p. 136. 

26 Idem., p. 136.



  

RIESGOS DE TRABAJO 

Con fa Revolucién Industrial y al mecanizarse la produccién, surgen los 

accidentes de trabajo y con esto un incremento significativo de los costos 

sociales de los riesgos de trabajo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se 

inicié la proteccidn de los trabajadores desde el punto de vista legal, asi como la 

inversién empresarial orientada hacia la previsién social, para modificar las 

condiciones de trabajo al implantarse los primeros sistemas de seguridad 

industrial, y bajar los costes de produccién al elevarse la productividad de mano 

de obra en los paises desarrollados de la época. 

En nuestro pais la proteccién Segal para los trabajadores durante el siglo 

pasado, en cuanto a riesgos de trabajo no tuvo gran importancia debido, 

fundamentaimente, a la incipiente organizacién de los trabajadores, al 

predominio del trabajo poco especializado, a ta deficiente capacitacién de los 

recursos humanos, a la escasa intervencién y previsién de los riesgos del 

trabajo por parte de las autoridades, dado que el marco legal se basaba en los 

lineamientos establecidos por el derecho civil, el cual no consignaba mas 

principio de responsabilidad que el de la culpa, mismo que consistia en que toda 

persona debe reportar los dafios que sufra a menos que pruebe la culpa del 

autor del dafio; pues bien, el derecho civil hacia responsable al empresario, 

Unicamente en la hipdtesis de culpa de su parte, pero para que prosperara una 

accion, era preciso que el trabajador probara: 

a) La existencia de la relacién de trabajo. 

b) Que el obrero habia sufrido un accidente que le causé un dafo. 

c) Que ocurriéd como consecuencia del trabajo desarrollado. 

d) Que era culpa del patrono, esto es que se habia producido por un acto u 

omisién de! empresario, imprudencia en la ejecucién del acto o negligencia al no 

adoptar fas medidas adecuadas, en otras palabras, debia probarse que el



  

patrén conscientemente, utilizaba maquinaria defectuosa o la habia instalado sin 

el debido respeto a las normas legales. 

Cabe mencionar que en nuestra legislacién existieron dos leyes que 

sustituyeron la teoria de la culpa por ta del riesgo profesional, cuyas iniciativas 

corresponden al gobernador del Estado de México, José Vicente Villada (el 30 

de abril de 1904), y al de Nuevo Leén, general Bernardo Reyes (et 3 de 

noviembre de 1906), las cuales tuvieron una importancia por: 

La primera del Estado de México, se inspiré en la Ley de Leopoldo Ii de 

Bélgica, con fecha 24 de diciembre de 1903. Dos consecuencias importantes 

derivan de esta Ley: la primera que el patrono estaba obligado a indemnizar a 

sus trabajadores por los accidentes de trabajo y por las enfermedades 

profesionales, aunque estas indemnizaciones eran sensiblemente bajas, y la 

segunda que todo accidente se presumia motivado por el trabajo en tanto no se 

probara lo contrario. 

Las indemnizaciones que debian pagarse eran las siguientes: 

a) Pago de atencién médica, ya fuera en el hospital que hubiera 

establecido el patrono o en el de la localidad. 

b) Pago del salario que percibia el trabajador. 

c) Si la incapacidad provenia de enfermedad y duraba mas de tres meses, 

quedaba liberado el patrono. 

d) Si la incapacidad provenia de accidente y el obrero. quedaba 

imposibilitado total o parcialmente para el trabajo, quedaba iguatmente liberado 

el patrono. 

@) Podia pactarse en el contrato que la responsabilidad del patrono durara 

mayor tiempo, especificando la naturaleza y extensién de las obligaciones. 

f) En caso de fallecimiento, quedaba obligado el patrono a pagar los gastos 

de inhumacién y a entregar a la familia que realmente dependia del trabajador, 

el importe de 15 dias de salario. 

Las disposiciones de esta Ley eran imperativas y no podian ser 

renunciadas por los trabajadores, quedaban Unicamente excluidos de sus 
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beneficios los obreros que lejos de observar una conducta honrada y digna, se 

entregaran a la embriaguez y no cumplieran exactamente sus deberes. 

En cuanto a la Ley de Bernardo Reyes, ésta concordaba con la de Villada 

al imponer al patrono la obligaci6n de indemnizar a sus obreros por los 

accidentes que sufrieran, asi como también, en que dejaba a cargo del mismo 

patrono la prueba de la esculpante de responsabilidad, ademas de que éstas 

eran superiores a Jas de la Ley de Villada: 

a) Asistencia médica y farmacéutica por un tiempo no mayor de seis 

meses. 

b) Si la incapacidad era temporal total, se le daba el cincuenta por ciento 

del salario hasta que el trabajador pudiera regresar al servicio, sin que la 

obligacién subsistiera por mds de dos afios. 

c) Si era temporal parcial, se le daba de un veinte a un cuarenta por ciento 

hasta por un plazo de afio y medio. 

d) Si era permanente total, sueldo integro durante dos afios. 

e) Si era permanente parcial, tenia la misma indemnizacién que para los 

casos de incapacidad temporal parcial. 

f) Si el accidente producia la muerte, la pensiédn consistia en el sueldo 

integro del obrero dentro de plazos que variaban entre diez meses y dos ajfios, 

siempre y cuando de la victima hubieran dependido sdlo padres, abuelos o bien 

hijos, asi como también nietos y cényuge. Ademas de esta pensién, debian 

pagarse los gastos de funeral. 

Finalmente los articulos siete y siguientes de esta Ley, sefialaban el 

procedimiento para exigir el pago de !as indemnizaciones que consistia en un 

juicio verbal. 

La previsién social encuentra una materia especifica en sus inicios: crear 

los suficientes medios que permitan la prevencién de los riesgos profesionales, 

principio que se seguira manifestando en cuerpos legislativos tales como la Ley 

del Trabajo del Estado de Veracruz de Candido Aguilar (19 de octubre de 1914), 

la Ley dei Trabajo de Yucatan de Salvador Alvarado (11 de diciembre de 1915), 
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sin dejar de mencionar desde luego el notable Reglamento de Policia Minera y 

Seguridad en los Trabajos de las minas del presidente Madero, en el afio de 

1912. Con esto se generé una actitud, una accién y una legislacién, cuyo 

principal objetivo era la proteccién del trabajador a través del desarrollo seguro 

del trabajo. 

La idea de la previsién social, se encontraba ya plasmada en tas 

fracciones XIV y XV del Articulo 123 constitucional, tan es asi, que en la propia 

exposicién de motivos del proyecto de este articulo constitucional, se sefiala lo 

siguiente: . 

“Que no solamente se imponia el aseguramiento de las condiciones humanas del trabajo, 

sino también las de salubridad; las de preservacién moral y desde luego, las garantias para los 

riesgos que amenazaran al obrero en el ejercicio del empleo, sino que también se imponta 

fomentar la organizacién de establecimiento§ de beneficencia e instituciones de previsién social 

para asistir a los enfermos y ayudar a fos invalidos, asi como a ese gran ejército de trabajadores 

Privados involuntariamente’”, 

Se refleja claramente en estas ideas que el constituyente tenia una clara 

visién en torno a las funciones y contenido de la previsién social. 

Si el criterio anterior no fuera valido, bastaria con un andalisis de las 

fracciones Vil, VIII, XIV, XV, XXV y XXIX del articulo 123 constitucional, que 

respectivamente establecen: 

“La iguaidad de salario para trabajo igual sin importar sexo 0 nacionalidad asi como que 

este salario no podré ser embargado ni se fe podré hacer descuento alguno”. 

‘La obligacién dei patrén de proporcionar a fos trabajadores habitaciones, elf 

establecimiento de mercados publicos e instalacién de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos en los centros de trabajo, la responsabilidad del patrén de jos 

riesgos de trabajo, asi como de jas indemnizaciones correspondientes de acuerdo con jas 

incapacidades 0 muerte que resuiten de fos mismos. La obligacién a cargo del patrén para 

observar en ia instalacién de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y 

Seguridad, asi como ja adopcién de las medidas adecuadas para la prevencién de los 

accidentes, la creacién.de bolsas de trabajo, el seguro social, el cual comprende, seguro de 

invalidez, vejez, vida, cesacién involuntaria del trabajador, asf como de enfermedades y 

accidentes, la Constitucién de Sociedades Cooperativas para la construccién de casas baratas e 

higiénicas”. 
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En el articulo 123 fraccidn XIV de nuestra Constitucibn de 1917, se 

establecio la responsabilidad de los patrones en los riesgos de trabajo, asi como 

la obligacion de observar las normas de seguridad e higiene para prevenir los 

mismos, disposicién que a continuacién se transcribe: 

“Los empresarios serén responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de fos trabajadores sufridos con motivo o en ejercicio de fa profesién o del trabajo 

que ejecuten; por jo tanto, jos patrones deberdn pagar la indemnizacién correspondiente, segun 

que haya tenido como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con fo que fas _leyes determinen. Esta responsabilidad 

Subsistira ain en el caso de que el patrén contrate al trabajador por un intermediario”. 

EI objeto capital de la higiene y seguridad industrial es evitar hasta donde 

humanamente sea posible, las enfermedades contraidas en el trabajo y los 

accidentes acaecidos en el mismo. Nuestra Ley Federal del Trabajo tiene un 

capitulado importante dentro de su articulado, que recibe el nombre de riesgos 

de trabajo. La definicién esta contenida en el articulo 473 de dicha Ley que 

sefiala: “Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que estan expuestos fos 

trabajadores en ejercicio 0 con motivo del trabajo". 

A continuacién vamos a examinar las teorias mas importantes a propdsito 

de la responsabilidad derivada de los riesgos de trabajo. 

A) Teoria de la culpa. Descansa en la idea de que el autor de un riesgo 

debe de responder de él cubriendo la indemnizacién consiguiente. Tiene su 

origen en los articulos 1382 y 1383 del Cédigo Civil francés de 1804 que 

expresan: 

“Todo hecho def hombre, que cause un dafio a otro, obliga aquel, por culpa de quien se 

ha producido, a repararto”. 

“Cada uno es responsable del dafio que ha causado no solamente por su hecho, sino aun 

por su negligencia 0 por su imprudencia*. 

De acuerdo con esta tesis los trabajadores que sufran un dafio por motivo 

del trabajo no podran reclamar indemnizaci6én del patrén, salvo que pudieran 

acreditar que el accidente habia sobrevenido por culpa del patrén.



  

Con respecto a nuestra Legislacién Mexicana, el articulo 1910 del Cédigo 

Civil de 1928 establecia: 

“El que obrankdo illcitamente o contra las buenas costumbres cause dafio a otro, estd 

obligado a reparario, a menos que demuestre que el dafio se produjo como consecuencia de 

culpa o negligencia inexcusable de Ia victima’. 

B) Teoria de Responsabilidad Contractual. Se formula sefialando que es 

obligacién del patron el velar por la seguridad de sus obreros y por lo tanto, la 

de restituirlos sanos y salvos a la salida del trabajo, como el porteador se 

encuentra obligado a entregar intactos a su destino, los objetos transportados. 

Todo accidente de trabajo hace caer, sobre el patrén, una presuncién de culpa, 

invirtiéndose asi la carga de la prueba y dejando subsistente el arbitrio judicial 

para fijar la indemnizaci6n, dentro del propio procedimiento civil ordinario. 

Lo mas importante de esta teoria es que desplaza la carga de Ja prueba 

hacia el patrén, en razon de la presuncién iuris tantum que establece. La 

responsabilidad patronal no deriva de su culpa, sino del contrato de trabajo en 

taz6n de implicar éste la obligacién de devolver al trabajador sano y salvo. 

Es obvio que esta teoria, que tiene de positivo el juego de presunciones en 

que se apoya, presenta una parte negativa, que es la posibilidad de que se 

libere al patrén de responsabilidades cuando éste prueba que el riesgo derivé 

de caso fortuito, fuerza mayor o culpa del propio trabajador. 

C) Teoria del caso fortuito. El fundamento de esta tesis estriba en la idea 
  

de que quien obtiene una utilidad de una persona o de una cosa, justo es que 

asuma los riesgos originados por el empleo o uso de esa persona o de esa 

cosa. 

E! maestro Fusinato nos indica que el patrén es y debe ser considerado 

como responsable de todos los dafios que sufra el trabajador con motivo o en 

ejercicio de su trabajo, aun cuando se deba a la culpa del trabajador, 

fundamentando su pensamiento en Io siguiente: 

“Si el patrén asume fos riesgos de empleo de una cosa, simplemente porque hace uso de 

ella, y se ve en el caso de reparar los desperfectos que sufra la misma, por mayorfa de razon, 

debe asumir fos riesgos que sufra uno de sus trabajadores y restablecerie la salud". 

4)



  

Ahora bien, como en el caso fortuito determinante de los riesgos 

profesionales, fatal en ia industria modema e inseparable de ella, en el 

acontecimiento de los riesgos de trabajo es justo que el patrén también 

responda por ellos, reparando los dajios que la persona a su servicio sufra. 

D) Teoria_de la Responsabilidad Objetiva. A esta teoria Ripert Prefiere 

llamarla Del riesgo creado o del riesgo profesional y consiste, segin manifiesta 

en su libro titulado La Regia Moral en las Obligaciones Civiles, en eliminar de las 

condiciones de la responsabilidad, la imputabilidad del hecho que cause dafios 

y perjuicios a una falta de su autor. 

Todo se reduce a un problema de causalidad, el que crea la culpa (riesgo y 

actitud peligrosa) debe soportar el efecto (reparacién del dafio). 

En el Cédigo Civil de 1928 de la Legislacién Civil Mexicana, en su articulo 

1913 establece e! principio de la responsabilidad objetiva: 

“Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosas por sf mismo, o por la velocidad que desarrolian, por su naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energla 0 corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas andlogas, estd 

obligado a responder del dafio que cause, aunque no obre ilicitamente, a no ser que demuestre 

que ese dafio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la victima’. 

De acuerdo con esta teoria fa culpa pasa a un segundo plano. Basta 

acreditar la relacién de causa-efecto entre e! riesgo y la cosa que lo produjo 

para que, automaticamente, nazca la responsabilidad de indemnizar. 

E) Teoria del Riesgo Profesional. Aparece consagrada en la Ley Francesa 

del 9 de abril de 1898 que impuso a los jefes de empresa la responsabilidad 

derivada de lo riesgos sufridos por sus obreros y empleados, por e! hecho o con 

motivo del trabajo. 

La tesis es evidentemente clara. Consiste en atribuir a Ja industria las 

consecuencias de los riesgos que !a misma produce. Si el duefio de la maquina 

debe repararla para que le siga produciendo utilidad, justo es que también debe 

reparar el empresario las consecuencias que los riesgos acarrean a obreros y 

empieados. Es en rigor, una carga del Derecho de Propiedad. En realidad esta 

teoria se funda en una presuncién de culpa del patrén, que derivaria del hecho 
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de que su industria genera riesgo y siendo 61 quien obtiene los beneficios, justo 

sera que también asuma la responsabilidad. 

Una caracteristica importante de la Teoria del Riesgo Profesional se 

encuentra en Ja forma de cuantificar la responsabilidad. La Teoria del Riesgo, 

en el Derecho Comun, exige una indemnizacién proporcional al dafio sufrido, 

que en cada caso se determinara, conforme a reglas generales que en nuestro 

pais se apoyan en supuestos salarios (articulo 1915 del Cédigo Civil). En el 

Derecho Laboral, por el contrario, la responsabilidad esta sujeta a una tarifa. 

Inclusive en ta Ley Federal del Trabajo de 1931, existia un limite econdmico, ya 

que en el articulo 294, se fij6 como salario tope la suma de veinticinco pesos 

diarios. 

En realidad la Teoria del Riesgo Profesional ha sido la de mayor 

aceptacién, al grado que es seguida casi por todos los paises. 

La Teoria del Riesgo Profesional se inicié en el siglo pasado y tuvo por 

objeto poner a cargo del empresario la responsabilidad por accidentes y 

enfermedades que sufrieron los trabajadores con motivo de la profesion que 

desempefiaron. 

De acuerdo con esta doctrina la empresa debe cubrir a los trabajadores 

sus salarios, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y, ademas, 

esta obligada a reparar los dafios que el trabajo, cualquiera que sea su 

naturaleza y las circunstancias en que se realiza, produzca en el trabajador. 

En la actualidad la Ley Federal del Trabajo se extiende a una connotacién 

mas amplia, como lo apunta la exposicién de motivos en virtud de que no sélo 

comprende a los trabajadores subordinados, sino también a los independientes 

y a los patrones individuales, con ellos se consigue compartir los riesgos 

creados por Ja sociedad y se busca la solidaridad social que protege al ser 

humano desprovisto de salud e ingresos. . : 

Con estas ideas vemos que en nuestra época se cambid fa denominacion 

de riesgos profesionales para llamarlos riesgos del trabajo. No se puede imputar 

un riesgo a una persona que no pone los medios para que el mismo se realice,



sino que se concreta exclusivamente a las funciones que se le han 

encomendado. 

Al respecto Mario de la Cueva resume el significado de la nueva Ley 

Federal del Trabajo, al decir: 

" La Ley de 1970 encierra un pensamiente innovador, una concepcién nueva del problema 

de fos riesgos que no solamente dejé de lado las viejas tesis del subjetivismo individualista del 

derecho civil, sino que se negd sobre la construccién magnifica para su fiempo de la 

jurisprudencia y doctrina de jos jueces y maestros de Francia y lanz6 su mirada hacia una 

seguridad social del futuro para aplicar la tesis que ya conocemos de fa responsabilidad de fa 

economia y de la empresa que io representan en el sistema capitalista de produccién en 

beneficio del trabajo*.”” 

Una segunda observacion: la nueva Ley Federal del Trabajo, quiza sin que 

se lo propusieran expresamente sus autores o tal vez, porque fue una 

consecuencia espontanea de los principios fundamentales, que ya habia 

adoptado la comisién en Jos Titulos y Capitulo Primero de la Ley, se convirtid en 

una fuerza viva al servicio de la seguridad social, a la que propuso una idea 

nueva de los riesgos de trabajo que ampliaria la proteccién a situaciones que 

antes de ella pertenecian a los capitulos de los riesgos naturales de la Ley del 

Seguro Social. Asi, como ejemplo, las definiciones de accidentes y 

enfermedades de trabajo de los articulos 49 y 50 de !a Ley del Seguro Social 

son una reproduccién literal de los articulos 474 y 475 de la Ley Federal det 

Trabajo. 

En tal virtud, e! patron asume ta responsabilidad econémica de indemnizar 

al trabajador o a sus familiares, como resultado de un accidente de trabajo o 

enfermedad de trabajo, recayendo el gravamen inherente a esos riesgos en la 

empresa como riesgo de la empresa; ya que es inherente a su actividad de 

generacién del riesgo de trabajo y por ello de afrontar la obligacién de reparar el 

infortunio. 

Al respecto existe una ejecutoria que a la letra dice: 

27 
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‘Riesgos profesionales. Situaciones que comprende. La responsabilidad del patron abarca 

no solamente aquellos accidentes cuya causa inmediata y directa que es el trabajo 

desempefiado por fa victima, sino también los que se produzcan en ocasién del trabajo 

desarrollado, de tal manera que basta que exista una relaci6n causal entre trabajo y accidentes o 

un vinculo de conexidad entre éstos para que surja la responsabilidad del patron por ef riesgo 

realizado, sin que para ello baste que ef accidente haya ocurrido por torpeza o negligencia de la 

victima, y que haya tenido lugar cuando el trabajo se encontraba interrumpido por causa 

imputable al patron, si el trabajador no podla salir del lugar donde prestaba sus servicios y el 

tiempo correspondiente a la suspencién le debla ser computado como efectivo, dentro de la 

jomada normar’.® 

F) Teoria del Riesgo Social, Orientada hacia los regimenes de seguridad 

social, sostiene que si los riesgos de trabajo derivan del sistema laboral 

existente, es a éste al que se fe debe imponer la responsabilidad por los riesgos 

de trabajo, o sea, a toda la sociedad y no solo a una empresa en concreto. 

Esta teoria desborda el riesgo de trabajo y contempia, ademas, 

circunstancias ajenas al trabajo del obrero, tales como los seguros sociales por 

causas de maternidad, enfermedades en genera!, matrimonio, etcétera. 

Asimismo, evita la insolvencia del patrén con respecto a la indemnizaci6n 

por riesgos de trabajo, pues como el mismo es atribuible a toda !a sociedad, 

siempre se tendran recursos para asumir tal responsabilidad. 

Esta teoria es el punto de partida de un régimen de seguridad social 

integral. 

La responsabilidad supone la violaci6n de una norma principal, normas 

violadas que dan lugar a la responsabilidad patronal, son las que establecen las 

obligaciones patronales en materia de higiene y seguridad, contenidas en los 

articulos 132 fracciones XVI y XVII, 509 y 512 de la Ley. 

—n caso de incumplimiento de la obligacién de observar en la instalacién 

de tos establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas 

legales para prevenir riesgos de trabajo, el patrén se hara acreedor a una 

sancién de caracter econémico de 15 a 315 veces el salario minimo general; 
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esta multa se duplicard, si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo que 

se conceda para ello. 

El riesgo de trabajo genera una responsabilidad que el patrén debe asumir, 

y que sera diferente segtin la gravedad de las consecuencias originadas por el 

riesgo de trabajo, pudiendo ser éstas, de manera general, incapacidad o muerte.



ACCIDENTES DE TRABAJO 

Los Riesgos de Trabajo comprenden dos especies, los accidentes y las 

enfermedades de trabajo, eventualidades a que esta sujeto el trabajador, 

debiendo ser el resultado de una actividad 0 consecuencia de la misma. 

Son los accidentes de trabajo la primera especie de Riesgos de Trabajo; 

con ellos se inicia la legislacién de la materia. 

Al respecto, en algunos estados de la Republica, durante el afio de 1904 y 

concretamente en Nuevo Leén, durante 1906, se dan !as primeras Leyes sobre 

accidentes de trabajo, mismas que fueron la secuela de importantes protestas 

obreras. 

La Ley de José Vicente Villada en el Estado de México, introdujo la idea de 

la presuncién laboral en el problema de tos accidentes de trabajo. Impuso a los 

patrones la obligacién de indemnizar a los trabajadores que se lesionaron o 

sufrieron alguna enfermedad con motivo de su trabajo, o a sus deudos en caso 

de muerte. 

El articulo 123 de la Constitucié6n de 1917, es !a culminacién de la lucha 

contra las injusticias sociales e@ inhumanas, condiciones laborales que 

prevalecian en el porfiriato. De aqui que en fo concerniente a los accidentes en 

el trabajo, su letra y espiritu tengan un cardcter reivindicatorio y tutelar, y 

establezca, como derecho del trabajador, el contar con adecuadas condiciones 

de seguridad en el desempefio de su trabajo, y como obligacién del patrén el 

proporcionarlos. 

Es comprensible que, por las condiciones imperantes en el momento de la 

revolucién: un desarrollo industrial incipiente, e! clima politico que prevalecia y 

la escasa experiencia en materia de administracién y tecnologia, la proteccién 

del trabajador mexicano se hiciera depender mas de una declaraci6n politica, 

que el analisis a fondo de un problema técnico, econdmico y administrativo, 

como es el del accidente del trabajo. 
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” 

Las leyes de los estados, en el lapso que va de 1918, hasta Ja reforma 

constitucional que federalizé 1a legislacién de! trabajo, se vieron obligadas a 

suplir la deficiencia, asi, a manera de ejemplo, la ley del estado de Tamaulipas 

del 12 de junio de 1925, definié al accidente en el articulo 218, como: 

"El acontecimiento imprevisto y repentino producido con motivo o en ejercicio del trabajo, 

por une causa exterior de origen y fecha determinados, que provoca en el organismo del 

trabajador una lesion 0 una perturbacién funcional permanente o transitoria”. 

Por su parte la Ley Federal de 1931 establecié la definicién en el articulo 

285, que a la letra dice: 

“Accidente de trabajo es toda lesion médico-quinirgica 0 perturbacién psiquica o 

funcional, permanente o transitoria, inmediata 0 posterior, 0 la muerte producida por fa accién 

repentina de una causa exterior que pueda ser medida y sobre venida durante el trabajo, en 

ejercicio de éste o como consecuencia del mismo, y toda lesién interna determinada por un 

violento esfuerzo y producida en las mismas circunstancias*. 

En ja actualidad el marco juridico relativo al accidente de trabajo esta 

integrado esencia!mente por: 

- El articulo 123 constitucional, fracciones XIII, XIV, XV y XXX. 

- La Ley Federal del Trabajo, Titulo Cuarto, articulo 132, fracciones XVI, 

XVIl y XVIII, y el Titulo Noveno Riesgos de Trabajo. 

- La Ley del Seguro Social y el Reglamento para !a clasificaci6n de 

Empresas y determinacién det grado de riesgo del seguro de riesgos de trabajo. 

- La Ley General de Salud. 

- El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Ejecutorias y Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n. 

El concepto de accidente del trabajo lo encontramos en la Ley Federal del 

Trabajo en el articulo 474: 

"Accidente de trabajo es toda lesién organica o perturbacién funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo def trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y ef tiempo en que se preste*.



  

El articulo 474, se encuentra mas relacionado con lo establecido en Ja 

fraccién XIV del articulo 123 Constitucional, en comparacion con el articulo 285 

de la Ley de 1931, tiene una redaccién distinta a la de éste. 

La modificacién contenida en el articulo 474 de la Ley vigente de 1970, es 

significativa, pues elimina el término como consecuencia del mismo. 

sustituyéndolo por el de con motivo del trabajo !o que permite considerar como 

accidentes de trabajo los que se producen en el centro de trabajo, aun cuando 

se trate de riesgos que asuma el trabajador, por negligencia de él o de otros 

trabajadores. 

La Ley confunde causa con efecto. El trabajador sufre el dafio como 

consecuencia del hecho viclento que es el accidente; pero el dafio corporal no 

es siempre resultado ineludible. Hay accidentes que no producen dafio corporal. 

Este concepto de dafio-persona es limitante porque pierde de vista la 

importancia del dafio sobre el resto de los medios de produccién: edificios, 

instalaciones, equipos, materiales en proceso de transformacién y tiempo. 

Las areas fisicas de trabajo son parte del contexto global de la empresa, 

por consiguiente el andlisis del accidente debe hacerse en ese contexto global y 

no sélo en el espacio donde ocurrid. 

El anatisis parcial como se ha venido haciendo conduce a resultados 

parciales y de este modo no se descubren las verdaderas causas. 

Por su parte la Ley menciona dentro de la definici6én de accidentes de 

trabajo los elementos necesarios para configurar un riesgo de trabajo y son los 

siguientes: 

1) Que el trabajador sufra un lesion. 

2) Que le origine en forma directa la muerte o una perturbacion 

permanente o temporal. 

3) Que dicha lesién se ocasione durante, o en ejercicio o con motivo de su 

trabajo. 

4) Que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directamente 

de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél. 
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De modo que si sélo se demuestran los primeros elementos es de 

estimarse que no se configure el riesgo de trabajo. 

Por su parte la Ley del Seguro Social en su articulo 49 define el accidente 

de trabajo el cual coincide con lo expresado en el! articulo 474 de la Ley Federal 

del trabajo. 

Por otra parte Heliodoro Vazquez Martinez en su libro Productividad y 

Sequridad define el accidente de trabajo de la siguiente manera: 

"El accidente de trabajo es un hecho socialmente indeseable y previsible, frecuentemente 

Stibito, que ocurre en ef contexto de un centro de trabajo durante la operacién de este como 

consecuencia del cual pueden resultar dafiados indistintamente el individuo o los recursos 

materiales para Ja produccién disminuyéndose asi la productividad del centro de trabajo, con lo 

cual se afecta fa economia y el bienestar social del pais" 

Dicho autor considera erréneo e! concepto de accidente que contiene la 

Ley Federal del Trabajo, que confunde accidente con dafio corporal, es decir, 

causa con efecto. . 

Asimismo, 61 propone un nuevo modelo de seguridad en el trabajo que 

interpreta las causas del accidente como las disfunciones que ocurran en la 

operacién del centro de trabajo y propician condiciones y actos de inseguridad. 

Conforme a este concepto, la empresa es considerada como un organismo 

integrado por componentes independientes, de cuyo funcionamiento arménico y 

equilibrado dependen su productividad y la seguridad en el trabajo. 

Las condiciones y actos inseguros, que tradicionalmente se han invocado 

como las causas del ‘accidente, no son en realidad mas que simples 

manifestaciones de deficiencias estructurales o perturbaciones operativas del 

centro de trabajo, en consecuencia son sintomas que al atacarse, llevan a 

soluciones superficiales y transitorias. 

Independientemente de que generen o no incapacidad corporal del 

trabajador, los efectos dafiinos del accidente se proyectan en tres direcciones: 

hacia el trabajador, la empresa y hacia la economia del pais. 

2 
Vazquez Martinez. Hellodoro.. Productivided y Seguridad en el Trabaio (Probleme Actual del Industral, 

México, edit. Diana, 1992, p. 107.



Por lo que respecta al trabajador los efectos del accidente se han venido 

considerando sdélo en términos de su dafio corporal. Pero el accidente con 

incapacidad o sin ella, también lo lesiona econémicamente, porque se 

deterioran la productividad y los resultados econédmicos de la empresa que 

hacen posible salarios mas remuneradores y mejores condiciones de trabajo. 

Sin embargo, e! accidente de trabajo tiene una faceta positiva, y es que, si 

se sabe analizarlo identifica deficiencias de organizacién y administracién que 

son puntos de fuga o estrangulamiento de !a productividad. Eliminarlas es un 

paso hacia el mejoramiento de ésta. 

Por otra parte, representan una descapitalizacién porque los recursos 

financieros aplicados a la reparacién del dafio econdémico o corporal, se restan a 

otras inversiones 0 al mejoramiento de los centros productivos. 

La principal expectativa de este cambio conceptua! es que el Es‘ado, como 

representante de la sociedad, considere la seguridad en el trabajo como factor 

de desarrollo econémico e instrumente las politicas y estrategias consecuentes. 

S}



ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Los riesgos de trabajo comprenden las enfermedades de trabajo y los 

accidentes de trabajo. 

En lo referente a las enfermedades como tales, éstas pertenecen en buena 

medida a la ciencia médica, unica que puede dictaminar si un padecimiento 

puede adquirirse en ei trabajo o no; sin embargo en lo referente a la teoria de 

Jas Enfermedades de Trabajo el derecho tiene mucho que decir: 

4) El nacimiento de la idea en e! Congreso Constituyente de 1917, en su discurso ante la 

asamblea de Querétaro, Macias mencioné unicamente los accidentes de trabajo, pero en ef 

proyecto que formulé en unién de Pastor Rouaix aparece el término enfermedades, sin ningun 

calificativo. Fue en el dictamen de la Comisién de Constitucién del Congreso donde aparecié el 

término profesionales sin explicacién alguna’. 

*2) Los tres sistemas para la determinacién de la enfermedad de trabajo son: a) El sistema 

que podria llamarse mas antiguo, adoptado por la Ley espafiola de 1900, asimilé los accidentes y 

Jas enfermedades. Fue posteriormente que fa Jurisprudencia y la doctrina establecieron la 

diferencia entre unas y otras por la instantaneidad o progresividad en su realizacién. b) El 

Sistema francés que consiste en la fijacién de una tabla de enfermedades formada en relacién 

con profesiones determinadas, a cuyo fin se parte de los estudios y dictamenes de la ciencia 

médica, en los que debe consignarse que la enfermedad a debate se adquiere normalmente por 

fa manipulacién de substancias u objetos, por la aspiracién de polvos o por ta influencia del 

ambiente en que se prestan jos servicios. Si la enfermedad aparece en fa tabla, de ahi el nombre 

de enfermedad profesional. c) El ultimo sistema pertenece a nuestra Ley de 1931, que consagré 

Ja solucién mas cientifica y humana: Una tabla de enfermedades, lo que no excluye que en cada 

caso concreto pueda determinarse si un padecimiento, no inciuido en la tabla, se adquirié en ef 

ejercicio del trabajo". 

*3) De las Leyes de fos Estados a la Ley Federal de! Trabajo de 1931: 

La Ley de Coahuila habla del accidente como el suceso imprevisto y repentino, en tanto la 

enfermedad era el padecimiento que se contrae y desarrolla durante el ejercicio habitual del 

trabajo. La Ley de Veracruz permanecié dentro def sistema llamado francés, pues por una parte 

Sefialé las empresas creadoras de un riesgo especifico y por otra consigné una serie de tablas 

de enfermedades de cada profesién”> 

0 De fa Cueva, Marto, op. cit., pp. 155 y 156. 
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Los tres proyectos que precedieron a la Ley de 1931 siguieron el sistema 

francés con la variante de que propusieron una definici6n que serviria como 

explicacién de la tabla. 

El articulo 284 del proyecto de la Secretaria de Industria, que se envié 

como iniciativa presidencial al Congreso decia: 

“Enfermedad profesional es cualquier afeccién de las enumeradas en la tabla anexa 4 

esta ley, que sobrevenga al trabajador por una causa repetida por largo tiempo como 

consecuencia de Ja clase de trabajo que desempefia o por el medio en que se vea obligado a 

trabajar, y que provoque en el organismo una lesién o una perturbaci6n funcional permanente o 

transitoria*. 

Fue la comisién de la Camara de Diputados que dictamino sobre el titulo 

de riesgos profesionales, la que modificé los sistemas e introdujo una idea sin 

paralelo en el derecho extranjero, en virtud de la cual amplié considerablemente 

el concepto de enfermedad profesional. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su articulo 286 definia a la 

enfermedad profesional como: 

"Todo estado patolégico que sobreviene por una causa repetida por largo tiempo, como 

obligada consecuencia de Ia clase de trabajo que desempefie el obrero 0 del medio en que sé vio 

obligado a trabajar y que provoca en el organismo una lesién 0 perturbacién funcional 

permanente o transitoria, pudiendo ser originada esta enfermedad profesional por agentes 

fisicos, quimicos o biolsgicos*.*" 

El precepto transcrito contenia dos ideas que reflejaban las condiciones de 

vida y las aspiraciones de la clase trabajadora y por otra parte constituian un 

resultado de la declaracién de los derechos sociales: a) Primero, las 

enfermedades de trabajo que se distribuyen en dos categorias formada una por 

las que la ciencia médica ha reconocido como enfermedades especificas de las 

diferentes actividades a que se dedican los trabajadores, razon por fa cual han 

sido incluidas en una tabla a la que se le otorga un valor pleno, de tal suerte, 

cuando un trabajador padece la enfermedad que corresponda a la actividad que 

desempefia, el juzgador no podia cuestionar su naturaleza. Pero se dieron 

a1 
De Ia Cueva, Mario, op, cit.. p. 145



cuenta los autores de la Ley que seria injusto continuar negando el derecho de 

la victima a una reparaci6n e indemnizacién por la sola circunstancia de que la 

ciencia médica no ha alcanzado una evidencia; por lo tanto, el juzgador, con 

ayuda de los técnicos, debera decidir la relacién entre la enfermedad y el 

trabajo. b) La fraccién XIV del articulo 123 constitucional habla de enfermedades 

sufridas con motivo o en ejercicio del trabajo, pero si bien, estos términos 

poseen una connotacién amplisima, era asimismo cierto que la jurisprudencia 

extranjera y nacional no aceptaba la influencia del medio ambiente como motivo 

para decretar !a naturaleza labora! de un padecimiento. 

En la Ley de 1970 la comisién acepté las dos aportaciones de la ley de 

1931: a) Ante todo, partié de una definicibn general de enfermedad de trabajo, 

pero explicé6 en el articulo 476 que en todo caso, serdn consideradas 

enfermedades de trabajo las consignadas en la tabla del articulo 513. La 

comisién no consideré la clasificacién que en algunos casos ha hecho la 

doctrina entre enfermedades profesionales que serian las incluidas en la tabla y 

enfermedades de trabajo, las que, a su vez, serian las que en cada caso 

particular, sin figurar en la tabla, satisficieran los requisitos de la definicién, 

primeramente porque la idea del riesgo profesional protege a la persona 

humana en si misma, doquiera se encuentren cualquiera sea su actividad, a fin 

de proporcionar a todos los trabajadores un nivel de vida decoroso en el 

presente y en el futuro; en segundo lugar, porque los estatutos del trabajo y de 

la seguridad social han saltado de la responsabilidad de la empresa, en tercer 

término, porque la Unica diferencia que hay entre unas y otras consiste, en que 

la ciencia médica ha establecido que ciertos padecimientos se producen casi 

necesariamente, en determinados trabajos, en cambio hay otros cuyo origen aun 

no ha podido precisarse; y finalmente, porque los dos tipos de enfermedades 

producen los mismos efectos, la disminucién o pérdida de la capacidad de 

trabajo o la muerte. b) Por otra parte, la comisién acepté también la adicién 

causa que tenga su origen 0 motivo en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a trabajar; ademas de que la comisién no dudé ni un momento en la



sustitucién del término enfermedades profesionales con el de enfermedades de 

trabajo. 

Comprendié que el legislador de 1931 incurrid en una incongruencia 

porque los accidentes y las enfermedades son dos especies del género riesgo 

de trabajo, pero aquellos no pueden denominarse accidentes profesionales, en 

tanto las enfermedades encajan plenamente en la terminologia nueva, maxime 

que la idea del riesgo profesional habia quedado descartada. Una segunda 

incongruencia consistié en que la adicién al medio en el cual el trabajador se ve 

obligado a prestar sus servicios, impide hablar de enfermedad de una profesién, 

porque los padecimientos endémicos afectan a los trabajadores de todas las 

actividades. 

La comisién de la Camara de Diputados encontré que la definicidn de la 

Ley de 1931 era demasiado elaborada. 

Con objeto de simplificar el texto, acudié al cuerpo médico de la Secretaria 

del Trabajo y a los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

después de algunas platicas acepté la definicidn del articulo 475 de ta Ley 

Vigente: 

“Enfermedad de trabajo es todo estado patolégico derivado de fa accién continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en ei medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios”. 

La definicién, que se complementa en el articulo 476 con la declaracién 

sobre el significado de Ja tabla de enfermedades profesionales, se establecen 

los siguientes elementos: 

Primero. A diferencia de lo que ocurria en la Ley de 1931, ef concepto 

nuevo es unitario pues mientras aquella Ley, después de ofrecer la definicion, 

decia en su articulo 286 que “ademas de los padecimientos comprendidos en la 

definicidn, seran enfermedades profesionales las incluidas en la tabla", la Ley 

vigente expresa que “las enfermedades incluidas en la tabla son enfermedades 

de trabajo".



Segundo. La enfermedad de trabajo es un estado patolégico, una 

alteracién del funcionamiento normal del cuerpo humano. 

Tercero. El estado patoldgico debe derivar de la accién continuada de una 

causa, circunstancia que diferencia la enfermedad del accidente. 

Cuarto. Esta causa debe tener su origen o motivo en el trabajo o en el 

medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Por 

consiguiente, hay que distinguir las enfermedades que se originan directamente 

.en el trabajo, de las que derivan de! medio en el que se trabaja. Nos parece que 

este planteamiento aclara la condicién de los trabajadores que prestan su 

trabajo en regiones insalubres, por lo tanto, si el trabajador contrae una de las 

enfermedades endémicas de la regién durante el tiempo que presta sus 

servicios en la empresa, debe reputarse un riesgo de trabajo. 

Al respecto existe una tesis establecida en el sentido de que basta que el 

obrero sufra una enfermedad en e! desemperio de su trabajo o con motivo del 

mismo, para que tenga derecho a !a indemnizacién correspondiente, quedando 

al demandado la carga de la prueba del hecho relativo a si ta enfermedad es o 

no profesional, solamente es aplicable cundo se trata de alguna de las 

enfermedades que la Ley Federal del Trabajo de 1931 enumera, dandoles el 

caracter de profesionales. 

Lo Unico que puede controvertirse es, si el padecimiento se adquirid o no 

en la empresa, tomando en consideracién el tiempo que el trabajacor lleva al 

servicio de la misma. 

Con respecto a las enfermedades no incluidas en la tabla, la Suprema 

Corte formuld una jurisprudencia obligatoria en la que establecié que: 

ENFEPRMEDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN LA LEY 

E! articulo 513 de la Ley vigente, que enumera cudles son las enfermedades de trabajo, no 

8 limitativo, jo Gnico que hace es reconocer o establecer determinada presunci6n a favor 

def obrero y cuando el padecimiento no esté catalogado en fa tabla que contiene dicho 

articulo, es el obrero o sus familiares quienes tienen que probar que la enfermedad se 

contrajo con motivo del servicio, para que se considere como tai.



Quinta Epoca: 

Tomo XLI, Pag. 3081. Amparo en revisién 1186/33. The Cananea Consolidated Copper 

Company, S.A. 10 de agosto de 1934. 5 votos. Ponente: Luis M. Calderén. 

Tomo XLii, Pég. 818. Amparo en revisién 2896/34, Frias Vda. de Gonzdlez Marla. 20 de 

Septiembre de 1934, 5 votos. Ponente: Arturo Cisneros Canto. 

Tomo XLIV, Pag. 4156. Amparo en revisién 5411/34. Sindicato de Ferrocarmileros de la 

Republica Mexicana. 1° de junio de 1935. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Octavio M. 

Trigo. 

Tomo XLViil, Pag. 2392. Amparo en revisién 6631/35, Silva Bartolo. 12 de mayo de 1936. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. 

Tomo XLIX, Pdg. 679. Amparo directo 449/36. Medina Ramos Luis. 29 de julio de 1936. 

Unanimidad de 4 votos. 
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RIESGOS AJENOS AL TRABAJO 

El organismo fue previsto por el creador de delicados mecanismos que le 

permiten regular con exactitud sus funciones dentro de limites normales, aun en 

el caso de encontrar circunstancias poco favorables. Sin embargo, a veces ese 

poder de defensa y de adaptacién o compensacién es sobrepasado por alguna 

causa de enfermedad y aparecen anormalidades, o sea enfermedades. 

“Se entiende por enfermedad el conjunto de fenédmenos que se producen en un organismo 

que sufre la accién de una causa mérbida y que reacciona contra ella (Causa Mérbida es aqueila 

capaz de producir enfermedad)" 

La enfermedad comiin es la enfermedad no profesional, es decir, es la 

anomalia anatémico-funcional que no tiene su causa u ocasién en et trabajo que 

se presenta habitualmente por cuenta ajena. 

La Ley Federal del Trabajo, no contempla ta proteccién a tos trabajadores 

que dejan de trabajar temporalmente, como consecuencia de lo que en el 

lenguaje habitual, se denomina enfermedad general. 

En realidad éste es un concepto genérico que comprende tanto. las 

alteraciones de la salud motivadas por un estado patolégico derivado de una 

causa ajena al trabajo, como las acciones que tienen su origen en 

circunstancias extra laborales, sin embargo ha considerado el problema 

decretando la suspensién de la relacién de trabajo durante !a enfermedad o el 

accidente que no constituyen riesgos de trabajo. 

Asi fo establece en sus articulos 42, 53 y 54 que a la letra dicen: 

“Son causas de suspensién temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el 

Salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patron: 

1. La enfermedad contagiosa. 

il. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya 

un rlesgo de trabajo". 

“Son causas de terminacién de fas relaciones de trabajo: 

32 Enciclopedia Satvat, Dicclonanlo. Salvat Editores, $.A. Barcelona, tomo § dela E ala F, 1978.
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IV. La incapacidad fisica o mental o inhabilidad manifiesta de! trabajador, que haga 

imposible la prestacién del trabajo”. 

*En el caso de la fraccién IV del articulo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo 

no profesional, el trabajador tendra derecho a que se le pague un mes de salario y doce dfas por 

cada afio de servicio de conformidad con Io dispuesto en ef articulo 162, a de ser posible si asi fo 

desea, a que se je proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente 

de las prestaciones que fe correspondan de conformidad con las eyes”. 

Es evidente, sin embargo, que la mala salud de los trabajadores ademas 

que derive de otras causas, generan en ellos una situacién econémica precaria, 

ya que el patrén no esta obligado en términos de la Ley a cubrir el salario. 

Surge entonces el problema laboral a propésito de las enfermedades 

generales que es, el de su comprobacién para justificar la ausencia. 

Al remitirnos a la Ley Federal del Trabajo encontramos que ésta no hace 

referencia alguna al respecto; por io que corresponde a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacidn, el establecimiento de los criterios adecuados para 

justificar 1a ausencia por enfermedad general del trabajador a su trabajo, 

encontrando asi una jurisprudencia que a la letra dice: 

Traténdose de la justificacién de las faltas de asistencia del trabajador, por enfermedad, es 

bastante que un médico certifique que jo atendié en los dias en que falt6 al trabajo, no 

Siendo necesario que en el certificado médico, que en el caso fue debidamente ralificado, 

Se exprese la enfermedad padecida. La empresa, por su parte puede comprobar por 

conducto de su médico oficial, fo verfdico del caso. 

Ochoa Vargas Guillermo. Pag. 929. Tome XCIX. 11 de febrero de 1949, 4 votos. 

Demostrando con esto que el trabajador podra justificar su falta con 

certificados del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se encuentre 

inscrito en el mismo, y en caso de no estarlo, también podra justificaria con 

cualquier certificado médico. Previamente el trabajador debera dar aviso de la 

causa de ausencia y acreditar, al regresar a su trabajo, la circunstancia que le 

impidié la asistencia. 

En Jo que respecta a la Nueva Ley del Seguro Social, la proteccién a esta 

situacién, se encuentra en el articulo 96 que establece: 
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“En caso de enfermedad no profesional, ef asegurado tendré derecho a un subsidio en 

dinero que se otorgaré cuando ja enfermedad Io incapacite para el trabajo. El subsidio se pagara 

@ partir del cuarto dia del inicio de ta incapacidad, mientras ésta dure y hasta por el término de 

cincuenta y dos semanas”. 

“SI al concluir dicho periodo, ef asegurado continta incapacitado previo dictamen del 

instituto, se podré prorrogar el pago del subsidio hasta por veintiséis semanas mas”. 

Tomando en consideracién lo establecido en la Ley del Seguro Social, un 

beneficio que obtendrian los trabajadores es que a través de los convenios de 

trabajo, se busque proteger dichas situaciones mediante los mismos, tales como 

que el patrén pague los primeros tres dias de incapacidad y la diferencia entre 

el salario real del trabajador y el subsidio otorgado por el Seguro Social. 

Por nuestra parte proponemos que seria benéfico para los trabajadores 

que los sindicatos a la hora de hacer !a revisién de! contrato colectivo de trabajo, 

negociaran que el patrén pague el salario de los tres primeros dias de la 

enfermedad, los cuales no estan a cargo de! Seguro Social y eventualmente a 

partir del cuarto dia se pague la diferencia entre ef salario real del trabajador y el 

subsidio que por inferior cantidad cubre el Instituto Mexicano det Seguro Social. 

Este pago diferencial, por regla general, se hace solo por un periodo menor al 

cubierto por la Ley del Seguro Social, que es de cincuenta y dos semanas 

prorrogables por otras veintiséis semanas. 

Por su parte, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en lo referente a enfermedades ajenas al trabajo 

establece en su articulo 23 lo siguiente: 

“En caso de enfermedad, el trabajador y ef pensionista tendran derecho a las prestaciones 

en dinero y en especie siguientes: 

L Atencién médica de diagndéstico, odontolégica, quirdrgica, hospitalaria, farmacéutica y de 

rehabilitacién que sea necesaria desde el momento de Ia enfermedad y durante el plazo maximo 

de 52 semanas para la misma enfermedad. El reglamento de servicios médicos determinard qué 

se entiende por este ultimo concepto’. 

“En el caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en 

ef de pensionistas, el tratamiento de una misma enfermedad se continuaré hasta su curaci6n, y”



“I. Cuarkdo la enfermedad incapacite al trabajador para ef trabajo, tendré derecho a 

licencia con goce de sueldo 0 con medio sueido, conforme al articulo Ill de ta Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Si al vencer fa licencia con medio sueldo, continda la 

incapacidad, se concederé al trabajador licencia sin goce de sueido mientras dure la incapacidad 

hasta por 52 semanas contadas desde que inicie ésta’. 

“Durante Ia licencia sin goce de sueldo, el Instituto cubrird al asegurado un subsidio en 

dinero equivalente a 50% de! sueido bdsico que percibfa el trabajador al ocurrir la incapacidad". 

“A! principiar la enfermedad, tanto ef frabajador como la dependencia o entidad en que 

Jabore, dardn el aviso correspondiente al Instituto”. 
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INCAPACIDADES 

Con el objeto de conformar la terminologia adecuada para nuestra materia, 

es prudente designar como incapacidad al riesgo de trabajo, inhabilitacién al 

riesgo ajeno al trabajo con cardcter temporal, e invalidez cuando ese riesgo 

ajeno al trabajo sea de naturaleza permanente. 

El Lic. Mario de la Cueva en su libro El Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo, define ta incapacidad como: 

“La doctrina define Ia incapacidad como la disminucién o pérdida de Ia actitud para el 

trabajo como consecuencia de una alteracién anatémica o funcional del cuerpo humano”. 

Con respecto a lo anterior, nos comenta que lo indemnizable no es el dao 

fisioldgico en si mismo, sino la imposibilidad de obtener un ingreso o la 

disminucion de !a capacidad para conseguirlo, come consecuencia de un riesgo 

de trabajo. Con todo lo anterior se llegé a ta conclusién de que el criterio para la 

determinacion de las indemnizaciones, englobado en el término incapacidad 

para el trabajo, debia considerar la aptitud de sobrevenir para obtener un 

ingreso equivalente al que percibia el trabajador antes de la Jesién y procurar su 

elevacién posterior. 

Cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo, tendra derecho a 

prestaciones en especie y en dinero. 

Las prestaciones en especie son: asistencia médica y quirirgica, 

rehabilitacién, hospitalizacién, medicamentos y material de curacién y aparatos 

de protesis y ortopedia (Articulo 487, fraccién | a V de la L.F.T.). 

Las prestaciones de cardcter médico, encuentran su origen en el deber 

humanitario de prestar ayuda a quien ha sufrido un riesgo para evitar la 

agravacidon del dafio. 

Es muy importante ja asistencia médica inmediata en los casos de riesgos 

laborables, ya que por falta de atencién, el trabajador puede agravarse e incluso 

fallecer (Articulo 504, fraccién 1). 
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En cuanto a las prestaciones econémicas, los trabajadores que sufran un 

riesgo de trabajo tendrdn derecho a ser indemnizados. 

“Articulo 487; Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendraén derecho a: 

L Asistencias médica y quirdrgica,” 

“U. Rehabilitacion.” 

“ill, Hospitalizacién, cuando el caso fo requiera.” 

‘IV. Medicamentos y material de curacién.” 

“V. Los aparatos de prétesis y ortopedia necesarios.” 

“Vi. Las indemnizaciones fijadas por ef. 

La Ley Federal del Trabajo del estado de Veracruz del 14 de enero de 

1918, introdujo los criterios de clasificacién de las incapacidades, mismos que 

adoptaron la Ley de 1931 asi como fa Ley vigente. 

De acuerdo con nuestra opinién, existen dos criterios para clasificar a las 

incapacidades: 

a) El primero considera el transcurso del tiempo, por lo que distingue las 

incapacidades en temporales y permanentes. Una lesién puede desaparecer en 

un tiempo mas o menos corto sin dejar huella en el organismo (incapacidad 

temporal) o por fo contrario, puede hacer sentir sus efectos de manera 

permanente por todo el resto de la vida. 

b) El segundo criterio es una subdivisibn de fas incapacidades 

permanentes, toma en cuenta las consecuencias que produce la lesién sobre las 

facultades o aptitudes para el trabajo; de donde se divide en incapacidades 

totales o parciales: Jas primeras son Ja pérdida absoluta de las facultades o 

aptitudes para el trabajo y las segundas consisten en su sola disminucién. 

Por lo anteriormente expuesto, se deriva la siguiente clasificacién 

declarada en los articulos 477 de !a Ley Federal del Trabajo y 55 de !a nueva 

Ley del Seguro Social, respectivamente: 

“Cuando jos riesgos se realizan pueden producir: 

L Incapacidad temporal” 

“Il. Incapacidad permanente parciaf* 

“il. incapacidad permanente total” y 

"IV. La muerte".



INCAPACIDAD TEMPORAL 

Tiene su definicién en el articulo 478 de la Ley Federal del Trabajo que a 

la letra dice: 

“Incapacidad temporal es ta pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 

totalmente a una persona para desempefiar su trabajo por algtin tiempo". 

Esta incapacidad se presenta cuando el trabajador sufre un accidente o 

enfermedad de trabajo que desde el punto de vista médico, tiene posibilidad de 

recuperacién. 

Para la Nueva Ley del Seguro Social se entiende por incapacidad 

temporal, lo que se dispone en el articulo 478 de la Ley Federal del Trabajo 

(articulo 56 de la Ley del Seguro Social). 

Conforme al articulo 60 el Instituto expedira certificados de incapacidad 

temporal, los cuales se acreditaran tomando en cuenta lo siguiente: 

a) La naturaleza de la incapacidad. 

b) La justificacion de la ausencia en el trabajo. 

c) El derecho a recibir el subsidio semanal. 

Estos certificados reuniran los requisitos determinados por el reglamento. 

Puede darse el caso del médico que visita al asegurado y sin efectuar un 

cuidadoso examen extiende una justificacién de ausencias limitadas a tres dias; 

conforme a la ley, cualquiera que sea el documento hard las veces de 

certificado para el asegurado y el patrén, aun cuando no satisfaga los elementos 

sefialados en el reglamento. 

La Ley del Seguro Social amplia los conceptos de interpretacién a favor de! 

asegurado, con este criterio, cuando a un asegurado se le considera capaz para 

reanudar sus servicios (articulo 62 de la Nueva Ley del Seguro Social) y sufra 

una recaida, tendraé derecho a recibir el subsidio y todas las prestaciones 

conforme al articulo 58-1, sin que el haberse dado de alta con anticipacion, libere 

al Instituto de responsabilidad posterior. Esto robustece Ja teoria de atender las



consecuencias det riesgo sin buscar al sujeto responsable, eliminando los 

motivos o causas. 

Los subsidios se pagaran directamente al asegurado (articulo 63 de la 

Nueva Ley del Seguro Social). 

“Los subsidios previstos en 6ste capitulo se pagardn directamente al asegurado o a su 

representante debidamente acreditado, salvo ef caso de incapacidad mental comprobada ante ef 

Instituto, en que se podrén pagar a la persona o personas a cuyo cuidado quede el incapacitado.” 

Los convenios para pago de subsidios permiten que las empresas cobren 

directamente a los trabajadores su importe al presentar los certificados de 

incapacidad, sin necesidad de que ellos reaticen el tramite en lo individual; a su 

vez los patrones pueden compensar los montos contra el pago de aportaciones 

futuras (por ejemplo el ramo de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez). 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de tos Trabajadores 

del Estado, por su parte, no nos da una definicién de lo que se entiende por 

incapacidad temporal, por lo tanto tenemos que tomar la definicién que nos 

sefiala la Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto a incapacidad temporal se refiere, la Ley del ISSSTE en su 

articulo 40, fraccién | establece lo siguiente: 

"En caso de riesgo de trabajo, el trabajador tendr4 derecho a las siguientes prestaciones 

en dinero: 

1. Licencia con goce de sueldo infegro cuando el riesgo de trabajo incapacite al trabajador 

para desempefiar sus labores.” 

“El pago del sueldo basico se hard desde el primer dia de incapacidad y ser cubierto por 

Jas dependencias o entidades hasta que termine la incapacidad cuando esta sea temporal, o bien 

hasta que se declare Ja incapacidad permanente del trabajador.” 

“Para los efectos de la determinaci6n de la incapacidad producida por riesgo de trabajo, se 

estard a lo dispuesto por la Ley del trabajo por lo que respecta a los exdmenes trimestrales a que 

deberé someterse el trabajador y en Ia inteligencia de que si a los tres meses de iniciada dicha 

incapacidad no esté el trabajador en aptitud de volver al trabajo, 6! mismo o la dependencia o 

entidad podrén solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, que sea declarada 

Ja incapacidad permanente. No excederé de un afio, contando a partir de la fecha en que el 

instituto tenga conocimiento del riesgo para que se determine si ef trabajador esta apto para 

volver al servicio o bien procede deciarar su incapacidad permanente.”



INCAPACIDAD PERMANENTE 

La incapacidad permanente puede ser de cardcter parcial o total, por lo 

que en un término que no exceda de un afio, contado a partir de la fecha en que 

se tenga el conocimiento del riesgo, debe de determinarse el grado de 

incapacidad del trabajador para otorgar la pensi6n que le corresponda conforme 

a los tablas de valuacién de la Ley Federal del Trabajo.



INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

E! articulo 479 de la Ley Federal del Trabajo define la incapacidad 

permanente parcial como: 

“Incapacidad permanente parcial es fa disminucién de las facultades o aptitudes de una 

persona para trabajar”. 

La Nueva Ley del Seguro Social en cuanto a incapacidad permanente 

parcial, establece lo siguiente: 

Cuando se declare una incapacidad permanente parcial superior al 50%, el 

asegurado recibiraé una pension, la cual sera otorgada por fa Institucién de 

seguros que el trabajador elija, el monto de dicha pensién se calculara conforme 

a la tabla de evaluacién de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, 

atendiendo al sueldo basico que perciba el trabajador al ocurrir ef riesgo y los 

aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempefaba hasta 

determinarse la pension. El tanto por ciento de la incapacidad, se fijara entre el 

maximo y el minimo establecido en la tabla de valuacién mencionada, teniendo 

en cuenta la edad del trabajador y la importancia de la incapacidad, tomando en 

cuenta que sea absoluta para ejercer su profesién u oficio, aun cuando quede 

habilitado para dedicarse a otros, o bien si sélo a disminuido la aptitud de sus 

funciones fisicas para el buen desemperio de sus labores (articulo 58, fraccién 

Il de la Nueva Ley del Seguro Social). 

Por cuanto a la tabla de valuacién que se menciona se remite al articulo 

513 de la Ley Federal del Trabajo para que de conformidad con lo dispuesto por 

ella, se califique el riesgo y se establezca la pensién que corresponda. 

Si la valuacién definitiva de la incapacidad fuese de hasta 25%, se pagara 

al asegurado, en sustitucién de la pensién, una indemnizacién global 

equivalente a cinco anualidades de la pensién que le hubiese correspondido. 

Esta disposicién de caracter eminentemente social, pone de manifiesto, 

que el propésito del Instituto, es asegurar a los trabajadores incorporados a su 

régimen, la plena satisfacci6n de sus necesidades elementales, por lo que en 
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los términos de lo dispuesto por el articulo 123 constitucional se toma como 

base el salario minimo general para que se garantice la. subsistencia y confort 

del asegurado. 

Para el cdlculo de la pensién deben tomarse en cuenta dos elementos: 

1) El monto de lo correspondiente a la incapacidad permanente total, 

calculada con 70% del salario base de cotizacién (articulo 58, fraccién Il). 

2) El porcentaje que determine la Ley Federal del Trabajo en la tabla de 

valuacién. Este tanto per ciento se calculara en relacién a ja incapacidad 

permanente total. 

En to que se refiere a incapacidad permanente parcial, ta Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece en 

al articulo 40, fraccién Il !o siguiente: 

“En caso de riesgo de trabajo, el trabajador tendré derecho a las siguientes prestaciones 

en dinero: 

ji. Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se concederé al incapacitado una 

pension caiculada conforme a la tabla de valuacién de incapacidades de la Ley Federal def 

Trabajo, atendiendo a el sueldo bdsico que percibla ef trabajador al ocurrir el riesgo y los 

aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempefiaba hasta determinarse la 

pensi6n. El tanto por ciento da la incapacidad se fijaré entre ef maximo y el minimo establecido 

en fa tabla de valuacién mencionada, teniendo en cuenta fa edad del trabajador y la importancia 

de fa incapacidad, segiin sea absoluta para el ejercicio de su profesién u oficio aun cuando 

quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud para su 

desempefio.” 

“Si ef monto de fa pensién anual resulta inferior al 5% del salario minimo general promedio 

en fa Repiblica Mexicana elevado al afio, se pagara al trabajador, en sustitucién de la misma, 

una indemnizacién equivalente a cinco anualidades de la pensién que le hubiere correspondido”.



  

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

Para et articulo 480 de la Ley Federal del Trabajo la incapacidad 

permanente total es: 

“Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que 

Ja imposibilitan para desempefiar cualquier trabajo por el resto de su vida". 

Por su parte la Nueva Ley del Seguro Social al no mencionar lo que se 

entiende por incapacidad total, sdlo hace referencia a lo siguiente: ‘ 

Cuando se declare una incapacidad permanente total del asegurado, se 

concedera al incapacitado una pensién mensual definitiva equivalente al setenta 

por ciento del salario en que estuviere cotizando. En el caso de enfermedades 

de trabajo se calcularé con el promedio del salario base de cotizacién de las 

cincuenta y dos Uitimas semanas 0 las que tuviere si su aseguramiento fuese 

por un tiempo menor para determinar el monto de la pensién. Igualmente, el 

incapacitado debera contratar un seguro de sobrevivencia para el caso de su 

fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demas 

prestaciones econdmicas a que tengan derecho en los términos de esta Ley. 

La pensién, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones econémicas a 

que se refiere el parrafo anterior se otorgaran por la Instituci6n de seguros que 

elija el trabajador. 

Al declararse ‘a incapacidad permanente total, se concedera al 

incapacitado, la pensién respectiva con cardcter provisional, por un periodo de 

adaptacion de dos afios . 

En el transcurso de este lapso, el Instituto y el afectado tendran derecho a 

solicitar la revisién de la incapacidad con el fin de aumentar o disminuir la 

cuantia de la pensién segtn el caso; el asegurado por su parte puede reclamar 

esta revisi6n cuando lo estime conveniente. 

Después de dos afios la pensién se considerara como definitiva, la cual se 

calculara en los términos dei articulo 58 fracciones Hy Ill de esta Ley, salvo que 

existieran pruebas de un cambio substancial en las condiciones de la 
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incapacidad, ya sea que mejoren dichas condiciones hasta habilitarlo para 

trabajar o decrezcan para encontrar con una indemnizaci6n permanente total. 

El espiritu de la pensién provisional es el de ajustar el beneficio de la 

realidad del padecimiento, asi en caso de que existan condiciones que mejoren 

0 agraven la misma se define el porcentaje de prima ala situacién definitiva del 

paciente (articulo 61 de la Nueva Ley del Seguro Social). 

La Ley de! Seguro Social refiere un término de dos afios a partir de los 

cuales la pensién cambia su naturaleza de provisional y se convierte en 

permanente. Sin embargo, es destacable que se apoye a los pensionados por 

riesgos del trabajo, con revisiones anuales, pues de esta manera las pensiones 

reciben los incrementos de ley, lo que demuestra la preocupacién del Instituto 

por su seguridad econdmica. 

En consecuencia, el otorgamiento de esta pensidn, no impide que el 

trabajador se haga acreedor a la pensién que le corresponde por jubilacién o a 

la de retiro por edad y tiempo de servicios, asi como los demas relativos de la 

Ley. 

En lo que se refiere o la incapacidad permanente total, la ley del ISSSTE 

menciona lo siguiente en su articulo 40, fracci6n All: 

“Al ser declarada una incapacidad total permanente, se concederd al incapacitado una 

pensién igual al sueldo bdsico que venta disfrutando el trabajador al presentarse el riesgo, 

cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en funciones*. 

70



  

CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

La pensién de vejez y de cesantia es una reintegracién a futuro de las 

cuotas pagadas por el asegurado en la vida activa; la desocupacién es un gran 

problema social que tiene mas incidencia en las personas de edad avanzada, 

sin tener que !legar a la edad de la vejez. 

En virtud de to anterior, la Nueva Ley del Seguro Social establece que el 

asegurado que habiendo cumplido 60 afios de edad y quede privado de trabajo 

remunerado, teniendo derecho sin probar que sufre invalidez, a recibir la 

pension de vejez con tarifa reducida que se denomina cesantia en edad 

avanzada. 

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado 

tenga reconocidas ante el Instituto un minimo de mil doscientas cincuenta 

cotizaciones semanales. 

La Ley del Seguro Social da una idea de lo que para sus efectos entiende 

por cesantia en edad avanzada: 

“Atticulo 154: Para los efectos de esta Ley, existe cesantia en edad avanzada cuando e/ 

asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta aflos de edad”. 

Al respecto la ley del ISSSTE también menciona que se entiende por 

cesantia: 

“Articulo 82: La pension por cesantia en edad avanzada, se otorgar4 al trabajador que se 

Separe voluntariamente del servicio o que quede privado de trabajo remunerado después de jos 

Sesenta afios de edad y que haya cotizado por un minimo de diez afios al Instituto". 
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EMBARAZO 

Por maternidad entendemos la condicién natural y necesaria de la 

reproduccién que permite la sobrevivencia del ser humano. 

La Constitucion Politica en cuanto a maternidad en el articulo 123, fraccién 

V establece: 

“Las mujeres durante ef embarazo no realizarén trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifique un peligro para su salud en relacién con la gestacién; gozarén 

forzosamenie de un descanso de seis semanas anteriores a ta fecha fijada aproximadamente 

para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario fntegro y 

conservar su empleo y jos derechos que hubieren adquirido por ja relacién de trabajo. En ef 

periodo de lactancia tendrén dos descansos extraordinarios por dla, de media hora cada uno, 

para alimentar a sus hijos”. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en cuanto a embarazo coincide 

con la Constitucién en sus articulos 170 y 172, respectivamente, que a la letra 

dicen: 

“Las madres trabajadoras tendrén tos siguientes derechos: 

1 Durante ef periodo de embarazo, no realizaraén, trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signifiquen un peligro para la salud en relacién con la gestacién, tales como 

levantar, tirar 0 empujar grandes pesos, que produzcan trepidacién, estar de pie durante largo 

tiempo o que acttien o puedan ailterar su estado psicolégico y nervioso”. 

“il. Disfrutarén de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto”. 

‘ill, Los periodos de descanso a que se refiere Ia fraccién anterior se prorrogaran por el 

tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa def 

embarazo 0 del parto*. 

“IV. En el periodo de lactancia tendran dos reposos extraordinarios por dia, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que designe la empresa”. 

°V. Durante ef periodo de descanso a que se refiere Ja fraccién Il, percibiraén su salario 

Integro. En los casos de prorroga mencionados en ta fraccién Ill, tendrén derecho al cincuenta 

por ciento de su salario por un periodo no mayor de sesenta dias”. 

“Vi. A regresar al puesto que desempefiaban, siempre que no haya transcurrido mas de un 

afio de la fecha del parto”y 

‘Vil. A que se computen los periodos pre y posnatales”. 
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“En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrén deberd mantener un niémero 

Suficiente de asientos o sillas a disposicién de las madres trabajadoras”. 

La Ley del Seguro Social al respecto considera: 

Estaran protegidas por el seguro de maternidad las siguientes personas: 

a) La asegurada, sin que sea conveniente distinguir, a la trabajadora de las 

demas sujetas al seguro. 

b) La pensionada. 

c) La cényuge o la concubina. 

d) Las hijas del asegurado, hasta los 16 afos, las que estudien hasta los 

25 afios y la incapacitada para trabajar toda su vida. 

Las prestaciones que se otorgan a la pensionada, la cényuge 0 concubina 

y las hijas, son de caracter médico; atenciédn médica, quirdrgica y hospitalaria, 

farmacéutica, conforme al articulo 103 de dicha Ley. : 

La asistencia obstétrica y la ayuda para lactancia durante seis meses a la 

cényuge del asegurado o del pensionado. La asegurada tiene derecho a todas 

las prestaciones anteriores (articulo 94): 

“En caso de matemidad, el Instituto otorgard a la asegurada durante el embarazo, el 

alumbramiento y el puerperio, las siguientes prestaciones: 

1. Asistencia Obstétrica. 

i, Ayuda en especie por seis meses para lactancia, y 

Hl, Una canastilla al nacer ef hijo, cuyo importe sera sefialado por el consejo técnico”. 

Este articulo se refiere exclusivamente a las trabajadoras aseguradas. Por 

asistencia obstétrica se entiende la prestaci6n de servicios médicos y 

hospitalarios de la mujer embarazada, inclusive el restablecimiento de la madre 

y et hijo. 

Conforme al articulo 102 de la Nueva Ley del Seguro Social, el subsidio se 

cubriré unicamente a Ja asegurada que tuviera cubiertas 150 semanas de 

cotizacién en un lapso continuo o en diferentes periodos: 

“Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se sefiala en el articulo anterior, se 

requiere: 

1 Que haya cubierto por lo menos sus cotizaciones semanales en el periodo de doce 

meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio”. 
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“Il. Que haya certificado por el Instituto ef embarazo y la fecha probable del parto” y 

“Ill. Que no ejecuten trabajo alguno mediante retribuciones durante los periodos anteriores 

y posteriores al parto*. 

“Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio se cancelaré ef que sea por menor 

cantidad". 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en cuanto a 

maternidad establece en su articulo 28: 

"Las mujeres disfrutarén de un mes de descanso antes de Ia fecha que aproximadamente 

Se fije para el parto, y de otros dos después def mismo. Durante fa lactancia tendran dos 

descansos extraordinarios por dia, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos". 

Ahora bien, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado en relacién con el seguro de maternidad, considera lo 

siguiente: 

Articulo 28: ‘La mujer trabajadora, ta pensionista, la esposa del trabajador o del 

pensionista 0, en su caso, la concubina de uno o de otro, y fa hija del trabajador o pensionista, 

soltera, menor de 18 aflos que dependa econémicamente de ésfos, segiin las condiciones def 

articulo 24 tendrén derecho a las siguientes prestaciones: 

L Asistencia obstétrica necesaria a partir del dia en que el instituto certifique ef estado de 

embarazo. La certificacién sefialaré la fecha probable del parto para los efectos del articulo 28 de 

Ja Ley Federal de los Trabajadores al Servicio dei Estado”. 

“tl. Ayuda para fa lactancia cuando, segiin dictamen médico exista incapacidad fisica 0 

laboral para amamantar al hijo”. 

“Esta ayuda sera proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses, con 

posterioridad al nacimiento y se entregaré a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada 

de alimentario” y . 

‘lil. Una canastilla de matemidad, al nacer ef hijo, cuyo costo serd sefialado 

periédicamente por el Instituto, mediante acuerdo de fa Junta Directiva". 
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MUERTE 

En el supuesto de que ei accidente o la enfermedad produzca la muerte del 

asegurado, sus beneficiarios tendran derecho a recibir una pensién. Esta 

prestacién econdémica en el momento de ser concedida, confiere la calidad de 

pensionado al beneficiario, con lo cual tiene derecho a las prestaciones médicas 

como son: asistencia médica, quirirgica, hospitalaria y farmacéutica. El 

pensionado forma parte de una categoria acreedora de prestaciones médicas y 

en dinero. 

En cuanto a las prestaciones econdémicas que menciona la Ley Federal del 

Trabajo en caso de muerte tenemos las siguientes: 

Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y una cantidad 

equivalente al importe de setecientos treinta dias de salario sin deducir la 

indemnizaci6n que percibid el trabajador durante el periodo de incapacidad 

temporal (Articulos. 500 y 502 de la L.F.T.). 

Las personas que tienen derecho a percibir la indemnizacién en los casos 

de muerte del trabajador de conformidad con el articulo 501 son: 

“I. La viuda o el viudo que hubiese dependido econémicamente del trabajador y que tenga 

una incapacidad de 50% o més, y fos hijos menores de 16 aos y los mayores de esta edad si 

tiene una incapacidad de 50% o mas". 

“i. Los ascendientes concurrirén con las personas mencionadas en fa fraccién anterior a 

menos que se pruebe que no dependian econémicamente del trabajador". 

“lll, A falta de cényuge supersiste, concurriré con las personas sefialadas en las dos 

fracciones anteriores la persona con quien el trabajador vivid como si fuera su cényuge durante 

Jos cinco afios que precedieron inmediatamente a su muerte, 0 con la que tuvo hijos, siempre 

que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato”. 

‘IV. A falta de cényuge supersiste, hijos y ascendientes, las personas que dependian 

econémicamente del trabajador concurrirén con la persona que redna los requisitos sefialados en 

fa fracci6n anterior, en la proporcién en que cada una dependia de 6!" y 

“V. A falta de las personas mencionadas en fas fracciones anteriores el Instituto Mexicano 

del Seguro Social". 
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Los beneficiarios del trabajador fallecido, tendran derecho a que se les 

paguen las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las 

acciones y continuar los juicios sin que sea necesario un juicio sucesor (Articulo 

115 de la L.F.T.). 

Las bases de las indemnizaciones seran el salario diario que percibia el 

trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al 

empleo que desempefiaba, hasta que se determine e! grado de la incapacidad, 

el de la fecha que se produzca la muerte o el que percibia en el momento de la 

separaciéon de la empresa. 

La cantidad base tendra como tope inferior el salario minimo y se tomara 

como maximo el doble del salario minimo del area geografica de aplicacién a 

que corresponda el lugar de prestacién del trabajo, aun cuando se perciba una 

cantidad mayor a ésta. 

Por su parte la Nueva Ley del Seguro Social, en cuanto a muerte hace 

referencia (Ramo de Vida) a lo siguiente: 

Articulo 127: “Cuando ocurra la muerte del asegurado o de! pensionado por invalidez, vejez 

0 cesantia en edad avanzada, el Instituto oforgaré a sus beneficiarios, conforme a fo dispuesto 

en el presente capitulo, las siguientes prestaciones: 

1 Pension de viudez’. 

“il. Pensién de orfandad”. 

“tlt. Pensién de ascendientes”. 

‘IV, Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de 

acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule" y 

"V. Asistencia médica, en los términos del capitulo IV de este titulo”. 

En caso de fallecimiento de un asegurado, jas pensiones a que se refieren las fracciones |, 

ity ll de este articulo se otorgaran por fa Institucién de Seguros que elijan los beneficiarios para 

Ja contratacién de su renta vitalicia. A tal efecto, se deberdn integrar un monto constitutivo en la 

aseguradora elegida, el cual deberd ser suficiente para cubnir la pensién, las ayudas asistenciales 

y las demés prestaciones de cardcter econémico previstas en este capitulo. Para ello, el Instituto 

Mexicano dei Seguro Social otorgaré una suma asegurada que, adicionada a fos recursos 

acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, deberé ser suficiente para integrar el 

monto constitutivo con cargo al cual se pagaré la pension, las ayudas asistenciales y las demas 

prestaciones de caracter econémico previstas en este capitulo, por la institucién de Seguros". 
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Las pensiones por viudez, orfandad y ascendientes seran otorgadas por la 

Compafiia de Seguros seleccionada por los beneficiarios para la contratacién de 

su Renta Vitalicia. 

De lo anterior se desprende que los familiares de los derecho-habientes 

del Instituto tiene dos clases de esquemas pensionarios: 

a) Fallecimiento de un trabajador en activo. En este caso los beneficiarios 

retiran de la cuenta individual los montos necesarios para alcanzar los 

beneficios de ley. 

b) Fallecimiento de un pensionado por invalidez. En lo que respecta a esta 

situacion las prestaciones serdn con cargo al seguro de Sobrevivencia que 

hubiere contratado el pensionado fallecido. 

Al respecto el articulo 128 nos dice: 

“Son requisitos para que se oforguen a los beneficiarios fas prestaciones contenidas en el 

articulo aftterior los siguientes: 

£ Que e! asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un minimo 

de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrare disfrutando de una 

pension de invalidez," y 

‘i. Que Ja muerte del asegurado o pensionado no se deba a un riesgo de trabajo". 

El minimo de semanas cotizadas para que los familiares tengan derecho a 

una prestacién econédmica sea de 150 semanas. Si el pensionado por invalidez 

regresa a trabajar y fallece por causa de un riesgo de trabajo, los beneficios que 

operan son los del capitulo relativo y queda si efectos el ramo de vida. 

Articulo 129: ‘También tendrén derecho a pensién fos beneficiarios de un asegurado 

fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrare disfrutando de una pensién 

por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual, si aquel tuviere acreditado el pago al 

Instituto de un minimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales y hubiese causado baja en el 

Régimen obligatorio, cualquiera que fuera el tiempo transcurrido desde fa fecha de su baja’. 

"Si el asegurado disfrutaba de una pensién de incapacidad permanente total y fallece por 

causa distinta a un riesgo de trabajo, sin cumplir el requisito del parrafo anterior, sus beneficiarios 

tendran derecho a pensién, si fa que gozé ef fallecido no tuvo una duracién mayor de cinco 

afios”. 

En base a lo anterior podemos clasificar los diversos supuestos como: 
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a) La muerte de un asegurado (articulo 127). 

b) La muerte de un pensionado por invalidez, vejez 0 cesantia en edad 

avanzada (articulo 127). 

c) La muerte de un pensionado por incapacidad permanente, entre esto 

derivada de un riesgo ajeno al estado de incapacidad con un minimo de ciento 

cincuenta semanas cotizadas (articulo 129). 

d) Y por ultimo !a muerte de un pensionado por incapacidad permanente 

total, provocada por causa ajena a un riesgo de trabajo, que no hubiera cotizado 

un minimo de ciento cincuenta semanas, si goz6 de la pensién cuando menos 

durante cinco afios (articulo 129). 

Los beneficiarios tendrén derecho a recibir pensién cuando, en general el 

asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago de un minimo de ciento 

cincuenta cotizaciones semanales (articulo 128, Fracci6n 1). 

La calidad de pensionado, otorga derecho de asistencia médica (articulo 

127, Fraccién V). Las pensiones corresponden a viudez, con posibilidad de 

recibir ayuda adicional, de orfandad y ascendientes. Para ei efecto, se siguen 

las mismas reglas, con porcentajes distintos del supuesto que ya estudiado de 

que Ja muerte ocurra a consecuencia de un riesgo de trabajo. 

Ademas de la pensién e independientemente de ella, se otorga el importe 

de 60 dias de salario minimo general que rige en el Distrito Federal a !a fecha 

del fallecimiento, a la persona que presente la cuenta original de gastos de 

funeral, de preferencia un familiar (articulo 64 fraccion |). 

La pensién de viudez (articulo 130) se otorga en primer lugar a la cényuge 

0 a la concubina. 

Para efectos de esta Ley se requiere que la concubina hubiera vivido con 

el asegurado un minimo de cinco afios o hubiera tenido hijos con él. La Ley 

reconoce el derecho del viudo, siempre que se encuentre totalmente 

incapacitado y hubiese dependido econdémicamente de la asegurada, requisitos 

que carecen de toda justificacién legal, ademas de resultar violatorios del 

articulo 40 Constitucional. 
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Con Jo que respecta al monto de la pensién de viudez, esta serd igual al 

noventa por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de 

invalidez 0 de la que venia disfrutando el pensionado por este supuesto (articulo 

131 de la Nueva Ley del Seguro Social). 

Este nuevo texto obedece al propésito de mejorar la condicién de las 

viudas, estableciendo que su pensién sera igual al noventa por ciento de la 

pensién de vejez, de invalidez o de cesantia en edad avanzada que el 

pensionado fallecido disfrutaba o la que le hubiera correspondido al asegurado 

en caso de invalidez. Al aumentar de cincuenta por ciento a noventa por ciento 

el beneficio se pretende ayudar en cierta forma los minimos recursos que 

obtienen estas personas cuando fallece su cényuge, pero no debemos olvidar 

que permanece el tope previsto en el articulo 170, en el sentido que el total de 

las pensiones atribuidas a los familiares no pueden exceder al monto que ie 

hubiere correspondido al asegurado. 

Por su parte la Ley del ISSSTE nos dice que la muerte del trabajador que 

derive de un riesgo de trabajo dard a los familiares derecho a pensién del cien 

porciento de! sueldo basico (articulo 76), cuando muera el pensionista por 

causas ajenas al riesgo de trabajo, se pagara a los familiares seis meses de la 

pensién, sin perjuicio del otorgamiento de la pensién que les corresponda. 

La pension derivada de muerte por riesgo de trabajo parte del sueldo 

basico. Las dependencias y entidades elaborarén programas para disminuir las 

contingencias, a través de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 

Cuando !a muerte del trabajador no provenga de un riesgo de trabajo, 

ademas de percibir seis meses de sueldo basico, se otorgara una pensién por 

causa de muerte si hubiere cotizado al Instituto durante mas de 15 ajios. 

También se cubrira fa pensién si al fallecer tenia sesenta afios de edad y un 

minimo de 10 afos de cotizacién; asimismo a los pensionados por jubilacién, 

retiro por edad y tiempo de servicios, cesantia en edad avanzada o invalidez. 
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La muerte del trabajador que hubiere cubierto el minimo de cotizacién 

establecido, dara origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o 

ascendencias en su caso. 

La pensién tomara en cuenta e! sueldo regulador, esto es el promedio de 

fos tres ultimos afios. El pago se hard a partir del dia siguiente al deceso y la 

orden para que los beneficiarios de la pensién puedan gozar de ella sera de 

exclusion: ello significa que la esposa y los hijos tienen el primer lugar; en caso 

de no haber cényuge, la concubina siguiendo el orden del articulo 75. La 

cantidad de Ja pensién se dividira en partes iguales para el caso que dos o mas 

sean los beneficiarios, por ejemplo la esposa y los hijos menores de 18 afios 

incapacitados o menores de 25 ajios y que estén cursando ensefianza media o 

superior. 

El articulo 75 determina en la fraccién Vil: 

“Los hijos adoptivos sdlo tendrén derecho a ia pensién por orfandad, cuando la adopcién 

se haya hecho por el trabajador antes de haber cumplido 55 afios de edad". 

EI hijo adoptado debe tener ios mismos derechos que un hijo legitimo, para 

evitar la lesion a !os principios de la propia ley del ISSSTE y del Cédigo Civil.



  

” 

ASPECTOS TEORICO-PRACTICOS DE LOS RIESGOS 

Mucho se ha escrito acerca del costo econdmico de los accidentes de 

trabajo, pero pocos intentos se han hecho por evaluario con exactitud. Cabe 

preguntarse si es realmente posible imputar a los accidentes costos que tengan 

un verdadero significado y en caso afirmativo, cual es fa utilidad de tales costos 

para Ja prevencién. 

Después de todo zqué precio puede ponérsele a una vida humana? 

Lo cierto es que los aspectos econdémicos de los accidentes estan 

inevitablemente relacionados con Jos aspectos econdémicos de su prevencién. 

Es bien sabido que las lesiones y dafios provocan gastos y que también la 

prevencion de los accidentes tiene un costo. 

Como lo que cuestan los accidentes influye en el balance de una empresa, 

ésta que es en ultima instancia responsable de aquéllos, tiene motivos para 

incluir en sus planes medidas destinadas a prevenirlos. 

Ahora, bien vale la pena explicar qué se entiende por costo total de los 

accidentes, puesto que si bien, muchos de los gastos que ocasionan pueden 

facilmente expresarse en dinero, otros son menos tangibles. En el costo unitario 

de! producto se incluyen costos diferentes tales como el de material, mano de 

obra, equipo, materia prima y capital. De igual forma el costo del accidente, se 

determina en principio por costos ocasionados por diversos elementos que 

componen el sistema. 

Existen dos clases principales de costos de accidentes: 

a) Costos del seguro (asegurado o directo). 

b) Costos sin asegurar (indirectos). 
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COSTOS DIRECTOS 

Costos directos son los correspondientes al salario del trabajador 

incapacitado por el accidente, a su atencién médica y hospitalaria, a la 

indemnizaci6én en caso de fallecimiento, y a la rehabilitacién cuando ésta sea 

necesaria, asi como también el! aspecto subjetivo de dichos costos como son el 

sufrimiento de la victima y el dolor de la familia. 

Estos gastos son cubiertos por la Institucién aseguradora, el Seguro Sociat 

= en el caso de México, a cambio de la prima que paga le empresa. 

El costo directo corresponde al valor en dinero que se paga a la compafiia 

aseguradora (o Seguridad Social) por concepto de indemnizaciones diarias y 

atencién médica proporcionada a los trabajadores conforme a la Ley. 

Cuando se habla de costo directo de un accidente, por lo general se refiere 

al costo ocasionado por la Seguridad Social, que recae directamente sobre el 

individuo. 
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COSTOS INDIRECTOS 

Se consideran indirectos !os costos de otros elementos tales como 

material, tarea y medio ambiente. 

Un buen punto de partida para estudiarlos consiste en clasificar los 

accidente como sigue: 

a) Accidentes que producen lesiones (esta clasificacién también sirve para 

calcular los indices de frecuencia y de gravedad). 

b) Accidentes (0 incidentes) que causan dafios a los objetos. 

c) Accidentes mixtos, ocasionan dafios materiales y lesiones personales. 

Los costos indirectos, ocultos o no asegurados, corresponden a dafios a 

edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, productos, materiales o bien gastos 

adicionales como el salario del trabajador que sustituye al lesionado o pérdidas 

por paralizacién de la produccién y otros de diversa naturaleza. 

Por su parte César Ramirez Cavassa, en su libro Manual de Seguridad 

Industrial, nos hace mencién de una clasificacién que Heinrich dio en 1959 de 

los costos: 

"1. Costo del tiempo perdido por el trabajador lesionado” 

*2. Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas: 

- Por curiosidad, por compasién, para ayudar al trabajador lesionado, por otras razones” 

*3. Costo del tiempo perdido por fos capataces supervisores y otro personal andlogo para: 

- Prestar asistencia al trabajador lesionado, investigar las causas del accidente, tomar las 

disposiciones def caso a fin de que otro trabajador realice las tareas del trabajador lesionado, 

seleccionar 0 iniciar en sus tareas a un nuevo frabajador en substitucién del trabajador lesionado, 

preparar los informes sobre el accidente para las autoridades o concurrir a prestar declaracién 

ante elas” 

*4. Costo del tiempo de la persona que prest6é ios primeros auxilios del hospital cuando no 

hay seguro” 

“5. Costo de los dafios ocasionados a mdquinas, herramientas o materiales” 

“6. Costos accesorios causados por Ia perturbacién de la produccién, la imposibilidad de 

entregar fos pedidos en la fecha convenida, la pérdida de primas, el pago de muitas y otros 

motivos andlogos”



  

*7. Costo para ef patron en virtud de jos regimenes de bienestar y de prestaciones para su 

Personal” 

8. Costo para el patrén del pago def salario completo del trabajador lesionado al reanudar 

6ste sus fareas aunque durante cierto tiempo, por no estar totalmente restablecido, sus servicios 

pueden valer sélo la mitad de lo norman’ 

“9. Costo de jos beneficios dejados de obtener sobre fa produccién del trabajador 

lesionado y de las maquinas no utilizadas” 

*10. Costo de la agitacién que el accidente provoca entre el personal o del debilitamiento 

que causa en la moral de éste” 

“11. Monto de los gastos generales como son concepio de alumbrado, calefaccién, alquiler 

y otras erogaciones del mismo tipo que hay que seguir pagando mientras jos trabajadores 

lesionados no producen". 

No hay duda de que es importante conocer el costo de los accidentes, pero 

debe tratarse de costos reales que puedan tenerse en cuenta en la accién en 

pro de la prevencién y no de costos dudosos que siembran la confusién y 

provocan controversias entre las partes interesadas, ya que los aspectos 

econdomicos de los accidentes guardan estrecha relacién con los de su 

prevencién: cuanto mas dinero se gasta en ésta, tanto menos hay que gastar a 

consecuencia de aquéllos.



  

PERDIDAS Y MERMAS DE PRODUCCION 

Todo accidente industrial tiene un costo para el trabajador, el patron y la 

sociedad que pagd los costos indirectos por medio de organismos 

administrativo, juridico, médico y social, que atienden las consecuencias del 

hecho. 

Sobre esto, se puede decir que los costos de los accidentes no solamente 

se reducen a los que cubre Ja pdliza del seguro de accidente, o sea a los costos 

asegurados, sino también existen otros costos no tan visibles, pero no por ello 

menos importantes, que son los no asegurados, los cuales se mencionaran mas 

adelante, que son pagados integramente por la empresa y que constituyen una 

serie de pérdidas y mermas para la misma. 

Las partidas que constituyen los costos no asegurados son numerosos y 

como ejemplo podemos mencionar los siguientes: 

- Costos del dafio causado a las instalaciones, maquinas y 

herramientas. Asi como pérdidas totales y parciales de las materias que se 

manejen y elaboran. 

- Costos de los tiempos perdidos. Constituye este costo una parte 

importante e imprevista en la repercusién econdémica de tos accidentes 

totalmente imposibles de asegurar. 

Comprende este costo el tiempo que se paga a los trabajadores, sin 

Ninguno o poco rendimiento laboral, asi como las horas extraordinarias para 

reparar las averias y para recuperar la produccién perdida por los accidentes de 

trabajo. 

Por fo tanto, si la empresa pierde un trabajador no sdlo pierde el valor 

econémico de los dafios materiales, sino también el coeficiente de valoracién 

humano, es decir, el correspondiente al costo de capital humano. 

Se consideran dos periodos, el presente y el futuro para ja inversi6n en 

capital humano, se estiman las etapas anteriores como tiempo consumido.



  

Ademas de otras causas, parte de la estructura organizativa de la empresa 

se debe quiz4 a la inseguridad del personal provocada por los continuos 

accidentes 0 a la ausencia de medidas de seguridad e higiene. 

- Cargas sociales, Este es otro costo no asegurado que incide 

directamente en la economia de la empresa. 

Las cargas sociales son: los salarios de los lesionados, cuotas patronales 

y obreras de la seguridad social, impuestos directos que estos salarios originan, 

costo del entierro y otros gastos funerarios, multas por infraccién de los 

reglamentos de higiene y seguridad en vias de responsabilidad administrativa y 

gubermativa. 

Las indemnizaciones no asegurables que penalizan las faltas de seguridad 

en la empresa. 

+ Primeras curas. Muchas empresas tienen organizado aunque sdlo sea 

elemental, un sistema sanitario asistencia! el cual incluye costo y amortizacién 

de los locales dedicados a enfermeria, botiquin o puestos de socorro y 

ambulancias, sueldos integros o parciales del personal sanitario, material de 

curas y medicamentos para primeros auxilios y curas sucesivas en el caso de 

que no sean facilitados integramente por la entidad aseguradora de accidentes 

de trabajo. 

- Dafios a terceros. Supone el costo de todas las indemnizaciones por 

dafios 0 lesiones a terceros a consecuencia de los accidentes. 

En algunos casos este costo por responsabilidad civil se puede asegurar, 

en otros casos no es posible como los derivados de la responsabilidad criminal. 

Incluye también en este capitulo los gastos juridicos de la defensa judicial 

y legal de !a empresa para hacer frente a las consecuencias de los accidentes. 

- Defectos de calidad. Estos son causados por modificaciones diversas en 

materiales e instalaciones que repercuten en la calidad del producto final, 

causando incalculables pérdidas como son devoluciones, indemnizaciones y 

pérdidas de clientes por incumptimiento de plazos de entrega.



  

- Motivaciones legales. La Administraci6n Publica a través de sus 

organismos, exigen el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad e higiene, sancionando con multas y llegando a suspensiones de 

trabajo cuando no se reunen las condiciones minimas de seguridad. 

Las negligencias e imprudencias pueden ser tratadas por el Codigo Penal 

imputando incluso una responsabilidad criminal. 

Ahora bien, por ultimo y con respecto a los perjuicios que los riesgos 

provocan desde el punto de vista econdédmico, cabe mencionar la ley del 4x1, que 

menciona Humberto Lazo Cerna en su libro Seguridad e Higiene Industrial, 

mismo que indica que por a cada peso que se paga por prestaciones derivadas 

por riesgos, la empresa sufre una pérdida de cuatro pesos. Como ejemplo: 

“Pago de servicios médicos, pago de incapacidad temporal mientras el obrero no trabaja, 

pago de indemnizacién por incapacidad permanente, protesis, etc., representan la unidad”. 

‘El tiempo perdido por los operarios que ayudan al lesionado, el tiempo perdido en 

comentarios e investigaciones, gasto de energla que mueve las mdquinas que no trabajaron 

durante la investigacién, el tiempo para reportar el accidente y la transportacién del lesionade a la 

clinica u hospital, ef tiempo de adiestramiento del suplente, fa pérdida de materias primas o 

herramientas, jas maquinas inutilizadas por el accidente y el tiempo que se necesita para su 

reparacién sin que 6sta produzca y ofros muchos efectos derivados por e/ accidente, representan 

el cuatro de la proporcion’,* 

Por regla general la mayoria de los industriales desconocen esta 

proporcion y no pueden relacionar su desequilibrio econémico, con riesgos de 

trabajo, por no tomar en cuenta estos detalles. 

Para que un pais progrese industrialmente, mejoria que repercute 

provechosamente en la economia, se necesita que disminuyan, y de ser posible 

desaparezcan los riesgos de trabajo que desde luego significan: pérdida de 

salud, de tiempo, de dinero, factores todos que sirven de base para el 

mejoramiento econdmico de México. 

ng 
Lazo Cemea Humberto. Higiene y Seguridad Industral. Edit. Pornia, México, 1980, p. 32. 
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DEFINICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

SEGURIDAD 

La Legislaci6n Mexicana ha manifestado una clara tendencia a procurar 

preservar y conservar en todas sus formas, las condiciones seguras en el 

desarrollo del trabajo. Esto nos conduce al siguiente planteamiento: 

Cuando hay seguridad en el desarrollo de! trabajo? 

&£Qué es la seguridad en el trabajo? 

Por seguridad entendemos: 

EI conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la vida e integridad 

corporal de los trabajadores, no sélo en la prestacién del servicio, sino también 

durante la estancia de éste en el centro de trabajo. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

"Es el conjunto de conocimientos cientificos de aplicacién tecnolégica que tiene por objeto 

evitar accidentes en ef trabajo". 

SEGURIDAD SOCIAL: 

“Es un instrumento que abarca la totalidad de contingencias de cardcter social que pueden 

aicanzar al individuo por ef simple hecho de pertenecer a determinado nicieo de ja sociedaa”.> 

SEGURIDAD SOCIAL: 

"Protege a toda la sociedad desde ef nacimiento hasta la muerte de los sujefos; por lo 

tanto, cuida de fa integidad del hombre, de la salud, de los medios econémicos de subsistencia y 

de fa rehabilitaci6n, liberando as! a la poblacién de la misena, la angustia y el sufrimiento"** 

El concepto de seguridad implica desde luego ‘la realizacién normal, sin 

incidentes ni accidentes, de una situacién. Algo es seguro cuando no ofrece 

riesgo, y éste implica, dentro del campo del desarrollo del trabajo, la emergencia 

del accidente o la enfermedad. 

34 idern., p.t. 

38 kdem ., p.15. 

% Lata Saerz Leoncio. La Seguidad en et Trabale come fundamento da ia Preyisién Social, IMSS, p. 24. 

88



  

Como se ve, el accidente y la enfermedad son provocados, entre otras 

causas, por las condiciones inseguras de trabajo. 

El razonamiento anterior nos lleva a pensar que si dentro del programa de 

previsi6n social se encuentra como objetivo la promocién, preservacién y 

mantenimiento de la seguridad en los centro de trabajo, tal situacién reviste una 

relevancia fundamental. 

Lo mas preciado en las relaciones de produccién es el hombre y su trabajo, 

pero esto implica a su vez otra prioridad mayor: lo mas importante del hombre es 

su integridad fisica y moral. En este orden de ideas, el hombre, e! trabajador, 

que goza de buena salud, puede desarrollar correctamente su trabajo y esto 

implica la posibilidad de generar para él y su familia, a través del salario, 

satisfactores a diversas necesidades cuya consecuencia requiere de las 

posibilidades de educacién, habitacién, recreaci6n y seguridad social. De ahi 

que pensemos que en realidad, no obstante 1a variabilidad de contenidos que 

pueda presentar la previsidn social, habra siempre uno permanente, esto es la 

promocién y realizacién de todo tipo de actividades a través de las cuales se 

alcance, 0 cuando menos se pretende alcanzar, la seguridad en el desarrollo del 

trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo y los reglamentos respectivos sefialan grandes 

lineamientos en materia de seguridad de trabajo. 

Basta citar, entre otros, la existencia de un sistema de inspeccién del 

trabajo cuyo objetivo fundamental es el de vigilar el cumplimiento de las normas 

de trabajo, entre las cuales se encuentran las de proteccién del trabajador en 

materia de seguridad e higiene; el sefialamiento, en todo un capitulo de la Ley, 

de los accidentes y enfermedades de trabajo y, por otra parte, ya como una 

politica de previsién social en el renglén de la seguridad, la existencia de la 

Secretaria de! Trabajo que esta obligada a velar por la seguridad e higiene en 

los centro de trabajo, lo que hace posible pensar que efectivamente existe una 

verdadera politica de previsibn social en el trabajo debidamente 

institucionalizada. 
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La seguridad en el desarrotlo del trabajo indiscutiblemente es un factor de 

productividad y, ademas, que es un verdadero derecho individual y social del 

trabajador. 

Por todas las apreciaciones anteriores creemos que el factor fundamental 

de {a previsién social en materia de trabajo es el de la seguridad en el mismo, 

puesto que tal seguridad es el eje sobre el que gira la produccién, pero sobre 

todo, porque hace posible que el sector mas desvalido haga efectivo su derecho 

social a la previsién, a través de todos los medios que un Estado, en especial el 

mexicano pone a su alcance para requerirla y lograria. 

HIGIENE 

Segun el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafola se 

entiende por higiene, el arte cientifico que tiende a mejorar y conservar la salud 

fisica y prolongar la vida, tratando de encontrar un bienestar integral compatible 

con las circunstancias que la rodean. 

La higiene comprende diferentes ramas, una de las cuales es la higiene del 

trabajo, que ocupa hoy un lugar importante en la legislacién laboral, por to cual 

no sdlo se han establecido disposiciones que obligan a patrones y trabajadores 

por igual, sino que al mismo tiempo han sido dictadas normas reglamentarias 

que tienden a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, sin reparar en 

medidas por parte de fos patrones, para el logro de las condiciones si no 

6ptimas, por lo menos minimas, en que el trabajador deba desarrollarse. 

Otra rama de la higiene es la higiene industrial. 

Esta puede definirse en la forma siguiente: 

“Aste cientifico que tiene por objeto conservar y mejorar la salud fisica de jos trabajadores 

en relacién con el trabajo que desempefian, teniendo como meta abolir los riesgos de trabajo a 

que estan expuestos*” 

2 Idem.. p. 24.



  

” 

Decimos salud fisica, correspondiendo también el término a_ salud 

organico-funcional, ya que dentro de las normas es necesario definirla. 

La Organizacién Mundial de la Salud define a la salud como: 

“El bienestar fisico, mental y social del hombre y no sdélo la ausencia de enfermedad e 

invalidez".** 

E! trabajo productivo econémicamente es fuente de progreso, riqueza y 

confort y bienestar para los individuos y los pueblos; puede convertirse, por 

multitud de circunstancias, en fuente de enfermedad y accidentes, cuya 

Magnitud en algunos casos es incalculable, La higiene industrial dicta reglas y 

Proporciona consejos basados en verdades cientificas, que tienden a cuidar la 

salud y la vida, amenazada por las causas intrinsecas al trabajo y al medio 

donde se desarrolla. 

La higiene industrial es un arte cientifico que corona los conocimientos de 

todas las profesiones, puesto que todas, aun la mas sencilla puede encerrar 

algun riesgo minimo, que amenaza a los trabajadores. Por medio de la higiene 

industrial se evitan trastornos orgdnicos y muchas veces, la pérdida de la vida 

en el desempefio de su trabajo. 

Después de que hemos definido tanto lo que es la seguridad @ higiene en 

el trabajo, solamente nos restara sefalar algunas consideraciones que desde 

nuestro punto vista, y de acuerdo con todo lo investigado con anterioridad 

debera tener todo Estado preocupado por ja seguridad y la higiene para la 

prevencidn de los accidentes en los centros de trabajo: 

A) Una investigaci6n constante de las causas de inseguridad en los 

centros de trabajo. 

B) Un estudio permanente de los factores fisicos, fisiolégicos y 

psicolégicos que generan las condiciones inseguras. 

C) Desarrollo y fomento de la colaboracién entre todas las partes 

interesadas en la seguridad en el trabajo, particularmente entre los empresarios 

y los trabajadores. 

38 
idam., p. 99. 
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D) La adopcién de las medidas legisiativas y reglamentarias necesarias 

para crear los suficientes dispositivos de seguridad. 

E) La vigilancia del cumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene, a 

través de las inspecciones de trabajo en sus diversas modalidades. 

F) El control administrative de los érganos especialmente creados para 

vigilar o fomentar la seguridad en los centros de trabajo. 

G) Procurar que los organismos como las Comisiones Mixtas de Seguridad 

6 Higiene: 

a) Se establezcan en todas las empresas. 

b) Esperar que los componentes de las Comisiones cumpian efectivamente 

su misién. 

c) Asesorar técnicamente en forma permanente a los integrantes de las 

Comisiones. 

d) Desplegar todos sus esfuerzos, a través del convencimiento a la 

educacién para que se comprenda que las Comisiones, y la prevencidn social 

persiguen un sdélo objetivo, conseguir la seguridad en los centros de trabajo y 

evitar los accidentes. 

Finalmente, debemos sefialar que la seguridad en los centros de trabajo no 

es una tarea exclusiva de los sectores interesados en la produccién, ni tampoco 

tarea exclusiva del Estado. La seguridad en el trabajo es, una tarea comun de 

quienes estan interesados en el desarrollo dei pais.



  

CAPITULO Ill 

COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS FUENTES DE 
TRABAJO 

La Seguridad y la Higiene aplicadas a los centros de trabajo, tienen como 

objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad fisica de los 

trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas tanto a que se les 

proporcionen las condiciones adecuadas para el trabajo, como capacitarlos y 

adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, las enfermedades y los 

accidentes de trabajo. 

Tanto la Seguridad como ta Higiene industrial estan destinadas a iocalizar, 

evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que estan 

expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su actividad laboral. 

Por tanto, es importante establecer que la seguridad y la higiene son 

instrumentos de prevencién de los riesgos y poseen la misma naturaleza y 

finalidad. 

Ante las premisas que integran las consideraciones precedentes, se 

establece la necesidad imperiosa de desarrollar la capacitacién y el 

adiestramiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene para optimizar 

estas condiciones en los centros de trabajo. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene tienen por objeto el estudio 

de las causas de ios riesgos de trabajo para con esto tratar de controlar y 

prevenir los mismos asi como establecer responsabilidades tanto para los 

patrones como para los trabajadores de cada empresa, dependencias de los 

poderes de la Unidn, del Gobierno del Distrito Federal, dichos organismos 

encuentran su fundamente legal en las fracciones XIV y XV del apartado "A" del 

articulo 123 constitucional, debiendo sefialar que en dicho precepto 

constitucional no se hace una mencién expresa de estos organismos. 

En el fundamento constitucional, las funciones de las Comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene se encuentran implicitas en las citadas fracciones al 

mencionar: 

“Articulo 123 fraccién XIV: Los empresarios serén responsables de jos accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales de fos trabajadores, sufridas con motivo o en 

ejercicio de fa profesién o trabajo que ejecuten; por fo tanto, los patrones deberdn pagar la 

indemnizacién correspondiente, segin que haya traido como consecuencia fa muerte o simple 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con jo que las leyes determinen. 

Esta responsabilidad subsistiré aun en ef caso de que el patrén contrate el trabajo por un 

intermediario". 

‘Articulo 123 fraccién XV: El patrén estard obligado a observar, de acuerdo con fa 

naturaleza de su negociacién los preceptos legales, sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de sus establecimientos, y adoptar jas medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de jas m4quinas, instrumentos y materiales de trabajo, asi como a organizar 

de tal manera éste, que resulte la mayor garantia para la salud y la vida de los trabajadores, y del 

producto de fa concepcién, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrén, al 

efecto, las sanciones procedentes en cada caso”. 
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De tal principio se desprende la disposicién de prohibicién para que 

ninguna empresa pueda funcionar, ni hacer uso de instalaciones que pongan en 

peligro Ja vida o la salud de los trabajadores. 

De ahi que el Estado, a través de su ordenamiento juridico, aparte de que 

considere que las medidas preventivas de los infortunios de trabajo no 

constituyen verdaderas obligaciones de los patrones con los trabajadores, si no 

que constituyen deberes para con el Estado mismo; el cual va a establecer un 

sistema de prevencién, y control de la seguridad y de la higiene en el trabajo a 

través de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 

%



  

“ 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

En la Ley Federal del Trabajo se deriva la reguiaci6n que hace la 

Constitucién en su articulo 123 apartado “A” en sus fracciones XIV y XV que 

nos habla de la obligacién patronal de observar los preceptos legales sobre 

seguridad e higiene, para garantizar la salud y la vida de la comunidad laboral 

en los centros de trabajo y del producto cuando se trate de mujeres 

embarazadas. 

En el articulo 132 de la Ley Federal del Trabajo en las fracciones XVI a la 

XVII, se reiteran las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene. 

"Son obligaciones de jos patrones:” 

“Fraccién XVI: instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fabricas, 

talleres, oficinas y demas lugares en que deben ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de 

trabajo y perjuicios al trabajador, asf como adoptar las medidas necesarias para evitar que los 

contaminantes excedan los mAximos permitidos en fos reglamentos e instructivos que expidan 

Jas autoridades competentes. Para estos efectos, deberén modificar, en su caso las instalaciones 

en jos términos que sefialen las propias autoridades”. 

“Fraccién XVil: Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y fos 

reglamentos para prevenir fos accidentes y enfermedades en fos centros de trabajo y, en 

general, en jos lugares en que deban ejecutarse las labores; y disponer en todo tiempo de fos 

medicamentos y materiales de curacién indispensables que sefialen fos instructivos que se 

expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, aviso a 

la autoridad competente de cada accidente que ocurra". 

"Fraccién XVill: Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los regiamentos e instructivos de seguridad 6 higiene”. 

Asimismo La Ley Federal del Trabajo en su articulo 134 fracciones If, VItl y 

XII establece las obligaciones de los trabajadores para observar las medidas 

relacionadas a la seguridad e higiene al respecto establecen: 

“Son obligaciones de jos trabajadores:” 

“Fraccion it: Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y profeccién personal de los 

trabajadores”.



  

“Fraccién Vil: Prestar auxilios en cualquier tempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

fiesgo inminente peligren las personas o jos intereses del patrén o de sus compafleros de 

trabajo”. 

“Fraccion Xi: Comunicar al patrén o su representante las deficiencias que advierta, a fin de 

evitar dafios 0 perjuicios a jos intereses y vidas de Sus compajieros de trabajo o de los patrones*. 

En términos generales de los articulos anteriores se desprenden las 

obligaciones que deben tener tanto patrones como trabajadores para tomar 

medidas que tengan por objeto reducir las causas de los posibles riesgos de 

trabajo, mismos que son previsibles si se cumple con tas disposiciones legales 

sobre la materia y las instrucciones de fabricantes de equipos; dotar a los 

trabajadores de los instrumentos personales de seguridad y exigir su empleo 

adecuado al someterse al posible riesgo. 

También por su parte el articulo 504 de dicha ley, establece la obligacién 

de mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y materiales de curacién 

necesarios para proporcionar los primeros auxilios y establecer enfermerias 

cuando sean mas de cien los trabajadores y hospitales si son mas de 

trescientos; el articulo 509 obliga a organizar Comisiones de Seguridad e 

Higiene en cada empresa 0 establecimiento, las cuales estaran integradas con 

igual numero de representantes de los trabajadores y del patrén, con e! objeto 

de investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas 

para prevenirlos y vigilar que se cumplan tales medidas, dichas comisiones 

seran desemperiadas gratuitamente dentro de horas de trabajo (articulo 510). 

Es importante sefialar el caracter mixto de estos érganos, pues atin cuando 

el articulo 509 de la Ley Federal del Trabajo, no lo dice expresamente, ya que 

se les llama Comisiones de Seguridad e Higiene, su naturaleza mixta se sobre 

entiende al agregar que estan compuestas por igual numero de representantes 

de los trabajadores y del patrén. 

Es trascendentai el desempefio de una labor arménica entre los factores 

de produccién siendo su finalidad la de proteger los intereses de ambos.. Los 

del trabajador en primer lugar, porque esta en juego su vida, su salud y su 

integridad fisica, y en segundo lugar la de los patrones, cuyos bienes de 
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produccién quedan menos expuestos a dajios y siniestros y por consiguiente a 

pérdidas econémicas. 

Con relaci6n a las disposiciones que rigen, cabe resumir que las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, son organismos legales que reflejan 

la responsabilidad Obrero-Patronal compartida, ya que su funcionamiento se 

basa en el desempefio de una labor arménica entre quienes representa ambos 

factores de la produccién. Protegen la salud de la comunidad laboral del centro 

de trabajo, entendiendo ésta no sdlo como ausencia de enfermedad, sino como 

el mds completo estado de bienestar fisico, psiquico y social. 

En el articulo 512 y siguientes, se ocupa de _ disposiciones 

complementarias, entre ellas, la posibilidad de clausurar parcial o totalmente el 

centro de trabajo, hasta que se cumplan las obligaciones omitidas sin perjuicio 

de la aplicacién de tas sanciones administrativas. (articulo 512- D) 

El articulo 512- F fija la obligacién para las autoridades de las entidades 

federativas, de auxiliar a las del orden federal en la apticacién y vigilancia del 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo cuando se trate 

de establecimientos sujetos a jurisdiccién local en los demas aspectos derivados 

en las relaciones laborales. 

El articulo 994 fraccién V sefiala una sancién administrativa de 15 a 315 

veces el salario minimo vigente en la zona, al patrén que impida la inspeccién y 

vigilancia de las autoridades del trabajo 0 no observe las normas dictadas. 

Por ultimo tenemos que la fracci6n XVIII del articulo 132 ordena la 

obligacién de difundir en los centros de trabajo y fijar en lugar visible las 

disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de la materia. 

Ademas de los articulos antes mencionados en la Ley Federal! del Trabajo 

existen otros relacionados con la materia de seguridad e higiene como son: 

“Articulo 47: Son causas de fa rescisién de la relacién de trabajo, sin responsabilidad para 

ef patrén:” 

"Fraccién Vi: comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 

Seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en é!”, 
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* Fraccién Xil: Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas 0 a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidente o enfermedades”. 

E! articulo anterior nos hace mencidn de la importancia de la adecuada 

concientizacién sobre medidas de seguridad e higiene, que deben tener tanto 

patrones como trabajadores, al grado de que la misma Ley permite en buena 

medida la posibilidad de la rescisién del contrato de trabajo sin responsabilidad 

para una parte u otra-si se insiste en no tomar las medidas de seguridad 

adecuadas, ya que esto pone en peligro no sélo la salud e integridad fisica o 

incluso la vida propia, sino la de toda la comunidad que labora, o que se 

encuentre en un momento dado dentro de la empresa. 

“Anticulo 51: Son causas de rescisién de ja relacién de trabajo sin responsabilidad para el 

trabajador:” 

“Fraccion Vil: La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o 

de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o por que no se 

cumplan jas medidas preventivas de seguridad que las leyes establezcan". 

“Fraccion Vill: Comprometer el patrén, con su imprudencia o descuido inexcusable la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en é!*. 

“Articulo 135: Queda prohibido a fos trabajadores:” 

“Fraccion i Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su propia seguridad, las de sus 

compafieros de trabajo o la de terceras personas, asf como ja de los establecimientos o lugares 

en que el trabajo se desempefie”. 

“Fraccién V: Preseniarse al trabajo bajo fa influencia de algun narcotico o droga enervante 

Salvo que exista prescripcién médica y antes de iniciar sus servicio el trabajador debera poner ef 

hecho en conocimiento del patrén y presentarte la prescripcién suscrita por el médico“. 

Por ultimo el articulo 423 nos habla de! reglamento interior del trabajo que 

debe tener cada empresa o establecimiento el cual contendra normas para 

prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios; 

labores insalubres y peligrosas que no deben desempefiar las mujeres y los 

menores, y el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a fos 

examenes médicos, previos o periddicos, y a !as medidas profilacticas que 

dicten las autoridades.



  

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

La integracién de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene se basan 

juridicamente para su organizacién y funcionamiento en el articulo 83 de la 

Nueva Ley del Seguro Social reglamentaria del apartado "A" del articulo 123 de 

la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impone a los 

patrones la cooperacién con el Instituto Mexicano del Seguro Social en lo que a 

la letra el articulo antes mencionado establece: 

*Articulo 83: Los patrones deber4n cooperar con el Instituto en la prevencién de los riesgos 

de trabajo, en fos términos siguientes.” 

“Fraccion I: Facilitar la realizacién de estudios de investigaciones”. 

“Fraccién It: Proporcionar datos e informes para la elaboracién de estadfsticas sobre 

riesgos de trabajo”. y 

*Fraccion lil: Colaborar en el Ambito de sus empresas a la difusién de las normas sobre 

prevencién de riesgos de trabajo”. 

EI anterior precepto legal pone de manifiesto, que la importancia de la 

participacién del patrén al dar facilidades al Instituto en ia investigacién de los 

accidentes y sus posibles causas consecuencias, lo que les va a permitir llevar 

un mejor control estadistico que arroje cuales son fos accidentes mas frecuentes 

y asi mismo permitir la elaboracién de normas y medidas de seguridad 

encaminadas a reducir costes para el patron al no tener que pagar dafios de sus 

maquinarias 0 bien redecir las cuotas respectivas al tener un menor indice de 

frecuencia y gravedad mds bajos de los que ef Instituto ha estimado como 

promedio, asi mismo para el trabajador al asegurarle la salud e integridad fisica 

Tomando en consideracién que la Ley del Seguro Social no menciona 

expresamente la constitucién de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 

se aplicara supletoriamente lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en su 

articulo 509, mismo que menciona que dicho Instituto Unicamente se evocara a 

investigar las causas de lo posibles riesgos de trabajo y con esto formular 

estadisticas de los mismos.
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Con base en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y el 

Reglamento General de Seguridad e Higiene, en todas las empresas deberan 

integrarse las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, encargadas de 

prevenir cualquier dafio que pueda sobrevenir a la salud de Jos trabajadores, 

mediante la investigacién de las causas de los accidentes y enfermedades, y la 

proposicién de las medidas para prevenirlos y vigilancia de su cumplimiento. 

En el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo capitulo 

Ill, se establece la organizacién y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los articulos 193 al 212. 

Asimismo el articulo 193 establece la integracién al sefalar lo siguiente: 

* Articulo 193; La Secretaria del Trabajo y Previsién Social con ef auxilio del Departamento 

del Distrito Federal y de las autoridades de los estados, y con la participacién de fos patrones y 

de jos trabajadores o sus representantes promoveré ja integracién de las Comisiones de 

Seguridad e Higiene en los centros de Trabajo”. 

“Dichas comisiones deberdn constituirse en un plazo no mayor de treinta dias a partir de la 

fecha de iniciacién de las actividades, y ser registradas ante las autoridades competentes’. 

Las Comisiones de Seguridad 6 Higiene en el desempefio de sus 

funciones se han enfrentado con diversos problemas. Por este motivo, patrones 

y trabajadores deberan responsabilizarse en la parte que les corresponda y 

abandonar todo procedimiento que dificulte el estricto cumplimiento del mandato 

en lo que respecta a la organizacién y actuacién de dichas Comisiones. 

Conocemos los problemas que enfrentan las Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene en el desempefio de sus funciones. Estamos conscientes 

que el pensamiento del legislador fue muy altruista al plasmar la organizaci6n y 

funcién de estos Organismos en la Constitucién, la Ley y el Reglamento. Pero 

también conocemos y estamos conscientes que las organizaciones obreras del 

pais han tenido que luchar para obtener una serie de prestaciones ante los 

empresarios, exigiendo que estos cumplan con la Ley. Ahora bien, de lo anterior 
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se desprende que ambos factores estén generalmente, por no decir siempre, en 

pugna defendiendo cada quien lo que considera su derecho. 

Sabemos, que la persona que mejor conoce los riesgos en el trabajo, es el 

propio trabajador, puesto que diariamente se enfrenta a ellos. Sélo necesitamos 

concientizarlo y orientarlo, primero para que cuide su integridad fisica, y 

segundo, para que sea capaz de cuantificar estos riesgos que exponen su 

salud, su vida y la de sus compafieros, asi como también concientizar al patrén 

de que si encuentra irregularidades o fallas en la seguridad de su 

establecimiento o empresa, las corrija de inmediato, ya que también peligra su 

seguridad. 
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ORIGEN DE LAS COMISIONES 

En el afio de 1952 la Oficina Intemacional det Trabajo mando una 

recomendacién a todos los paises miembros de ella en la cual sefiala lo 

siguiente: 

“Corresponds, evidentemente, a ia administracién del establecimiento o centro de trabajo 

eliminar y corregir cada situacién susceptible de causar dafios a la seguridad o a Ia salud de los 

trabajadores. pero es iguaimente cierto que fa experiencia ha demostrado que la seguridad e 

higiene en el trabajo, puede mejorarse considerablemente si existe en la empresa una 

organizacién encargada de asesorar a la administracién en estas materias. Segun sea el caso, 

puede tratarse de delegados nombrados por tos trabajadores, de comisiones especiales, de un 

funcionario competente nombrado por la administracién, o de una organizacién, que completen 

Jos sistemas anteriormente sefalados”™* 

En Jas empresas pequefias, las que no emplean mas de veinticinco 

trabajadores, por ejemplo, los obreros debieran nombrar un delegado escogido 

entre ellos. Las grandes empresas debieran disponer de una comisién de 

Seguridad e Higiene; se ha comprobado que en general, un organismo de este 

género, obtiene los mejores resultados cuando es mixto, es decir, cuando esta 

compuesto de representantes de la administracién y el personal. En 

determinados paises, ta ley requiere la creacién de comisiones de este modo. 

Es importante destacar la circunstancia de que aqui en México !a Ley 

Federal del Trabajo de 1931, en su articulo 324, hablaba ya de la obligatoriedad 

de crear estos organismos. 

9 
Vasilachis de Gialdino rene, Enfermedades y Accidentes Laborales. Edit. Apecedo - Perot, Argentina, 1992, 

pP.2l. 
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REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA COMISION 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene son organismos previstos 

por la Ley, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, y 

proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan tales medidas. Las 

Comisiones deben integrarse por trabajadores y empleados de confianza que se 

encuentren laborando dentro de la empresa. 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, en general tiene el 

inconveniente de la ignorancia de sus componentes en materia de seguridad, 

por no estar capacitados en la materia ni tener mucha probabilidad de que la 

empresa los capacite, esto repercute en la eficacia frente al objetivo fijado para 

tales organizaciones; sin embargo, creemos que existe la posibilidad de hacer 

efectivas estas Comisiones si las mismas se organizan pensando en la 

seguridad, y capacitan a comisiones y personal laborante en todo aquello que 

concierna a seguridad. 

Las Comisiones deben establecerse, en cuanto al n&mero de sus 

integrantes, divisiones e importancia, en raz6én directa con las caracteristicas 

especiales de la propia empresa. 

En el caso de que Ja empresa requiera formar des 0 mas comisiones, 

debera integrase una comisién central y las comisiones auxiliares que sean 

necesarias. 

Estas comisiones trabajaran y sesionaran, en forma independiente, 

reportando toda la informacién a la comisi6n central, la cual la canalizara a la 

autoridad correspondiente. 

Para determinar el establecimiento de las comisiones son muchos los 

factores que deben tomarse en cuenta y que pueden cambiar de una empresa a 

otra: 

- Los riesgos que genera Ia actividad propia de la empresa. ° 

- Los riesgos derivados de instalaciones, maquinaria y equipo. 

- La ubicacién de fa empresa y lugares colindantes. 
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- Las caracteristicas de los edificios. 

- Extension de predios y construcciones. 

- El nomero de trabajadores en general. 

+ El nimero de areas de trabajo, segin su autonomla de actividad. 

- El nimero de trabajadores por tumo de labor. 

+ Ei tuo de labores, especificacién de inicio y término de Ia jomada. 

~ El grado de capacitacién técnica del personal. 

- El namero y tipo de dispositives instalados para la prevencién de riesgos. 

- El nimero, asf como tipo de detectores de condiciones ambientales. 

+ Los requisitos para la admisién del personal de nuevo ingreso y Ia integracién de éste a 

su trabajo.” 

Una vez determinado e/ numero de componentes de las comisiones mixtas, 

éstas se integrarén por igual numero de representantes tanto de fos 

trabajadores como del patrén (articulo 194 del Reglamento general de seguridad 

e higiene). 

El numero total de representantes en las comisiones debe ser en relacién 

con el numero de trabajadores que laboren en cada divisién, planta o unidad 

que de acuerdo con Io establecido en la Guia para la constitucién de las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene debe ser de la siguiente forma: 

a) En las empresas de 251 0 més trabajadores cinco representantes de los trabajadores y 

cinco del patrén como minimo. 

b) En las empresas con 101 a 250 trabajadores tres representantes de los trabajadores y 

tres del patrén como minimo. 

¢) En las empresas de 16 a 100 trabajadores tendraén cuando menos dos representantes 

de os trabajadores y dos de los patrones, 

d) En jas empresas con 15 o menos trabajadores; la comisién se integrara con un 

trabajador como delegado de seguridad y por el patrén y su representante. 

e) Cuando fa empresa maneje procesos peligrosos (clases lil, IV y V del reglamento para 

Ja clasificacién de empresas y deferminacién del grado de riesgo del seguro de riesgos de 

trabajo) y cuenta con diversos establecimientos, divisiones plantas o unidades ubicadas en 

diferentes domicilios, deberén integrarse en cada una de ellas comisiones auxiliares, con un 

minimo de dos representantes tanto por parte del trabajador como el patrén, para actuar en 

apoyo de la comisién de la empresa. 

4 
Aguirre Martinez Eduardo, Seguridad integral en las organizaciones.. Eait. Trillas. México D:F: 1986 . p.186. 
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f) Por cada representante se debe nombrar un suplente si el namero de trabajadores fo 

permite. 

Los representantes de los trabajadores deberan se designados por el 

sindicato titular del contrato colectivo, en las empresas en donde éste exista, y 

en aquellas en las que no exista, por asamblea compuesta por la mayoria de los 

trabajadores, se sugiere que estos representantes no sean miembros del Comité 

Ejecutivo (articulo 197 del Reglamento General de Seguridad e Higiene). 

Los representantes de la empresa seran designados por ésta de entre los 

ejecutivos o el personal de confianza, se sugiere que los representantes 

patronales no sean empleados de oficina o del departamento de seguridad. 

Cuando la empresa, el sindicato o los trabajadores no designen 

oportunamente representantes ante las comisiones mixtas, podran ser 

compelidos a hacerlo por las autoridades del trabajo, sin perjuicio a una 

sancionados por la falta de cumplimiento oportuno de los mandatos legales 

correspondientes. 

Son requisitos para ser integrantes de una comisién (Articulo 199 del 

Reglamento de Seguridad e Higiene): 

- Trabajar en la empresa. 

- Ser mayor de edad. 

- Estar capacitado suficientemente en materia de seguridad en ta actividad 

que desempene. 

- No trabajar a destajo, a menos que éste sea el sistema imperante en la 

empresa para el pago de los salarios. 

- Tener buena conducta y sentido de responsabilidad. 

- De preferencia sostener econdédmicamente a la familia. 

Es decir se procura seleccionar a representantes que sepan leer y escribir, 

tengan un mayor grado de conocimientos y sean respetados por sus 

compafieros y reconocidos por su seriedad y sentido de responsabilidad., ya 

que esto pone de manifiesto que al ser la seguridad e higiene parte fundamental 

en toda empresa, es necesario al momento de constituir una comisién de 
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Seguridad e Higiene contar con gente responsable y con cierta experiencia en el 

trabajo para que tome en serio la responsabilidad que conlleva su nombramiento 

asi como que también sea una persona respetada y conocida por sus 

compafieros de trabajo, asi cuando considere pertinente darles una 

recomendacién estos la acaten con responsabilidad, 

Las mujeres por ley tienen los mismos derechos y obligaciones en cuanto a 

su participaci6n en el medio del trabajo; y al igual que el hombre, su integraci6n 

a la comisién depende de su entusiasmo y preparacién. 

Los miembros de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene tienen la 

misma personalidad e iguales derechos y obligaciones independientemente de 

la jerarquia que cada uno tenga dentro de la empresa, negociacién o de la 

organizaci6n sindical a la que pertenezca. 

Los representantes de las comisiones desempefaran gratuitamente sus 

actividades dentro de las horas de trabajo, sustituyendo estas actividades dentro 

de sus labores normales asignadas. 

Los patrones tienen fa obligacién de dar las facilidades necesarias a los 

representantes de ambas partes. 

De preferencia, la duracién de los representantes en sus cargos debera ser 

permanente, siempre y cuando cumplan satisfactoriamente con sus funciones, 

cuando esto no suceda asi, podrdn ser removidos libremente y sustituidos de 

acuerdo en lo establecido en el reglamento, en su articulo 200: 

“Cuando por algtin motivo jos representantes propietarios o suplentes, en las Comisiones 

de Seguridad e Higiene dejen de formar parte de estos organismos, deberdn ser substituidos de 

acuerdo con Jo establecido en ei presente capitulo. Cualquier modificacién en la integracién y 

funcionamiento de las Comisiones, deberd hacerse de! conocimiento de las autoridades def 

trabajo dentro de un plazo no mayor de 30 dias". 

“Los representantes sustitutos deberén safisfacer también jos requisitos antes 

mencionados”. 

Son varias las razones que pueden dar lugar a que uno o mas miembros 

de las comisiones mixtas de seguridad e higiene sean sustituidos; como pueden 

ser: 
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- Haber dejado de reunir las condiciones necesarias para ser miembro de 

la comisién. 

- Ser impuntual, indiferente o apatico en el cumplimiento de sus 

obligaciones dentro de la comisién o en sus asistencias a las reuniones, 

sesiones 0 actos para los que haya sido invitado o convocado. 

- Solicitarlo el propio interesado. 

- Quedar incapacitado para cumplir con su cometido. 

- Cualquier otro motivo que haga imposible el buen desempefio de su 

cometido. 

Desde luego, por conveniencia propia de la empresa y de la comisién, no 

son recomendables las sustituciones y solamente debe recurrirse a ellas en 

casos extremos, ya que cada una de éstas significa para la empresa, una 

pérdida de la inversién realizada en la capacitacidn dei comisionado, y para la 

comisi6n el verse privada en la experiencia de quien forzosamente adquirid 

por medio de su participacién en las actividades de aquella. 

La persona sustituta debe reunir los siguientes requisitos: 

- Ser comisionado suplente. 

- Ser el mas antiguo, o de los mas antiguos, comisionados suplentes, si 

esto no se opone a los demas requisitos que debe cumplir. 

- Trabajar en la misma area que el comisionado sustituido. 

- Trabajar dentro del mismo turo al que pertenece el comisionado 

sustituido. 

- Haber manifestado recientemente su deseo y disposicién de pertenecer a 

las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 

Si dos o mas personas reGnen los anteriores requisitos, se votara para 

elegir al sustituto. De la sustitucién se tomara nota en el acta respectiva con la 

que se notificara, dentro de los 30 dias siguientes, a las autoridades del trabajo. 

Al dia siguiente de efectuada la sesién, o el mismo dia si es posible, se hara 

saber al suplente ta determinacién de la asamblea; se le informara de sus 

obligaciones y se !e dara posesién de su cargo.



  

Los representantes suplentes funcionaraén en casos de ausencias 

temporales 0 definitivas de los propietarios. 

Una vez integradas fas Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, se levantar4 el acta respectiva y se registrar ante las autoridades 

competentes. Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene expediran su 

instructivo interno de funcionamiento en el que se determinara el lugar en que 

llevardn a cabo sus sesiones y reuniones. 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene estan obligadas a recurrir a 

personas técnicamente capacitadas en la materia para el diagnéstico y 

planeacién de seguridad, asi como para la elaboracié6n de programas de 

capacitaci6n, y es recomendable que también se hagan asistir por expertos en 

las reuniones que periédicamente deben celebrar de acuerdo con la Ley. 

La Comisi6n Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, son organismos con representantes obreros-patronales y 

gubernamentales que asesoran medidas preventivas de los riesgos de trabajo. 

Por otra parte, las comisiones se organizaran debidamente, a efecto de: 

- Llevar a cabo un recorrido mensual, como minimo, en los edificios, 

construcciones y predios de los centros de trabajo, de acuerdo con las 

recomendaciones técnicas del caso. 

- Promover la motivacién y la capacitacién de los trabajadores en materia 

de seguridad e higiene. 

- Procurar !a edicién y distribucién adecuada de reglamentos, instructivos y 

toda clase de folletos y anuncios, avisos o carteles relacionados con la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Investigar 0 colaborar en la investigacién de los accidentes de trabajo. 

- Publicar periddicamente y de manera visible las causas de los siniestros 

ocurridos, asi como las medidas adoptadas para prevenir la repeticién de estos. 

Lo anterior se realizara de manera prioritaria, pero sin perjuicio de las 

demas funciones que debe llevar a cabo una comision mixta.



  

REGISTRO DE LAS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece la 

obligacién para el patrén de registrar las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene, y aun cuando no establece el plazo para iniciar los tramites de e se 

registro; suponemos que sera después de los 30 dias siguientes al inicio de 

labores de la empresa. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 123 apartado “A” fraccién 

XXXI de la Constitucién en relacién con el articulo 527 de la Ley Federal del 

Trabajo, que hacen menci6én a que seran de competencia federal los asuntos 

relativos a la seguridad e higiene en los centros de trabajo, y tomando en 

consideraci6n lo anterior, las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. Se 

deben registrar en la Secretaria del Trabajo y Previsién Social. Los centros de 

trabajo ubicados en el Distrito Federal deben registrar su comisién en la 

Direccién General de Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Secretaria del, 

Trabajo y Previsi6n Social. Las autoridades del trabajo en el Departamento del 

Distrito Federal pueden recibir !a documentacién que previa revision, remitiran a 

la mencionada Direccién General. 

Los centros de trabajo ubicados en las entidades federativas podran remitir 

fa solicitud de registro de su Comisién Mixta de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo a la Delegacién Federal del Trabajo correspondiente a la Direccién 

General de Medicina y Seguridad en el Trabajo y Previsién Social. 

Las autoridades del Trabajo locales podran recibir la documentacién 

respectiva de empresas, de jurisdiccién local, que previa revisién remitiran a la 

Delegacién Federal de la entidad. 

Los pasos de registro de una Comisién Mixta, practicamente se inician al 

levantar el acta constitutiva de la comisién, la cual debe contener, ademas de 

los datos propios del acto que originen, los siguientes: 

- Nombre 0 razén social de la empresa. 
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- Domicilio legal de la empresa. 

- En caso de que el local en donde funcione la comisién sea una 

dependencia de la oficina principal, se indicara el domicilio de dicho local con la 

observacién de que es dependiente de la empresa ubicada en el domicilio ya 

mencionado. 

- Nombre completo de cada comisionado, y la representacién que ostente. 

- En los mismos términos que el dato anterior, se procedera respecto de 

los comisionados suplentes. 

- Numero total de trabajadores de ja planta o centro de trabajo a que 

pertenezca la comisién, con indicacién de los turnos laborales. 

- Dependencias o sucursales de la empresa con sus correspondientes 

domicilios. 

- Ramo y especialidad a la que pertenece la empresa. 

- Periodo dentro del cual funcionara la comisién, tomando en cuenta que 

debe estar dentro de las horas de trabajo de la jornada ordinaria del trabajador y 

que la parte patronal no podra limitar el tiempo de funcionamiento de la jornada 

en detrimento del funcionamiento de la comisién. 

El acta constitutiva, debidamente firmada por todos los asistentes se 

presentara por medio de un escrito firmado por el patrén o ‘su representante. 

El escrito y el acta se acompaiian de dos fotografias tamafio credencial, de 

cada integrante de la comisién, anotando al reverso de cada una de ellas el 

nombre y representacién de la persona a la que correspondan. De estas 

fotografias se tomara una para expedir a cada comisionado la credencial que lo 

acredite con tal caracter. 

Se debe enviar la solicitud de registro de la Comisién Mixta de Seguridad e 

Higiene debidamente requisitada a la dependencia oficial que corresponda al 

registro. 

Las solicitudes antes citadas podran obtenerse en la Direcciédn General de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo, en ei departamento del Distrito Federal, en 
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las Delegaciones Federales del Trabajo o en las oficinas de las autoridades 

locales correspondientes. 

Después de haber sido revisada y aprobada la solicitud de registro, la 

autoridad Federal del Trabajo notificar4 a las empresas el ntimero con el cual 

quedé registrada la comisién. 
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FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 

La Ley Federal del Trabajo, en el articulo 509, dispone que se organicen 

Comisiones de Seguridad e Higiene en cada empresa o establecimiento 

integradas con igual numero de representantes de los trabajadores y del patron. 

Estas Comisiones deben registrarse ante las autoridades competentes de 

la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y también, hacer de su conocimiento 

cualquier modificacién en un plazo no mayor de treinta dias. 

Su objetivo consiste en investigar las causas de accidentes y 

enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar el cumplimiento de 

dichas recomendaciones. 

La funcién que la Ley ha asignado a las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene es la de proponer, no la de dictar ni la de ordenar, por ello se dice que 

las Comisiones tienen un caracter asesor o promotor pero no ejecutor. No es 

ejecutor porque la Ley no puede sobreponer internamente en los centros de 

trabajo otra linea de mando que chocaria con la organizaci6n ya existente. 

Por su parte el articulo 201 del Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en e! Trabajo establece también el funcionamiento de las Comisiones de 

Seguridad e Higiene al sefalar: 

"Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberan colaborar con las autoridades sanitarias 

y con las instituciones de seguridad social en la investigacién de las causas de accidentes y 

enfermedades de trabajo, y deberén promover la adopcién de las medidas preventivas 

necesarias. Dichas comisiones deberan cuidar ef cumplimiento de las disposiciones de este 

reglamento, de jas previsiones relativas de los reglamentos interiores de trabajo, vigilar el 

cumplimiento de jas medidas relativas a la prevencién de los riesgos de trabajo, comunicando en 

Su caso a las autoridades del trabajo Ja violacién de las normas”. 

Su objetivo consiste en investigar !as causas de accidentes y 

enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar el cumplimiento de 

dichas recomendaciones. 
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" 

Seguin Heliodoro Vazquez Martinez, en su libro Productividad y Seguridad 

en el Trabajo Problema actual de la industria, en el cual hace mencién de las 

siguientes funciones que deben tomar en consideracién las Comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene. 

FUNCIONES 

1. Colaborar con las autoridades de trabajo, con las sanitarias y con las instituciones de 

seguridad social, en la investigacién de las causas y accidentes y enfermedades de trabajo y 

promover la adopcién de las medidas preventivas necesarias. 

2. Promover la orientacién e instrucci6n para los trabajadores, a fin de que conozcan los 

reglamentos, instructivos, circulares y, en general, cualquier material relativo. 

3. Vigilar de manera especial las normas aplicables al trabajo de las mujeres y de jos 

menores. 

4. Colaborar en las campafias para prevencién y control de la contaminacién de! ambiente 

y en las de educacién higiénica que realicen las autoridades. 

5. Vigilar fa seleccién de los equipos de seguridad personal de acuerdo con el riesgo, su 

edquisicion cada vez que se requieran, su mantenimiento en éptimas condiciones higiénicas y de 

funcionamiento, su empleo correcto por parte de los trabajadores, y por ultimo, impedir que se 

fes ocasionen dafios intencionales, 

6. Efectuar como minimo, una visita mensual a edificios y equipos de los centros de 

trabajo, a fin de verificar las condiciones prevalecientes y recomendar las medidas pertinentes. 

7. Realizar tantos recorridos como se juzguen necesarios a jos sitios de trabajo mas 

peligrosos. 

8. Participar en la investigacién de todo riesgo consumado y en fa formulaci6n y aplicacién 

de las medidas conducentes a suprimir sus causas e@ informar periédicamente a los trabajadores 

sobre los andlisis de dichas causas y las medidas preventivas adoptadas. 

9. Vigilar que jos botiquines de primeros auxilios contengan los elementos seflalados en 

los instructivos. 

10. Colaborar con jos servicios médicos de higiene y seguridad, en jos establecimientos 

que cuenten con estos servicios. 

11. Sesionar al menos una vez por mes y levantar un acta en cada sesién, en la que 

asiente la informacion relativa al mes inmediato anterior y se incluyan, entre otras: 

&) Conctusiones de las visitas realizadas 

b) Resultados de las investigaciones practicadas 
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” 

c) Actividades educativas llevadas a cabo 

d) Otras observaciones pertinentes. 

12, Cuidar el cumplimiento de fas disposiciones reglamentarias generales, la del 

reglamento interior de trabajo y, en su caso, informar a patrones, sindicato y autoridades de 

trabajo sobre las violaciones incurridas. 

13. Participar en la formulacién de planes y programas de higiene y seguridad industrial. 

Todas estas funciones que se le atribuyen a las Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene no buscan sino detectar las necesidades tanto de 

capacitaci6én y adiestramiento de los trabajadores, asf como una correcta 

evaluacién de las condiciones de trabajo, mismas que se dardn en condiciones 

optimas, si todos y cada uno de las personas que se encuentran laborando en 

una empresa participan conjuntamente. 

Asi los directivos deben aprobar los programas de seguridad adecuados 

que se elaboren, los supervisores deben transmitirlos a los subordinados y 

todos en conjunto deben contribuir a su elaboraci6n y cumplimiento en todo 

momento. 

Con et fin de optimar la seguridad a higiene en los centros de trabajo y que 

dentro de lo posible y razonable se puedan localizar, evaluar, controlar y 

prevenir los riesgos laborales, asi como también desarrollar en cada uno de sus 

trabajadores la consciencia de seguridad. 

Las comisiones para cumplir con su funcionamiento deben realizar, por lo 

menos un recorrido mensual esto para cumplir con lo dispuesto en el articulo 

509 de la Ley Federal del Trabajo y el articulo 202 del Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

“Las comisiones de seguridad @ higiene debéran efectuar como minimo una visita mensual 

a los edificios e instalaciones y equipos de centros de trabajo, 4 fin de verificar las condiciones de 

seguridad @ higiene que prevalezcan en jos mismos; deberdn realizar tantos recorridos como 

juzguen necesarios a jos sitios de trabajo que, por su peligrosidad, lo requieran y participar en la 

investigacién de todo riesgo consumado, as! como en la formulacién y aplicacién de las medidas 

Para Suprimir las causas que los produjeron”. 

El recorrido es la visita programada a los edificios, instalaciones y equipos 

del centro de trabajo; con el fin de observar las condiciones de seguridad e 
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higiene que prevalezcan en los mismos y buscar las posibles causas de los 

riesgos. 

Los recorridos que hagan los miembros de las Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene, pueden tener tres diferentes clases de propésitos: 

a) De observacién general 

b) De observacién objetiva parcial 

c) De observacién objetiva especial. 

El recorrido de observacién general se puede hacer tomando en cuenta el 

proceso de produccién y se deberan observar los siguientes lugares: 

- Las instalaciones 

- Los locales de servicio 

- Los departamentos de produccién 

- Los talleres de mantenimiento. 

El recorride de observacién parcial es e! que puede realizarse cuando se 

conocen 0 sefialan algunas areas como peligrosas, para que la comision dirija 

su observaci6n a ellas y proponga medidas concretas que puedan ser aplicadas 

para prevenir los riesgos. 

Un recorrido de observacién especial puede hacerse a peticién: 

- De los trabajadores 

- De la empresa. 

Cuando noten alguna condicién insegura en una area de trabajo. 

De cada recorrido que realice la Comisién Mixta de Seguridad e Higiene 

debe levantar un acta que contenga las observaciones sobre las condiciones de 

seguridad e higiene y !as medidas que propongan para mejorarlas. El acta 

debera ser enviada mensuaimente a la autoridad del trabajo que le corresponda. 

"Articulo 202 parrafo segundo: De cada visita que efectien las citadas comisiones, 

deberaén levantar ef acta correspondiente para asentar los hechos y fas conclusiones respectivas, 

en los términos del articulo 209”. 

£l acta debe ievantarse inmediatamente después del recorrido, durante 

una junta en la que participen todos los miembros de fa comisién. 
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En esta misma junta se debe hacer una seleccién de las observaciones 

anotadas, dandole prioridad a las que se consideren de mayor riesgo y sefialar 

las medidas de prevenciédn que se propongan. 

También debera asentarse en cada acta el tratamiento que se ha dado a 

las proposiciones contenidas en las actas anteriores, hasta obtener su 

cumplimiento. 

Se deberan entregar copias del acta: 

- Al patrén 

- Acada supervisor 

- Al archivo de la propia comisi6n. 

Con esto se busca que con cada acta que se levante después de un 

recorrido, se pueda tener la informacién suficiente y estadistica, para detectar 

los accidentes mas frecuentes, ya que ellas nos muestran que causas estan 

originando mayor numero de accidentes y de que gravedad. 

Podria decirse que es el instrumento mas real y confiable que pueden 

utilizar los que dirigen la seguridad en una empresa, para lograr mejores 

resultados con el menor gasto y esfuerzo. Para esto es necesario que se 

elaboren ademas de la parte descriptiva de los hechos e irreguiaridades las 

medidas que deben tomarse y asi evitar su repeticién. 
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RECOMENDACIONES PARA PROPONER MEDIDAS SOBRE SEGURIDAD E 
HIGIENE. 

Para que las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, sean un recurso 

que pueda colaborar a resolver el problema de los riesgos en los centros de 

trabajo, se requiere que estas Comisiones funcionen con eficacia. 

En cuanto a las recomendaciones sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 

el Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, establece en su 

articulo 203 lo siguiente: 

‘Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberdn promover fa orientacién e instruccién 

para los trabajadores en materia de seguridad e higiene en ef trabajo”. 

Para que dichas comisiones puedan hacer sus propuestas, de mejor 

manera y que sean entendibles para todos, se recomienda Ilo siguiente: 

- Mantener la mejor armornia entre ambas partes: Representantes obreros y 

representantes patronales, con objeto de buscar el apoyo mutuo. 

- Utilizar el convencimiento o la persuasién y la tolerancia entre los 

miembros de la comisi6n y ante el patrén. 

- Los representantes obreros pueden y deben buscar el apoyo sindica! 

para llevar a la practica sus proposiciones. 

- Buscar el apoyo de las autoridades, utilizando el acta que deben enviar a 

las mismas. En e! caso de inconformidad entre los representantes, mandar un 

informe aunque sea firmado sdélo por una de las partes. 

Para asegurarse de que sus propuestas son buenas las Comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene deben buscar asesoramiento técnico el cual pueden 

encontrar: 

- Con asesores privados como: médicos, ingenieros o técnicos 

especialistas en seguridad e higiene. 

- Por técnicos de la Direcci6n General de Medicina y Seguridad en el 

Trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, mediante la orientacién 

técnica que puede resultar como respuesta al estudio de las actas mensuales 

que envia la comisién de dicha direccién. 
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- Por técnicos de la jefatura de Orientacién de Seguridad en el Trabajo del 

IMSS. 

Asi como también y para comunicar a los trabajadores las medidas 

generates que se consideren mas importantes, podrén hacer reuniones o bien 

utilizar carteles, peliculas, folletos o cualquier otro medio de divulgacién. 

Para esto deben de comunicar tanto al patrén como a las autoridades del 

trabajo las violaciones a las disposiciones legales, e insistir en el cumplimiento 

de sus propias proposiciones haciéndolas constar en cada acta hasta que se 

lleven a efecto. 

Las Comisiones de Seguridad e Higiene tienen como objeto analizar las 

causas primarias de los accidentes que ocurran y de buscar las causas posibles 

de riesgo en los centros de trabajo. 

La misién de las comisiones no es realizar investigaciones para encontrar 

culpables ni hacer un andlisis cientifico 0 complicado, sino de analizar las 

causas primarias de los accidentes. Las siguientes recomendaciones practicas 

pueden ayudar a una comisién a encontrar las causas de un accidente: 

- Obtener el reporte del accidente elaborado por el! patron. 

- Obtener de ser posible y de inmediato, la declaracién directamente del 

trabajador accidentado, acerca de las circunstancias en que ocurrid. 

- Obtener la declaracién de los testigos en su caso. 

- Obtener el informe médico. 

- Hacer un reconocimiento del lugar del accidente. 

- Ordenar y registrar los hechos extraidos de los puntos anteriores. 

- Comparar en primer lugar los hechos esenciales con los de otros casos, 

para encontrar situaciones riesgosas en general. 

~ Estudiar los hechos en conjunto, los esenciales y los secundarios, con el 

objeto de precisar los factores que provocaron el accidente. 

- Decidir algunas acciones correctivas a seguir. 

- Proponer las medidas de prevencién y buscar los caminos apropiados 

para que se Sleven a la practica las acciones correspondientes. 
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Otra funcién muy importante que debe realizar la Comisién Mixta de 

Seguridad e Higiene, consiste en comprobar que la maquinaria, el equipo y las 

instalaciones de la empresa, asi como el equipo de proteccién personal de los 

trabajadores, se encuentre en buenas condiciones para asegurar la realizacién 

del trabajo en las maximas condiciones de seguridad. 

Esta actividad se realizara por técnicos en la materia o bien por el propio 

trabajador, con base en lo que establece el Reglamento General de Seguridad e 

Higiene, los servicios preventivos de Medicina de! trabajo y los de Seguridad e 

Higiene, esto es para determinar las formas en que se aplicardn las 

disposiciones legales, con el fin de conservar y mejorar la salud de los 

trabajadores y evitar en lo mayor posible los riesgos de trabajo en las empresas 

0 establecimientos, ya que muchos accidentes ocurren por falta de atencién y 

mantenimiento del equipo de proteccién o por escasez del mismo. 

Por otra parte también es de gran importancia, vigilar que no haya falta de 

orden y limpieza en los centros de trabajo, ya que estos pueden llegar a ser la 

causa de un accidente, especialmente en fos siguientes casos: Incendios, 

explosiones, contacto con corriente eléctrica, o bien golpeado por caidas, 

resbalones y sobre esfuerzos. 

Asi con el orden y ta limpieza, aparte de la prevencién de los riesgos de 

trabajo, se obtiene un ambiente mas agradable para el desarrollo de las 

actividades laborales. 

A nuestro parecer consideramos que se tiene que tener una colaboracién 

conjunta con las autoridades del trabajo, sanitarias y con las instituciones de 

seguridad social en la investigacién y prevencién tanto de accidentes como de 

enfermedades de trabajo, para la realizacién de campafias de orientacién y 

motivacién que indiquen los principales factores que ocasionan los riesgos de 

trabajo y sus posibles causas que pueden considerarse como atribuibles al 

patron, trabajador a terceros, fortuitos o de fuerza mayor y estructurales, asi 

como sugerir varias formas de prevenirlos y algunas actividades encaminadas a 

eliminar las causas. 
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Para comunicar a los trabajadores las medidas generales que se 

consideren mas importantes en su centro de trabajo, las comisiones deben 

realizar reuniones y utilizar carteles, peliculas, folletos o cualquier otro medio de 

comunicacién sobre Ja materia. 

Ahora bien al respecto los articulos 210 y 211 det Reglamento General 

sobre Seguridad e Higiene en el trabajo nos establecen lo siguiente: 

“Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberaén colaborar en las campafias para fa 

prevencién y control de la contaminacién del ambiente del trabajo que se leven a cabo”, 

‘Las comisiones de Seguridad e Higiene deberdn colaborar en las campafias de 

educaciin higiénica que ileven a ia préctica fas autoridades federales y locales 

correspondientes”. 

Por otra parte tenemos, que el Reglamento de Seguridad e Higiene impone 

a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene la obligacién de sesionar por lo 

menos una vez por mes. 

‘Articulo 209: Las Comisiones de Seguridad e Higiene, deberan sesionar cuando menos 

una vez al mes, jevantando acta de cada sesién en fa que se asentard la informacién relativa al 

mes inmediato anterior’. 

Por lo tanto tenemos la imposicién a las Comisiones de sesionar con los 

siguientes objetivos referentes a fo realizado durante el mes anterior: 

- Obtener conclusiones derivadas de las visitas realizadas. 

- Exponer los resultados de las investigaciones practicadas con motivo de 

los riesgos de trabajo ocurridos, de las probables causas que ios originan, de 

las medidas sefaladas para prevenirlos y de su cumplimiento. 

- En las actividades educativas en materia de seguridad e higiene. 

- Otras observaciones pertinentes. 

La Comisién se debera organizar para iniciar sus funciones y poder 

sesionar en una primera junta se dividira el trabajo que deba realizar la comisién 

en la siguiente forma: 

- Uno de los miembros tomara nota del programa, calendario anual y del 

programa general de condiciones a revisar redactara las actas mensuales 

ordinarias y extraordinarias. 
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- Otro miembro que cite a los integrantes para el recorrido y a las juntas 

ordinarias y extraordinarias, y se encargue de tramitar los permisos que se 

requieran para que todos los miembros desempefien las funciones individuales 

© conjuntas de la comisién. 

- Un tercer miembro que anote las observaciones hechas en forma 

conjunta y con ef consentimiento de todos durante el recorrido (Esta persona 

puede nombrarse de manera permanente o tumarla en cada recorrido). 

- El cuarto y quinto miembro como responsables de llevar el archivo de 

todos los documentos que debe manejar la comisién, distribuir los documentos 

entre los miembros y enviar las actas a las autoridades. 

- El sexto y séptimo miembro seran representantes de ambas partes para 

presentar !a copia del acta al patrén o su representante y dialogar con él, asi 

como entregar copias dei acta a supervisores 0 jefes de grupo e informarles. 

- Un ultimo miembro de preferencia el de mayor escolaridad, que promueva 

la orientacién de la comisién y de los trabajadores en materia de Seguridad e 

Higiene. 

Todas estas tareas pueden agruparse o distribuirse de acuerdo con el 

numero de miembros que compongan la comisi6n. 

La Guia para la constitucién de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene, nos da una manera de como la comisién dividira el trabajo para 

sesionar en una primera junta, y ésta a nuestro parecer, es muy acertada 

debido a que se busca que cada miembro de la comisién tenga una tarea 

determinada y bien definida ya que con esto existe una mayor concentracién y 

conocimiento de lo que se esta logrando lo cual nos da como resultado un mejor 

funcionamiento de la comisién.



  

CAPITULO IV 

ORIGEN Y CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 
QUE MARCA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Lo més preciado en las relaciones de produccién es el hombre y su trabajo, 

pero esto, a su vez, implica otra prioridad mayor: lo mas importante es su 

integridad fisica y moral. En este orden de ideas, el hombre, el trabajador que 

goza de buena salud, puede desarrollar correctamente su trabajo y esto implica 

la posibilidad de generar para él y su familia, a través del salario, satisfactores 

a diversas necesidades cuya consecucién requiere de las posibilidades de 

educacién, habitacién, recreacién y seguridad social. De ahi que pensemos que 

en realidad, no obstante la variedad de contenidos que pueda presentar la 

previsién social, habra siempre una permanente, esto es, la promocién y 

realizacién de todo tipo de actividades a través de las cuales se alcance, o 

cuando menos se pretenda alcanzar, la seguridad en el desarrollo del trabajo. 

No en balde afirmamos !o anterior. La Ley Federal del Trabajo y los 

reglamentos respectivos sefialan grandes lineamientos. 

Basta citar, entre otros, la existencia de un sistema de inspeccién de 

trabajo cuyo objetivo fundamental es e! de vigilar el cumplimiento de las normas 

de empleo, entre Jas cuales se encuentran la proteccién del trabajador en 

materia de seguridad e higiene; el sefialamiento, en todo un capitulo de la Ley, 

de los accidentes y enfermedades de trabajo y, por otra parte, ya como una 

politica de previsién social en el renglén de la seguridad, la existencia de una 

Secretaria del Trabajo y Previsién Social, que en si es también una autoridad 

en materia de previsién social; que conforme a lo establecido en la Ley Organica 

de fa Administracién Publica Federal, esta obligada a velar por la seguridad e 
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higiene en los centros de trabajo lo que hace posible pensar que en efecto, 

existe una verdadera politica de previsi6n social en el trabajo debidamente 

institucionalizada, entre cuyos objetivos relevantes se encuentra el de la 

prevencién y previsién de la inseguridad en los centros de trabajo. 

Por otra parte, si tomamos en consideracién el estado de desarrollo de 

nuestra nacién, en la que se enlazan en buenos términos los factores del capital 

y del trabajo que implican productividad, debemos comprender que una de las 

preocupaciones de los sectores antes mencionados es el incremento de la 

misma y que la productividad no se logra sin una perfecta conciencia de lo que 

significa la integridad del trabajador y su capacidad del trabajo, de tal manera 

que podemos concluir parcialmente que la seguridad en el desarrollo del trabajo 

es indiscutiblemente un verdadero derecho individual y social del trabajador. 

Entre los elementos mas importantes del marco de referencia destacan los 

aspectos conceptuales en tomo al accidente de trabajo, ya que ellos determinan 

las actitudes y acciones de los tres protagonistas actuales del problema: 

trabajadores, patrones y Estado. 

Tradicionalmente el accidente de trabajo se ha venido considerando como 

un hecho local que no rebasa el 4rea laboral del individuo. Este enfoque lleva a 

examinar las condiciones inmediatas observables, que normalmente son fisicas 

y mecanicas, de tal manera las soluciones son, por consiguiente, parciales y 

{levan a un tratamiento incompleto de! problema. 

Independientemente de que generen o no incapacidad corporal de! 

trabajador los efectos dafinos del accidente se proyectan en tres direcciones: 

hacia el trabajador, la empresa y la economia del pais. 

Respecto al trabajador los efectos del accidente se han venido 

considerando sdlo en términos de su dafo corporal; pero el accidente con 

incapacidad o sin ella también lo lesiona econdmicamente, porque se deterioran 

la productividad y fos resultados econdédmicos de la empresa que hacen posible 

salarios mas remuneradores y mejores condiciones de trabajo. 
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EI accidente, reviste doble importancia para el trabajador ya que lo que 

realice en perjuicio de la empresa se revierte en su contra, y lo que haga en 

beneficio de ella, finalmente representa la oportunidad de una mejoria. 

Para la empresa el perjuicio econémico es obvio, sin embargo el 

accidente de trabajo tiene una faceta positiva, y es que si se sabe analizario 

identificando deficiencias de organizacién y administracién, se puedan eliminar, 

esto es un paso hacia el mejoramiento de la empresa. 

Para la economia del pais los accidentes de trabajo entrafian también un 

doble efecto, debido a que representan fugas en la productividad y por 

consiguiente, trabas o limitaciones para el desarrollo econémico y el bienestar 

social. 

Por otra parte, representan una descapitalizacién, porque los recursos 

financieros aplicados a la reparacién del dafio econémico o corporal se restan a 

otras inversiones o al mejoramiento de los centros productivos. 

EI objetivo de éste capitulo, es poner de manifiesto las principales 

argumentaciones en pro de una mayor toma en consideracién del problema del 

deterioro de la salud de los trabajadores. Este representa, con frecuencia, Ja 

cara oculta del desarrollo econdémico y, lamentablemente, en muchos casos, no 

se les da el tratamiento que su importancia requiere, o bien, sdlo se resaltan del 

mismo, unas facetas ocultando otras con lo que al no ofrecerse una visién de 

conjunto, se pierde la comprensién cabal del problema. 

nuestra intencién es ofrecer Jas relaciones entre sectores que pueden 

justificar una mayor actividad productiva en el mundo del trabajo. 

El planteamiento que vamos a desarrollar en las paginas siguientes se 

apoya en la consideracién de dos grandes tipos de motivaciones para realizar 

una actividad determinada, a saber: las de tipo negativo, en base a evitar las 

consecuencias que de ella pudieran derivarse, y las de tipo positivo, que 

pretenden promover los aspectos beneficiosos a los que aquélla pueda dar 

lugar. 
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MOTIVACIONES NEGATIVAS 

La existencia de riesgos de trabajo sin controlar, representan situaciones 

potencialmente agresivas para el trabajador, implican un deterioro de la salud, 

tanto por su posible materializacién en accidentes y enfermedades de trabajo, 

como por su constante amenaza, la cual constituye en si misma una agresién 

para {a integridad del individuo, a pesar de que puede ser percibida de una 

manera mas difusa. 

Por otra parte, la agresividad de las condiciones de trabajo, pueden tener 

consecuencias negativas, incluso para quienes no ven deteriorada su salud 

directamente. Asi, tenemos el caso de la empresa que puede sufrir las 

consecuencias econémicas de esos sucesos, y también el de los responsables 

legales de esos actos que han puesto en peligro la salud de los demas. 

El tratar de evitar alguna o algunas de las consecuencias anteriormente 

enunciadas, es lo que constituye la principal caracteristica de las motivaciones 

de tipo negativo, que vamos a enunciar a continuacién. 
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CONSECUENCIAS HUMANAS 

Si todos los problemas de la vida han de tener un profundo sentido 

humano ei de la seguridad precisa fundamentalmente tenerlo: en efecto, el 

hombre tiene en la vida, una misién de trabajo por desarrollar, que dia a dia a 

de cumplir durante el transcurso de su existencia, de la que consumira cuando 

menos una tercera parte. Para el cumplimiento de esta misi6n de ganarse el 

sustento con su trabajo, el hombre dispone de esa maravillosa maquina que es 

su cuerpo, que ha de poner a contribucién ya empleando sus fuerzas fisicas, ya 

su capacidad mental, ya como es-lo corriente, usando conjuntamente ambas, 

cada una en mayor o menor proporcién para la realizacién de su tarea diaria. 

Durante la realizacién de ésta tarea que el hombre tiene que cumplir para 

ganarse el sustento diario existen los accidentes y enfermedades de trabajo, los 

cuales ocasionan lesiones organicas o estados patologicos graves, y en 

ocasiones diversos grados de invalidez, afectando no sdlo la salud fisica; sino 

incluso la salud psiquica del individuo, cuando no provocan la muerte. Sus 

consecuencias repercuten gravemente en el seno de la familia. 

Primeramente hablaremos de la consecuencia mas inmediata de la pérdida 

de !a salud, que suele ser el dolor fisico, esto es, sufrimientos fisicos y morales 

asociados con la pérdida de padres, hijos, amigos y seres queridos. Pudiendo 

llevar consigo la penuria a los hogares de los lesionados y cambiar el destino 

humano, de toda una familia, y que la mayoria de los riesgos de trabajo llevan 

potencialmente aparejado. 

Posteriormente tenemos las lesiones sensitivo dolorosas, las cuales son 

originadas cuando las energias liberadas, a consecuencia del accidente, 

alcanzan a la victima, estimulando los érganos de los sentidos (vista, ofdo, 

tacto, olfato y gusto) con intensidad suficiente para rebasar los umbrales 

dolorosos. 
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Este dolor va acompafado casi siempre de una vivencia psiquico 

emocional desagradable que lo hace mas insufrible. 

Por la incertidumbre de! mafiana con el pensamiento de verse fisicamente 

disminuido, al mismo tiempo, sus sufrimientos morales alcanzan a su familia, su 

mujer, sus hijos, sus padres, etc., los cuales también sufren la situacién, 

tenemos entonces que el simple dolor sensorial, trae consigo diversas 

emociones desagradables, mismas que se pueden manifestar como traumas 

psiquicos. 

En nuestra sociedad hay una considerable valoracién social del hombre 

sano y, en muchos casos, fa existencia de una incapacidad fisica es 

considerada como un estigma. Por ello puede suponerse la posibilidad de una 

marginacién social debido a la existencia de posibles incapacidades como 

consecuencia de ciertas pérdidas anatémicas y funcionales las cuales pueden 

ser de diferente tipo, como son: 

Las lesiones funcionales: en las cuales se presentan trastornos en las 

funciones fisioldgicas por el impacto derivado del accidente sobre las victimas. 

Generalmente en forma de trastornos musculares, en las conducciones 

nerviosas y en las funciones glandulares. 

Las cuales se presentan desde el del accidente y que a pesar del progreso 

de la medicina, pueden prolongarse durante los cuidados posteriores, durante la 

convalecencia, e incluso durante el periodo de rehabilitacién y readaptacién, en 

el caso que sea preciso. 

Por otra parte, también tenemos tas lesiones estructurales las cuales se 

manifiestan a través de fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, roturas, 

amputaciones, etcétera. 

Este tipo de lesiones tanto funcionales como estructurales, van 

acompafiadas de trastornos dolorosos, los cuales apartan temporalmente al 

individuo del ejercicio de su profesién como consecuencia de la pérdida de 

salud o bien por la incapacidad residual que de aquélla pudiera derivarse, 

ademas hay que prever la posible limitacién para el ejercicio de su profesion, asi 
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como el freno que ello puede suponer para su promocién profesional con sus 

evidentes repercusiones de estancamiento en su posicién social. En parte por lo 

expuesto anteriormente, y en parte porque el suceso dafioso tenga 

consecuencias econémicas directas para la victima; la realidad es que ésta 

puede sufrir una limitacid6n econédmica debido a su posible incapacidad, e 

incluso la pérdida de su independencia frente a las demas, lo que puede, a su 

vez, dar lugar a nuevas secuelas negativas como la sensacién de inferioridad e 

inutilidad, asi como ser una carga para los demas. 

Como ultima consecuencia tenemos la muerte misma que es una 

consecuencia Idgica de cualquier tipo de lesidn funcional o estructural que 

afecte drganos y funciones vitales criticas como el sistema nervioso, la 

circulaci6n, la respiraci6n, etcétera. 

La muerte es la lesién personal maxima que se presenta de forma 

inmediata (muerte subita ) o mediata, en un plazo mas o menos corto, tras el 

impacto del accidente. Cuando se presenta a largo plazo, estamos ante la 

muerte aplazada que es una complicaci6én de la evolucién natural de las 

lesiones funcionales o estructurales inmediatas al accidente. 

Para la persona que ha sufrido las consecuencias negativas de la falta de 

prevencién de los riesgos profesionales, puede ser facil la identificacién “trabajo 

dafio’, ya que en su experiencia personal, ambos sucesos han estado unidos 

desde esa actitud, es previsible que exista una desconfianza residual hacia la 

empresa y, por extensién, hacia la sociedad que puede poner en cuestién la fe 

en el progreso. 

Las repercusiones de tipo negativo que sufre la persona que es victima de 

una falta de prevencién, son soportadas coparticipadamente por las personas 

mas préximas a él. 

Por ello al hablar de las consecuencias negativas de tipo humano, no 

podemos ignorar que éstas las sufren no sélo las victimas, sino también su 

familia y personas allegadas a ellas; como son sinsabores inesperados y no 
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deseados y los grandes inconvenientes que acarrea la muerte y las 

incapacidades. 

Este conjunto de sufrimientos es lo que cada uno deberia intentar evitar. 

Este fin, altamente humanitario, debe ser la linea de conducta de cada uno 

de nosotros, con e! fin de reducir el numero y gravedad de los accidentes de 

trabajo. 

La vida humana es muy valiosa y nadie puede atentar contra ella, aunque 

sea por descuido o imprudencia. 
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CONSECUENCIAS ECONOMICAS 

Si por accidente entendemos cualquier circunstancia que interrumpe o se 

identifica en el desarrollo normal de !a actividad laboral, y de la que se deriva 

una fesién para el trabajador identificaremos dos elementos: primero, la 

perturbaci6n de !a produccién, y segundo la lesion al trabajador. 

Aun cuando el primer y mas importante aspecto de la seguridad en el 

trabajo es esencialmente humanitario, hay que tener en cuenta también las 

exigencias de los aspectos materiales inherentes al ordenamiento social en el 

que vivimos y obramos. 

Asi, la seguridad es basicamente humanitaria, y a este interés humanitario 

va afortunadamente ligada, aunque no se quiera, una indiscutible ganancia 

econdémica para la empresa, ya que afecta considerablemente la produccion de 

bienes y servicios, porque los accidentes y enfermedades de trabajo implican la 

existencia de recursos humanos inutilizados, lo que sin duda_ influye 

negativamente en el funcionamiento de la economia nacional. 

Esto debido a que los riesgos de trabajo sin controlar, tienen repercusiones 

economicas para las victimas en particular, y para la sociedad en general, 

debido a que el dinero que suponen, tanto a la empresa como a los 

trabajadores, es dinero perdido del cual nadie se beneficia. 

En efecto no solo las condiciones de inseguridad que generan los 

accidentes de trabajo inciden sobre la persona del propio trabajador y su familia, 

sino que tienen un claro reflejo econdmico y social dentro de la comunidad en 

que se desarrollan. 

Si ademas nos detenemos a reflexionar en los costos de los accidentes 

esto es: los directos, sobre los que se puede tener una estimacién efectiva, y los 

indirectos de calculo relativo, concluyendo con esto que jos accidentes causan 

un verdadero perjuicio econédmico que naturalmente se refleja en un desajuste 

social, por eso es importante estudiar aisladamente dicho problema, por varias 
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tazones: el hecho de que en gran medida la empresa es el lugar donde hay que 

combatir los riesgos de trabajo, asi como el abandono relativo en que en 

algunos casos éstos se encuentran. 

Tenemos entonces que con un estudio especifico de los costos de 

accidentes y enfermedades de trabajo se puede permitir ponderar la importancia 

de su prevencién, ya que en la actividad una parte muy importante de ellos esta 

incorporada sin que se tenga una clara conciencia de ello, a los costos de 

produccién. Y si hoy puede decirse que en muchos casos, la prevencidn esta 

marginada y supeditada a la produccién, es conveniente que cada sector tenga 

un modelo de prevencién integrado a la produccién que propugnamos. 

Asi pues, diremos que las consecuencias econémicas negativas para la 

empresa de la falta de prevencién, de los riesgos de trabajo, son los costos 

derivados de unas condiciones de trabajo inadecuadas, las cuales deben ser 

convenientemente estudiadas en cada caso, segun técnicas especificas. 

De lo anterior concluiremos que los costos a considerar serian los 

siguientes: 

Como lo hemos mencionado con anterioridad, tenemos los costos 

asegurados, los cuales son originados por las primas de seguros de accidentes 

de trabajo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Estos normalmente cubren gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios 

para la curacién y rehabilitacién de los accidentados, asi como las posibles 

indemnizaciones reparadoras de las incapacidades laborables. 

Por consiguiente ef hecho de tener una parte del personal con una 

incapacidad l!aboral, aunque ésta sea transitoria hace necesario contar con un 

dinero extra para poder continuar adecuadamente el proceso productivo, lo cual 

ha de encarecer necesariamente sus costos. 

Es posible que la necesaria sustitucién de quien ha tenido que ser 

apartado del trabajo por deterioro de su salud origine algunas alteraciones en el 

proceso productivo, aunque sea la disminucién de rendimiento del operario que 

ocupa un puesto de trabajo no habitual para él . 
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Esto provoca que el proceso productivo pueda verse afectado o 

interrumpido al producirse un suceso que altere la salud de los trabajadores. 

Por ejemplo un accidente de trabajo, independientemente de otras 

consecuencias que de e! puedan derivarse, produce repercusiones econémicas 

‘inmediatas como son fas siguientes: 

- Pérdidas temporales. Son las que ocurren en los tiempos previstos para 

el desarrollo de un trabajo. Tenemos los retrasos (alargamientos imprevistos de 

los tiempos programados) y Jos paros (interrupciones con paradas indeseadas 

de los procesos laborales), que también repercuten en retrasos. 

- Pérdidas energéticas. Determinan escapes libres energéticos, inutiles 

para el trabajo previsto, y también bajos rendimientos energéticos por 

infrautilizaci6n y utilizacién no éptima de las energias disponibles, presentes en 

el proceso laboral. 

- Disminucién de la produccidn. 

- Dafios materiales. Cuando las energias liberadas o escapadas a 

consecuencia del accidente, impactan sobre los bienes muebles (instalaciones, 

edificios, estructuras materiales, instrumentos, etc.) y en los materiales (materias 

primas, productos semielaborados y productos finales) que intervienen en el 

trabajo. 

Al disminuir la cantidad producida se vende forzosamente menos cantidad 

y se obtienen menos beneficios. 

Existe, en cuanto a la disminucién de produccién, otra importante 

consecuencia que es que por falta de produccién no se pueda servir al mercado 

habitual, con la consiguiente pérdida de clientela. 

Concluiremos diciendo que la empresa esta situada en un medio ambiente 

en el cual se establecen cambios y del que se pueden esperar que se den 

condiciones favorables o desfavorables en su actividad, esto ha de repercutir en 

que su existencia en ese medio sea mas o menos favorable y en consecuencia 

puedan aparecer o desaparecer dificultades que puedan tener repercusiones 

econémicas considerables. 
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Esta valoracién social de la empresa tiene dos componentes 

fundamentales: el interno y e! externo, esto es la imagen de la empresa se ve 

deteriorada cuando las condiciones de trabajo son muy deficientes. 

Nosotras estamos perfectamente consientes de que es imposible impedir 

en su totalidad los accidentes de trabajo, pero, sin embargo creemos que una 

consiente y firme actitud estatal debe estar encaminada a tratar cuando menos 

de abatir el indice de incidencia de los mismos a través de su prevencidn. 
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CONSECUENCIAS SOCIALES 

La pérdida de ia salud en e! trabajo es un hecho social, y por ello es 

necesario complementar la visién individualizada a que las consecuencias 

humanas hacen referencia, tomando en consideracién las repercusiones que 

dicho fenémeno tiene para la sociedad en su conjunto. 

El principal capital de una sociedad es el potencial humano. El cual se ve 

seriamente deteriorado como consecuencia de las deficientes condiciones de 

trabajo. No solamente las condiciones de inseguridad que generan accidentes 

de trabajo inciden sobre la persona de! propio trabajador y su familia, sino que 

tienen un claro reflejo econdédmico y social dentro de la comunidad en que se 

desarroilan. 

En efecto, lo mas preciado en las relaciones de produccién es el hombre y 

su trabajo, pero esto implica a su vez otra prioridad mayor: la mas importante del 

hombre que es su integridad fisica y moral. 

Como consecuencia inmediata de lo anterior, se produce una disminucién 

de fa capacidad productiva global al reducirse !a poblacién activa. 

Las condiciones de trabajo pueden ser consideradas como un indicador de 

relaciones sociales. En efecto, podemos decir que son una permanente fuente 

de conflictos que si bien muchas veces es un motivo latente que alimenta 

considerablemente e! conflicto. 

Socialmente, es necesario articular recursos para hacer frente a la 

situacién en que pueden encontrarse determinados miembros de esa sociedad, 

luego de haber sufrido un riesgo de trabajo. Esos recursos son aportados por la 

colectividad y, debido a la deficiente situacién de las condiciones de trabajo, no 

es posible encauzarlos hacia otros distintos en los que tuvieran una aplicaci6n 

social positiva. 
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Estos dafios que perjudican a la empresa y a los trabajadores llegan 

también a pesar sobre la sociedad, que deben pagar su cuota con respecto al 

patrimonio humano individual y colectivo. 

El dafio mas grave y que dificilmente puede ser valorado, y que mas nos 

debe motivar para aplicar !a seguridad, es la pérdida de una vida humana. 

Estamos conscientes de la imposibilidad absoluta de impedir en su 

totalidad los accidentes de trabajo, pero creemos que con una consciente y 

firme actitud estatal debe estar encaminada a tratar, cuando menos de abatir 

hasta lo mayor posible los indices de incidencia de los mismos a través de una 

adecuada prevencién, puesto que la misma constituye no sélo un deber moral 

de solidaridad. Sino que es la consecucién y realizacién de uno de los fines del 

Estado, esto es, la salvaguardia de la integridad y la capacidad de trabajo de 

todos sus habitantes. 

Si ef obrero ve que su empresa y sus mandos se preocupan de mejorar las condiciones de 

seguridad de su trabajo, el mismo se preocuparé de su seguridad personal, poniendo mayor 

afencién en fa realizacién de su trabajo y llegando a crearse un clima de comprensién mas 

profundo entre la empresa, fos mandos y los obreros, por ef respefo que se tiene a su 

personalidad. Un clima de confianza y una impresién de satisfaccién en el trabajo se notan en 

aqueilas empresas en las que fa seguridad se coloca en ef primer plano de preocupaciones al ser 

Ja seguridad uno de jos mayores factores de las relaciones laborables. 

Ya que al hablar de seguridad en una de las situaciones en la que se 

puede dirigir al trabajador para darle todo sin pedirle nada, mas que obedezca 

en esto “Ayudar a salvar su vida y a conservar su propia salud e integridad 

corporal”. 

Debido a las posibles incapacidades que pueden producirse y por estar 

situadas en una sociedad que valoran en exceso la integridad y belleza fisica, 

es por lo que puede suponerse que la ausencia de prevencion de la pérdida de 

la salud en el trabajo, puede tener como consecuencia un aumento de la 

marginacién social.



  

CONSECUENCIAS LEGALES 

El Estado no puede permanecer insensible ante el hecho de que la salud 

de una parte de la poblacién se vea afectada por las condiciones en que se 

desarrolla el trabajo. Ante dicho problema, aparte de las acciones de politica 

social tendientes a afrontarlo, intervienen las siguientes acciones: 

La existencia de una normatividad, aprobacién de normas legales de 

cumplimiento obligado, que tienden a la prevencién de los riesgos de trabajo en 

forma directa o indirecta. 

Una accién controladora, para la vigilancia y estimulo del cumplimiento por 

los interesados de las normas legales. 

Una accién penalizadora, consistente en el castigo del incumplimiento de 

las normas legates. 

La accién penalizadora del Estado, que en un Estado de Derecho solo 

puede darse una previa y correcta accién normativa y controladora, supone una 

accién motivadora de la prevencién. Ello porque el incumplimiento de las 

normas legales origina responsabilidad con posibles castigos econdémicos 

directos (multas, indemnizaciones), e indirectos (mala fama de la empresa, 

clausura y paralizacién de las actividades !aborales). 

La administracién publica a través de sus organismos (inspecciones 

laborales) exige el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad, sancionando su infraccién con multas, y llegando a tener 

suspensiones de trabajo incluso cuando no se reunan las condiciones minimas 

de seguridad. 

De acuerdo con lo anterior, la Ley Federal del Trabajo en los articulos 511, 

541, 992 y 994 establece lo siguiente: 

Articulo 511. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes 

especiales siguientes: 
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{. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre 

prevencién de los riesgos de trabajo y seguridad de !a vida y salud de los 

trabajadores. 

Il. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y 

IK. Colaborar con los trabajadores y e! patrén en la difusién de las normas 

sobre prevencién de riesgos, higiene-y salubridad. 

Articulo 541. Los inspectores del trabajo tienen los deberes y atribuciones 

siguientes: 

\. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de 

aquellas que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, 

de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que 

determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene. 

Articulo 992. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los 

patrones o los trabajadores, se sancionaraén de conformidad con las 

disposiciones de este titulo, independientemente de ta responsabilidad que le 

corresponda por ef incumplimiento de sus obligaciones. 

La cuantificacién de las sanciones pecuniarias que en el presente titulo se 

establecen; se hard tomando como base de calculo la cuota diaria del salario 

minimo general vigente, en el! lugar y tiempo en que se cometa la violacién. 

Articulo 994. Se impondra multa cuantificada en los términos del articulo 

992, por el equivalente: 

V. De 15 a 315 veces el salario minimo general, al patrén que no permita la 

inspeccién y vigilancia que jas autoridades del trabajo practiquen en sus 

establecimientos; y no observen en Ja instalacién de su establecimiento las 

normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir 

los riesgos de trabajo. La multa se duplicard, si la irregularidad no es subsanada 

dentro del plazo que se concede para ello, sin perjuicio de que las autoridades 

procedan en los términos del articulo 512-D. 
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CONJUNTO ESTADISTICO DE LAS CONSECUENCIAS 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

A |o largo de nuestra investigacién, para la realizacién del presente 

trabajo, se advirtié la necesidad de realizar una investigaci6n que permitiera 

conocer las caracteristicas de los accidentes y enfermedades de trabajo 

registrados durante el quinquenio de 1992 a 1996 en los diferentes centros de 

trabajo; esto con el fin de identificar con el mayor detalle posible las actividades 

y agentes que pudieran haber determinado su ocurrencia, los costos 

cuantificados en dias-hombre de incapacidad y sus posibles efectos en la 

calidad de los servicios. 

Este capitulo contiene 15 graficas sobre Riesgos de Trabajo, sus 

consecuencias e invalidez, que comprenden lo ocurrido tanto en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social como e! instituto de Seguridad y Servicio Social de 

los Trabajadores del Estado. 

Cabe mencionar que esta informacién muestra Series Histéricas del 

comportamiento de los Riesgos de Trabajo en relacién con: 

- Regiones anatémicas afectadas 

- Tipo de lesién 

- Riesgos de trabajo 

- Actos inseguros 

- Grupos de edad 

- Enfermedades de trabajo 

La integracién de ésta informacién a nivel normativo ha sido posible, 

gracias a la Coordinaci6n de Salud en el Trabajo, ya que por medio de ella 

disponemos de la informacién estadistica que sobre Riesgos de Trabajo de 
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1996, se ha registrado en trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

a través de un sistema de informacién SUI-55/MT5. 

La informaci6én contempia, inicialmente la estadistica nacional 

comparativa 1995-1996 de Riesgos de Trabajo y sus consecuencias, en la 

poblacion de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (Anexo 1). 

Con el objeto de tener una visién general sobre los factores relacionados 

con los riesgos de trabajo, se presentan graficas estadisticas de principales 

riesgos fisicos (Anexo Il), actos inseguros (Anexo Ill), ocupacién (Anexo IV), 

naturaleza de lesién (Anexo V y V Bis) y causas externas registradas por el 

sistema de informacién antes mencionado. 

La informacién referente al numero de trabajadores ha_ sido 

proporcionada por la Coordinacién de Personal y Desarrollo, quien a través del 

Departamento de Normas y Administracién de Personal, fue el érgano 

autorizado para definir [a poblacién trabajadora expuesta a riesgo. 

Es incuestionable el elevado costo que para el pais representa !a 

ocurrencia de los riesgos de trabajo; dicho costo impacta de manera directa en 

toda la actividad institucional y en particular en Ja calidad de los servicios debido 

a la menor disponibilidad de personal. En este sentido la_ industria 

manufacturera ocupa el primer lugar (Anexo IV). 

Estamos conscientes de la importancia que tiene para el Instituto el 

contar en forma especifica, con este tipo de informacién, para la planeacién y 

programaci6n de acciones orientadas a la promocién de la prevencién de los 

riesgos de trabajo, en la poblacién trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Ahora bien, respecto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, cuyo panorama general muestra caracteristicas 

predominantes que tienen que ver, por una parte, con una elevada 

concentracién de los mismos en zonas de alta densidad de poblacidn; y por la 

otra, una mayor incidencia en grupos ocupacionales especificos.



  

Existe una fuerte concentracién en los Riesgos de Trabajo en las 

Delegaciones del Distrito Federal (Anexo VI), proporcién que supera la 

distribucién relativa de trabajadores respecto de las delegaciones estatales 

mientras que por otro lado, hay delegaciones que reportan muy pocos o ningun 

Riesgo de Trabajo a lo largo de varios afios (Colima, Oaxaca, Guerrero, 

Tabasco y Zacatecas) (Anexo Vi Bis). Lo anterior obliga a pensar en la hipdtesis 

de un posible sobrerregistro en las delegaciones de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, situaci6n que se presenta en forma paralela con un 

sobrerregistro en algunas delegaciones estatales debido probablemente en este 

Ultimo caso, a la falta de conocimiento de los trabajadores sobre sus derechos 

laborables. 

Durante los cinco afios que comprende el presente andlisis, el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado registr6, un 

total de 1813 riesgos de Trabajo. Con base en las estadisticas generadas se 

puede advertir que éstos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenida, 

en ta que el afio de 1993, agrupo una cuarta parte del total registrado en el 

periodo, destaca por su comportamiento en conjunto (Anexo Vil) 

Mas de la mitad de los Riesgos registrados correspondieron a accidentes 

ocurridos dentro del ambito laboral, los accidentes en trayecto se ubican con un 

promedio ligeramente superior a 40%; en lo que se refiere a las enfermedades 

de trabajo, no obstante su baja proporcién respecto al total, se incrementaron en 

140% durante e! periodo de andlisis (Anexo VIII). 

Como resultado de los riesgos registrados, tres de cada cuatro 

indemnizaciones otorgadas fueron por concepto de incapacidad total temporal 

(ITT); cerca de una quinta parte correspondid a la incapacidad parcial 

permanente (IPP); paralelamente, sdlo 4% fueron dictaminadas como 

incapacidades totales permanentes (ITP). Asimismo, se  presentaron 

defunciones en una proporcién ligeramente superior a uno de cada cien casos 

(Anexo IX). 
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Es necesario mencionar la importancia que tiene el que la mitad de los 

riesgos hayan ocurrido dentro de! ambito laboral, ademas de que hayan sido tas 

caidas el tipo de accidente mas frecuente. 

En este sentido, conviene sefialar que el grupo de quienes desempefan 

actividades técnicas incluye casi la mitad del total de riesgos. 

Esto lleva necasariamente a conceder una especial atencién tanto a los 

factores fisicos que pudieron haber incidido en su ocurrencia, como a posibles 

factores psicosociales relacionados con el trabajo (Anexo X). 

Los riesgos de trabajo generados afectaron la totalidad del organismo 

humano, sin embargo, llama la atencién la frecuencia con que fue afectada la 

columna vertebral, que impacta notablemente la capacidad motriz del individuo. 

Otras partes que también resultaron dafadas, en menor medida, fueron los 

tobillos, las manos, las rodillas y los dedos. El conocimiento de esta informaci6én 

permitiré advertir a los trabajadores acerca de las variables generadas de 

riesgos que deben evitarse de manera particular (Anexo XI). 

En lo que respecta al grupo de puesto, los trabajadores mas afectados 

fueron aquellos que desemperian actividades de tipo técnico, siguiéndoles en 

importancia los trabajadores administrativos y de servicios con alrededor de una 

quinta parte. Con un porcentaje sensiblemente menor se encuentran los 

profesionistas y funcionarios, que son los menos afectados y que en conjunto 

agrupan menos de diez por ciento del total (Anexo Xil). 

En lo referente a los grupos de edad tanto en las delegaciones del D.F. 

como en él interior de la Republica, la mayor incidencia de riesgos de trabajo se 

observa en los grupos de edad que oscilan entre los 35 y 49 afios. Acorde con 

la composicién etaria de la poblacién trabajadora, tas incidencias disminuyen en 

la medida que los rangos de edad se aproximan a los extremos de la 

clasificacién (Anexos XIlly XIV). 
Las tendencias observadas en los datos estadisticos indican una mayor 

concentracién de los riesgos en trabajadores con una antigiedad inferior a cinco 

afios. En el caso del D.F. la mayor proporcién se localiza en los servidores con 
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una antigdedad de entre 16 y 25 afios a partir de la cual desciende de una 

manera constante. La tendencia de los riesgos ocurridos en las delegaciones 

estatales desciende de manera mas uniforme a mayor antiguedad y es menos 

significativa en términos relativos (Anexo XV). _ 

Tanto en las delegaciones estatales como en las metropolitanas, el dia 

lunes se caracteriza por concentrar el mayor numero de riesgos de trabajo; sin 

embargo mientras en el 4rea metropolitana la tendencia descendente es 

uniforme a medida que avanza la semana; en las delegaciones de provincia se 

observa un comportamiento constante de lunes a viernes. Los dias sdbados y 

domingos los porcentajes bajan sensiblemente debido a la disminucién de la 

actividad laboral (Anexo XVI). 

De acuerdo con una clasificacién convencional, se encontré que mds de 

los riesgos de trabajo se registraron entre las 08:00 y las 16:00 hrs., mientras 

que poco mas de una quinta parte se originan entre las 00:00 y las 08:00 hrs. 

Finalmente una proporcién cercana a una de cada 5 riesgos, ocurrid entre 

las 16:00 y las 24:00 hrs. (Anexo XVII). 

Aunque los estudios realizados no arrojan datos que distingan con claridad 

las causas que originan los accidentes, existen diversas investigaciones que 

han comprobado que 85 por ciento de los riesgos que se registran tienen su 

razon de ser en el factor humano, ésto es, en el descuido o la imprudencia, por 

lo que los esfuerzos de prevencién, deben centrarse en este punto.



  

ANEXOS 

ANEXO | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

[TOTAL DE RIESGOS REGISTRADOS 291 459 342 349 372 1813 | 

ACCIDENTES DE TRABAJO 162 234 199 186 222 1025 

ACCIDENTES EN TRAYECTO 126 198 437 158 141 760 

ENFERMEDADES DE TRABAJO 3 7 63 9 28 

INCAPACIDADES TOTALES TEMP. 192 346 280 281 281 1380 

INCAPACIDADES PARCIALES PERM. 16 a7 48 39 38 333 

INCAPACIDADES TOTALES PERM. 13 12 ul 7 n 70 

DEFUNCIONES 19 4 3 2 G 25 

RIESGOS EN TRABAJADORES DEL SEXOMASC. 72 ng 74 92 97 454 

RIESGOS EN TRABAJADORES DEL SEXO FEM. 219 340 268 237 275 1359 

[RIESGO DE TRABAJO NO ESPECIFICADOS: 0 9 1 1 2 43 ] 
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ANEXO II 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN PARTE DEL CUERPO LESIONADA 

(Mss) 

  

36.60% 

  

  
Der, Cuatrimestre 1995 

Gi ter, Cuatrimestre 1996 
  

  
  

  

 



ANEXO Ill 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

[TOTAL DE RIESGOS REGISTRADOS 291 459 342 349 372 1813 ] 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 162 254 199 186 222 1025 

ACCIDENTES EN TRAYECTO 126 198 437 138 141 760 

ENFERMEDADES DE TRABAJO: 3 7 6 3 9 28 

INCAPACIDADES TOTALES TEMP. 192 346 280 28 281 1380 

INCAPACIDADES PARCIALES PERM. 6 7 48 59 38 " 338 

INCAPACIDADES TOTALES PERM. 13 12 it 7 aw 7” 

DEFUNCIONES 10 4 3 2 6 23 

RIESGOS EN TRABAJADORES DEL SEXO MASC. nn 19 4 2 7 454 

RIESGOS EN TRABAJADORES DEL SEXO FEM. 219 340 268 257 275 1359 

[RIESGO DE TRABAJO NO ESPECIFICADOS 30 9 1 1 2 43 ] 
  

 



  

ANEXO IV 

DIVISIONES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CON MAYOR 

NUMERO DE RIESGOS DE TRABAJO ter. CUATRIMESTRE 1995 - 

1996 
(IMSS)     

Serva. Com. Soc. 
y Pers. 

Q 10 20 30 0 60 
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1er. Cuatrimestre de 1996 

@ ter. Cuatrimestre de 1995 
   



  

  

ANEXO V 

  

  

  

NATURALEZA DE LA LESION IMss ISSSTE, STPS 

FRACTURAS 92 29.2 0.0 

LUXACIONES, TORCEDURAS Y ESGUINCES, 21 20.0 WW 

CONMOCIONES Y TRAUMATISMOS INTERNOS 07 9.8 0.0 

AMPUTACIONES Y ENUCLEACIONES 0.8 22 0.0 

HERIDAS 26.8 SA WW 

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES 27 06 0.0 

CONTUSIONES ¥ APLASTAMIENTOS 312 20.7 75.8 

QUEMADURAS 35 1.0 Al 

ENVENENAMIENTO E INTOXICACIONES 03 ol 0.0 

OTRAS LESIONES 37 10.1 WI 
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ANEXO V BIS 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN NATURALEZA 

DE LA LESION CON MAYOR INCIDENCIA 

CUATRIMESTRE 1995-1996 IMSS    
  

  

CONTUSIONES 

HERIDAS 

353 LUXACIONES 

44.00 A 
FRACTURAS 

so eo we 20 0 a aly 20 w a co 

MILES 

  

[m ter. Cuatrimestre 1995 Ml ter. Cuatrimestre 1996 
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ANEXO VI 

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR NUMERO DE 
RIESGOS DE TRABAJO ter. CUATRIMESTRE DE 1996 

Coahuila 

4% 

Chihuahua 

5% 

Tamauli 

5% 

(IMSS) 

Resto det Pais 

38% 

    

    

Distrito Federal 

22% 

ipas 

Nuevo Leén 
8% Jalisco México 

3% * 40% 
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ANEXO VI BIS 

INDICADORES DE RIESGO POR DELEGACION 
1993 - 1996 IMSS 
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ANEXO Vil 

TOTAL DE RIESGOS DE TRABAJO REGISTRADOS 
ISSSTE 
  

30.00% 

  

  

    

  

1992 1993 1994 1995 1996 

ANOS 
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ANEXO Vill 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN SU TIPO. 

      

  

  

ISSSTE 

[or geome | Z 

60 58.2 — 
p 55.7 55.4 a | 53.9 
o ES 
R q 

& 4 43.3 43.41 452 
E 40.4 37.9 
N 3 

T 

A 20 
J 

E 40 33 
Sa Sn een ghee 3 3 gt 

0. 

1992 1993 1994 1998 1998 
aflos 

  

  

[DEntermedad'deTratajo m Accidente en Trayecto Accide: 
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ANEXO IX 

TIPOS DE INDEMNIZACION 
ISSSTE 

LTT. 

  

1.40% 3.90% 
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ANEXO X 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN TIPO DE 
ACCIDENTE 
(ISSSTE) 

CAIDA 
47% 

PELIGRO 

     ACCIDENTE EN TIPO DE 
VEHICULO ENFERMEDAD 

10% 1% 

CONTACTO GOLPE POR 
5% i 14% 

GOLPE CONTRA 
22% 
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ANEXO XI 

  

    

    

  
  

  

    
  

  

OTAES 
oe al oo 

‘CABEZA 14 20 10 ul 20 75 
10s 4 7 7 g 6 32 
OREJAS 1 1 1 3 
CARA 9 4 3 6 1 2 
NARIZ t 2 6 3 2 4 
CUELLO 12 4 20 Is 1s 
TORAX 10 13 5 4 6 38 
PECHO 3 1 1 1 6 
ESPALDA 9 10 12 n 17 39 
COLUMNA 33 a3 63 62 n 338 
ABDOMEN i 5 2 2 10 
CADERA (GLUTEOS) 13 19 10 i 12 65 
GENITALES 1 1 1 3 
EXTREMIDADES SUPERIORES 7 a 2 9 16 87 
HOMBRO 8 21 13 4 ‘6 62 

copo 7 10 g 7 9 41 
MANO (S) 23 45 rT 35 u 165 
DEDO(S) 15 0 20 22 23 129 
EXTREMIDADES INFERIORES n 2 u 20 18 93 
RODILLA 15 36 19 28 36 134 
TOBILLO ‘) 6 33 33 25 187 
PIE(S) 1s 15 20 17 23 0 
ORTEJOS (DEDOS DEL PIE) 2 4 8 9 a 
PIEL ¥ SUS ANEXOS 1 1 1 3 
ORGANOS INTERNOS 7 10 19 2 3 61 
NO ESPECIFICADOS 2 6 4 3 2 7 

[TOTALES 21 459 342 349 372 1813 ] 
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ANEXO XiIl 

RIESGOS REGISTRADOS SEGUN GRUPO 
DE PUESTO 1992 - 1996 

ISSSTE 
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SERVICIOS ADMVOS. TECNICOS PROFESIONISTA — FUNCIONARIOS 

GRUPO DE PUESTO 
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ANEXO XiIll 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN GRUPOS DE EDAD 
1992 - 1996 
ISSSTE 

  

35-39 45-49 

GRUPOS DE EDAD 
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ANEXO XIV 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN GRUPOS DE EDAD fer. 

CUATRIMESTRE 1995 - 1996 (IMSS) 

50 y mas |e 

45-49 

35-38 

30-34 

25 - 28 

20-24 

Hasta 19 

  

8 0 8 

PORCENTAJE 

  

  

er, Cuatrimestre de 1996 

@ ter. Cuatrimestre de 1995 
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ANEXO XV 

ANTIGUEDAD DEL TRABAJADOR AFECTADO 

1992 - 1996 
(ISSSTE) 

1.54 

39 

OAS WAS 21A25 30 EN ADELANTE 

ANTIGUEDAD 

@ OISTRITO FEDERAL 

a ESTATALES 
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ANEXO XVI 

INCIDENCIA DE RIESGOS SEGUN DIA DE LA 
SEMANA 
1992 - 1996 
(ISSSTE) 

  

LUNES MIERCOLES VIERNES DOMINGO 

DIA DE LA SEMANA 

® DISTRITO FEDERAL 

© ESTATALES 

¥61



  

ANEXO XVII 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN LA 
HORA DE SU OCURRENCIA 1992 - 1996 

(ISSSTE) 
08:00 A 46:00 

55%     

   
   

9:00 No 

5 ESPECIFICADA 
16:00 A 24:00 2h 

20% 
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CONCLUSIONES 

1- La Seguridad Social surge por una necesidad de! hombre de combatir 

una inseguridad en tedo su 4mbito laboral. 

2- Desde la Ley de Vicente Villada de 1904 a la fecha, la Legislacién 

Mexicana se ha ocupado de atender los accidentes de trabajo. 

3- Nuestra Carta Magna establece en el articulo 123 como una garantia 

del trabajador, prestaciones médicas y econémicas para los accidentes y 

enfermedades que sufran con motivo o a consecuencia de un riesgo de trabajo, 

asi como la obligacién a cargo de los centros de trabajo, de observar medidas 

de higiene y seguridad en sus instalaciones para prevenirlos. 

4- La creacién de una organizacié6n internacional del trabajo, cuyo principal 

objetivo es la promocién y conservacién del bienestar fisico, mental y social de 

los trabajadores. 

5- Los infortunios de trabajo son aquellos hechos o acontecimientos 

desgraciados que si ocurren con motivo del trabajo son considerados de 

caracter laboral . 

6- Los infortunios de trabajo se traducen como accidentes y enfermedades 

de trabajo, respecto a los primeros se entiende toda lesién organica, 

Perturbacién funcional o la muerte producida por motivo del trabajo. Ahora bien 

en cuanto a enfermedad de trabajo esta se traduce como todo estado patalégico 

originado en el trabajo. 

7- La Legislacién de nuestro pais, se ocupa de manera muy amplia sobre 

la materia de los riesgos de trabajo. Faltan Unicamente mas conciencia de las 

consecuencias que pueden originar y mayor vigilancia de las autoridades. 

8- No obstante el esfuerzo realizado por los trabajadores, patrones y 

aparato gubernamental, la incidencia de los accidentes laborales muestra una 

tendencia proporcional creciente. Por lo tanto es necesario que los riesgos de 
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me
e 

trabajo deban ser objeto de mayor atenciédn por parte de los patrones, 

autoridades y de los mismos trabajadores. 

9- La Seguridad tiene por objeto garantizar la vida e integridad corporal de 

los trabajadores, tanto en la prestacién de! servicio, como dentro del centro de 

trabajo. 

40- La Higiene tiende a conservar la salud fisica y prolongar la vida, 

tratando de encontrar un bienestar compatible con las circunstancias que 

rodean al trabajador. 

11- Para que exista una buena Seguridad e Higiene en el trabajo, es 

fundamental que exista una correcta capacitaci6én a los trabajadores en la 

materia. Para lograr lo anterior es necesaria la creaci6n de un programa 

nacional de educacién en la Seguridad, con el fin de promover una actitud 

favorable para !a prevencién de los riesgos de trabajo tanto en patrones como 

en trabajadores. Asi mismo el establecimiento por parte del Estado de normas 

coercitivas sobre condiciones de Seguridad en los centros de trabajo, asi como 

una mayor eficacia de la accién estatal tendiente a vigilar el cumplimiento de 

todos sus reglamentos, en materia de Seguridad e Higiene y de prevencién de 

accidentes. 

12- Dar facilidades para la formacién de Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene, asi mismo se hace necesaria la evaluacién de las que ya existen, con 

el fin de favorecer la participacién democratica de los trabajadores y de 

estimular aquellas Comisiones De Seguridad e Higiene, que destaquen en el 

cumplimiento de sus funciones. 

13- Es de suma importancia que patrones deberan dar a las comisiones de 

Seguridad @ Higiene todo el estimulo y facilidades posibles para el desempefio 

de sus tareas y que estas a su vez formulen recomendaciones al mismo para 

impedir que sobrevengan o se repitan accidentes. 

14- Activacién de los procedimientos de registro de las Comisiones ante Ja 

Secretaria de Trabajo y Previsién Social. 
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15- Promocién para incrementar y acelerar la educacién de fos 

trabajadores, en materia de Seguridad e Higiene y capacitar a las Comisiones 

ya establecidas, con la finalidad de crear nuevos métodos de evaluacién sobre 

la responsabilidad de dichas Comisiones. 

16- Debe darse un mayor impulso a las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene y procurar que éstas dispongan de mayores facilidades para su 

desarrollo técnico, de manera que sea primero la fuente de informacién mas 

confiable sobre los accidentes de trabajo, en segundo lugar los mas entusiastas 

y responsables investigadores en la materia y tercero los promotores mas 

capacitados de la seguridad en el trabajo. 

147- Se hace necesario revisar en forma integral las Legislaciones 

Nacionales a efecto de que en sus procesos internos de Legislaci6n futura y 

elaboracién de normas se incluyan, a nivel de proposicién, los factores 

psicosociales como agentes causales de riesgos de trabajo, asi como las 

estrategias a seguir para su prevencion. 

18- El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente no se logra a 

través de leyes y reglamentos. De acuerdo con nuestra experiencia ésta se 

puede dar siempre y cuando exista una verdadera concientizacion de 

trabajadores y patrones y que el aparato gubernamental haga efective el 

Derecho vigente. 

19- Es necesario que las instituciones publicas vinculadas a la seguridad 

laboral, hagan un serio esfuerzo para disponer de los recursos humanos y 

econémicos que permitan Wevar un cuidadoso sistema de informacién 

estadistica, que es indispensable al desarrollo de !a investigacién cientifica 

aplicada a los accidentes de trabajo. 

20- Se debe proporcionar a las comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 

‘a asesoria e instruccién que requieran, para que recojan la informacién sobre 

los accidentes de trabajo de tal manera, que les resulte lo mas util posible para 

identificar en la empresa las dreas y procesos de trabajo de mayor riesgo asi 

como Ias situaciones criticas susceptibles de causar accidentes. 
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21- Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene , carecen de autoridad 

ya que sus decisiones son en realidad recomendaciones que puede aceptar o 

rechazar la direccién de la empresa, ya que estas tendrian que tener una fuerza 

coercitiva fundamentada en la Legislacién Laboral. 

22- Creemos que la seguridad es tan seria y transcendental que si se 

aspira a llegar a ella por conducto de las Comisiones Mixtas no se debe 

wa
p 

escatimar esfuerzo ni tiempo. 
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