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INTRODUCCIÓN • 

. Desde que el trabajador se mcontró m contacto directo con el trabajo, ha 
existido la posibilidad de l]UC sufra un riesgo de trabajo, y con el paso del tiempo 
y la evolución de la tecnolo¡,>ia sé incremm to tal posibilidad, la evolución de las 
tn:Íl¡uinas aumento los accidmtcs y la debilidad marcada del trabajador frmtc al 
patrón se hizo tnás j..,tr.lVC. No es sino hasta t¡uc c1npiczan a surgir bs prirncr:ts 
fonnas de regular los riesgos de trabajo cuando el patrón l'tnpieza a hacerse 
responsable de los accidcutL"S ocurridos en sus instalaciones debido a las carL11cias 
de seguridad o bien por el hecho de no tener las máquinas m buen estado para su 
utilización. 

La nom1ativid:ul entre el l]Ue presta el trabajo y el que lo recibe se ha ido de 
i¡,•ual fonna mejorando, desde la jornada de trabajo, la fijación de salario, 
condiciones de trabajo tillre otras. mismas que apoyaron y dignificaron a b clase 
trabajadora. 

Los riesgos de trabajo constituyti1 uno de los principales problemas <1ue 
mfrmta la clase trabajadora c11 nuestro país, de a<1uí que se deba de atmder y dar 
solución apropiada a los mismos. ya que el impacto ¡.,>cnerado ,.a más allá del 
simple aspecto económico del trabajador, repercutimdo de i¡,>t1al fonna c11 b baja 
productividad del país y m gmeral de b sociedad en su conjunto. 

Por lo anterior es de itnportancia a11alizar los factores t.iuc intcn·iL11t11 para 
'lllC ocurra este tipo de c\'<..'fttos. los tr:tbJjadorcs al i!:,'l•al lJUC b socicd:u.I en su 
conjunto se t.'1lCUt11trJn inn1crsos en los c;unbios l¡t1c se van gL11crando por el 
sirnplc transcur~o del tien1po. crnno son: los culturales. los ideológlcos. los 
políticos. los dc1nohrr.iticos. lus jurídicos. los tecnológicos y hasta los 
epidemiológicos. l ·'.I trobajador por lo tanto, fomu parte de los cambios 
constantes l]UC n1oditica11 todo su propio l.11ton10. tanto social, fan1iliar y bbor:il 
propiciandn c;unbins en su cnnduct:i. expectativas. potencialidades y capacidades. 

El trabajodor S<' debe de ocumndar a las ,·ariaciones de su vida laboral, pero 
para l]UC b. situación n1cjore. es necesario ljUC tornt.11 conciencia princip:ilml11tc 
los sectores involucrados. tanto el sector patronal. el E ..... tado y b.s instituciones de 
Seguridad social existc11tes valorando el impacto <¡ue represcnt:in los riesgos de 
trabajo l11 la actualidad con la finalidad de disminuirlos, obviammte resulta 
alejado de la realidad el decir <1ue se tern1inar:ín, pero si se puede evolucionar en la 
prevención y en su caso. l.11 la soluciún a los problcrnas derivados por causa de 
los riesgos de manera 'l"e sea r:ípida, eficaz y coniónne a lo <1ue establccL11 las 
leyes. 



Se puede decir <¡ue la incidc.>flcia de ric.'Sgos de tr:ibajo más frecumte es por 
causa de accidentes de tr:ibajo, más que por mfcrmedades de trabajo. !.o anterior 
debido a c¡ue '-" b mayoría de los casos los trabajadores no se dan cumta de que 
el ambimte donde prestan su trabajo es contaminado, y no es sino hasta el avance 
del tiempo cuando se empiezan a manifestar las consecumcias de su descuido y 
de aquel debió de proporcionarles el material adecuado para evitar tal d:u1o '-" b 
salud. 

Uno de los triunfos m:is atinados de los trabajadores fue y sigue sic..,,do 
h:ista hoy en día b creación de lo que se conoce corno seguridad social, ya <]UC 

nada C.'tl la histori:i tr:u1sfonnó de tal forma la vida del hombre común como la 
¡,>:irantía de seguridad ya sea por padecer alguna mfennedad, por sufrir un 
accidente o hast., perder la vida, ¡,>:irantizando a su familia m no caer <.'tl la 
indigencia. Sin ducb un vcnbdl'ro sistcrna de protección resulta el acrual sistcn1a 
Uc SC!:,,11.lridad soci;il, sicrnpn: y cuando se n1311 tcnir.i corno lo c.¡uc es, una 
institución 'I'"' fue creada por y para el bmcficio de la cbse trabajadora. 

¡_, LL"\' h:dcr.11 del Trabajo en la actualidad no cuenta con un 
proccdimicnlo 1x1r;i cJliticar un riesgo de tr.ibJjn, circunstanci:l c¡uc produce un 
retroceso p:tr:t b cbsc trab:ij;u.lora. ya que c.11 luhF'3.r de acelerar los 1nccanisn1os 
para conocer su cxi~tl'nciJ o no, ucurrc lo cnntrJrio, tal es el caso del Instituto 
~lcxicano dd Seguro SociJI, c¡uc en \-CZ de simpliticJr sus tr.írnitcs de índole 
adrninistr.lli,·a. los JUllll'nta, lo lJUC se traduce t11 pérdidas para los involucrados. 
Lo anterior es preocup:ultt.' ya t¡uc lejos de a\'~mzar en la solución prontl, 
C'-¡uit:tti\'a y s;u1a~ se dcs~~1sta rni" a b cbse trahaj:idora l]llt' t11 b mayorfa de los 
c:tsos se t11cut.1Hra p:tdccit11do <.11 su persona el sufrirnicnto <le un riesgo de 
tr.tbajo~ ya sea un accidL1ltc o una L11 fcrmcdad '-¡uc IL' irnpidc trab:ijar o producir 
lo rnismo. l.a aplic.1cic1n de un nuc\'o proccdin1iL11to para resolver controvcrsi:is 
relacionadas con k1s ricsI-,ruS de trJbajo bc11ctici01r.i a todos, no sólo al tr.tbajador 
lfllC pierde, sino tarnbiL11 el órgano aSC!,'lll.U.ior. 

F•:s nc;ccs;iriu adecuar nut·stra legislación laboral vigente tit tnatcria de 
riesgos de tr.tbajo, trnnando L11 cuL11 ta llUc la evolución de la tccr1ología no se 
detic."Tle y <¡ue pnr el contr:irio se accler:i, y nuestr:i clase tr:ibajadora no puede 
perm:mecer <1uieta sin acoplarse a las nueva• necc.'Sidades que c.~igc el avance de la 
sociedad, sino por el contr:irio debe de ser protegida por la ley, y de la aplicación 
de ella surja d bc.11cticio dt: todos los que llevan a bum fin el avance de un 
pueblo. 
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. CAPITULO J. 

ANTECEDENTES HISTORJCOS, LEGISLATIVOS DE LOS 
. RIESGOSDE TRABAJO. • 

1.1.Antcccdcntcs cn·ct mundo. 

1.1.1.Europa. 

Desde sus orígmes sobre la tierra. el hombre ha tenido que trabajar. Lo 

cual ha provocado la existencia de accidentes y enfermedades de trabajo 

gmeradas por el contacto directo con los medios de trabajo, actividades c¡ue 

son diferentes en escala ya que por h< di,·ersidades de trabajo unas son 

considcrmbs de tnaynr ricsb'º <.¡uc 0tr.1s. Sq.~1\m se ha dicho, el accidente es, 

uniYcrsaltn<.111<.-. un:l consccuL11ci:l fa.t:ll e ins<.·p:lr:tblc dd trabajo; es decir, es 

adherido a toda actividad humana. 

En la antigüedad, el trabajo era de naturaleza manual y estaba a cargo, en 

su mayoría. dt· los esclanis, c¡uc en l'I Derecho Romano "eran las personas que 

estaban bajo b propiedad de un duci\o".1 

Como se mmcionó con anterioridad, el trabajo en épocas anti¡,'llas era 

prcfcn.11tc111L'11tc rnanu:il, prcst:ido por operarios y realizado casi sin el empico 

de mac¡uinarias acti,·idades <¡ue no resaltaban ni complejas ni peligrosa.<. Si biL'll 

durante el régimm ¡.,oremial y corporativo no existió, en realidad, sistema lc!,"JI 

jurídico alguno sobre b prcn11ción de los accidmtes de trabajo, hubo, a través 

de las coivoraciones, medidas de protección para los trabajadores, además de la 

ncccs:iria prcpar:lci(m t~·cnica y asistencia 111édic:i, condiciones <.1uc aunc1uc no 
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constituí:m una garantía para los operarios respecto del resarcimimto de algún 

daño sufrido dur:mte el desempeño de su trabajo, reducía un poco el m'1mero de 

personas gue recibí:m algún tipo de lesión. 

En la época de las corporaciones, en caso de que el t:r:1bajador sufriera algún 

accidc.11te, no <1uedaba ab:mdonado a su propia suerte, es decir recibía alguna 

ayuda, ya que la corporación atendía sus necesidades tomando como base a las 

instituciones de bcncficcncb. 

El trabajador que sufría un ries¡,'D era atendido en su persona otorg.indole la 

asistencia y ayuda mutua que todo componmte del ¡,>Temio tmía derecho a recibir 

cuando tuviera que suspmder su trabajo por una causa cualc1uiera no imputable a 

su persona, era una forma de disminuir los problemas por el descmpc.-ño del 

trabajo. 

FRANCIA 

,\ntes de la Re\'olución Industrial la producción se desarrollaba en 1m 

pequeño núrncro de t:ilicrcs, mismos que conttban con w1 reducido número de 

obreros, y <1ue se encontrab:m bajo la dirección )' Yigil:mcia directa del patrono, m 

esta etapa los :1ccidmtes )' mfcrmedades de trabajo se multiplicaron 

extr:iordinariammte. A fines del siglo XVIII y comimzos ucl siglo XIX, la puesta 

c.11 marcha de la producción de ¡,>T:mdes volúmenes, y la concmtr:ición de 

trabajadores c.11 reducidos lugarc:s, con la propagación e incesante poderio del 

mn<¡uinismo )' la falta de or¡,"1nizada protección para los trabajadores, el problema 

de los accidm tes de trabajo paso a ser más preocupan te, lo <1uc acarreó a 

profesionales 1¡ue se mcontraban relacionados con el problema, tal es el caso de 

médicos, c:connrnistas y lcgisbdorcs. 



La problem:ítica que se da en el Maquinismo tiene que ver mucho con la 

pr:íctica deticiente y sin protección con que realizaban el trabajo los obreros, 

agregando tambi¿11 a estas, la falta de espacio que se usaba en los talleres para 

desempL-ñar las labores, las consecumcias, por obvias razones fueron el gran 

número de accidmtes que se multiplicaron en forma por demi' impresionante. 

La :ulterior es una de las etapas m donde L'l!Cucntra bien marcada la carL'l1cia de 

un sistema eticaz de seguridad L'l1 el trabajo, de las medidas de protección y el casi 

nulo sistema juridico de protección para el trabajador. 

Los riesgos de trabajo, tal y como hoy <11 día lo reconoce nuestra 

legislación, es decir los accidmtes y t11fcrmedades de trabajo, en aquella época, no 

habían constituido problema serio sino hasta la etapa t11 que evoluciona la 

maquinaria, se empezó a usar vapor y electricidad dando lugar a la creación de 

rnac¡uinarias 111:1.s potL1ltcs, tiuc aun1cntaron por su propia fuer/.a y velocidad los 

riesgos de trabajo. Como se puede apreciar los riesgos de trabajo no solammte 

son difcrc:n res de una época a otr.i, sino que al igual que todo, se cncuc..11 tr.l en 

constante cunbio y evolución por su relación con el :ivancc de la tecnología. 

"El derecho de los riesgos de trabajo tiL11e su prccedmte en la llamada 

l .egislación de Indias en esta compilación se establecen disposiciones sobre 

accidt111es y mfcnnedades profesionales y demuestran con ello según Ossorio y 

Florit, un a:mmbroso avance <.11 n1atcria social con relación a la C:-poca en 'JUC 

fueron dictadas. l la de S<1ialarsc <fue <'11 esas leyes se regulan derechos de 

asist<11cia a los indios mfcnnos y acci<k1ttados, la obligatoriedad de pa¡,>ar gastos 

de entierro a los <]Uc fallecieren y aún la percepción. de medios jornales a los que 

se accidcn tar<:n ".:: 

: C.:\ llAN l!Ll_-\S. Ci1üllc-nuo. lJard;o '~ IM Ritqn.r dt Tmb;gO Editori:J Omrba. Buenos Airrs .. Argentú1a. 1985. 
J>oig. 24. 
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Algunas de las disposiciones que adoptaron las llamadas Leyes de Indias 

respecto de la prevmción de los riesgos de trabajo fue el de no permitir que los 

indios <¡uc laboraran L11 climas frios fuer:Ul llevados a trabajar a lugares c:ílidos 

con lo cual se pretmdía prevmir accidmtcs y enfcrmeclades y viceversa, 

circunstancia por <k-m:is ilustrativa de la intmción de evitar mfonnedades serías 

hacia los tr:1bajadores. 

En Francia, L11 1776 t\1111e Roberto Jacques Turgot con su edicto hizo 

desaparecer l:ts Corporaciones, pero sin atmder a un criterio social, sino en forma 

casi exclusiva a la protección p que fue una medida protectora a la propiedad y 

no al trabajo el edicto anterior no reflejó el espíritu de justicia social ya <¡ue la 

medida de protección fue m:is dirigida a b protección material y no humana. 

Este Edicto fu« derog:ido a b caída del i\!inistro (12 de mayo de 1776), 

tendiendo bs co117or.u:ioncs a n:organiz:trsc, pero el rncdio y:t no era propicio, 

d:tdo el 1110\·it11i<.11to de la cconotnfa lJUC \·ino a proYoor una superación c:tsi 

absoluta de los clcmmtos de producción por lo <¡ue el 17 de mar.m de 1791, fue 

,·otada una J.cy por la :\samblca ~acional Francesa, mediante la cual se suprimen 

todos los priYilcgios de bs profesiones u oficios c¡uc considere conveniente 

pagando el pn:cio de la patmtc <111e recibiera. 

El Edicto del 3 de diciembre de 1778, comprmdido postLTÍormcntc en la 

Ley V, del titulo XIX. del libro 111 de la Novísima Recopilación establecía el 

modo de fonnar los andamios en las obras públicas y privadas de la corte para 

c\"it:ir las desgracias y rnucrtcs de opcr:itios. 

Posteriom1mtc el l·I de junio de 1791 se dicta la llamada Ley de-Yvcs le_ 

Chapclier, la cual prohibió toda asociación o coalición bajo el pretexto ele defensa 

de los intereses comunes circunstancia <]Ue de alguna forma frL11ó el avance de la 
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defms:i de los derechos de los tr:ib:ijadores :irgument:mdo en la ley prohibitiva 

circunstancias no justas. 

Proclamando el individualismo como postulado filosófico y el liberalismo 

como un dogma de la economía. quedó el indiYiduo con la fucultad de seleccionar 

la profesión o el oficio c¡ue le conviniere, teniendo la libertad p:ir:i pact:ir las 

condiciones sobre las cuales prestaría el servicio. J\ este principio se agrego el de 

la igualdad, considcr:indose iguales t:mto el c¡ue prestaba el servicio como el que 

lo recibía, encontrándose el E.st:ido impedido p:ir:i intervmir mtre los particulares 

con la s:ilvedad dc lo c1ue dispusiera :il respecto el Código Civil. 

En el :u1o de 180-1, se dicta el Código Civil Francés mismo c¡ue estaba 

inspirado m un indi,·idualismo extremo, ya c¡ue asimilaba el Contrato de Trabajo 

a un arrt.11damit11to de scr\'icios, t.-stando el n1is1no sujeto a la nonnati\"icb<l 

gmcral de las obli¡,>:tciones. Quedando todo lo relativo a salarios, jornadas y 

duración del contrato resucito a fil\'or del patrón circunstancia por dcm:ís injusta 

para el trabajador. 

L:i situación en c1ue se cncontraba el trabajador francés era verdaderamt~lte 

insostenible, lo c¡uc produjo '1'"' los trabajadores se orb>:tnizar:ín y empezar:ín a 

fom1ar las primeras ;\sociacioncs en los :u1os 1821 y 1839, p:ira :ic¡uellos :u1os ya 

había en Francia diversas 1\sociacioncs Secretas de fonna cuasi-n1ásonic:i "Los 

1\mi¡,>os de la Verdad", "Los ;\rnigos del Pueblo", "l.:i Sociedad de los Derechos 

del Hombre", "La Sociedad de las Familias", "La Sociedad de las Estaciones", 

con diversas tmdmcias desde la democr:ítico- bur¡,'llesa hast:i la socialist:i. 

Son de mencionarse los grandes movimimtos huelguísticos de Lyon de 

1831 y 1834 de los trabajadores de la seda, siendo de ¡,'Tan importancia el de 1831 

y:i c¡ue los trabajadores dominaron b ciudad por yarios días, tenimdo que luchar 

abicrt:imcntc t.11 contrn del ejercito, este n1ovi1nic..11to esci considerado como uno 
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de los tres actos subversivos m:ís importan tes de los trabajadores en Francia por 

su gran fuer,m y voluntad <1ue desplegaron los miembros del mismo., 

En el ruio de 1848 aparece el "Manifiesto Comunista" y se inicia la 

Revolución Socialista en la que se sostienen tres objetivos fundamentales: 1. El 

reconocimiento del derecho a trabajar, 2. Organización del Trabajo y 3. La 

creación de un Ministerio. Fue tal la importancia de esta Revolución, que el 

Gobierno francés reconoce "El Derecho a Trabajar", cuando los Talleres 

Nacionales el 28 de febrero de 1848, quedando integrada la Comisión de 

Luxemburgo como t11car¡,,ralb de la Legislación Social y reorganiz:índose los 

Conscils de l'nid hommes, antecedmte inmediato de los Tribunales Colegiados 

de Trabajo (Juntas de Conciliación y i\rbitraje, integradas por una triple 

represt11 tación .) 

Las primeras ideas del Ries¡.,'O Profesional, se empiezan a dilucidar a fines 

del siglo XIX m Europa con b Conferencia de Berlín, celebrada en el :t."io de 

1890, que dirigió sus recomendaciones sobre el trabajo que se desarrollaba en bs 

minas. E.n Francia. el 7 de a¡.,>osto de 1898, aparece la ley de accidentes de riesgos 

de trabajo, sustmt:ula en el derecho civil e inte¡.,>r:1da por 6 elementos, que son: a) 

La idea del Riesgo Profesional, fundamento de la responsabilidad del empresario; 

b) I~, limitación del campo de aplicación de la Ley de 1\ccickntes de Trabajo; c) 

J_, distinción mtre caso fortuito y fuer,a mayor, <O b c.'<clusión de la 

responsabilid:td del empresario cuando el accidmte es debido a dolo del 

trabajador; e) Ll idea del principio de la indcnmización y t) J_, idea de que el 

obrero tiene únicamente <1ue acreditar la relación entre el accidente y el trabajo. 

Los merccimimtos de la Ley radican m el doble hecho de que resolvió m 

but'1a medida el probltm:i que agitaba las conciencias y de que rt1'ercutió 

favorablemt1lle sobre la vid:i de los trabajadores, Pero no pudo desprenderse del 

individualismo tradicional, de tal suerte que resultó una norma conservadora at'm 
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juzgada a la luz de su tiempo, pues los seguros sociales se habím extendido por 

much'os países de Europ:i. 

1. La idea del riesgo profcsion:il y su fundamento: el :irtículo primero de la 

ley decía: 

, Los accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo a los obreros 

y empkoados ocupados en lá.< industrias de ... dan dered10, en beneficio de la 

víctima o de sus representantes a una indemnización a car¡,>o del empresario 

El Parlamento Francés dett1vo el avance del reconocimiento de la primera 

idea del riesgo profesional, diez años pasaron para <1ue el parlammto francés 

adoptara la primera idea del riesgo profesional yue se presmtó L11 1888 pero tal 

ley no fue aprobada, con posterioridad; un sc¡,>undo proyecto m 1893, fue de 

i;..>ual fonna descartado, finalmente el 9 de abril de 1898 adoptó el l'arl:unento la 

ley, cuyos principios e ideas se difundieron por los pueblos latinos, las diticultades 

)'el tiempo L1l <1uc dilató la aprobación se vió justificada por las mejorías respecto 

de la vida de los trabajadores, por otra parte los seguros sociales ya se habían 

extL11dido por casi todos los países de Europa. 

Posterionnt'llte, la Confcrmcia de Uema de 1913, trató el problema de los 

Riesgos y propuso medidas destinadas :i la protección de los trabajadores en 

rebción con los accidentes y mfcrmedades de trabajo. 

"En el :uio de 1906, se amplió a las empresas comerciales la aplicación de la 

Ley Fr:u1cesa de 1898; t11 1914 y 1922. se aplicó a las empresas agrícobs, en 1923 

a los domésticos y declarando responsables a los patrones de todos los accidmtes 

ocurridos en ocasión o con motivo del trabajo. Fn 1919 se dictó la Le)' de 
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Enfermedades Profesionales, tema que por su desconocimiento e imprecisión no 

había sido tratado hasta entonces".3 

Esta Ley contenía una tabla· donde se sefialaban las enfcnnedades 

consideradas . como profesionales y para probar su existL'llcia se necesitaba la 

concurrencia de algunas circunstancias, como eran los dictámenes médicos 

elaborados por peritos. El trabajador debía probar <1ue trabajó habitualmente en 

la profesión correspondiente y si el trabajador se separaba de la empresa se daba 

un plazo de incubación para la enfermedad durante el cual había lugar a la 

responsabilidad del empresario. 

En 1938, se dicto también en Francia una nueva Ley, ya no comprcndida 

dentro del derecho civil, sino del Derecho r_,boral, basándose sin embargo, en las 

ideas civilistas y cuyas innovaciones fueron trasCL'lldcntcs: Distin¡,>uió cntre 

contrato y relación de trabajo con el fin de <JUe si el contrato era nulo, era 

suficimte la cxistcncia de una prestación de servicios para gmerar la aplicación de 

la Ley; es decir para producir efectos bastaba la simple relación de trabajo 

indepmdimtcrnmte de su origen. :\barco a todos los trabajadores a diferencia de 

la Ley de 1898, <1ue enumeraba a los sujetos que <¡ucdaban bajo su amparo y por 

último, suprimió el término " Industria Creadora de un Ries¡,'O Específico" 

utilizado L11 la Ley de 1898, sustituyéndolo por el de empleador, e<1uivalente a 

patrono. 

Con la base del Derecho francés, pionero en materia de Riesgos de Trabajo, 

otros países del mismo continente fueron dictando sus propias leyes sobre la 

mawria. J\si Bélgica dicta su primera Ley en 1903, como se mencionó con 

anterioridad bas:índose en la Ley de 1898, una se¡,,>unda en 1930, que se aplicaba a 

todos los obreros de empresas públicas o privadas )' la Ley de 1 945 que amparó a 

J MAH.C,Joq.,"C EnritJUc.', lm Rüwu 1k Tmhpi?. Edi1orial I:>cp:dm:t. lhU,_'llOS i\in=s. Aq.,"'-'tlÜll.'\ 1971. Pág. 27. 
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los trabajadores domésticos. Cabe .hacer ·mención ,que estas . leyes sólo se 

ocuparon de los accidentes ocurridos en el hechó o~ ~casión d~I ~bajo y.no de 
·'· ' 

las enfermedades profesionales; establecieron ~I principie) de la. r~l~ciÓn é:iusal 

entre trabajo y accidente. 

"Por lo que se refiere al sal~o, éste debía' de ~cr'.;, p~porción al servicio 

que se prestaba o al valor de la obra, de lo contrario sólo te;..ía el trabajador la 

acción de rescisión por lesión, al efecto establecía el artículo 1782 del propio 

Código: "la afirmación del patrón es aceptada respecto del monto del salario, 

pa¡,'O de los salarios del último afio y por los adelantos hechos al trabajador m el 

año que corra". Dando lugar para que los patrones pagasen el salario que 

quisicsen.u4 

En J\lsacia, en 1867 Engcl Tolfus se preocupó por primera ver. en la 

prevmción de los accidmtes de la fübrica. Con el estudio de la sociedad industrial 

de ~lulhouse fundó una asociación que tenía por objeto el estudio )' la colocación 

de aparatos )' dispositims susceptibles de hacer mmos peligrosas las maquinas así 

como la elaboración de rcglamm tos y la adopción de medidas destinadas a 

prevenir los accidentes. 

De i¡,•ual fonna m J\lsacia, se fundó una asociación dedicada al estudio y a 

la colocación de aparatos )' dispositivos que disminuyeran la peligrosidad de las 

mac1uinas y la elaboración de reglamentos tcndimtcs a prc\•mir los accidentes de 

trabajo, cte. 

INGl.t\TERR1\. 

"Si tomamos como punto de inicio el hecho de c1ue fue en Inglawrra donde 

se decbran abolidas las corporaciones desde el afio de 1545 por . lUl acto del 

" HAEZ MAR"IÍNEZ, RolK·rto. /"'aionnrk far,yri<ú./ 1nd.#. Etlirori!~. Pac. México. 1994. P~. 203. 
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Parlamento. Siendo en 1764 cuando se inventn la primera maquina de hilar por 

Hargreaves, esto motivó un gran desplazamiento de hiladeros y la consecuente 

reacción de estos que se veían privados del único medio para subsistir, intentando 

una serie de asaltos contra las m:íquinas y los edificios fabriles, dict:indo el 

Parlammto en 1769 la primera ley contra los asaltos de las maquinas y los edictos 

de f:íbrica. J\ pesar de ello se incremento el movimim to Luddista a tnl grado que 

<11 el afio de1812 se impuso la pena de muerte a todo aquel <¡uc atentase <11 

contra de las n1aquinas".5 

E.I sentido <JUe se le daba a la protección de los medios de producción 

rebasaba lo nonnal, se encontraban los trabajadores mu)' por debajo de la que se 

les daba a las maquinas. 

L"l primera Ley dictada m este país data de 1812 misma que trataba sobre el 

trabajo de los aprendices, en concreto sobre las obli&raciones respecto de la 

seguridad e higime en el trabajo, una de ellas era la de blanquear las f:íbricas y 

proveerlas de \'l11tilación, esta regla la t<11ían que seguir los patronos. 

Era necesario saber las condiciones en que se encontraban laborando las 

mujeres y los niiios )'para tal efecto, L11 el año de 1814, se elabora una L11cuestn la 

cual arrojo resultados muy negativos <11 cuanto a la realidad existmte, <11tre estos 

se mcontraba: jornadas de 15 a 16 horas; salarios de hambre; las fatídicas pero 

tradicionales tit11das de raya; trabajando mujeres y niiios m gran número; falta 

absoluta de protección en el trabajo y otras. Condiciones las anteriores muy duras 

y de un \•alor muy bajo de equidad y justicia social, lo que provocaría <1ue se 

complicaran las cosas mtre los foctor<-s que intervienen en la producción. 

Como reflejo de la situación existmte y paralelo a esto los trabajadores 

tendían a su uniticación, prest:\ndose a fonnar Sindicatos (frade Unions) siendo 

!. lbitlem. J>::ig. 20 l. 
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frenados por circunst:tncias obvias por el poder del Estado y no fue sino hasta el 

:iño de 1824 cuando el Parlamento aceptó expresamente la libertad de 

1\sociación, circunstancia que vendría a dar un alivio a los trabajadores para el 

reclamo de las condiciones que conforme a la realidad y conforme a las reglas 

podían ser c."<igidas. 

Un segundo movimiento mismo que contenía un Pl:tn de Acción Social, y 

recurriendo los Cartistas a decret.~r una huelga genernl, parn presionar al 

Parlamento proclamando como el ~les S:tnto, habiendo resultado w1 fracaso casi 

absoluto, por diversos factores se1ial:111do dmtro de otros: b falta de madurez de 

sus líderes así corno de los mismos Cartistas. ~lás sin ctnbarb70 dicho movimit.'tlto 

no tuvo un resultado del todo ne¡.,,.:nini. ya <1ue en el año de 18Ci2 se celebró en 

lnglaterrn d Primer Contrnto Cnlecti\'O de Trabajo con los trnbajadorL'S de la 

industria de la lana. 

Por lo <¡ue hace al derecho de asociación el 21 de marzo de 1840 fue 

aprobada la Ley que reconoce el derecho a la asociación profesional, 

considcr:índosc c¡uc la inten"L11ción decidida del ~linistro del interior, \Vaklek 

Rousseau, ti1<· dctcnnin:mte. Con la ley mmcionada se deroga todo el capitulo 

relati\•o al Cúdi¡.,'O Penal respecto de las sanciones establecidas al efecto. Los 

sindic;itos o ~u;ociacioncs profesionales se podían constituir librcn1ctltc sin 

autorii'!ación del Gobicn10; par.t el estudio y defcns:t de los intereses económicos, 

industriales, crnncrcialcs y 3}...'TÍcobs. 

:\ parte de la libertad de asociación tambic'.11 se les concedió el derecho de 

adc¡uirir bimes. Se establece la libertad de sindicalízacíón (retiro del miembro 

cu:mdo lo juz¡_,"Ue pertinente) y una serie de sanciones dmtro de otras: la 

disolución parn el caso de incumplimimto a la Ley. 
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L.1 importancia del Sindicato fue por demás un éxito de la clase obrera 

mismo que se reconoció ya que se le considero el mayor representante del interés 

profesional. 

Es de señalarse <1ue en el año de 18·11 y ante el abuso e injusticias c1ue 

sufrían las mujeres y los niños se dicta una ley tmdimte a reglamentar la 

prestación de sus servicios, y el 22 de marzo de ese mismo ario se dicta w1a Ley 

con el propósito de dar protección a la lnfanci.1. 

/\lerecL11 especial atmción las conquistas obreras obtmidas por medio de la 

lucha abierta obtmida como son: l. L1 desaparición del intennediario o 

testaferro, así como las agencias de colocación pag:idas, siendo sustituidas por 

agencias gran1itas y establecil11dose la contratación directa. 2. Se establece la 

jornada de trabajo de 1 O horas en París y de 11 m las provincias; y se propugna 

por el derecho de Coalición sin limitación alguna. 

L1 situación M1día a ponerse más caótica, por lo <1ue el 21 de junio del 

mismo año de 18-18 se clausuran los Talleres Nacionales. 

En ese mismo ario es electo Presidmte Luis Bonaparte y de inmediato se 

suprimm las conquistas obreras, al elevarse las jornadas de trabajo; 

posteriorrncnte <1uedó derogada la libertad de coalición, continuando m ,·igor las 

diversas sar1cioncs del Códi¡,>o Pmal. Lo anterior dio margt.11 para una reacción de 

los trabajadon·s <¡ue respondieron con una serie de huelgas, simdo hasta el 25 de 

mayo de 186·1 cuando se modifica este Código, año en que sesiona la 

In temacional. 

F.SP1\i'\:J\. 

En Esp:uia el primer Código de Comercio, promulgado el 30 de mayo de 

1829, reglammtaba el derecho de los trabajadores y mancebos asalariados a 
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percibir sus sal:irios en los c::isos de accidentes imprevistos e inculpables que les 

impidieran desempeñar sus servicios con la condición de que no existiera pacto 

L11 contr.1rio y la inhabilit:1ción no mccediera de tres· meses. 

No es sino hast:l fines del siglo XIX cuando se inician los estudios relativos 

a la repar:tción de los accidentes de trabajo y en fcrmedades profesionales, par:t t:il 

fin se contó con el apoyo de una Comisión de Refonnas Sociales; crL-nda m 1883, 

que tmia por objeto proponer las necesarias innov:iciones par:t protección de los 

trabajadores rcafümndo los estudios respectivos a fin de mantener una 

actualización en la protección hacia los obreros. 

Se debe a esa comisión el proyecto, posteriormente convertido en la Ley del 

30 de L11ero de 1900 sobre accidentes dé trabajo m la industria, uno de los pasos 

sin duda alguna m:is importan tes par:t la época. 

El proyecto de Ley manejaba al¡,'llnos commt:lrios que ponían al 

descubierto las !,'1-:t'"es carmcias respecto de la se¡,'llridad en el trabajo, a manera 

de coml11 tario es importan te seiialar que con el proyecto de ley se acompañó un 

mensaje que decía: no es posible cerrar los ojos al espectáculo frecuente de seres 

humanos heridos, mutilados o desechos por la fuer.m incontrastable de las 

mac¡uinas o del poder expansivo y deletéreo de substancias aún m:is potmtes y 

peligrosas sin b cspcranxa ni sic¡uicra de que serían curndas sus lesiones, ni 

mucho menos se podría asegurar su incapacidad :ulte el hambre y ampar:ida 

dur:ultc su triste for.<ada ociosidad o después de extinguida su vida, contra la 

indigt.11cia la existL11cia de sus f;unilias. 

Por su parte el Consejo de Trabajo sentó las bases sobre la legislación de 

accidL1llcs trabajo dictada en 1932, que se inspiró en la Convención de Ginebra 

de 1925 y que a su vez refundió las norma.~ contenidas m el Código de Trabajo 
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de 1926, el. material reunido dio como resultado la Ley de .t\ccidcntes de Trabajo 

dictada el 8 de ocnibre de 1932 

En el afio de 1936, se dicta la Ley de 13:ises para l:is Enfcnnedadcs 

Profesionales si¡,'llimdo el sistema francés sin perjuicio de dar libertad a los 

tribunales para fijar la profesionalidad de otras cnfcnnedades. J\ diferencia de las 

leyes francesas y bel¡.,r.is sobre la materia, las leyes espatiol:is ampararon los 

accidentes acaecidos por caso fortuito, culpa del patrono e imprudencia 

profesional del trabajador y el dolo fue considerado como la única causa 

excluymte de responsabilidad. 

El Decreto del 22 de junio de 1956 aprobó un nuevo texto de la legislación 

de accidL1Hes de trabajo, t11 el que se unifica todo lo relativo a la materia, tanto la 

de a¡,>ricultura como de la industria. 

ITALIA 

Por su pane este país, dictó su primera Ley de la materia m 1898, al igual 

c¡ue Francia. )' después de una serie de leyes, a la fecha sólo se c.xticndcn sus 

beneficios a los trabajadores de la industria. 1 ~, idea del accidmte de trabajo ha 

pemunecido estable desde su primera Ley, c1ue lo definió como "toda lesión 

corporal o la muerte sobre\'mida por la acción de una causa vioknta, siempre que 

tc..11gan ui1a duración tnayor de tres días'\ seti.aló como causa c.'\duycntc de 

rt-sponsabilidad del patrono sólo el dolo del trabajador, al i¡.,•tial que la legislación 

csp:uiola. 

,\lemania es uno de los paises que se preocupo mas en lo que acontece al 

régimt11 de se¡.,'llridad social y con el a la protección de los riesgos de trabajo. Tal 

es el caso que entre 1883 y 1889 en el gobierno de Bismarck se crea el primer 
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régimen amplio de seguro social. En 1883 se crea el primer elernmto dei.régirnm 

del seguro de enfermedad. En 1884 se inició el seguro de accidmte del trabajo y 

L11ÍCnneclad profesional, cuya administración se confió a las asociaciones de 

ernpk-adores. En 1889 se creó el se¡,>uro de invalidez y vejez, c¡ue administraban 

las autoridades provinciales. Tanto los trabajadores corno los ernpk-adores y el 

Estado desempt11aban un papel y tenían voz L11 la dirección dcÍ régimen en su 

conjunto. 

"La CONSTITUCIÓN ALEMANA DE WEIMAR L11 cuya opinión 

autorizada del Dr. :\!ario de la Cueva: ",\I lado del individualismo c¡ue campea en 

el Título Primero. Segunda Parte de la Constitución, Derechos y Deberes de los 

J\lcrnancs: t11 este 1nismo titulo y los SÍ!..,JUÍentcs: vida social que se ocupa de la 

familia. de b nir1t•z: de la juvmtud y de b posición social de los hombres; religión, 

educación )' cscudas y cspecialmmte en el <¡uinto. \'ID:\ ECONÓi\llC:\. <¡uc 

cutnprL·ndc lns principios sobre trabajo y ccnnomb se t11cucntra el pcn:;;unicnto 

social alctntln, l'1np.1rt11tado pero distinto del ?\far.-::isrno. :\1 cst;ido corrcspnndc 

intcn·t1lÍr c.11 b Yid;i económica parn procurar d bicnL·star colt·cti\'o: los recursos 

naturales dcbt11 !"l'r utilii~ados t11 bcncticio dt! b colccti,·id;td: b i\:ación tiene el 

derecho y Jl111 d dl·bcr de sociJliz:ir. en bcnl"ticio dL• b pobbciún bs cn1prcsa.o,; o 

industrias rnL·diantc una ley a n·st·rva dl· cubrir b indcrnniz:tción 

corrcspondit-i1tt···.'· 

Es de irnporuncia considerar llUC el constituyl1ltc \\'cirnar se preocupa por 

la situación del problema obrero, pero no lo m;uch-e m el marco de la 

constitución. sino l]UC b solución b dclq:o"a a otros ordcnarnicnto:-> secundarios, 

sólo establece algunos principios rectores de b legislación reglamentaria. 

ó lhidt.·111. Pág. 2íl6. 
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1.1.2.AMÉIUCA. 

1\rgcn tina. 

Las nonnas imperantes en este país por lo general nos pueden mostrar un 

lado de mera prevmción, para muestra de ello cabe señalar el Decreto 

reglament.,rio de la 1.cy nacional 9.688, dict.,do el 14 de enero de 1916, 

comprende tanto la prcvmción de accidentes como las medida.< de higime y de 

seguridad en el trabajo. El Decreto del J 8 de septiembre de J 923 relativo a la 

prevención de accidentes con motores usados m a¡,>ricultura; el del 28 de mayo de 

J 925 sobre protcccir)n contra los riesgos de trabajo en Ja industria del vidrio, 

situaciones que por lógica aunque no eran las deseadas por los obreros, si 

servirian de algo para mejorar bs circunstancias operantes donde se prestaba el 

trabajo. 

Brasil. 

Se inclina a la legislación sobre accidc11tes de trabajo por la le¡• del J 5 de 

enero de 1919. de carácter federal que se completa con el decreto del 12 de mar.t.o 

del mismo :ulo. dicha le)' fue reformada por Decreto del JO de julio de 1934 )'con 

posterioridad por el del 1-1 de mar.m de 1935. 

E.1 ámbito de aplicación de bs disposiciones de este decreto es sumamente 

amplio, pues alc:u1~., a todas las profesiones, sin c.~cepción, inclusive la.< agricóbs 

y don1éstica:;. 

J>osterionnc1Hc hasta por el Decreto 9 del 30 de mayo de 19-17, se aprobó 

la nómina de mfcnnedades profesionales)' el Decreto 4, del 11 de julio de 1959, 
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confeccionó las tablas para determinar el grado de incapacidad parcial y 

permanente, a los efectos del cálculo de las indemnizaciones respectivas. 

Bolivia. 

El reglamento de la Ley del 21 de noviembre de 1924, que establecía 

beneficios de protección social a favor de los empicados particulares, fue dictado 

por el Decreto supremo del 16 de marzo de 1925, dicho reglamento contenía, del 

art. 12 hasta el 21, disposiciones para los casos de accidente y enfermedad. 

Su tc.-.¡to de la anti!,'lla constitución establecía en el articulo 125 que el 

E.'tado dictará las medidas protector:is de la salud y de la vida ele los obreros, 

empicados y trabajadores campesinos, velará para <¡ue estos tmgan vivimda 

saludable y promoverá la edificación de casas baratas. El texto constitucional 

promulgado el 2 de febrero de 1967 establecía <¡ue el Estado tiene la obli!,>:lción 

de dcfmder el capital hum:mo protegit11do la salud de Ja poblaciím, asegurará la 

continuidad de sus medios de subsistc11cia, y rehabilitación de las personas 

inutilizadas, propondrá por el mejoramic1110 de las condiciones de ,·ida del grupo 

familiar. 

Costa Rica. 

Se rigió inicialmmte por la Ley del 31 de cnero de 1925 y después por las 

del 3 de febrero de 1931 )' 16 de agosto de 1932 y disposiciones del Código de 

trnbajo, este último dado el 27 de agosto ele 1943. 

En materia de prcvmción de riesgos de trnbajo mantenía la obligación ele 

todos los patronos de adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la 

higiene y seguridad c11 el trnbajo estableciendo en el artículo 66 de Ja Constitución 

del 7 de noviembre de 1949. 
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El Salvador. 

La legislación de este país contemplo como ordenamiento jurídico sobre los 

riesgos de trabajo la Ley sobre accidentes del trabajo, del 11 de mayo de 1911, 

misma que fue reglamcntada por el Decreto Gubernativo del 7 de septiembre del 

mismo año )' que tomó como punto de partida a la española del año 1900, el 

seguro obrero contra accidentes. 

El m:i.ximo ordenamiento <¡uc es la Constitución Política dada el 7 de 

noviembre de 19-19 determina en su artículo 195, c1ue la ley reglamentará las 

condiciones que deban reunir los talleres, fabricas y locales de trabajo, adem:is, el 

Estado deber:i mantc11er un sen·icio de inspección técnica mcargado de velar por 

el fiel cumplirnimto de las normas legales de trabajo, asistc11cia, previsión y 

se¡,>uridad social. de cotnprobar su estado y de sugerir las reformas pertinentes 

mL~lidas que esta por dem:is decir que bmeficiaron al obrero en su lugar de 

trabajo, ya <JUC bs revisiones :¡\·alarian b.s condiciones optimas del mismo. 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Dictó sus primeras tmtati\"as de Ley sobre Ries¡,>os de Trabajo L11 el año de 

1898, lo <]Ue trajo consigo problemas de ordc11 constitucional, ya que provocaban 

constantes modificaciones a las leyes locales. En 1917, la Suprema Corte Federal 

rc-solvió detüliti,·amcnte el asunto de las controversias constitucionales 

declarando <¡ue el sistema de indemnización establecido por la Ley de Nue\-a 

York de 191·1, no estaba c11 conflicto con la Constitución foderal y que la 

institución del seguro obli¡,r.ltorio constitub un legítimo ejercicio de las 

atribuciones de las c:imaras legislati\•as del Estado. 

Sin una ley relativa y específica se han establecido normas refercn tes a 

determinados trabajadores u oficios, teniendo en cuenta sin duda .los mayores 
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riesb>OS c¡ue con relación a estos deben temerse, es decir sin tener una verdadera 

legislación t1l la materia se establecían ordenamientos c¡ue se preocupaban por 

proteger a los trabajadores que tuvieran algún riesgo de trabajo. 

La c.xpresión seguridad social fue utilizada por primera vez t'l1 un 

docummto oficial en una Ley de los Estados Unidos de Norteamérica, la Ley de 

seguridad social de 1935, si bien ésta instituyó regímenes para cubrir sólo los 

riesgos de \'ejez, muerte, invalidez y desempleo. Dc.<pués se hizo uso de ella t1t 

una nueva ley promulb"ada en Nueva Zclandia t11 1938 mediante la cual se 

unificaron diversas prestaciones de seguridad social y se crearon otras nue\'as. 

1.1.3.REGIMEN SOCIALISTA. 

Checoslo\'aquia. 

1\I establectT las razones <¡ue justifican las medidas de seguridad e higit11e t11 

el trabajo, :isí como la íntima relación cntn: la producción c¡ue logra y la 

retribución <Jlle el trabajador debe percibir con la adopción de las medidas 

adecuadas para promm·cr la prevención de los riesb>OS de trabajo, el Útciso 1 del 

artículo 132 del Códi¡.,'D de Trabajo determina: "Velar por la seguridad e higime 

en el trabajo y por la constante mejora de las condiciones de trabajo, constituye 

un clemt1Ho esencial de la planificación y realización de las normas de 

producción y otros objetivos así como el desarrollo de nuevas técnicas que 

merece que se les conceda la rnis1na in1portancia <.]UC a todos los demás 

elemt'fl tos. Al detem1ú1ar cómo pueden realizarse las nonnas de producción y 

otros objetivos, y al fijar la retribución correspondiente, toda organización deber:í 

reconocer la íntima relación t11trc los resultados económicos y la adopción de 

medidas adecuadas para promover la seguridad y la higiene en el trabajo".' 
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Las decl:ir.1ciones anteriores ya se habían tomado en cuenta en el artículo 1 

de la Ley del 12 de julio de 1951, de 01ecoslovaquia, derogada por el Código de 

Trabajo del ru"io de 1965, mismo que consideraba que el objeto de las leyes sobre 

seguridad en el trabajo es el de que los trabajadores realicen su actividad t'll 

lugares seguros, con tribuyendo así a que desarrollen sus facultades de creación, y 

que de igual fonna elevt'll su rcndimimto tru1to material como intelectual cuya 

finalidad se prctmde esmcialmm te perse¡,'tlir de los trabajadores con base t'll la 

inspección y vigilancia de todo lo concemimte a la seguridad en el trabajo misma 

que tendrá que ser perfeccionada. 

1-~ ley del 27 de junio de 1961, de i¡,'1lal forma se refirió a la seguridad e 

higiene t11 el trabajo, tal es el caso <1ue m la misma expresaba t11 su artículo 1, 

que m la RepLiblica Socialista de Checoslova<¡uia, el interés por la seguridad e 

higiene m el trabajo )' por el construlle mcjoramimto de las condiciones de 

trabajo es un clemmto esencial de la plru1ificación y ejecución de .. t:treas 

productivas, y otras tareas, a las <¡ue se concede igual importancia que a todas las 

demás. 

Es de mmcionarse que la Ley dict:tda el 15 de abril de 1948 dedicaba el 

capítulo 111 a las medidas ¡,>cnerales de prevmción a favor del asegurado y de los 

miembros de su familia, ya se \'e ampliada la protección misma que abarcaba no 

sólo al obrero sino tambifo a los miembros de la familia comprt11dicndo tanto las 

medidas pre\'l11tivas como la pre\0 t11ción de accidm tes de trabajo, m:ís adelante, 

m la Ley del 12 de junio de 1961, sobre se¡,'tlridad de trabajo, estableció nonn.~ 

relativas a la inspección laboral, control técnico e inspección sanit:tria, a fin de 

obtmer una mayor seguridad t11 el trabajo, luego, la cit:tda Ley del 27 de junio de 

1961 se 'concreto a lo relativo a la seguridad m el trabajo. 
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Est:i legislación ha quedado comprendida en el Código de Trabajo, dictado 

el 16 de junio de 1965, el cual dedica, dentro del título 11, sobre relaciones 

laborales, los artículos 132 a 138 a la seguridad e higiene m el trabajo. 

Result:i atinada la dirección que se seguía en este país, toda vez que sus 

normas eran dirigidas a vt..-r la situación m:ís import:in te respecto de la prevención 

de los riesgos de trabajo. 

República Democr:ítica Alemana. 

l-'1 ordenanza del 25 de octubre de 1951 relativa a la protección del trabajo, 

precede al Códi!,>o de Trabajo, dado el 12 de abril de 1961, éste dedicado a la 

higiene y seguridad laborales 1..11 los artículos 87 a 101, con posterioridad, la 

Ordenanza del 22 de septiembre de 1962, si bic'tl provee a la protección y mejora 

de los trabajadores m las empresas. lo hace sólo con relación a las funciones que 

se asignan a los dirigentes de órg.mos de quimcs dependan aquellas, así como en 

cuanto a las obligaciones especíticas para garantizar const:ultcmmte la sc¡.,'llridad 

de los trabajadores respecto al director de la empresa y al personal de dirección en 

un mismo orden de declar:icioncs generales se mcuentra el Código de Trabajo, 

cuyo artículo 87 est:tblecc que la conscrvaci,)n y el mejorarnimto del est:tdo de 

salud y de la capacidad creadora, como expresión de preocupación por el ser 

hum:u10, constituye uno de los principios de preocupación de la sociedad 

socialista. De acuerdo con dicho Código, la responsabilidad por la seguridad e 

higiene en el trabajo la asum1..11 los directores de empresa y los de organismos 

superiores jer:írquicamentc a ac1uellos. 

En esta corrimte hay que situar también al Código de Trabajo de Bulgaria, 

que trat:i de la higit11e y seguridad industriales m los artículos 101 a 122. Ya 

anteriormente, la Ley sobre 1-ligime y Seguridad en el trabajo había sido ampliada 

por el Decreto del 27 de septiembre de 1948, al que cabe agregar la Orden del 25 
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ele marm de 1960, del Consejo Cmtr:tl del Sindicato del Ministerio de Salud 

Pública y de l're,•isión Social, respecto a la instrucción de los trabajadores y sobre 

seguridad e higimc m el trabajo. 

En la misma línea de declaraciones gt11crales y un tanto líricas se halla el 

artículo 81 del Códi¡.,'O de Trabajo de l lungría, el cual dctcnnina: En nuestro 

orden social. eJ hrnnbrc representa el ,·alor suprcrno. E.n consecuencia, b 

República Popular de Hun¡.,,..ía protege la salud y la intc¡.,'lidad cmvoral de los 

trabajadores, organizando );¡ protección del trabajo, Yigilando continu:unmtc la 

salud d,· los trabajadort·s. 

La lksoluciún del 2 de junio dl' IW10, dl'I Consejo dt• i\hntstros y del 

Consl'jn Cl1ttr.1l del Sindic~ltn 1..k· 1'11ln111:i. Sl' rl'til'rc a inspecciones 1ni:s:t:u; lk las 

cnndic1n1u.·s dt: sl'gundad l' hihr'Íl'1ll' l'tl <'I 1r.1b.1jn dl' l{rnn~mi:i, dL·dicJ los artículos 

9-t y 95 J bs 1ned1das de pn •tl'ccic\11 dl'i rrabaj1 1. esto es a b sq.'.>'liridad y a la 

higicw.: en t·l nlis1nc 1. 

1.1.4.ASIA. 

J 1.1s p:1iscs :isdttco:; han concrl't::ldo nonnas rcbtt\'JS ~1 b h1~~enc y 

prntccci1\n de b salud de lus tr:ib:ij:idurcs. rL'bc1011;u.ias con b sq.~1nlbd en el 

t1.1b:ijo. En t~tl $Ctlttt.lo. d H.cgbnu1lto del lh dL' enero de 19-1(1. v1gl·11tt' L11 

A(L,r:lll1Stán sobre,.¡ tr'Jb:ijo en los est:ibk·c111Út1llus 1ndustri:ilcs dedica d c:ipítul(I 

VI (arts.71 y 72) .1 b pn~\'e11c1ón de :icc1dt·ntl'S de tr;tb::ijo; L11 tJnto que el Yll se 

rc!ierl' :i la higiene y protccci11n de la salud de los trabajadores (ans. 73 a 135). 

:>umomentL' completa es b Ley XX\' de 19.1-1, moditicada por la del 23 de 

septiembre de l'J.18. y postcric>nnmtc por b l.cy ~X\'. del 7 de mayo de 195.J, 

yuc rige l1t b India. Dicha 1.ey, m rebciéin a b higiene y sc¡.,>Uridad laborales 

divide sus 1101111;!!' l'll dos capítulos: d 111. dcstlnadu a b higiene. y d IY, a 



seguridad en el trabajo. Las medidas de higiene se refieren a la limpieza; se exige 

que toda fábrica debe permanecer limpia y al abrigo de las emanaciones que 

provengan de alcant:irillas letrinas u otras cloacas; se est:iblece trunbién la 

obligación de <¡ue se tomen medidas eficaces y pcrtinL11tes para garantizar y 

mant<.-ner ventilación suficiente y tLmperatura adecuada m cada local ele trabajo, 

se dictan disposiciones para los procesos de producción en que se originen polvo, 

humo u otras impurezas; se prohibe la aglomeración en los locales si resulta 

nociva para la salud, se detcm1inan reglas para el alumbrado y se declara la 

obligatoriedad de instalar letrinas y urinarios, así como distintas reglas de higiene. 

Otras medidas de seguridad se determinan para las tareas ejecutadas en 

maquinarias en tnovimicnto o cerca de ellas, así como en máquinas automáticas, 

ascensores y montacargas, grúas )' otros aparatos elevadores o máquinas de 

rotación; se fijan normas referentes a los sucios, escaleras de acceso, pozos, 

sumideros, aberturas en l:i superficie. Se prohibe <¡uc los trabajadores puedan ser 

ocupados para levantar, transportar o desplazar cargas de peso tal <¡ue puedan 

causarles lesio1ws, se adoptan disposiciones especiales para proteger a los 

trabajadores de toda lesión en los ojos, tanto por causa de particulas o fragmentos 

desprendidos m el tr:mscurso de la operación como a causa de la c.xposición a luz 

excesiva. 

Es frccumte que los códigos de trabajo de los nuevos países independientes 

ele 1\sia no contmgan normas relativas a los accidentes de trabajo por reservar 

esta cuestión para la seguridad social. En tal smtido se fonnula el Código de 

Trabajo dado por la ordenanza del 28 de diciembre de t 957, que rige en las Islas 

Bahrein. 

En Indonesia la ley de accidmtes del trabajo 33 de 1947 se extendió y se 

puso L'' vigLncia para la totalidad de país por l:i Ley 2 del 6 de mar.m de 1951. 
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1.1.5.0CEANÍA. 

¡_, Ley de Trabajo vigmte en Nueva Gales del Sur, en Australia, 

promulgada el 16 de diciembre de 1962, se refiere, en su parte III, a la higiene y 

seguridad de las fábricas, tiendas y otras actividades. 

N'ue\':I Zclandia. 

La Ley del 8 de octubre de 1946 codifica, aunque modific:índolas en parte, 

al¡,•1.mas disposiciones legisbti\'aS concernientes a las fábricas: postc.'liormente, la 

Ley 32 del 20 de octubre de 1955 rige como ley de trabajo para los 

establecimientos comerciales, oficinas almacenes y depósitos. La Le}' de fabricas 

dedica los ::trticulos 41 a 53 a las medidas de seguridad, en tanto <1ue se refieren a 

la higiene y bimcsor de los trabajadores los articulos 54 a 78. También la Ley de 

Tr.1bajo de est.1blccirnimtos comerciales y oficinas, vigente en Nueva Zelandi:t, 

regula lo rclati,·n a la seguridad, sanidad y bic.11cstar de los trabajadores. 

1.2 ANTECEDENTES EN MÉXICO. 

1.2.1.EPOCA COLONIAi-

Para lle,·ar a cabo el presente estudio se debe partir de la época colonial, 

lapso c.11 el cual se empiezan a dar las primeras manifestaciones de tipo 

prevmtivo, teniendo corno gran fuente a las Leyes de Indias, las cuales 

consignaban <fü·ersas disposiciones con el objeto de evitar accidentes y 

c.11fcnnedades: en tal smtidn prohibían que los indios pertenecientes a climas 

fríos fueran llevados a trabajar a zonas c:ílidas. Los obreros que se descalabraban 

m el trabajo de las minas recibían del patrono, durante su curación, la mitad de su 

jornal. Pese al interés m:mifostado por la Legislación de Indias a favor de los 

indígt.11as, cspecialmc.11te de aquellos <¡ue realizaban labores o prestaban servicios, 

no puede afinnarse que en clb se articulara w1 sistema de prevención de 
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accidentes y cnfcnncdadcs, como tampoco de reparación de las consecuencias de 

unos y otras. Sólo fueron disposiciones aisladas donde empezó a . resaltar el 

espíritu de humanidad y justicia. 

Con relación a lo anterior se recoge la idea del maestro Margadant quien 

manifiesta que, "Finalmente logro fom1arse el proyecto que oficialmente 

aprobado, se convirtió en la Recopilación de Leyes de las Indias, de 1680, que 

constm de nue,·c libros y concretamente el libro VI está dedicado a los 

problemas c¡uc surgen en relación con el indio: Las reducciones de los indios sus 

tributos, sus protectores, repartimientos, mcomicndas y nonnas laborales {entre 

las que mcontramos la fijación de cil'rtos salarios, limitación temporal de la 

vigencia de ciertos contratos de trabajo, nonna.< corno la de que la mujer india no 

puede servir en casa de un colonizador si su marido no trabaja allí, cte.) E.<ta 

legislación indiana produjo un derecho descontlado, plagado de trámites 

burocráticos y se caracterizó por un tono tnoralista e inclusive social no muchos 

esp:uioles compartieron el intmto con que habi:u1 ido a las India.< Occidentales, 

de modo <1ue la pr:íctica y el derecho formal se divorciaban JTecuentementc".8 

Estas leyes iniciaron su vigencia durante el reinado de Carlos 1 I en el año de 

1680, "por primera \'ez en los orden:unicntos positivos, se aseguró un régimen 

jurídico prcn'tltivo, de asistmcia y reparación para los accidentes de trabajo y 

L'tlfcrmedades profesionales"." 

En est.1s leyes se con tienm disposiciones que m materia de trabajo; llegaron 

a reglamentar lo relativo al salario mínimo, pago en efectivo; establecieron 

categóric:unente la prohibición de las timdas de raya y la prc\·mción de 

accidentes y de L'tlfcm1edades de trabajo, regularon derechos de asistmcia a los 

e .MARGADANT SPANJAERDT, <iuilk-mm F. ÚUfrl(ltlfr;&rt t1 /.J Hi.ltori4 tk/ Drm!Jo Afru'M!º Editorial. 
Edingc. México, 1988. P~. 43 Y 45. 

9 J.KAYH,Dioui.,io. /.11S Bkrwdt 10,f'!/o l~ditorial Trill:ti. Mrxko, 1985. J>:ig. 23. 
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indios mfcnnos y accidmt:1dos; los indios podrían hacerse atmder L'l1 hospitales 

que estuvieran sostenidos con subvenciones oficiales y cotizaciones hechas por 

los patrones. Se puede ver aquí un gran sentido se servicio de asistcn~ia social. ya 

que la ayuda otorgada., la cubría el patrón. 

J_-i evolución respecto de las instituciones continuó y en el año de 1761 se 

funda el primer montepío m Espafia por Carlos 111, trece afias después, en 1774 

por Cédula Real del 2 de junio se crea el Monte de Piedad de Mé.xico similar al 

que existía l'l1 Villa de Cortes en ~ladrid. Estas instituciones realizan una labor 

parecida a la <Jue L'll el mundo jurídico actual se le conoce con el nombre de 

Pmsionc.• Civiles. 

J>osterionnmte m el 1776 el régimm de Montepío incluye la asistmcia 

social de los trabajadores del \•irreinato y postcrionnente se hace extmsivo a las 

viudas y huérf.mos de los empk:ados de los ~linisterios de justicia y de la Real 

1 Iacimda., mediante el reglammto para la organización de oficinas y para la 

aplicación de la ley correspondimte. 

'J'an1bic'.11 m este periodo de la Colonia resalta también el sistema de 

contraprestación con el t¡ue se establecen cuotas <kstinadas a cubrir los riesgos 

por anticipado, sistema que tiene su origen en las caja.• de las comunidades 

indígmas y m cofradías española.•. 

El docurnmto conocido como "SL~ltimientos de la Nación", sienta las bases 

para un programa de se¡,>uridad social, cuando en su contenido dice que es preciso 

se moderen la opulmcia y la indigmcia., que se mejore el jornal del pobre que se 

mejorm sus costumbres, que se aleje la ignorancia, razonamiento dict:tdo el 14 de 

septiembre de 18 t 3, mismo <¡uc se traduce m la prevención de nonnas que hoy 

L'l1 día estín incluida.• en los programas de la seguridad social, tal corno cstín 
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1:1mbién la lucha contra la esclavitud, la lucha contra las castas. privilegiadas, 

porque se cs1:1blecen principios de igualdad en el disfrute de bienes y servicios. 

Dentro de la Constitución de 1824, aparece reglamentada dentro de las 

facultades del Congreso General, una mención que permite conocer la existencia 

de retiros r pensiones para los empicados públicos de la Pcdcración. En 

noviembre del mismo afio, ante el estado desastroso de los montepíos, el 

gobiemo decide liquidarlos y se hace car¡,>o de las pmsiones a los funcionarios 

con derecho a ello, obviammte se habla dentro de esta ley del otor¡,>:1111iento de 

pensiones, mismas que derivaban de circunstlncias diferentes a las que se generan 

por los ries¡,>os como son los accidmtes y las mfcnnedades derivadas de una 

relación de trabajo. :\demás del otorgamimto de la pensión al servidor público, 

con posterioridad por b Lcr de 1832 se hace extmsiva la misma para las madres 

de estos y m 183.J. por decreto del 12 de febrero, se otor¡,r.¡ el derecho a pensión 

a Jos. cbnsuk·s n1cxic:mos, a b vc:t. que se reconoce la "jubilación por 

incapackfad''. 

r\ los empicados de correos el 20 de noviembre de 1856 se les concede una 

jubilación que <11 valor monetario se establecía m S12.00 mensuales como 

compensación de los peligros <¡uc conian por perecer m manos de los bárbaros. 

1.2.2.PEIUODO DE REFORMA. 

En este periodo se vislumbran con más claridad los avances realizados para 

llegar a una seguridad social inte¡,'1':11, La Constitución de 1857 precisa algunas 

medidas <¡ue timden al mejoramiento del bienestar familiar del servidor público, 

pero infortunadamente no se llega a st~hlar regla dctenninad:t r su aplicación 

gmcral muchas veces no depende de la concesión de la autoridad. 
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En 1875, se constituye la primer:i Asociación Mutualista de Empicados 

Públicos; el comentario de un periódico de la época describe la situación que le 

origina: "Al fin se ha despertndo entre esta clase de la sociedad, el deseo de unirse 

para formar un cuerpo fuerte que ponga a t'Stos ciudadanos al abrigo de la 

miseria". Lo anterior debido a las condiciones precarias de respaldo t11 el trabajo 

tanto del trabajador como de su familia. 

Como se ha visto con :interioridad, las Leyes de Indias son el claro 

antecedente de las legislaciones referentes a los Riesgos de Trabajo l'l1 todo d 

mundo anticipándose a los ordenamientos jurídicos tan to de los rics!,>os de 

trabajo como de los accidl'll tes, sin embargo las medidas adoptadas por las leyes 

de Indias se pierden durante la época in<k-pcndicnte, con posterioridad time lug.ir 

la revolución de 1910, culminando esta última con b Constitución de 1917, 

cuando vueh-cn a aparecer medida.< de esta índole. 

"José Vicente \Tillada en el Estado de !llé.xico, al igual que Bernardo Reyes 

en Nuevo l.cón, trataron de iniciar una refonna de los cuerpos legislativos y de 

las situaciones reales en bmeficio de los trabajadores, evitando mediante una 

rudimentaria legislación laboral los problemas de las familia.< de los trabajadores, 

derivados de los Riesgos de Trabajo"w. 

El 20 de febrero de 190.j, José Vicmte \Tillada, gobernador del Estado de 

l\lé.xico, presmto a l:i.< Comisiones Unidas de Legislación y Justicia un decreto, t'll 

el que se establecía, que, cuando con motivo del trabajo y de la industria, Jos 

trabajadores sufrieran algún accidente de trabajo, que les causara la muerte, la 

empresa o negociación <¡ue recibiera sus bl'lleficios, estaría obligada a pagar, sin 

perjuicio del salario <¡ue estos debieran devengar por su trabajo, los gastos que 

originaran la mfem1edad o la inhumación en su caso, ministrando además a la 

10 Cl\UANE.JJ .. AS. Q¡.!....!jL J>.ig. 25. 
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familia que dcpt.'lldicra dd fallecido, una cantidad en dinero equivalente a 15 días 

de su salario último. 
-- . . 

Asimismo el decreto en cuestión fijÓ Ja' obligación a los , trabajadores de 

atenderse en el hospital del patrón, si éste lo 1n;vi.ir~,::¡;\Jc m~~~ en éste los 

gastos en el hospital de la localidad, por Ún l~~s~ dd ir";,;;' meses obligatorio; si el 

padecimiento continuaba, era potest:itivo para el· patrón seguir ministrando 

médico y medicinas, por lo que esto se fijaba en el clausulado del con trato de 

arrendamiento. 
En nuestro país tiene lugar la protección de los Riesgos de Trabajo a 

principios de este siglo con el l'ro!,>rama y Manifiesto a la Nación /llexicana de Ja 

Junta Organizadora del Partido Liberal /llc.-<icano, suscrito en San Luis /llissouri 

el 1° de julio de 1906, por los hermanos Flores MO!,>Ón, Juan Sarabia, librado 

Rivera y otros, <JUe señalaba en su artículo 25 la obligación de Jos dueños de 

minas, fábricas y talleres a mantmerlos higil11icos y seguros, y en su articulo 27 Ja 

obligación de indemnizar por accidentes de trabajo. 

Bernardo Reyes, el 9 de noviembre de 1906, emitió la Ley de Accidentes de 

Trabajo, ésta Ley se•ialaba Ja responsabilidad civil a los propietarios de empresas 

t.'1 donde se lltilizara una fuerza distinta de la del hombre, e incluía a las empresas 

de minas )' can tcras y de Ja construcción, carga, descarga, ~sportes y otras, 

cuando en ellas ocurrieran accidentes a sus empleados y operarios m el 

desempeño o con motivo de su trabajo, salvó en los casos fortuitos o de fuer¿a 

mayor, negligt.'llcia inexcusable de la victima, o la producción intencional del 

accidente por parte del trabajador. 

Esta responsabilidad comprendía el pa!,>o de asistencia médica y 

farmacéutica a la víctima por un tiempo no mayor de seis meses y los gastos de 

inhumación m su caso, más la mitnd del salario si la incapacidad era totnl 
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temporal; un 20 a 40% si la incapacidad era parcial permanente o temporal; el 

pago de sueldo íntegro durante dos años si la incapacidad era total permanente, y 

si el accidente de trabajo ocasionara la muerte del trabajador se les pagaría a sus 

deudos, el sueldo integro del trabajador fallecido, hasta por dos años. 

Roelolfo Reyes presmta ni .Ministerio de Fomento el 19 ele febrero de 1907, 

un proyecto de Ley minera, en cuyo capítulo IX aparecían diversas medidas 

protectoras de los trabajadores y sus familiares, <¡uienc.~ eran indcmnizaelos en 

caso ele algún siniestro ocurrido. Al incluirse este capítulo en la Ley !\linera, se 

pl:ulleó la posibilidad de convertir en materia federal la nonnatividad del trabajo. 

Entre las disposiciones c¡ue contenfa esta Ley, se mcumtra el articulo 166, 

el cual establecía: 

:\nículo IC.C..- Los explotadores de tninas serán 

Responsabk-s ci\·ilmcnte ele todos los accidmtcs ocurridos a sus empleados y 

operarios en el desempL1io de su trabajo o m oc:isión de éste. El en 

cargado de los trabajos m caso de accidente minero, deberá dar aviso inmediato 

por la vía más corra a la autoridad política y judicial correspondiente. 

1.2.3.LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

El nacimiento de la clase obrera mc.xic:u1a y su identidad ele clase, se 

m:u1itiesta en este periodo mediante la const:u1te demanda de justicia y seguridad. 

Se registran en la época m:\s de 250 huelgas c¡ue Yan a desatar y a culminar en el 

desenlace final. de la rernlución de 1910. 

L'IS circunst:u1cias a las que se enfrentaba la clase campesina y la obrera ya 

era insoportable. por causa de la miseria y de la ignorancia, aunado esto a la 

explotación por los hacmdados y terratenientes en combinación con las gr:u1des 

compañías deslindadoras que se habían introducido al país con el apoyo oficial 
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fueron despojados de sus tierras y de sus legítimas propiedades lo que agudizo y 

deterioro aún m:ís la armonía del país, misma que antes ya se había sentido, m:ís 

no se había manifestado, sin olvidar la dictadura del general Porfirio Díaz misma 

que colaboró en una gran parte para la revolución de 1910. 

El actual estado que vivía el país era ya u:isoportable. a las huelgas masivas 

se agregaron rebeliones violentas en todo el país. Obreros y campesinos se unen 

para luchar por un mismo ideal: la reivindicación de su calidad de seres humanos. 

Se gesta el cambio y estalla la revolución de 1910. 

El movimimto se consolida t11 el norte. Madero ha sido despojado de su 

triunfo electoral, bajo la bandera de "Sufragio Efectivo. no Reelección", las 

grandes mayorias se aglutinan. ¡_, etapa revolucionaria se caracteriza por w1 af:ín 

que se demuestra t11 los diversos pronunciamimtos de la época tmdimtes t11 su 

!,'T:lll mayoría a la consecución de mejores niveles de vida para el proletariado 

nacional. 

;\ partir del triunfo de la Re\'olución lllexicana la seguridad social en 

Mé.xico ha tomado impulsos sobresalientes a través del proceso revolucionario 

que han sabido llevar a cabo los diferentes regímenes presidenciales, t'tl base a 

leyes y ordenamimtos que tmdrian por objeto mejorar las condiciones m el 

trabajo lo cual activo la preocupación por ¡,=rizarlas en los afios próximos. 

Posterionnmte la Cámara de Diputados presentó al Congreso de la Unión 

el 6 de noviembre de 1912, una iniciativa de Ley sobre Mejoramimto de la 

Situación ,\ctual de los Peones y llftodiancros de las Haciendas, que impuso a los 

propietarios de fincas ntsticas la oblig.lCiÓn, t11tre otras, de mantener un botiquín 

suficiente para la curación de las mfennedades endémicas de la región y a 

contratar, mediante iguala u otro arreglo pennanentc, a un facultativo titulado que 
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prestarn los scn;cios de su rama cÍ1 forma gratuita. Si se llegase a infringir esta 

disposición, se sancionaba de manera económica al própictnrio de la finca. 

El 28 de mayo de 1913, los Diputados de Agua5calientes, presentaron al 

Congreso de la Unión, una ley denominada Ley para remediar el Daño 

Procedente del Riesgo Profesional, a la cual, entre otras cuestiones señalaba: a) 

dejar a cargo de cada empresa la asistl'llcia y la indemnización del .daño que 

sufriera el obrero que empicaba y adem:ís señalaba que sus disposiciones eran 

irrenunciables y no podían ser disminuidas por contrato alguno; b) el derecho a la 

indemnización y la obligación de proporcionarla, no dependía de la obligación o 

negli¡,=cia de él <1ue la recibe ni del que la suministra. sino que eran consecuencia 

civil exclusiva y necesaria de lesión; c) al <1ucdar lesionado o impedido parn el 

trabajo un empicado, a juicio del perito, recibía asistencia médica y medio sueldo 

o jornal durante nm·cnta días y si transcurridos éstos el trabajador no recobraba 

la facultad para trabajar, percibirla. si continuaba impedido, una p<.'llsión 

alimenticia que seria lijada por la municipalidad, de acuerdo con la categoría ciue 

tuviera como trabajador )' d) en caso de que el trabajador lesionado falleciera se 

les otorgaría a los deudos una pensión alimenticia hasta que el menor de los hijos 

alcanzara la edad de 8 años y a la viuda se le daría una pensión durante cinco 

afio s. 

1\ tin de que el patrón pudiera cumplir con las obligaciones que imponía 

esta le)', se ordenó la creación de la Caja de Riesgo Profesional, que seria 

alimentacb con las contribuciones que, con cargo al costo de producción, 

enterarán los patrones a las industrias. Como consecuencia de lo anterior, se 

obligó al patrón a responder a sus empicados, dependientes, trabajadores y 

aprendices que fuerl'!l víctimas accidentadas en el trabajo que ejecutaran o con 

motivo de él. siempre que dichos accidentes se verificaran en las negociaciones, 
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f:ibricas, talleres o establecimicn tos industriales donde se empleara una fuer.t.a 

cualquiera distinta de la del hombre. 

Si los trabajadores l"tlunciados en p:írrnfos anteriores sufrieran algún 

accidente de trabajo, además de la asistencia ml-dica, recibirí:in su jornal completo 

durante 4 meses; si persistit'r:l la incapacidad, recibirán medio jornal durante· un 

año y si se produjera la muerte como consecul"tlcia del accidente, se pensionaría a 

la viuda y a los menores de dieciséis años. 

Cándido ,\¡.,'llílar, gobernador del estado de Veracruz, dictó en 1914, su Ley 

del Trabajo, <1ue contempló el problema referente a los riesgos cti los mismos 

términos en que lo hicieron las leyes anteriores. 

J\ Salvador :\h-arado, gobemador del estado de Yucat:ín, se le atribuye 

haber dictado la Ley m:is adebn tada t11 materia de trabajo y m cuestiones de 

higiene, se¡.,'llridad y accidt111es de: trabajo. Se constin1yó con esta Ley una Junta 

técnica l"tlcargada del estudio de los mecanismos inventados hasta esos días para 

prevt.11ir los accidmtes de: trabajo compuesta por tres Ingenieros y un ,\rquitecto. 

Esta Jtu1ta redactaría un cat:ilo¡.,>o de los mec:mismos que tuvieran por 

objeto impedir los accidmtcs de trabajo, el cual mviaria al Departamento de 

Trabajo a fin de c1ue el Gobicmo, de acuerdo con la Junta Técnica, estableciera 

los reglammtos y disposiciones para cumplir la Ley citada. 

En diciembre de 1915, se dictó, en el estado de Hidalgo, la Ley sobre 

J\ccidt11tes de Trabajo de :-.licol:ís Flores, en los mismos términos que las 

anteriores, sah·o una inno\'ación que presenta y que se refit.'l'e a que las 

indemnizaciones por accidt111c de trabajo y muerte que estableció esta Ley serian 

aumentadas en w1 25% si el responsable del accidente no hubiera tomado todas 

las precauciones indispensables para prevenir al trabajador del accidente. 
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En el mismo :tño de 1915, M:muel Aguirre Bcrl:mg:i, gobernador interino 

del estado de Jalisco, con el objeto de d:ir mejores soludones al problema de 

riesgos, reformó el decreto 39 expedido por ese gobierno el 7 de octubre de 1914, 

orden:mdo a los propietarios de toda clase de negociaciones que pagar:m los 

jornales de los obreros duran te todo el tiempo que éstos sufrieran alguna 

mfermedad o :iccid<.-nte oc:1sionados por el trabajo. 

1-'1 evolución de b legisbción en materia del trabajo y en especial la 

preocupación por d:ir solución a los problemas derivados de los ries¡,>os de trabajo 

se fue ac<.'lltu:111do poco a poco, los patronos commz:iron a valorar n su fuc.na de 

trabajo y principal fuente de prouucción de ri<1ueza, ya c1ue el modo de 

producción lo necesita para su subsistmcia. 

La Ley Federal del Trabajo de Gusta\'O Espinosa i\lireles del estado de 

Coahuila, del 27 de octubre 1916, t1l su e><posición de motivos c.-.:prcso que el 

obrero en su constan te y abnegada labor esci c.-.:puesto a sufrir con motivo del 

trabajo accidentes c¡ue le priv:m total o parcialmmte la capacidad de 

proporcion:irse los medios m:is indispmsables de la subsistencia, por lo que el 

Estado debe buscar m las riquezas por el trabajador laboradas y el capit.'11 del 

empresario, la m:is justa reparación de los males del obrero ocasionados por los 

accidmtcs sufridos <.'1 el trabajo. 

La Le)' en comento, L'll su capítulo X mcuadra una avanzada 

reglamentación m materia de accidentes de trabajo, señal:mdo primeramente a las 

empresas <1ue dan lug:ir a la responsabilidad, )' que incluyen a todas las industrias, 

talleres y trabajos, que en la época se des:trtollab:m; señala además la 

responsabilidad ci\•il en c1ue incurrm <.'Stas emp"-sas, comprendiendo el pago 

inmediato de asistc-ncia médica y frumacéutica, el del salario integro del obrero 

lesionado, por todo el tiempo que dure la en fonnedad causada sin e><cedcr de seis 

m<."Ses )'el pago por inhumación del trabajador, en caso de muerte. 
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En el discurso de la Asamblea Constituyente 1916-1917, el diputado Macias, 

envi:ido por Carranza para intervenir en el debate, sobre d futuro derecho del 

trabajo, explicó que el jefe de la Revolución le había comisionado para estudiar las 

legislaciones más avanzadas en materia laboral y preparar un proyecto de Ley del 

Trabajo, que se expediría en cumplimiento de la.~ adiciones al Plan de Guadalupe, 

base de la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. 

Nuestra Constitución de 1917, es la primera Declaración de Derechos 

Sociales del mundo; es por consiguiente, la norma fundamental del Derecho 

Social Positivo consignada expresammte m el artículo 123 en el titulo "DEL 

TRABAJO Y DEL\ !'REVISIÓN SOCIAL". Precisamente encontramos, en la 

fr:icción XXIX, apart:Jdo" J\", del mencionado numeral, establecido: 

"Se considera de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 

populares de im·alidez, de vida, de cc.-sación involuntaria del trabajo de 

accidc.11tes y de otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobic.'ITlo Federal 

como el de cada E.sudo, deberán fomentar la organización de instituciones de 

esta índole para infundir la previsión popular". 

La teoría de nuestra Declaración de 1917 se basó m el idc.-ario socialista de 

los constituyc.111es de extracción obrera y campesina para protegc.-r y cuidar la 

vida de los trabajadores no sólo en el ejercicio de sus labores, sino cuando todo 

ac¡uello que se relacione con la subsistencia económica de la familia obrera. 1\si 

pues, k1 Constitución, en su titulo sexto, artículo 123, apartldo "A", 

FRACCIONES XI\' Y XV estableció: 

"FR1\CCIÓN XIV, los empresarios ser:ín responsables de los 

accidentes de trabajo y de las mfcrmcdades profc.-sionales de los trabajadores, 

sutiidas con rnoti1·0 o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, por lo 

tanto los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que 
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haya traído como consecuencia la muerte o la incapacidad tcmpornl o 

permancn te ~arn trnbajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo 

por un intermediario". 

"f'Rt\CCIÓN XV. El patrono estará obligado a observar, en la 

instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad y adoptar las medidas adecuadas parn prevenir accidentes en el uso de 

las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal 

manera éste. <¡ue resulte parn la salud y la vida de los trabajadores, la mayor 

garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las pL1las que al 

efecto L'Stablezc:ut las leyes". 

Es tambit'.11 de importancia hacer mmción de la fracción XXIX, ya que es el 

rL'Spaldo fisico y material de las personas que se L11cucntran dcntro de las 

conscctwncias derivada.• del dL'Scmpet1o de un trabajo sin garantía de seguridad. 

"FRACCIÓN XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro 

Social, y ella comprenderá sc¡,>"Uros de im·alidez, de vejez, de cesación involuntaria 

del trabajo, de enfermedades y accidcntes, de servicios de ¡,>"Uardcría y cualquier 

otro encaminado a la protección y seguridad de los trabajadores campesinos, y 

no asalariados y otros sectores y sus familiares". 

Como se expresó en la fracción que antecede, los alcances de protección 

hacia los sectores sociales es enorme, abarcando la clase mi• desprotegida y la que 

tÍL1le m:ís carencias económicas, la <¡ue cn algún tiempo 1\larx dcnominó como la 

lumpenproletariado. 

Con b:1se en las fracciones VI, XII, XV y XXIX, del artículo 123 

constitucional. las legislaturas de los estados empezaron a reglamentar la 
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protección en forma legal destacando, los Riesgos Profesionales, higiene y 

salubridad en el trabajo, sin duda al¡,•wm el precedente rnáS valioso tutclador de las 

primeras manifestaciones de garantía para los sectores sociales. 

El artículo 123 en su versión original, otorgó a los estados la facultad de 

expedir la.~ leyes del trabajo de cada entidad federativa. El movimiento legislativo 

se inició el 14 de enL'l"O de 1918 con la Ley del Trabajo del estado de Veracruz 

<¡uc introdujo criterios de clasificación mismos que adoptaron la Ley de 1931 y la 

~igcn te: a) El primero considera el transcurso del tiempo, por lo que distin¡,>Ue las 

incapacidades temporales y permanentes: una k-sión puede desaparecL't" en un 

tiLmpo m:ís o menos corto sin dejar huella en el organismo, o por lo contrario, 

puede hacer smtir sus efectos de manera pennanmte todo el resto de la vida. B) 

El segundo, 'lue principalmente es una subdi,.jsión de las incapacidades 

pem1anentes, toma t;n cuenta la.• consecuencias 'lue produce la lesión sobre las 

facultades o aptitudes para el trabajo, de donde nace la división L1l incapacidades 

totales o parciales: las primeras son la pérdida absoluta de las facultades o 

aptitudes para el trabajo, las segunda.• consistt..11 L11 una sola disminución. 

De lo expuesto antcriormL11te deriva la clasificación tripartita del riesgo de 

trabajo, declarada en el art. 477 de la Ley Federal del trabajo que es: incapacidad 

temporal, incapacidad pL'fTTl.'llletl!e parcial e incapacidad permanente total. Los 

trabajadores que sufum algunos de los supuestos mC11cionados tC11dcin derecho a 

dos beneficios, w10 de los cuales consiste Cll una cantidad Cll dinero cuyo 

propósito es la rccupcrnción de la salud y la segunda es en grandes ra.•gos el 

beneficio que se le da de ¡,>ozar la.• prestaciones que otorga la seguridad social. 

La mayo ria de las leyes locales gue se dieron anteriormente establecieron 

como obligación patronal la atC11ció11 médica gratuita y Cll algunas ocasiones se les 

a¡,'l"cgo el derecho a recibir ayuda de farmacia. En \•arios estados se obliga a pagar 

los gastos de foncral, aún cuando la causa del fullccimiento hubiese sido focra de 
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las horas de trnbajo y del lugar donde se presta el mismo. En otros est:ldos como 

J\¡,'llascalicntcs, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas, Yucat:in y Veracruz, se impuso la obligación de cubrir los gastos que 

originara su padecimiento. 

Sin lugar a dudas las aportaciones derivadas de las leyes locales son de !,'r.Ul 

relevancia ya que contenían tablas de enfermedades, mismas que se considera que 

sirvieron de b:1se para la inclusión t11 las leyes de 1931 y 1970, las tablas fijaban el 

monto que el patrón estaba obligado a pagar al trabajador que sufría un riesgo de 

trabajo, facultaron tambifo a la contrntación de compañías ase¡,'llradoras que · 

cubrirían el monto de las indemnizaciones, simdo un claro antecedmte del 

se¡,'llro social. 

El artículo 73 c11 su fracción X constitucional, presentado por Vmustiano 

Carranza, stiialaba <JUe el Congreso de la Unión tmía también facultades para 

legislar m materia de trabajo, más no se aceptó por la comisión reYL,ora por 

considerarlo como pme del Derecho Común, como consecuencia de lo anterior 

la preocupación por legislar en materia del trabajo se acrecmtó y no es, sino hasta 

el día 6 de ncn-iembre de 1929 cuando se apnicba la reforma a esta fracción, 

otorgando tinahnmte al C:on¡.,'Teso de la Unión la facultad de legislar m materia 

de trabajo. Con la aceptación de la refonna se aceptó t:icitamt11te la separación 

del dered10 de trabajo del derecho comém, cuya aplicación correspondería a las 

autoridades de los estados. 

El 2 de junio de 1921, elabora el Presidente 1\lvaro Obregón un proyecto de 

Ley para la cre:ición del Se¡,,'llrO Obrero, el cu:il se ib:i :i :idministrar por el Estado 

a fin de solucionar los problemas que atañm a los trabaj:idorcs, cuya fin:ilidad era 

velar por sus derechos y protc¡,,>crlos tomando como base la Ley. 
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El objeto de crear el Seguro Obrero, fue como el de muchas instituciones 

más, el cvit:lr los continuos choques entre el capital y el trabajo, cuya 

consecuencia cr:i sólo el freno del desarrollo industrial, ya que hasta entonces los 

trabajadores que tenían derecho a recibir sus indemnizaciones debían acudir sin 

remedio a las autoridades de trabajo o exigirlas, pues nunca obtenían del patrón 

las mismas. 

Entre el contmido de la Ley se encontraban los siguientes puntos: 

1.- Considerar al amparo de la misma a todos los trabajadores del territorio 

nacional, entcudiendo por éstos, a todos los que ejecuten un trabajo personal a 

cambio de un salario. 

2- Otor¡:ar a los mismos los siguimtes derechos: 

a) Indemnizaciones por accidentes de trabajo. 

b) Jubilaciones por vejez de los trabajadores. 

c) Seguro de vida a los trabajadores. 

En lo que se refiere al inciso a): el Estado csc.iba obligado a ministrar una 

p<."llsión igual .al 75% del salario que percibía m el momento en que acaeció el 

accidente en fonna vitalicia; en caso de muerte si hubiera viuda y/o hijos menores 

de edad, las dos terceras partes de la pensión, bajo la condición de que la viuda no 

cambie de est.1do civil y los hijos no lle¡,>ucn a la mayotí:i de edad, esto en lo que 

se refiere a las incapacidades de carácter pem1ancn te y total. En lo relativo a las 

incapacidades pem1anentes parciales, tcnfan derecho a recibir del Estado el 75% 

de la mengua <¡ue causó el accidente sutTido en su capacidad adquisitiva, mientras 

vh•a o sea jubilado. 
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Los accidentes que provocasl'tl incapacidades de car:ícter tr:insitorio, 

quedarian a cargo del patrón, quien debía sufragar la atención médica y el pago 

del salario íntegro mientras durnrn el impedimento, siempre que no excediere de 

90 días, caso l'tl el cual se eonsick-r:uían corno incapacidades permanentes. 

Respecto al Se¡,'llro Obrero, se propuso una contribución a cargo del capital igual 

a un 10% de impuestos sobre todos los pa¡,'DS que se hicieren por concepto de 

trabajo, cualquiera que fuera su naturaleza y el Seguro se constituiría por una 

suma de dinl-ro <¡uc el Estado entregaría a los familiares. 

1-'IS Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social presentaron a las 

C:ímaras w1 proyecto de Ley sobre i\ccidmtcs de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, el 3 de septiembre de 1925, en el que se propuso la creación de un 

Instituto Nacional de Se¡,'1.lro Social administrado por una representación 

tripartita y cuyos fondos se conseguirían con las aportaciones del sector 

empresarial. Este proyecto tl'tlÍa corno objetivo prevenir los accidentes del trabajo 

y las enfennedadcs profesionales así como ministrar atención médica, salario e 

indc1nnizacioncs a l¡uiencs los sufrieren y bs pensiones, en caso de muerte del 

trabajador, a <1uicnes depmdicran económicamente del mismo, para su 

subsistencia. 

Obligaba tarnbifo a los patrones a tornar todas las precauciones necesarias 

para protegl-r a los trabajadores contra los accidentes del trabajo y garantizar el 

pa¡,'D de la atención médica, del salario y de las indemnizaciones y gastos de 

administración de los servicios correspondientes, con su responsabilidad solidaria 

e ilimitada. 

J\ fin de pre,·cnir los accidentes de trabajo los patrones se debían de sujetar 

a reglamentos especiales que formulara el Instituto Nacional del Seguro Soda!, 

que asimismo organizaría servicios de inspección técnica a los centros de trabajo. 

Sl'tialó además 1.1 creación de mfermcrías en los centros de trabajo,_ el 
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establecimiento de puestos de socorro dcbid:immte equipados y la c.xistmcia de 

un hospil::ll m cada población o cmtro de tr.1bajo; condiciones <1ue la Ley Federal 

del Trabajo contcmpb actualmmte. 

También cst:1bleció que cuando un trabajador sufiiera un accidmte de 

trabajo, y hasta que tcnnin:lr:l el trat:imimto médico la caja de seguros de los 

trabajadores pa¡,r.irfa a la victima el salario integro que percibía antes de que 

ocurriera el acci1k11te. 

En el :iño de 1928, se iniciaron los tr.1bajos para elaborar un Código Federal 

del Trabajo, el cual fue presmtado por la Secret:lria de Gobemación a la 

Convc11ción Obrero-Patronal y c¡ue fue :impliammte criticado por el sector 

empresarial, L11 el se definió al Ries¡,>o Profesional como aquél a que est:ín 

expuestos los tr.1bajadorcs con motivo del trabajo que ejecutL11 o m ejercicio del 

misn10. 

Sc1iabba clar:imc1lle bs consecuencias que producm los riesgos de trabajo y 

c11umcraba bs si¡,'llientcs: 

a).- i\lucrtc. 

b).- Incapacidad permanente (total o parciaQ. 

c).- Incapacidad temporal. 

T:unbil11 definió al accidmte de trabajo, como un acontecimk11to 

imprevisto y rcpmtino, producido con moti\•o del tr.1bajo o en ejercicio de éste, 

por una causa exterior o de origt-11 y de fecha detcnninada, y que provoca en el 

organismo del tr.1bajador una lesión o wia perturbación funcional pennancnte, o 

tr:u1sitoria y. a la c11tCrmcclad profesional como cualquier afección aguda o 
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crónica <¡ue rcsulte al trabajador con motivo o en ejercicio de la profesión o 

trabajo <¡ue ejecute. 

Los riesgos profosionales producidos, se consideraron ocasionados por la 

producción industrial y consecu<.'lltern<.'tlte el patrón y sus intermediarios eran los 

únicos responsabks de los mismos, obligando a aquellos al pago de médico, 

medicinas y de una indemnización. 

Se habló en este proyecto de ley de un Instituto Nacional de Seguro Social 

<¡uc iba a mk¡uirir las responsabilidades de riesgos)' mformedad profesional, pero 

mientras no se producía m su totalidad, el patrón tmia la elección de contratar 

una institución de se¡,>t1ros, t:unbifo se obligó al patrón a tornar todas las medidas 

preventivas establccimdo mformerias !' puestos de socorro L'll los lugares de 

trabajo. 

El 31 de a¡.,•osto de 1929 se modificó el texto de la Constitución rnedi:u11e 

promulgación de rcfomlas hecha por l':rnilio Portes Gil a b fracción X, del 

articulo 73 y a la fracción XXIX del artículo 123 constin1cionalcs donde se 

fundammtó la creación de un Código Laboral Único, lo cual traeria su aplicación 

L11 todo el territorio nacional tal y corno hoy m nuestro tiempo se <.11cumtra 

respecto de la jeran¡uía de federal. ¡_, primera reforma de las m<.1tcionadas con 

anterioridad concedió la facultad al Congreso de legislar en toda la República, 

mtre otras materias, l'll la de trabajo, leyes <¡ue seri:u1 aplicadas por los estados en 

sus respectivas jurisdicciones c...xccpto cuando se trate de asuntos relativos a 

ferrocarriles y dem:ís empresas de transporte :unparadas por concesión federal, 

asuntos que se ven tibri:u1 L'll los tribunak.,; de su competencia. 



1.2.4. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

J\ntes de <¡ue se aprobara definitivamL'tlte como Le)' de carácter federal, se 

crearon dos proyectos, los cuales fueron la base. El primero de ellos fue 

conocido como el "Proyecto Portes Gil" por haberse redactado durante la 

presidt.11cia de éste, mismo c1ue fue elaborado por los licenciados Enrique 

Dclhumeau, l'ra.'<edis Balboa )' Alfredo lriárritu. Fue hasta la mitad del :uio de 

1931 cuando se celebra t.11 la SecretatÍa de Industria, Comercio y Trabajo una 

convención obrero-patronal gue ti1c la base para rcfonnar el proyecto Portes Gil, 

rnisma que dió paso a la creación del 1n;lxin10 ordcna1nit1lto jurídico laboral, sin 

dejar de lado a la constitución t11 sus artículos retCrt.11 tes a la.< nonnas de trabajo, 

en especial el articulo 123. 

La promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo t.11 el ario de 1931 es 

sin duda uno de los acontecimientos más importantes para el mejoramiento de las 

condiciones de los trabajadores \'islumbrarHlo la se!,'llridad de la clase social 

obrera. 

Dicha J .cy t11 su articulado definió el Riesgo Profesional o de Trabajo: 

J\ continuación, hago referencia uno de los artículos más tr:t.<ccndmtes c1ue 

aportó la 1.cy de 1931 con ba.<e t.11 los ideales de los legisladores. 

"Articulo. 285.- J\ccidmte de trabajo, es toda 

lesión médico-quirúrgica o perturbación psíquica o funcional 

permanente o trar1sitoria inmediata o posterior, o la muerte por 

la acción repmtina de una causa exterior c¡ue puede ser medida, 

sobreYenida durante el trabajo, L'l1 ejercicio de éste o durante el 

mismo: y toda lesión interna detenninada por un violL'lltO 

csfucr¿o., producida en las misrnas circunstancias". 
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La definición escritl con anterioridad nos traza el camino de interpremción 

de los riesgos de trabajo,. pero para mayor eficacia la ley de 1 970 incorpora los 

accidentes que ocurran al trasladarse de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a 

aquel, situación que no contempló la Ley de 1931, situación que retlejo de alguna 

m:mern el avance en las normas jurídicas y de la sociedad misma en defensa de 

sus derechos. Con base en la regbmmtación anterior se originaron varias 

in terrob>an tes, ya que la determinación del traslado al trnbajo y de a<1uel a su casa 

debía de ser más creíble y ser probado ya <Jlle L11 la pcictica se debm de reunir 

circunstancias de modo, tiempo y lu¡,>:ir. 

Asimismo la Ley de 1931 detinió a la enfcnnedad profesional como todo 

estado patológico <¡ue sobreviene por una causa repetida por un largo tiempo 

como oblib>:tda consecuencia de la actividad que desempL11a el obrero, o del 

medio L1l <¡ue se ve oblig:ido a trabajar y que pro,·oca en el organismo una lesión 

o perturbación funcional permanL1lte o tr:msitoria, pudimdo ser originada esta 

c.11fcnnedad por agc.111es fisicos, químicos o biológicos. Definición <¡ue L11 su 

contL1tido era considerada como cornplet:t. más sin embargo con posterioridad 

sutiiria algunas modificaciones de gr:m alcance ya <¡ue el la legislación actual ya no 

se contempla como tal, simplemL11te figura dentro de la rabia del artículo 513. 

Scfialó tambil11 la Ley de 1931, que los patrones aún cuando con tratc.11 por 

intermediarios a los trnbajadores, son responsables de los ries¡,>os profesionales 

realizados en bs personas de sus trabajadores y asi quedo confirmado por la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante sL11alar que esta 

disposición se hizo extmsiva para los aprmdices. 

Esta Ley tomó como base para la cuantificación de la.< indemnizaciones por 

Ries¡,>os Profesionales, el salario diario <1ue percibía el trabajador en el mommto 

en <1ue se realizara el riesgo. Asimismo estableció gue tratándose de trabajadores 

cuyo salario se calcularn por unidad de obra se tomaría como base la cantidad que 
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resultara del promedio diario en el último mes nnterior al accidente. P:ira fijar la 

indemnización de los aprendices, se tomó como base el salario más bajo que 

percibía el trabajador de la misma categoría profesional y se fijo por último que la 

cnntidad que se tomará como base para la indL"ITlnización en ningún caso sería 

inferior al salario mínimo. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación con lirmó lo establecido en 

éste Artículo, señalando que para calcular el monto de la indemnización que debe 

pagarse L11 los casos de llies¡,>os Profesionales se debería tomar como base 

únicamcnte el salmio que el trabajador, víctima del riesgo, percibía a cambio de su 

labor ordinaria. sin comprmder el yue se le haya pagado por laborar jo111adas 

cxtr:lordin3fia:;. 

Tambicn sL1ialó la Corte yue par.i calcular el salario correspondimte 

trat:índose de los trabajadores por unidad de obr.i o a destajo se debía tomar 

como base el salario promedio yue resultar.i ele sumar los salarios que hubiernn 

percibido en el liltimo mes mnerior al accidmte, esto es, treinta días atrás y no en 

el mes del calmdario nnterior, di,·idié11dola después entre treinta días, pues sólo se 

obtendrá la 'I'"' corresponde al promedio dimio L'fl el último mes m1terior al 

accidente. 

Se estableció tarnbic'.11 c¡ue cuando el salario c.'(cedicra de $25.00 diarios se 

tomaría L11 consideración para fijar la indemnización ésta suma, que par.i los 

efectos de c'..,;te título se consideraría como salario m:i.ximo. La fijación par.i el 

salario m:ixirno para el pago de las indemnizaciones provmicntes de accidentes y 

en fcrmedades de trabajo fue tarnbié11 contemplada por la ley de 1970, que 

modificó este artículo, al SL1ialar yue par.i establecer las indemnizaciones por 

riesgos de trabajo, si el salmio que percibe el trabajador c..¡cede del doble del 

salario minimu de la zona económica a la yue corresponda el lugar de la 

prestación del ser\"icio, se considerari:i esa c"intidad como salmio m:i.xi1110. 
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Dispuso esta Ley que los trabajadores que sufrieran un riesgo de trabajo 

tendrían derecho a: 

a) Asistt'flcia médica. 

b) Administración de mcdicamtmos y materi:tl de cur:ición. 

c) 1--i.• indtmnizaciont'S fijadas m la Ley. 

l'ijó asimismo, al igual que las demás leyes existentes de los estados, que 

cuando el riesgo realizado trajer:i como consecumcia la muerte del tr:ibajador, la 

indemnización comprmdería un mes de sueldo por concepto de ¡,>a.•tos funerarios 

)' el pago de las cantidades que ti jaba esa Le)' a fa,•or de las personas <1ue 

dependían económicammtc del difunto como los son la esposa, los hijos 

legítimos o naturales menores de 16 311.os, los ascendientes, a menos (1uc se 

probar:i <¡ue nn dcpmdían cconómic:unente del tr:tbajador, repartiendo dicha 

indemnización por partes i¡,'llalcs mtre éstas personas, a falta de su esposa, hijos )' 

ascendientes, la indcmni:.mción se repartiría mtre las personas yue depmdier:u1 

económicammtc ya sea, parcial o totalmt11te del trabajador y m la proporción en 

que depc11dier:u1 del mismo, se¡.,oim lo decida la autoridad del tr:tbajo. 

Por lo que se retiere a la armción médica )'al suministro de medicamc111os y 

material de curación, se obligó a los patrones a proporcionar éstas prestaciones 

par:i lo cual el patrón debería tmer t11 su fiíbrica o taller los medicamt'fltos 

necesarios para bs atl11cioncs de urgcnci:t; asimismo, todo patrón que tuviera a su 

servicio m:ís de 100 tr:ibajadores y mmos de 300, debería establecer w1 puesto de 

socorro dotado de los medicamentos y materiales necesarios par:i la atención 

<]Uirúrgica y médica de ur¡.,'<.11cia, <1ue sería atendido por un médico competente 

bajo la dirección de un médico ciruj:u10; y los patrones que tuvieran más de 300 

trabajadores, deberí:u1 tt11er, por lo menos una mfcrrnería u hospit:1l bajo la 
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responsabilidad de un médico, señalando también que L'l1 .las industrias que 

estuvieran situadas m lugares donde hubieran hospitales o sanatorios a una 

distancia que pudiera llegarse a éstos c.-n dos horas o menos, empicando medios 

ordinarios de transporte disponibles, el patrón podía cumplir con las obligaciones 

que establece la Le)', celebrando contratos con los hospitales o sanatorios a fm de 

c1ue fueran atmdidos sus trabajadores en caso ele acciclmtes o mfonneclacles 

profesionales. 

Obli¡,>á tambic'.-n al patrón a dar aviso de los accidm tes ocurridos a la 

autoridad de trabajo corresponclk-nte, debiendo hacer esto dmtro de las primeras 

72 horas, proporcionando los datos y clemc.•Hos de <JUe dispusiera para poder 

fijar la causa del accidmte, proporcionando además el nombre, la ocupación del 

trabajador, la hora y el lugar del accidm te, los testigos que presenciaron el mismo, 

el domicilio de b \'ÍCtima, el lugar a 4ue t'ue trasladado, el salario <¡uc percibía C.'11 el 

mommto de acaecer el accidmte y los nombres de las personas a quic.•1es 

correspondiera b indemnización c.'11 caso de muerte y por último la razón social o 

nombre de b t•mprcsa. 

Finalmmte la Ley de 1931, señaló que el patrón sería exceptuado de la 

obligación que le impone la 1.ey, respecto de indemnización, atmción médica )' 

suministro de rncdicinas y material de curación, cuando el accidente ocurriera 

mcontr.índosc el trabajador m estado de embriaguez, o bajo el efecto de algún 

narcótico o drog.1 mervante, caso en el cual sólo tc.>t1dría b obligación de 

proporcionar los primeros aLL"<ilios: exceptuó también al patrón de esta 

obligación, cuando el trabajador se ocasionare deliberadamente el accidmte por sí 

solo o de acuerdo con otra persona y cuando el accidc.'!1tc fuera debido a la fuer¿a 

maror extr:uh al trabajo, situación: esta última que fue suprimida c.-n la actual Ley 

del trabajo. 
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Fijó la misma Ley que no eximiría al patrón de las obligaciones impuestas 

por ésta, si el trabajador explicita o implícitamente hubiera ya asumido los riesgos 

de su ocupación, que el accidente fuera causado por descuido o negligencia de 

al¡,'lin compañero de la víctima o que el accidente hubiera ocurrido por 

negligencia o torpeza del trabajador accidentado, siempre que no existiera 

premeditación de su parte. 

Señaló también la obligación del patrón de reponer en su ocupación al 

trabajador <¡uc hubie.ra dejado de desempeñarla por haber sufrido algún accidente 

de trabajo o enfcnnedad profesional, en cuanto estuviera capacitado y siempre 

que no hubiera recibido indemnización por incapacidad total permanente ni 

hubiera tr.mscurrido un año a partir de la fecha en <¡ue quedo incapacitado; si el 

trabajador no pudiera desemperiar su trabajo primitivo, pero sí otro cualquiera 

obligó al patrón a proporcionárselo, m caso de ser posible, )' con este objeto lo 

facultó para hacer los movirniLiitos de personal que fueran necesarios, sLi\aló por 

último al i¡,'llal que la ley de 1970, que la existcncia de un estado anterior 

(indirn:Üncrasias, taras, discrasi:ts, intoxicaciones, cnfcrn1cdadcs crónicas, cte.) no 

eran causa para disminuir 1:t indcmniz~'lción y que en ninglm caso, aun,1uc se 

reunier:u1 m:ís de dos incapacidades, el patrón estaría obligado a pagar una 

cantidad mayor <¡uc la que correspondiera a una incapacidad total pennanente. 

,\ fin de promover, en la esfera administrativa, la exacta observancia de 

éstos preceptos legales, el ejecutivo federal, el 29 de noviembre de 1934, público 

el Rcglamcnto de ~lcdidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. 

En éste Reglamento se estableció la obligación para el patrón dentro de su 

capitulo de Disposiciones Generales, de instalar c.xtinguidores, Li1 donde hubiera 

peligro de incmdio, a fin de evitar en la medida que fuera posible los accidentes, 

para lo cual el trabajador debería hacer lo que estuviera a su alcance para 

conse¡,'llirlo, aunque en un mommto dado desempeñara las labores de otro; se 
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prohibió tenninantemcnte presentarse a laborar en estado de embriaguez o bajo 

la acción de alguna droga cnervante; prohibió las maldades, las bromas y el retozo 

de los trabajador<.>s duran te el servicio; obligó a los trabajadores a dar 

inmediatammtc aviso a su superior cn caso de accidente personal o de alguno de 

sus compañeros; obligó asimismo a los trabajadores de mayor antigüedad a 

aconsejar a los nuevos trabajadores sobre la manera más segura de efectuar los 

trabajos peli¡,>rosos que se les mcommdaran. Se L'Stableció en este reglamento la 

organización de las comisiones de higime y seguridad, s<.-ñalando las obligaciones 

y el funcionarnicnto de las mismas; primeros au.xilios a los accidentados en casos 

m c1ue t'Stos se produjeran, dispuso reglas de se¡,>t.11idad para las labores de los 

talleres, dispuso nonnas para la protccciún de ec¡uipos de tr.u1smisión de 1.11ergfa 

mecánica, reglammtó las inspectorías de trabajo, dispuso nonnas de la protección 

y cuidado dd e<1uipo, nonnas relativas a medidas prevmti\'aS para las 

instalaciones déctricas y trabajo m o cerca del C<Juipo vivo, reglas de seguridad 

para pozos )' alcantarillas, reglas de seguridad para cimbras, am1aduras, y 

elevación de tn:J.tcrialcs, cte. 

No es sino hasta 1943, cuando la 1.ey del Seguro Social t11tró L'll \•igor, 

creando al Instituto i\lexicano del Seguro Social como un or¡,>:inismo público 

descmtralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios instaurándose 

cuatro ramas del seguro obligatorio a saber: 

a).- J\ccid1.111es de trabajo y en fcnncdades profesionales. 

b).- Enfcnnedadcs no profesionales y matcmidad. 

c).- ln\'alidez, vejez y muerte. 

d).- Cesantía cn Edad avanzada. 
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Los artículos 35 y siguientes de aquella ley se ocuparon de regular lo relativo 

a la rnma de l\ccidentcs de Trabajo y Enfermedades J>rofcsionalcs, con la 

característica de que sus postulados reproducían en sus términos los de la Ley 

Federal del Trabajo mtonces en vi¡,>or (1931), con la distinción de que esta ley 

introdujo un nuevo sistema para la reparación económica de los infortunios de 

trabajo, que fue el de pensionar a los trabajadores <¡Ue sutiieran un ries¡,>o, en 

lugar de indemnizar como lo hacía la Ley Laboral. 

1.2.5.LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

La Ley Federal del Trabajo de 2 de diciembre de 1969 se pt'1blico en el 

Diario Oficial de la Federación el día 1 de abril de 1970. Esta Ley <Jue abrogó a la 

de 1931 fue producto del cambio económico y social de :\léxico esencialmente en 

la clase trabajadora m todo el territorio nacional. 1\ linales de los afios seSL'tlta, la 

unión de los trabajadores con el gobiemo hizo ver la necesidad y la importancia 

de actualizar la Ley Laboral tmiendo como antecedente la c.xperiL'Tlcia m la 

aplicación de la Ley an tcrior, la cual tuvo un tiempo de aplicación de cuaren t:i 

años. 

Desde linales de los :uios sesenta el c.x - presidente l\dolfo López Matcos, 

nombró· una Comisión integrada por /\fario de la Cueva, Salomón Gonz:ílez 

l3J:u1co, l\farfa Cristina Salmor:ín de Tamayo y R:uniro Loz:u10 para que se 

ocuparan, de inmediato al estudio de un anteproyecto de Lei• del Trabajo. 

Los estudios reali~.adc>s por tal Comisión llevaron a la reforma de las 

fracciones 11, IJI, IX, XXII, Y X.X,'{) del apartado "J\" del art. 123 

Constitucional. misma refonna que se publicó en el Diario Oficial el día 21 de 

noviembre de 1962, sin embar¡,>o la in tcnción manifiesta del Presidente de la 

República en aquellos tiempos no se concretó. El J>rcsidmte Adolfo López 

Mateos era una persona muy sL11tida de la clase trabajadora, conoció muy bien las 

52 

_j 



carmcias y deficicncios de la Ley ya que antes de asumir l:1cPresidencia en daño 

de 1958, tenía a su cargo el dL'Spacho de la Secretaría del Trabajo y Previs.ión 

Soci:tl, pero las presiones patron:tles se adueñaron del :ínimo ele rccup~ciór1 de 

bs g:tr:intías de la Ley ya que rech:izaron todas las normas c¡ue p~op°.n.lan · · 
mejorar, y no es sino hasta diciembre úe 1968 cuando por iniciativa del entonces 

l'rcsidL1lle Gustavo Díaz Onlaz es enviada la iniciativa de · Ley Fedcrnl del 

Trabajo c1uiz:Í.< por los sucesos de octubre del mismo :uio, una vez enviada la 

iniciatiYa, las úiscusiones obrero- patronales se tomaron fuertes L11 la C:imara de 

Diputados )' pasaría un :uio en •1ue fuera aprobacla por el Congreso de la Únión, 

dicha Ley contaría con 890 Artículos )' 12 Transitorios divididos L11 16 Títulos 

contempbndo a los Riesgos de Trabajo <k-ntro del Titulo Noveno como se 

L11CU<.11tra m la actualidad la ubicación del mismo. 

L~ discusión de la 1.ey <.11 el Congreso proyectó una sensación de falta de 

r<.'Sponsabilidad para afrontar el problema de las L11ÍCrmedacles ele trabajo por 

contar con una leg;slación y un pcnsamiL11to que no han podido salir del abismo. 

Por su parte la determinación de una <.11 fcrmedad de trabajo seria discutible y m 

algunos casos de litig;o por el simple hecho de saber cuando es considerada de 

trabajo y cuando no. La difcn11cia entre una y otra se deja Yer en la 

indemnización recibida ya guc para una es mayor, en este caso la derivada del 

trabajo. Por su parte la mayoría ele los casos se mcon traban lejos ele ser 

respaldados por el rég;mcn de la seguridad social )'ª c¡ue los avances del mismo se 

encontraban muy l<.1llos. 

La comisión cncarg:tda de llevar a cabo a buen término a b nueva ley, hizo 

varias consideraciones de la 1..c)' F<.'<k't":ll del Trabajo de 1931 entre las cuak-s· 

empezó por la defu1ición de cnfcnncclad de trabajo, explicando en su .amculo476 . · 

c¡ue m todo caso scr:ín consideradas L'll fcnnedaúcs de trabajo las consignacl'.'5 .ro · 

el artículo 513, <¡ue establece la tabla de porcrotajc para el caso det~ifiado, así 
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mismo la comisión aceptó tmnbién la adición de "causa que tenga su origc.11 o 

motivo en el medio en c¡ue el trabajador se vea obligado a trabajar". 

Por otra parte la comisión aceptó el apoyo del cuerpo médico de la 

Secretaría del Trabajo y de los especialistas del Instituto Me.-.iicano. del Seguro 

Social ·nc.·gando a la formación del articulo 475 respecto .de la defmición de 

Enfermedad de Trabajo el cual se concluyo diciendo: ... Enfennedad de Trabajo c.-s 

todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa <1ue tenga 

su origen o moti,·o L't1 el trabajo o en el medio L't1 c¡ue el trabajador se vea 

obligado a prc.-st:tr sus servicios".11 

Se ha llegado a considerar c¡ue la doctrina m el campo de estudio de los 

riesgos de trabajo ha evolucionado m:ís L't1 lo c¡ue respecta a la idea de accidentes 

de trabajo, no simdo i¡,•i.ml, para el caso de en fcrmedades de trabajo, ya <JUC estas 

se c.11cuc.11trm1 m una C\'oiución muy lc.iita, lo anterior debido a c1ue posiblemmte 

no se aplicaban correctamente las técnicas para la determinación de las 

c.11fennedadcs de trabajo. 

Ligado a los riesgos de trabajo y en este caso de las mfcnnedadcs 

profesionales, la indemnización por tal concepto se encontraba c.11 una situación 

muy sc.11cilla por decirlo así para el trabajador, ya c¡ue bastaba <1ue el trabajador 

sufriera una c.11icnnedad m el desempeño de su trabajo o con motivo del mismo 

para <(Ue ltl\·iera derecho a ser indemnizado, lo <tue ocasionaba c1ue el patrón 

tuviera que probar lo contrario dej:índole lo que m la pr:íctica del derecho de 

trabajo se conoce corno la carga de la pnieba, por lo cual el patrón tenia que 

demostrar medi:mte pniebas fchacimtcs lo contrario apoyándose de personas con 

conocin1ic11tos l11 l:i 1natcria. 

u J. J IERRAS'll.Jo~. l.cl' l'cJmJ .H'l'rµ~ füli1orfol. Putria. M~xko, 1971. J>dg. 232. 
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La definición de mfcnnedad de trabajo, mencionada :interiormente, es 

completa, en virtud de c¡uc contempla c¡ue se da por una alteración del 

funcionamiento del cuerpo hum:ino, provocada por una acción continuada c¡ue 

tenga su causa y origm m el trabajo, es decir, el lugar donde se encuentra 

prestando sus servicios. Tal es el caso de un trabajador <¡uc esté laborando en un 

lugar altamL,ltC tóxico, tmdr:i derecho a c¡ue se le indemnice por riesgo de 

trabajo, siempre <¡ue se demuestre c¡ue sufre de una enfermedad provocada por el 

medio en t1uc presta sus servicios, es decir, que se demuestre b relación de causa.

efecto con el trabajo dcscrnpL,iado. 

Tambifo establece la definición de accidmte de trabajo dicimdo: 

"1\ccidmte de trabajo es toda lesión or¡,r.inica o perturbación funcional, inmediata 

o posterior, o b muerte, producida rcpcntina111cntc en ejercicio, o con n1otivo del 

trabajo, cuales<¡uie1-:1 se:in el lu¡,':lr y el tiempo L'1 que se preste"." 

Respecto :t la detinición citada, se contempla <1ue la comisión encargada 

para la elaboración de la 1.cy, <·stimó conveniente incluir la idea de la fónnula 

constitucional, la cual establecía como riesgos de trabajo a los accidentes y 

mfcrmcdades sufridos con motín> o m ejercicio del trabajo, debido a <]ue según 

la teoria de los riesgos de trabajo supone una relación entre el infortunio y la 

actfridad c¡ue se desempelia. 

Los accidentes m trayecto füeron incorporados al texto del artículo 474 de 

la Ley Federal del Trabajo m su parte final, de la siguiL,lle forma: "c¡ued:in 

incluidos en la dctüiición de accidente de trabajo los c¡ue se produzc:in al 

trasladarse el trabajador directammte de su domicilio al lugar de trabajo y de éste 

a ac¡uél"" incrnvorando una palabra de importancia c¡ue era direct:imen te misma 

12 DE lJ\ CUE\".·\, ~fario . . Ji/ Nwrn Drrryli6M"iqi17n tldTnih..fM Editorial Pomia. México, 2000. P:ig.J-16. 

1J IJ~)- FEDER.\L J)EI. Tfl:\Ui\_JO. l~lilori;d E1fü.:ic.mcs Visc:dc...'S hl'f. México, 2002 P:ig. 109. 
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que seria parn diferenciar l:is condicione.• de tiempo y lugar para saber si en 

realidad ocunió en tr.lyecto y por bn to se consider:uia como riesgo de trnbajo, la 

detenninación de un accidcn te en trnyecto es a veces dificil de determinar ya que 

llegan :1 combinarse circunst:tncias que escapan a la ley. 

Establece de igual fonna las c.xcluymtes de respons:ibilidad sólo que con 

algunas moditicaciones respecto de la Ley Federal del Trabajo de 1931. El 

articulo ·189 contempló tres situaciones confusas: 1) Su fracción primera dice "no 

libera al p:itrono de responsabilidad. que el trnbajador explicit:t o implícirnmmte 

hubiese a~mmido k1:> rit'Shros de trabajo". Siendo lo anterior n1anifcstación clara de 

lo c1ue est:tblcce el aniculo quinto c1ue previene que bs disposiciones de la 1.ey 

son de orden público. In cual significa que no tiL11c efecto cualquier renuncia 

escrita o \'erbol que ho¡.,>:1 el trabajador: 2) Su fracción segunda reprodujo 

porcialmmte b tercera del articulo 317 de b Ley de 1931 que dice: " no libera de 

rcsponsabilidod que el accidt'1te ocurr:i por negligmcia o torpeza del trnbajador", 

respecto de esta fr.1cción la Ley de 1931 establecía b culpa inc.~cusable, no era 

excluymte de rc::punsabilidad, y la Ley de 1970 suprime el p:írrafo final del 

precepto, "siempre c1uc no haya hobido premeditación del trabajador". 

Se consideran como c.xcluymtes de responsabilidad: la embriaguez del 

trnbajador, la drogadicción, la falt:t intencional, el intento de suicidio, la rit1a, y la 

prestación de primeros auxilios. 

Respecto de los infonunios m el trnbajo, b Ley de 1970, est:tblece en su 

articulo -177: que cu:mdo los riesgos de tr.lbajo se realizan pueden producir: 

incapacidad temporal. incapacidad pennanente parcial; incapacidad permanente 

tot:tl y muene, a difcrmcia de la de 1931, la muene se colocó no como b primer 

causa derivada de los riesgos de trabajo, sino como b cuarta consecuencia. De 

igual fom1a, b Ley establece en sus :iniculos ·178, .¡79 y 480, relativos a los 
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diwrsos grados de incapacidad dicimdo que es, la disminución o pérdida de las 

facultades y aptitudes para el trabajo. 

Por último, la Ley Federal del Trabajo de 1970 estableció respecto al tema 

de la prescripción el articulo 516, el cual recogió una rcgl:t universal en todas las 

rnmas del derecho que dice que la prescripción principia desde que b oblig:ición 

es c.xigible. Un r:tJ<onamiento recogido de Marcel Planiol, por el atio de 1923 dice: 

"L.1 prescripción principia a correr tan pronto como se abre la :tcción''. o co1no 

decía Pothicr, "desde el día r...11 lJUC el acreedor pudo intcnt.."lr su acción". El 

:1.rtÍculo 516 c.xprc~:a : " las accio nes de trabajo prcscribl11 t11 un año, contado a 

partir del di" si~1imtc a la techa L'fl <\llC la obligación sL-:i c.xigible, con las 

excepciones c.¡uc se con~ignan t11 los artículos si!-,'Uit1ltcs".1
"' Por otr.t parte es 

impon:mtc SL1ialar lo <¡ue establece el an. 519 L'fl su parte tina!" la prescripción 

corre rcspccti\';uncntc desde el tnorncnto t..11 <.\UC se dctcnninc el brrndo de 

incapacidad par:i d tr:ibajo; desde la fecha de la mucne del trabajador, y desde el 

db siguiL'fltt· al Lil <¡ue hubiese quedado notificado el laudo de l:t Junt:t o 

aprobado el com·L11io ..... "." 

l..:i pane tina! del anículo 519 merece una mayor c.'<plie:tción, ya que en la 

pr:ictica se pbntea la c.xcepciún de prescripción <11 lo que se refiere a juicios 

donde se mcumtra m litigio el reconocimimto de alguna mfcrmcdad o accidente 

de tnbajo, simdo que la interprct:tción de l:t Ley es la correcta y con ella se disipa 

cuah.1uicr otro afb'11111Lilto crn1tr.irio. 

l .:i posición del maestro Trueba Urbina respecto de la prescripción es un 

criterio justo, ya que él se considera enemigo de la prescripción de los derechos 

l:tborales, y es <¡uc asi debería de establecerse siempre y cuando los dueños <le los 

"LEY FEDl\lt·\I. DEI. 'JU,\111\jO. OJ.JiJ.. t>óg. 161. 

•~ lhi1k·m. P1ig. 162 
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medios de producción no lo rechazaran, circunst:1ncia que si se acL'Pt:lrá sería un 

hecho que beneficiaría a los trnbajadorcs, pero la realidad jurídica establece 

par:ítnetros en tiempo. 

Como puede observarse, la Ley de 1970 aportó nuevas formas para 

diferenciar a un riesgo de trabajo, de igual forma trazó los lineamientos 

elementales que hasta hoy en día rigen a los riesgos de trabajo, impulsando la 

evolución hacia la verdadera justicia social. 
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CAPITUL02 

MARCO TEORÍCO CONCEP7VAL DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. 

2.1.IÜESGOS DE TRABAJO. 

La necesidad de establecer los lineamientos que re¡,>ulcn a los riesgos de 

trabajo viene de mucho tiempo atr:ís, desde cuando los Estados emitían sus 

propios Códigos de Trabajo, hasta que se establece dentro de la primera 1.ey 

Federal del Trabajo de a¡,>osto de 1931 la normati\'idad jurídica de los mismos. L-t 

Ley de 1931 tomó la nom1atividad completa de los riesgos, en vim1d de <JUe la 

Ley del Seguro Social se dictó hasta el 31 de diciembre de 19·12. l Ioy m día, las 

actuales leyes que re¡,'lllan a los riesgos de trabajo las contemplan m dos 

vertimtes respecto de su otigm <¡ue son; accidentes de trabajo y las enfermedades 

de trabajo. 

2.1.1.NATURALEZA. 

1--i naturaleza jurídica la encontramos plasmada t'll el Título Sexto, articulo 

123, apartado "N' fracciones XIV, XV y }.'XIX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos i\lexic:mos, mismo <¡ue al efocto, establece de forma textual: 

" .-\rticulo 123.- Tmla persona time derecho al trabajo 

digno y socialmL'tlte 1hil; al efecto se promover.in la creación de 

empleos y la or¡,>:111ización social para el trabajo. El Congreso de 

la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deber:í expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regir.in: 

J\. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos, y de una manera ¡,>t.iwral, todo con trato de trabajo: 
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Fr:icción XIV.- Los empresarios serán responsables de 

los accidm tes del lr.lbajo y de las en fcmiedades profesionales de 

los trabajadores, sufridas con moti,·o o en ejercicio de b 

profesión o tr:ibajo l(Ue ejccutm, por lo tan to, los patrones 

deberán pagar la indemnización correspuncli<.11te, según que 

haya tr:iido como consecu<.11cia la muerte o simplem<.11tc 

incapacidad temporal o pcni>:mmte par:t trabajar, ele acuenio 

con lo <JUe las ley<.-s detemiin:m. l~sta responsabilidad subsistirá 

aún c11 el caso de <)lle el parrono contrate el trabajo por un 

intcnnnfi:irio: 

Fracciún X\'.- l·:I patrón estará obli¡,>:1do a observar de 

acuerdo con l:t natur.ilcza de su ncgo~iaciém los preceptos 

leg:ilcs sobre higic11e )' S<·¡,•uridad c11 las instalaciones de su 

cstabk·cirnit11to, y :iduptnr bs n1cdidas odccu:u.las par:t prc\·t11ir 

a.ccidL1ucs l'll el uso de l:ts m:ÍL¡uinas. instrunK11tos y materia.les 

de tr.ib:1ju. ;isí con10 orhranizar de t:il rnancra éste, <.JUC resulte la 

mayor ~.1r:intia para la salud y la \'ida de los trabajadores y del 

producto dt· b concepción. cumdo se tr.ltc de tnujcrcs 

crnb:ir.1:.i:;idas. 1 .. 1S leyes con tendrán al efecto, las sanciones 

procc<.k1llt~s en ca.da caso: 

Fr:icción XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del 

Se¡,•urn Social, )' cll:i cotnprc11der:i seguros de im·alidez, de vida, 

de ccs:ición ,·olunt:iri:i del tr:ibajo, de enfermedades y 

accidmtcs, de sen·icios de guardería y ele cu:tll(uilT otro 

mcaminado a la protección )' bimcst:ir de los trabajadores 



campesinos, no :1salariados )' otros sectores sociales )' sus 

familiares" .16 

El aludido precepto constitucional respecto de las fracciones descritas con 

anterioridad establece la base de bs leyes de car:ícter fcdcr;il como son la Ley 

Federal del Tr;ibajo y la Ley del Se¡,'1.1ro Social. i\lismas <JUe sirven de soporte 

para rcspet.1r el derecho ele los trabajadores con relacic'ln a las prcstociones J <¡ue 

timm derecho por haber sufrido un riesgo de trobajn, In cual hizo posible c¡ue se 

incrcml.11tara la protección a b clase social m3s débil. y de it.,11.1al forma n1J.ntcner 

h1 armonía L11trc los f:lctorcs integrantes tk b producci<\n. 

Por lo ljlll' respecta a la Ley del Sq . .,7l.1ro Social. L'S i1nportan te tornar L11 

considcr:ición que dicha Ley~ Sl11tll su nonn;tti\·id;1d tc.11iendo con10 base 

principal a la 1.ey Fecler;il del Trabojo yo yuc sus artículos rcfcrc..ntcs a el r;imo de 

riesgos de tr;ibajo se t.11cuL11tr.m rnuy sitnibrcs a los de (·sta l1ltima. 

Hoy en dfo el nl1111cro de tr.tbajad<1rcs C.fllL' SL' cncucntr.1n afiliados a un 

régimc..11 ele se¡,•uridacl socio! ya sea I:\ISS. ISSS'f'E. o cuak1uier otro orgonismo 

c..11cargaclo clc· brindar atención médica. es muy eb"Jdu, es donde se reflejo b ¡,>r:JJI 

utilidad c1ue o trovés ele los arios a adquirido dicho régimm después de <JUe se le 

dio el carácter de Constitucional. l .a sirnilinrcl de bs leyes tonto la del Instituto 

1'.lexicano dl'i Se¡,'llro Socio!, como la del trobojo es m;Uliticsto y;i que la Ley del 

Seguro Social contempló muchos artículos los cuales ya contenía b Ley de 

Trabojo ele l<J31. reconbndo c1ue b promul¡,>ación de la 1.ey del Seguro Social fue 

posterior. 

!G Conslilttcibn Puli1i~1 de l.01 Es1i11.I0<1 Uuittm ~lexicmu,,. Eclilori;d. Porn'1a. México. 2000. Pñg". 132y 133. 
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2.1.2.CONCEPTO DE RIESGO Y DE TRABAJO. 

Riesgo.- Sc!,>Ún el diccionario de la lengua esp:uiola en su tomo 11, establece 

al concepto de rit-sgo de la siguimtc fonna: " RIESGO.- (Del ant. Rcsgar, cortar, 

del latín resec:íre), contin!,'LTicia y proximidad de un d:uio. Cada una de las 

contÍngt.'llcias <1uc pueden ser objeto de un contrato de seguro''.17 

" TRABi\J0.1.- i\cción y efecto de trabajar. 2- ocupación retribuida. 3.

obra, cosa producida por una ¡,'<-11tc. ·l.- obra, cosa producida por el 

entcndi1niL1lto. 5.-opcración de b mac¡uina, pieza. hcrramic.11ta o utensilio <JUC se 

empica para aJ¡,.{1n tin. (i.-esfucr/.O humano aplicado ;¡ la producción de la n<]UCZ;\. 

Se usa L11 contraposición de capital". 111 

"Riesgos de trabajo; acontccimil1ltos o contingencias que pucdti1 

:iproximar un da1io o pcli¡_,>ro a los trabajadores. El infortunio es la concreción del 

rie:;go., o sea. cuando se produce el hccho".19 

Como se puede obscrYar dichas detiniciones ditiert11 de los conceptos 

adoptados pnr las legislaciones <1ue contimt11 la nonnatiYidad de los riesgos de 

trabajo. t:il es ..J casn de la Ley Federal del Trabajo r de la Ley del Seguro Social. 

Dicha.< definici<>m·s <1uedan establecidas como: los accidmtcs y t11fcnnedades a 

<¡ue están expuestos los trabajadores t11 ejercicio o con moti\'o del trabajo según 

los artículos .¡73 de la Ley Federal del Trabajo y .¡ 1 de la ~ue\-a Ley del Seguro 

Social. 

:l Real .·\catkinia l·:!>paüol:.t f)ioitm~~~. EJi10U.d. Espasu G:dpc. Madritl. 1992 
Pág. 1798. 

:~ lhidruL Poig. :ou. 
:; J. RUIHNS"ll!l:--..:. S:a11i;igo. f)ii1imtJrin & f)rm-hn ,14 Tml.ui,, r '4· W fa11n·,4¡ Sad.J.. Ed.ilnrial Dt.11:ll111a 

Buruos Ain-,, llJHl. Pi'A.17-1. 
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Es importante st1ialar c¡ue los riesgos de tr:tbajo se incluyeron en la Ley 

Fcdcrnl del Trnbajo en fonna provisional, según quedó expresado en los moíivos 

de dicha ley, ya que al alio de su promulgación no existía respaldo tal, que 

abarcarn a todo el sector obrero, y <¡ue hoy m día, aún fult:i p'or incluir 

normatividad con la finalidad de actualizar la realidad actual de la "cla.•e 

tr:tbajadorn. 

2.1.3. CONCEPTO DE ACCIDENTE, ACCIDENTE EN TRAYECTO Y 

ENflERMEDAD DE TRABAJO, SEGÚN LA LEY flEDERAL DEL 

TRABAJO VIGENTE. 

La Ley i'l'llct":ll de Trabajo dmtro de su nonnati\•idad actual ha trntado de 

precisar lrn; rl'fcridns conceptos. 111isn1os que se h:in transfonnado a través de los 

carnbios jurídico:-; de cad:i época. de )ns diversos estudios doctrinales. de la 

lcgislaciún n;icion;il corno intcn1:icional y de b hcrt11cia de jurispnu.lt11cia en 

mat<·ria de trabajo p• •r los m:is altos tribunales dando lugar a que hoy en día la 

legislación laboral contemple dmtro del Titulo :Soveno, refert11te a Riesgos de 

Trnbajo, <'n los ;irticulos -173, -17-1 y -175. Al respecto se establece dmtro del art. 

-173 lo si¡,'1Jit111e: 

"1\niculo -173.- Riesgos de trabajo son los accidentes y 

enfcnnedadcs a c1ue están c:<pucstos los trnbajadores m ejercicio 

o con moti\'O del trabajo".'° 

El artículo transcrito con anterioridad al reforirse a los ries¡,>0s de trabajo lo 

hace contemplando dos vertimtes c¡ue son los accidentes y mfenncdades de 

trabajo, dejando al ries¡,'U de trabajo como si iuern el gc'.'llero. Tarnbifo de la 

intc111retación de este artículo puede dcsprmderse <JUC el alcance de la ley no sólo 

se limita a a<¡ucllas mfcnncdades <JUe tm¡,':Jl1 su origen en el tr:tbajo, sino que va 

:.~ l.t·y Fctll'r.d drl Trab.1jo. !.!A.Ji!, P.~~· JO'). 
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más all:í, ya c¡uc también incorpora a ac¡ucllas lesiones sufri,Jas durante el 

desempeño del trabajo. 

"Articulo 474.- J\ccidmte de trabajo es toda lesión org.inica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo 

cualesc1uiera c¡ue sea el lugar y el tiempo en c1ue se preste. 

Quedan incluidos en esta definición los accidcnws <JUC se 

pmduzc:111 al trnsladarsc el trabajador directamm te de su 

domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél"." 

De la interpretación del citado articulo se desprende que el accidmte se 

cxprcs:t t'11 una k·siún. cuallJUicr.i l)llC sea su natut"llc?.a o b 111ucrtc. puede ser 

intcn1a o cxtt·n1;:i. considerando t¡uc el ténnino lesión se considera como un;¡ 

afección daii.osa al l)fJ-,"anisrno hurnano. y no habr.i accidt11tc si no existe un d~u1o. 

TarnbiL11 es de.· cunsidl'rar tjLH.:: el accidl1ttc para ser consi<.lcrado c0tno tal y por 

tanto indcn1nizad<1, es nccc..·sario c..1uc ncu1r.1 cuando el trabajador se encuentre en 

ejercicio del trabajo. Por ntr:i parte hay t¡uc destacar lfllc existen casos donde 

rt.-sult:i un poro dificil comprob3r c..¡uc la lcsiún sufrida fue producto del 

desempc1io de las labores, para ello se l11CUl11tra el auxilio de la jurisprudl11cia, 

1nisn1a llUC dl· una época a otr.t ha rnoditicado sus criterios respecto al tetn:i. 

llcspccto de: !ns accidt.1itcs sufridos t.11 trayecto, b doctrin:i intcn1acional los 

considera bajo el nombre de accidt11tes "in itincri". Los cuales a lo lar¡.,>o del 

tiempo se han aprendido idt11titicar, para lo cual es necesario tt11cr en cut11t:t 

varios aspecto~ o circunstancias c1uc dcbt11 de ser considcrad;is como son los 

factores de tietnpo, luht:tr. rnodo, tnisrnos que serán considcr.tdos a efecto de 

poder establecer la relación de causalidad ya <¡uc m al¡.,>tuws casos se tiene c1uc 

:!Jhitlrm. P:ig.109. 



demostrar fchacimtL1nL11te. ¡_, jurisprudmcia establece c¡ue el accidente L11 

. trayecto para ser considerado como riesgo de trabajo, es necesario c¡ue ocurra 

cuando un trabajador se traslada directrunL11tc de su casa al trabajo y de éste 

último a ac¡uél, salvo que por mcar¡,>o del patrón o con motivo del trabajo se 

incurre en un desvío, circunstancia <1ue se debe probar. 

Como puede observarse, es muy amplia la cobertura que ofrece la 1..c¡• 

Federal del Trabajo respecto de los riesgos de trabajo, L'l1 forma específica del 

accidente de trabajo, así mismo, la Ley del Seguro Social, en la mayorfa de las 

circunstancias rele\·a o subrog.1 la responsabilidad patronal respecto de al¡,'lin 

in forn111io de este tipo. 

"1\rticulo .j75.- Enfcnncdad de trabajo es todo L"Stado patológico 

dcri\":tdo de 1:t acciém continuadn de una c:iusa que tcnbra su 

origm o motivo c11 el trabajo o L11 el medio L1l c¡ue el trabajador 

se \'Ca obligado a prcst:tr sus scn•icios".i! 

l.'I mfcnnedad de trabajo puede manifestarse ya sea cuando el trabajador se 

mcumtra actirn c11 su trabajo. o por lo contrario cuando con posterioridad a 

una relación laboral. se da la misma como resultado del medio en que el 

tr:ibajador prestó sus servicios. 

Dcs¡,'!Jciadamcnte la Ley L'l1 algunos de los casos se utiliza para detener el 

goce de los derechos c¡ue otorga la Ley respectiva al trabajador, resulta triste m 

verdad, saber <1ue hay trabajadores c¡ue se mcucntran propL11sos a morir por 

causa del padecimimto de alguna cnfcnnedad degenerativa o grave y c¡ue por 

causas varias no s<· le ha podido otorgar la prestación c1ue conforme a las 

circunstancias de salud time todo el derecho a recibir. Se dan casos m c¡ue 

cuando se cr1c11L11tra en litigio un asunto de cstl naturaleza no se concluye en 

-:1 lhidt·m. P:ig. IOIJ 



fonna satisfactoria para el trabajador y su familia. m \·irtutl de que fallece por 

causa tic alguna de las mfcnnetladcs <¡ue se reclama su reconocimiento. 

,\rtículo -17<i.- Ser.in consider:idas en todo caso mfcnnedades de 

tr:ibajo las consignadas en la tabla del articulo 513". 

Hoy <11 día al i¡,>"Ual c¡ue <11 el pasado, los tribunales cncarg:idos de 

administrar la justicia laboral se ri¡,>t.11 m la mayoria por los mal llamados criterios. 

Tal es el caso l)UL' considc~n ~ólo co1no cn!Cnncdadcs las establecidas en el 

artículo 513 del Código Laboral lo cual no es correcto ya c¡uc c.'<istcn 

t11 fcm1cdadcs llllC n<, se co11 tc111pla11 L1l el artÍCl1lo 1nc11cio11ado, y ¡x1ra 

reconocerse Sl' nc..11c l¡uc c1J1nprobar el nexo causal entre el t:rabajo dcscmpt.1lado 

y el nwdio a1nbil'tltl" <J condiciones t.11 t.¡uc se prcst:i el trabajo a efecto de que sea 

considcr:u.b Cl)tno riesgo de trabajo. 

2.1.4. ELEMENTOS QUE CONFORMAN AL RIESGO DE TRABAJO. 

Según .1) artículo 123 apartado "¡\'' de la Constitución Política de los 

Estados L"n idos .\ le:<ic:uws, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social 

se establecen los dementos <¡ue conform:u1 a los riesgos de trabajo y que son: 

a) Que los patr<mes son los rcsponsabil's de Jos ries¡,>os de tr:ibajo sufridos 

por los tr:ibajadnres, L1l primer ténnino. De confonnidad con lo pre,·isto L'Tl el 

aniculo 123 apartado "A" fr.icciones XIV y XV de b Constinición. c.'\prcs:uncntc 

se señab t.1uc los ctnprcsarios o patrones ser.in responsables por los accidentes de 

trabajo y de las mfenncdadcs profesionales <¡ue sufr:in sus trabajadores en 

ejercicio o con rnotivo de las actividades c.¡uc desempeñen en sus centros de 

trabajo, e inclusi\·c cu:u1do Jos patrones contratt'Tl por conducto de 

intenncdi:uios. esto último l"ncut11tr:i su fund:unmto en la Ley Federal del 

Trabajo t11 los :irtículns 12 y 13 de Ja mismo, numerales mismos <¡uc contempl:ui 
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al intermediario por inclusión y por c.xclusión. Como se puede apreciar, la 

finalidad última del legisbdor respecto de este tema ti.ie el de evitar Ja llamada 

simulación misma <¡uc se lleva a practicar en la vida laboral cotidiana y de la cual 

se hayan numerosos ejemplos. 

b) Que los riesgos de trabajo para ser considerados como tales, es necesario 

<¡ue se produzcan m ejercicio o con motivo del trabajo, es decir m el desempeño 

del trabajo, incluyi11dose a los denominados accidm tes t11 trayecto. 

l -1s consideraciones anteriores son por propia naturaleza indiscutibles, en 

vim1d de que seria ilógico <JUC un trabajador que en su trabajo se lesionara no 

tuviera Ja protección <1ue solvmtar:i o que dismim1rera de algún modo esa lesión 

y el daño ocasionado. 

Por lo 'l"e se refiere a la inclusión de los accidentes en trayecto del 

domicilio al cmtro de trabajo y de este a aquél, una de las razones que se tomó en 

cut11ta fue la de considerar <¡ue, durante dicho lapso el trabajador se mcumtra a 

disposición del patrón, pero tomando t11 consideración que para t¡uc se considere 

cicrtarncnte corno tal es necesario l)UC dicho accidente ocurra directamente en 

uno )' otro st11 ti do, pues de lo contrario perdería su jerarquía, es donde se tendría 

<1ue demostrar la causa <1ue originó el cambio de ruta para llegar al trabajo o al 

domicilio. 

c) Que los riesgos de trabajo se subdividt11 m accidentes )' t•tüi:rmedades de 

trabajo. 

La clasificación anterior responde a que el origen de los padccimil11tos es 

distinto. 

El accidmte de trabajo se mcut11tra constituido por elementos tales como: 
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a) Que el tr:tbajador sufra una lesión. 

b) Que le origine m fonna directa la muerte o una perturbación 

permanente o temporal. 

c) Que dicha lesión se ocasione o en ejercicio o con motivo del 

trabajo, y: 

d) Que el accidente se produzca al tr:tsladarse el tr:tbajador 

direct.1mL11te a su domicilio al lub>ar de tr:tbajo y de éste a al¡uél. 

Por su parte, la enfermedad de trabajo contempla como parte integrante a 

los siguicn tes dcn1t11 tos: 

a) Un estado patológico: 

b) Que dicha patologia. se deri,·c de una causa continuada. 

c) Que se origine del medio :unbimtc en que el tr:tbajador se vea 

oblibJ-Jdo a prestar sus servicios. 

Corno ~t· observa an1bas son difcrt11tcs, c1 accidente es instantáneo y la 

L11fcnnedad no. ya l]Ue el origL11 por lo regular se L11CUL"lltra L11 los factores del 

medio ambim tl· m el trabajo. 

d) Que los clemmtos fisicos lJUC producen en el trabajador son: 

incapacidad temporal, incapacidad permanL"tltc parcial o total o b 

rnucrtc. 

J\sí tenemos que cuando un trabajador sufra una incapacidad temporal esta 

se originó por causa de un riesgo lJUe de alguna fonna después de sufrido el 
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trabajador puede ser rehabilitndo, en este caso únic:unmte se le conceden las 

prestaciones por el tiempo en que dure su restablecimiento. 

La incapacidad parcial o total, se presenta t11 los casos en que los laboriosos, 

no obstante de haberse sometido a los tratamientos médicos prescritos, no llegan 

a recuperar al 100% o L'l1 su totalidad sus facultades de salud ya que como se 

contempla m los articulas 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, existe una 

clasificación )" \•aloración para tales casos. 

Por último, la muerte del trabajador sobrevmida por la vinculación con el 

trabajo, dichas prestaciones derivadas por este acontecimiento se le otorgaran a 

los bmcticiarios l]Ue tmg.m derecho. 

e) Que los trabajadores est:ín obligados al pago de una 

indemni?.ación a los trabajadores yue sufran un ries¡,'O de trabajo. 

No hay 'lue olvidar 'lue la Constitución al efecto en el artículo 123 apartado 

"_·\" fracción X 1 V, y m los relati\·os a la Ley rcgl:unm ta ria rcspccti\':l y recogida 

por la Ley del Seguro Social L11 sus artículos 53 y 77, mismos que cstablccc11 

subst:u1cialmente la subrogación del Instituto i\lexicano del Seg¡iro Social 

respecto de las obli1o>aciones gc11eradas por este concepto. Obviamc11te p:ll':l el 

caso de <]Ue no exista una institución l]Ue rcs¡,'ltarde los derechos tales como lo 

son las indenmi?.aciones por moti\0 0 de un ries¡,'O de trabajo, si concurn't1 los 

clemmtos C:ll':lcteristicos de los riesgos de trabajo, el patrón ser:í el que responda 

por tales conceptos. 

2.2. TEORÍAS ACERCA DEL RIESGO DE TRABAJO. 

Las teorías referentes a los riesgos de trabajo n1vieron su origen en Francia 

contemplando a la teoría de la culpa, teoría de la responsabilidad contractual, 

teoría del caso fortuito, teoría de la responsabilidad objeti,·a, teoría del riesgo 
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profesional, teoría del riesgo de autoridad y la teoría del ric"Sgo de empresa o 

gmernlizado. 

2.2.1 Teoría de la Culpa. 

Teorías Civilistas. 

a) Teoría de la Culpa.- Esta teoría reviste b responsabilidad subjetiva a la 

<¡ue se ve oblig.ulo el empresario, en el caso de que el trabajador s~fi-iern un 

infortunio causado por la folta de seb•1.1ridad c11 el trabajo, estando el trnbajador 

oblibr;ido a probar la culpa del emprL-sario. Si el trabajador probaba la culpa del 

c1nprcsario wub derecho a exigir una indcmnixación. adctnás de probar lJUC había 

recibido el <biio. <¡uc había padecido una lesión. sino que ese perjuicio 

fXttrimonial no era sin(J b consecuencia de un acto del patrono y <.JUC éste habfa 

incurrido c11 culp.1. 

1 .a teoría de la culpa fue acogida de igual fonna <11 el derecho romano, 

fombda en la 1 .e>< :\<¡uilia del aiio 286 antes de J.C., se di,·ide en tres capítulos, de 

los cuales el pritncro y el tercero se refieren a lo~ c.biios. 

El maestro Rafael Bielsa c11 su obra "La culpa en los accidc11tes de trabajo", 

fonnuló una teoría respecto al d:uio jurídico y la rc.,;ponsabilidad partiendo del 

principio de <1ue un datio puede ser causado por el hecho de aquel a quien se hace 

responsable por el de la \'ictima o por el de un tercero. Se basa el autor c11 <¡ue se 

debe de precisar d concepto de d:uio jurídico para distinguirlo del simple daño, 

<¡ue, correlatiYo a la idea del riesgo se considera suticimte por los sostenedores de 

la responsabilidad objctiYa. lliclsa se apoya c11 el articulo 1.113 del Código Ci\'il 

J\rgt.11tino, por el cual el patrono es responsable del hecho de sus dependientes o 

del hecho de las cosas de <¡ue se sin·e o <1ue tic11e a su cuidado. 
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Todo el que p~rticipa c.'ll un hecho, sea por su culpa o negligencia, responde de 

sus consecuencias. 

Con el nombre de la teoría de la culpa contractual apareció en la primera 

década del siglo X IX, una doctrina de la responsabilidad patronal fundada en una 

modificación de la :unplintd y naturaleza de las obligaciones que el con trato de 

servicios ponía a carb>O del patrono, estas obligaciones er:u1 velar por la seguridad 

de sus obreros, con la necesidad de restituirlos sanos y salvos, ya que si en las 

horas de labores ocurria un accidente, este no era por culpa del patrono sino del 

propio contrato de trabajo <JUe impone como obligación esmcial, devolver al 

trabajador una vez cumplidas sus actividades, en el mismo estado <.'ll <JUe la 

empresa lo había recibido. 

El trabajador dentro de esta tcoria tmdr:í <JUC cumplir con probar el 

contrato de trabajo y la relación respecto del accidmte. Por su parte el patrono 

deberá cumplir con probar su inocencia y la culpabilidad de la víctima para 

liberarse del resarcimic.~1to o que b causa del accidmte fue propiciada por caso 

fortuito o fuer.<a mayor. 

1--i teoría de la culpa contractual es una de las teorías jurídicas fundadas l'll el 

derecho común con la finalidad de llegar a realizar la reparación del d:uio derivada 

de un riesgo de trabajo. 

2.2.2. Teoría del Caso Fortuito. 

Esta teoría encuc.'lltrn su base o fund:unmtación en el hecho de que una 

persona se beneficie de otra, la cual ésta última presta sus servicios dmtro de una 

empresa, circunstancia que justifica la responsabilidad respecto del patrono, 

rcsolvic.~1do tal problema con fundammto en el contrato de trabajo, ya que sería 
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el modo por el cual se daría la obligación de indemnizar al trabajador por el 

accidente. 

La teoría del caso fortuito rL-sulta import;mte en el sentido de c¡ue incluye la 

indemni;mción por accidente de trabajo a favor del obrero como una obligación 

indepL11dicntemmte de c¡ue c.xista o no culpa del patrón sino por caso fortuito, 

circunstancia c¡ue a mi manera de \•cr es justa en todos los sentidos, ya que desde 

el momL11 to m c¡ue ingresa a su trabajo, él m su persona debe de ser respaldado 

por la posibilidad de sufrir un accidL11te, el cual puede traer consecuencias 

irre\·ersibles e incluso la muerte y no sería justo c¡ue b fumilia del trabajador 

quedara sin nin¡,,'l.lna garantía. 1.-i importancia t11 el avance de los derechos de los 

trabajadores dentro del lugar de trabajo es sin duda alguna la más importan te 

conc¡uista de que hoy en día ¡,'Dzan. 

Esta teoría distin¡,,'l.le t11trc caso forn1ito y fuer/.a mayor considerando a la 

fuerza mayor como un causa c.xterior e indepmdit111e de la empresa, m tanto que 

el caso fortuito time su ori¡,>cn t11 circllllstancias cuyo origt.11 escapa a la previsión 

humana 

2.2.3. Teoría de la responsabilidad objetiva. 

Esta teoría constituye el antecedente inmediato respecto de la incorporación 

de los ries¡,'Os de trabajo dmtro de la legislación de trabajo, teniendo su 

fundamcn to en el Código Civil Francés en sus artículos 1384 y 1386 que a la letra 

dicen: 

Artículo 1384. Se es responsable no sólo del daño que causa por 

hecho propio, sino tambifo el causado por el hecho de las 

personas por las c¡ue se debe responder o de las cosas que se 

tienen m custodia. 
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Art. 1386. El propietario de un edificio es responsable del 

d:uio causado por su ruina, cu:indo suceda .. a consecuencia 

de falta de conservación o por vicio de construcción. 

Del tc."<to del artículo 1384 del Código referido se desprende que el 

propietario de una cosa, incluso in:inimada, est:í en su custodia, es responsable 

por el dafio causado en razón de esa cosa, ya que por la exclusiva causa ele la cosa 

resulta un perjuicio <¡ue, en efecto, es natural y lógico que el propietario de una 

cosa, sobre la cual tiene el derecho )' el deber de vigil:u1cia y de dirección, se 

presuma legalmente culpable desde el momc.'OtO en que esa cosa causa perjuicio. 

1\sí pul'S la teoría de la responsabilidad objetiva parte del supuesto de que el 

duc-ño de la cosa debe de resarcir los d:uios ocasionados por la misma, c11 virtud 

del bmcficio recibido, pues para esto sólo basta establecer el vínculo de 

causalidad L'fltre la actividad de trabajo y el d:uio ocasionado por la cosa, 

circunstancia <¡ue traería consi¡,'O el derecho de exigir al propietario responsable 

(empresa) el resarcimiento por los d:uios ocasionados. El propietario responde 

por el simple hecho de ser propietario de la cosa y por lo contrario la víctima y 

sus causahabientes deben probar sólo el hecho prejudicial. 

2.2.4.Teorias del Derecho L.'lboral respecto del origen de los riesgos de 

trabajo. 

2.2.4.1. Teori~ del Riesgo Profesional. 

Resulta importante para comprender esta teoría, el sefialar que el riesgo 

profesional, como tal tuvo su primera aparición en Francia, a mediados del siglo 

XIX, consider:indolo como a<¡uél riesgo causado por determinadas actividades 

mecanizadas e industriales, que producí:u1 llll dafio característico producido al de 

otras actividades laborales. Lo anterior trajo como resultado la teoría del Riesgo 
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Profesional, misma que descansa t.'11 ÍOIT11a sensible en el hecho que la producción 

industrial y el maquinismo e.xponen al trabajador a accidentes inevitables. 

l!..~ta teoría constituye la incorporación al derecho del trabajo del riesgo 

objetivo y turn m la nación francesa su má.ximo desarrollo, mismo que culminó 

con la Ley Sobre Accidentes de Trabajo de 1898 incorporación que se realizó 

bajo los si¡,'l.lientes postulados: 

En primer término, se time cn cuenta que el dut.-ño de la empresa que 

recibe los bcnelicios debe soportar las consecuL-ncias de los riesgos que corren 

sus obreros. riesgos <1ue t.11 ocasiones son inevitnbles. Como se puede ver, el 

clemmto intencional (dolo o culpa), <1ue constitufa la base de la responsabilidad 

ha sido eliminado y la indemnización no es un castigo impuesto al culpable, sino 

una prestación <1ue se debe al c1ue ha sufrido un d:uio por el sólo hecho de 

haberlo sufrido <11 homenaje a la solidaridad social. 

La teoría del rÍL'S!,>o profesional :ifinn:i que, si el individuo es libre para 

agrup:tr :i su alrededor diversas actividades, en las que se combinan la acción de 

los tntbajadorc'S y de l:is máquinas, para crear un organismo cuyo funcionamiento 

no puede producirse sin e.xponer a perjuicios ni accidentes los cuales se 

conviertm en inevitnbles, por corresponder a los riesgos de la empresa, y que 

ticnen c¡ue ser soportados por aquel en cuyo interés funciona dicho organismo. 

El riesgo profesional consiste <.11 el conjunto de causas de peligro 

penn:u1en te, superiores a toda previsión de seguridad, que radican en las 

condiciones mismas de toda industria y en las necesidades impuestas para su 

funcionamiento. 

De con IÍ>IT11icbd con la teoría del riesgo profesional, la industria debe 

asumir las consecuencias de las desgracias c¡uc en ella tienen su origen ya que la 
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mayoría de las veces ni el patrono, ni el trabajador tienen la culpa. Desde el 

instante en que el riesgo es inherente a la industria esta debe de responder por los 

riesgos creados, siendo que el patrono sólo es el representante de la misma. Esta 

teoría ha tenido un gran arraigo y sin lugar a dudas ha inspirado a legislaciones 

laborales en c:isi todo el mundo, aunque no pueda entenderse esta teoria desligada 

del régimen de protección inte¡,>rnl de la seguridad social moderna. 

Cabe ml't1cionar que "la teoría del riesgo profesional tomó como base única 

el salario, por lo <¡ue quedaron excluidos los ingresos que estuviere recibiendo el 

trabajador por otros conceptos o actividades. De esta manera desapareció el 

arbitrio judicial para la determinación del monto de las indemnizaciones"." 

2.2.4.2. Teoría del Riesgo de Autoridad. 

Esta teoría fue sost<.11ida por el maestro de la Universidad de l'arís André 

lluuast, producto de la evolución de la Corte de Casación Francesa <1ue amplió 

los tém1ú1os de la ley francesa de 1898 traymdo como consecut11cia el abandono 

del riesgo específico de la actividad industrial y la id<.':! misma del riesgo creado. La 

teoría basa su cst11cia en el s<.111ido de <¡ue le atribuye a la autoridad cierta 

responsabilidad por el sólo hecho de serlo. Se funda en una derivación de la teoría 

anterior pon1ue se orimta a otras actividades laborales no industriales, t11 las que 

si bien no se utilizan m:íquinas, de todas maneras mtraña riesgos la actividad 

subordinada, la base de la responsabilidad patronal se justitica no cn razón del 

mayor o mmor peligro de la labor t11 sí, sino como consecuencia de la 

subordmación de un empicado con respecto a la autoridad que sobre el trabajo 

contratado ejerce un patrón. 

El riesgo de autoridad como el riesgo profesional tiene l'f1 cuenta el daño 

producido al trabajador en la realización de sus tareas 
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2.2.4.3. Teoría del Riesgo de Empresa o Riesgo Generalizado. 

l~-i responsabilidad respecto de los riesgos de trabajo continuó con su 

evolución llc!r-llldo a la aplicación del principio de que toda eventualidad que 

tenga causa en el trabajo, siempre que cause perjuicios o lesión al trabajador, debe 

responder el patrono o empresario. Todo hecho relacionado de alguna manera 

con el trabajo y que provoque d:u'io L11 la persona del trabajador, debe 

indemnizarse lo que evitaría un doble d:u'ío al trabajador, el corporal y el 

económico. Es import:ulle sdialar y entender la esencia de empresa c1ue "se 

encuentra en la coordinación de capital y trabajo, y de las funciones técnicas c¡ue, 

completadas y coordinadas, lo¡.,>ran la producción de bienes y servicios para el 

n1crcado~ quien realice esta coordinación~ será el en1prcsario".24 

2.2.4.4. Teoría del Riesgo Social. 

Los partidarios de esta teoría sostimen que el riesgo de accidcntL'S de 

trabajo es uno de los muchos que pes:u1 sobre el trabajador. Como sL1hla García 

Oviedo, no se debe hablar, por tanto de un ries¡,'O profesional incli\•idual sino de 

un ries¡,'D social colectivo. Constituye sin lugar a dudas el fundamento de los 

actuales sistemas de los se¡,'tlros sociales en prácticamente todo el mundo, 

partiL11do del supuesto de que los riesgos de trabajo derivan de un mundo laboral 

c¡ue debe ser concebido integralmL11te como tal, en modo tal que los accidentes 

no debcn imputarse ni a una empresa ni a un patrón, sino a toda una sociedad 

organizada; así, al distribuir la responsabilidad de un individuo para hacerle !Tente 

con los recursos de toda una colectividad, se evitará el peligro de la insolvencia 

patronal y habrá una mayor capacidad de respuesta a favor del operario y sus 

beneficiarios, con la evidente justicia social que ello trae aparejado. 

:'J DE J.A CUEVo\, l>¡uit P¡ÍJ~ 115. 

::
4 REYES PONCE, 1\J!l1s1ín. Arhá,.Ytwión tk F,,,trr11p TMefJ r P,..lrtir-.1 Tamo l &füorfal J.imuu. Mf.xico, 

l!>'JO. J>oig.78. 
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2.3. SEGURIDAD SOCIAL. 

Sin duda alguna la evolución histórica del hombre ha apuntado a la 

necesidad de crear y mantmer una se¡,'llridad, con el único fin de superar los 

peli¡,>rns que represmta el medio ambimte, así como aquellos siniestros en que se 

ve en ocasiones ,·inculada la integridad física. espiritual, y moral del hombre que 

desempt1ia al¡,'lma actividad. Pero seria ilógico aislar ele la sociedad al ser humano, 

ya guc par.i rn:mtcncr una fonnación nonnll es necesario que se L11CUL11tre t..11 

contacto directo con la sociedad como decía Del Vecchio, que a su vez cita Angel 

Guillcnno Rui>. ;\formo L11 su libro ":-:ue\·o Derecho de la Seguridad Social": 

" El hombre pertL.iece a la sociedad desde su nacimimto y 

cuando ad<¡uierc conciencia de sí, se mcumtra ya prendido de 

una red mültiple de relaciones sociales. Le manticnm m sociedad 

todos sus instintos, tanto los e¡,•oístas como los altruistas; desde él 

de su propi;i conscn·ación, al de conservación de b especie. Y 

con el progresivo desarrollo de las facultades sumadas se ::iñadcn 

nuevo::. tnotivos y nuevas rxmncs para rcfor;::ir y revalorar la 

sociedJd, por<¡ue el individuo mcucntra en esta integración de su 

vida t11 sus variadas m:mifcstacionL'S y la posibilidad ele alcanzar 

sus fines cxistc..11cialcs, de los más clcmcntilcs, a los más altos".25 

Las cuestiones sociales como son las de seguridad y solidaridad no nos son 

desconocidas por ser contcn1poráncas, más sin cn1bargo, tr.mscurricron siglos 

para lo¡,'l':lr que se mcumtre el e<¡uilibrio respecto de las condiciones de libertad, 

igualdad y dignicbd para sí y los suyos. No L'S sino hasta la mitad del siglo XIX, 
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cuando se empieza a reconocer el car:ícter eminl"lltemente social del hombre. La 

seguridad social por su importancia dentro de la esfera de la sociedad, se ha 

convertido en una tigura que dificilmente se podría c.xcluir de la composición de 

la misma, ya <1ue ha alcanzado un grado mcr:unl"llte necesario en la tutela por el 

bil"!lestar individual y colectivo de los miembros de cualquier núcleo social. 

La se¡,'ttridad social constituye l"lltonces la forma de proporcionar los 

elementos necesarios a cada persona para conducirla dignamL"!lte durante su vida, 

mediante la protección indispensable para a!Tontar los riesgos biológicos, sociales 

y económicos <1ue le acosan. 

En síntesis la se¡,>tJridad social til"lle por objeto contrarrestar la injusticia de 

la naturaleza y de las acti,·idades productivas, por medio de un sistema político, 

económico y jurídico bim delineado y estructurado con la finalidad de llcgJr ::i la 

justicia social de la clase econó111ic:unc111e m~s débil, ¡,r;irantizando el derecho 

hurn:u10 a la salud, la asistmci::i médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios necesarios. )' t11 dctcnnin:ido caso el otorgamiento de 

::il¡,'lln::t pmsión. 

El tema de la se¡,>tJridad social se mcumtra realmc"lltc lig:ido con los riesgos 

de trabajo, en virtud de <¡ue el objetivo cm tral de la seguridad soci::il es b 

protección, la se¡,'llridad de los m:is débiles, y en el caso de los riesgos de trabajo, 

se maniticsta m el espíritu de los ordenamientos <¡ue lo regulan, tal es el caso de 

la Ley del Se¡,'ttro Social, misma que contiene las prest:iciones y requisitos <1ue se 

deben de cumplir para la indemnización propiciada por un ries¡,>o de tr::tbajo. 
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2.3.1. CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Se podría decir que la seguridad social es el "conjunto de previsiones o 

regímenes destinadas al amparo de las personas que requiert'11 prestaciones 

especiales, cuando por razones de edad, t11fermedad, familia, falta de ocupación y 

otros factores an:ílogos, son acreedoras de las mencionadas coberturas"."' 

Del concepto de seguridad social puede apreciarse desde un punto de vista 

gmt!rico, <¡uc comprende la previsión y remedio de toda clase de rícsb'OS de 

trabajo o bim, como una etapa m la marcha ascmdente de la previsión social m 

la que la contribución personal deja de ser condición para obtt11er los servicios y 

resal ta como punto de pmida la necesidad. 

Como es de saberse, la seguridad social es diforen te de lugar a lugar, t'tl 

razón de di,·crsos factores como pucdti1 ser políticos, económicos, sociales, cte ... 

m:is sin embargo se podría decir que en el fonuo existt11 algunos objetivos del 

porqué de la SCb'llridad social, entre estos se podría hablar de la protección, 

alb'llnos estudiosos del tema consideran que la seguridad social time por objeto 

contrarrestar la injusticia propiciada por las actividades económicas, por medio de 

un sistema bim estructurado de bienestar colectivo in teb>ral, basado <.11 la justicia 

social, niveladora de desib'llaluades que time por objeto proteger a los que se 

t11cut11tran t11 un estado de solvc11cia deteriorado. J_., se¡.,'llricbu social es un 

instrumento <1ue ha incorporado el Estado dentro de sus prioridades, ocupando 

un lub>:tr muy importante dentro de la orb>ani~.ación y funcionamiento del mismo 

ya c¡ue los bcneticios otorgados a los ciudadanos, como es la salud y una ayuda 

económica, disminuym de alguna forma la carga que esto representa. 

Por otra parte, resulta importante hacer una precisión de lo que es la 

sc¡.,'llridad social y lo que es el seguro social; 
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a) la seguridad social constituye en realidad lU1 fin, respecto del cual el 
. . . 

seguro social es, so lamen te, uno de los medios para Ilevarlo a cabo. 

b) en el seguro social el ~ujeto dir7ctamente bt>fleficiaclo es por lógica el 

trabajador e indirectamente los bctlcficiarios, mic.~tras c¡uc c.11 la seguridad social 

se brind:m prestaciones a pcrson:is c¡ue no sc_c.11ctic.11tr:m unidas c.11 relación con 

un trabajo. 

2.3.2. NATURALEZA. 

¡_, naturaleza de la seguridad social la encontramos plasmada dentro del 

anículo 123 constitucional dc.111ro del apartado ":\" )' "B" mismos c¡uc regulan 

dentro ele sus normas rcspccti\·as a los empicados públicos de los Poderes de la 

Unión, lo mismo que las Fucr/.as Armadas i\lci<icanas y para los trabajadores o 

empicados bancarios o de socicdadc.-s nacionales de crt·dito, mismo artículo c¡uc es 

la base;· para la nonnati,·idad de los ór&ranos mcar&rados de dar los servicios 

correspondimtcs a la seguridad social, tu\·o su prcccdmtc_ t11 la Declaración de 

los Derechos Sociales de 1917, lo anterior por lo <1uc respecta a nut-stro 

ordmamic.1110 jurídico vigmtc. 

Algunos juristas considcr:m c¡uc c.11 la urii,·ersalidad de la seguridad social, se 

mcut11tra su naturaleza aut<'.11tica. misma <1ue se ha adc1uirido con base a luchas 

diversas que gcncr.iban movimientos obreros, la ni:iyorfrt de estos p:ira asegurar 

su futuro como obreros asalariados. Por otra panc se dice que la seguridad social 

respondió a un clamor social, a la ei<igmcia de paz t11 la tierra y de justicia en cada 

nación, se preocupó por brindar las carmcias a las que se mfrmtaba el hombre 

del futuro y del prcsmtc de las necesidades primordiales de la di¡,'llidad humana. 

"J. llU81NS1'EIN. Q¡W P,¡¡.187. 
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Se puede decir c1ue hoy l'll día la seguridad social 1..-n el mundo de los países 

capitalistas abarca no sólo a la clase social m:ís pobre, sino que por el contrario se 

habla de que se ha cxt1..-ndido a tocio aquel que tenga necesidad, sin embargo, la 

clase con recursos por obvias razones ocupa otros medios para cubrir sus 

necesidades funclaml'!ltales. 

J-loy en nuestro país la se¡,'llridad social se l'llcuentra respaldada casi 1..11 su 

totalidad, pero no hay que dejar olvidado que aún m el siglo XXI, hay lugares 

donde no se cu1..11ta con la protección mínima de sc¡,'llridad para sus habitantes, la 

mayoría de estos lugares los l'!lcontramos l'll estados donde habitru1 indí¡,'lnas c¡ue 

son explotados por no contar con alguna institución de protección mínima que 

resuelva o c1ue alivie su sufrimil'!lto por haber sufrido un ries¡,>o de trabajo, la 

se¡,•uridad social contempla c:I respecto a la justicia social, la equidad, y la dignidad 

humru1a, lo¡,'l":lda con el respaldo de órganos establecidos al electo que realicen su 

función. 

2.3.3. FUENTES. 

En el ámbito jurídico, la palabra fuente no sólo se ha utilizado en el sentido 

de conocimi<..-nto o del saber, es decir dicha palabra se amplia para sciialar a 

varios factores que integran al derecho como son: fuentes del conocimiento 

jurídico, ful'!ltes ele las obligaciones, fuentes fom1ak-s ¡• materiales, fuentes 

originarias o derivadas, fuentes primarias o secundarias. 

Para comprender tales acepciones mencionadas :interiormente, es necesario 

saber el significado de la palabra fuente misma que Ernesto Gutiérrez y Gonz:ílez 

dice que: 
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"La palabra fumtc time su raíz etimológica en el término latino 

Jo111, .fo11ti!, con el cual se significa el manantial que brota de la 

tierra. 

Esta palabra se usa m un sm ti do metafórico y se llevó al campo 

del derecho, y es así frecumte c'llcontrar <¡ue se habla de 

"foentes" en el campo de la filosotia del Derecho, para buscar de 

donde brota o emana este producto social que rige la conducta de 

los seres hurnanos. 

También c11 el campo de la obligación se habla de fumtes y se 

guiere designar con ese término el manantial de donde brota el 

derecho de crédito, o la obligación."." 

l .1s fuentes de derecho o fut11tes juridicas, para l!duardo Pallares, t! todo 

aquello q11e da 11t1<ilJ1ie11/o al dm·dJo objetiw o sea t1 /tu 11on11il! j11rídift1I'. Es decir a 

a<¡uellos hechos y fonnas o ml'dios por los cuales se llega a determinar una 

norma jurídica misma <¡ue ser:í obli¡.,ratoria para la sociedad. 

F.n consecuencia y confonne a lo expuesto cabe defolir por fuentes del 

derecho al conjunto de actos o procedimimtos mediante los cuales son 

producidas. c11 un proceso histórico las nonnas jurídicas integrantes de un 

detenninado ordmamimto (fumtes fonnales) y también al conjunto de factores y 

circunstancias <¡ue moti,·an el contmido lógico de esas formas de Estado, pues 

time <¡uc ser aplicado por él o, mejor dicho, por sus órganos".29 En opinión de 

-' 1GlJl"IÜRHEZ \' <iON/'-·\1.EZ, EmCT>to. /)art!Jo ck J.µ O/t/i~. Edüorfol. Pomia ~léxico, 1999. 
PJg.151, 

:JJ PJ\Ll_.\JlES, EduanJo.12iú:Íf!!W.do d, /}fm-ho /'ro,'!1iJÍ..!.1J:if E,litorial. Pomia. Mrxico, 1??0. J>.ig. 379. 

:': F,,d.foetr/j,,1 lwf</irq Ortdv 7?w11 \"ll Editoiial. Driskill. Uuenos 1\in-s, 1\rgt,1tiua, 1?77. Pág. 755. 
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Rafael. ele Pina, "la fuente única del clc:.-rc:cho es para nosotros la voluntad del 

órg:ino legislativo":,. 

Como se puede apreciar las diversos tratadistas y juristas conciben diversas 

ideas del significado de la palabra fumte por lo <JUe se considera adecuado 

adoptarla como ª'luello de donde brota o emana este producto social, el cual'rige 

el proceder de los seres humanos. 

Es prudente rclcrir a las fumtes del derecho c:.11 ¡,>cneral a tin de cOnsiderar a 

las de la seguridad social, mismas que las de importancia mayor son las formales, 

c1ue englobaron al mismo tiempo para su fonnulación a las demás fumtes. 

1-~ legislación es considerada dL,ltro de las fumtes fonnales dmtro del 

derecho escrito como la nds in1portantc, al efecto, Hduardo García ~táp1cs la 

define como: uc1 proceso por el cual uno o \":tríos órganos de) Est:u.lo tOnnulan y 

promulgan detenninadas reglas jurídicas de observancia ¡,•meral a las <]ue se les tb 

el nombre de leyes. Al referirse al problcrna <)UC an:1liz~unos, los autores 

rncncion:ut, en prirncr ténnino, la /9•; pero al hacerlo olvidan <1uc no es fut.'Tltc del 

derecho, sino pwd11cto de la legislación. Valiéndonos de la rnecifora a la que alude 

Du Pas<.:¡uicr, dircn1os <]UC así corno b fuente de un río no es el agua f.JUC brota del 

rnanantial sino, el m..'lnantia.I 1nisn10, b ley no rcprcscntl el origl.11, sino el 

resultado de la actividad legislativa."." 

1-'l ley por lo tanto se considera corno la principal y directa fuL11te del 

derecho, se puedm dar situaciones de confüsión entre los significados de derecho 

y de ley, cosa c1ue no L'S correcta en \'irtud ele <Jlle la ley es sólo una parte del 

derecho, misma que puede ser dero¡.,>:1da, modificada o abrogada. Tambil:n es 

import:u1te sc:.•1alar <JUC la ley corno tal time un alc:u1ce ¡,>ct1eral m cuanto a su 

··DI~ PIN;\, Rnf:w.·I y PINA VAJV\, Ri1f: .. ·I. IJúánHiJnO d,· /J1rrd1n l~,litorinl. Pom'1:1. Mrxi'°º• 1999. P;ig. .2!J5. 

:: Ci1\HCI.1\ MAYNEZ, Etlu:1nlo.lntm1h1,,u;,,a1/!.ilu1Ga&l/Jtm.Jm, Edirori:d. Pom0

1:1.. México, 1998. Pág .. 52. 
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aplicaCión, bast:t con ·encontr::trse dentro del supuesto jurídico para ser juzgado y 

en su et:tpa. éle pro~edimiento ser declarada h inocenCia o cúlp:ibilidad con ·base 

en una sentenda décrct:t por un juez. 

ºLa costumbre defmida tradicionalmente como un uso implantado en una 

colectividad y considerndo por esta como jurídicamente obligatorio, es 

considernda como de poca importancia en otr:1s materias, en materia laboral 

carece de un :ilcance genernl y sólo se reduce al alcance de la empresa, por su 

parte la Ley Federal del Trabajo dentro dCI ::trtículo 17 contempla a la costumbre 

en fonna supletoria de la Constitución, la Ley Federnl del Trabajo y sus 

Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6 de esta última y del 

artículo 133 de la Constin1ción, c¡ue se refieren a los tratados celebrados por el 

·Presidente de la República y aprobados por el SL11ado. 

Por lo que respect:t a la ju1ispruckncia, Ignacio Hur¡,>oa dice c¡ue: 

ºLa jurisprudencia se trnducc en las interpretaciones y 

consideraciones juridicas uniformes que hace una autoridad 

judici:il designada para tal efecto por la ·ley, respecto de uno o 

\·arios puntos de derecho especiales y detenninados que surgen 

en un cierto número de casos concretos scn1cjantcs que se 

presmlL'n, m la inteligt.11cia de que dichas consideraciones o 

interpretaciones son oblig:itorias para los inferiores jerárquicos de 

las mL11cionadas autoridades y que ei<presamentc sd\ala la ley"." 

La jurisprudL11cia se fonna ante la imposibilidad de respuesta de la ley en la 

generalidad de los casos, sea por defecto de redacción u omisión en el tc.xto 

mismo de la ley, el juzgador time la facultad de in terprctación y detcrminaci6n deJ 

verdadero sentido o espírin1 de ésta. F•1tL11dicndo la decisión judici:il solo óbliga a 

31 UUJ(GOA Ü({Jf IUELA, lgn:..::io. filhdtio ,kAmNm Edi1orfal Pomi¡L México, 1999. Pág. 821. 
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las p:irtcs t11 la controversia resucita, lo que t'fl materia de amparo se le conoce 

como ·1a fonm.ila Otero, pero cuando CI resuh:1ilo invcilucra a varias Cin:unstanCias 

:ui:ílog:is, cst.~bleCidas en un mismo seniiilo, se cst:í :uitc él surgimiento Cle una 

lt'sis de jurisprudmcia, misma c¡ue consiste m un criterio unifonne em:uiado dél 

poder judicial, que servirá de preceilentc para Ja resolución de "Jos casos similares. 

En Mé.~ico la cre:ición de la jurisprudencia compete ah Suprema Lorte lle 

Justicia de la Nación y a los Tribun:iles Colegiados de Circuito, form:ínC!ose ·1a 

n1isn1a :t través de cinco ejecutorias consecutivas en un mismc:> sentiU.o, : 

intcb'l":Índosc así w1a tesis definida, lo anterior m base en el artículo 107 fracción 

XI 11 de la Constin1ción General y en el Tíntlo Cuarto del Libro Primero de Ja Ley 

de :\mparo. 

Los Principios GL11er:ilcs del Derecho, t'fl fonna casi gt.11érica se podría 

decir que se confonnan por los pms:ui1imtos, ideas y creencias del pms:miimto 

jurídico de una nación, lo cual produce polémica mtre los jusnaturnlistas y los 

positivistas; los primeros consideran a los principios generales como ''erdadcs 

jurídicas universales deducidas por la razón, los segundos atinnm que los 

principios son inducidos por gmeralizaciones de los preceptos legales. Dichos 

principios los encontramos contemplados dentro del artículo 14 de ·1a 

Constin1ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

J _, Doctrina Jurídica, se mcuentra constituiib por escritos, cibras, tL"DrÍas 

conceptos y criterios el:iborados por los juristas y pensadores que"h:ud1cého ilCI 

derecho el objeto de sus reflexiones. 

l .,s fumtcs fonnales principales del derecho de la seguridad social m:is 

trnscl."IH.lcntcs son: 

85 TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 



1.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el 

fundnmL11to primario del derecho de la seguridad social, en concreto el articulo 

123, único del Título Sexto "del trabajo y de la previsión social", mismo que 

establece la base jurídica para la creación y funcionamiento de órganos 

t11car¡,>:1dos de brindar los servicios de seguridad social entre los cuales t11 la 

actualidad se pueden mencionar cuatro que son los de m:is población recurrente 

que son: 

a) El Instituto 1\lc.-<icano del Seguro Social creado por la Ley del Seguro 

Social, reglamentaria de la Fracción X.'XIX del Apartado "t\''; 

b) E.I Instituto de Seguridod y Servicios Sociales de los Trabajadort'S del 

Estado, creado por la 1.cy del ISSSTE, rcglamt1Haria de la Fracción XI del 

Apartado " B"; 

c) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivit11cla para los Trabajadores 

creado por la Ley del INFON,\ VlT rcglarnt111aria del se¡,'tlndo párrafo de la 

fracción X 11 del ap:trtado "A"; y 

<~ El Instituto de Se¡,,'tlridad Social para bs Fuerzas Armadas lllcxicanas, 

creado por la Ley del ISSFJ\M, reglamentaria del segundo p:írrafo de la fracción 

XIII del apartado "B". 

Sin lugar a dudas de las leyes mencionadas con an tcriorídacl, la Ley del 

Seguro Social es la más import:m te respecto del derecho de la seguridad social, en 

vim1d ele <Jue por constitucionalidad se considera a esta de utilidod pública. Dicha 

Ley posee las coracterísticas de oblig:itoricdad, cocrcibilidad, autonomía, 

abstracción. 
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CAPÍTUL03. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO POSITIVO SOBRE LOS RIESGOS 

DE TRABAJO. 

3.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Como es bim sabido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

~lcxicanos es el má.ximo instnnncnto jurídico con que cuenta el funcionamiento 

legal vigmte, razón por la cual es de an:ílisis inevitable. 

La Constin1ción al igual <1ue todos los ordc.~1amicntos jurídicos a sufrido un 

proceso de actualización debido a los cambios de la sociedad y de las necesidades 

predominantes de la colectividad, empezando dicho proceso con la Constitución 

del -1 de nctubre de 182,1, misma <1ue mfocó su principal interés en ver que tipo 

de gobiemo se adopt.'ll"Ía, lo cual derivó c.11 el régimc.~ federalista después de 

haber discutido los innumerables rc¡,>Ímc.11es posibles. 

¡_, primera Constitución l1l regir la vida imkpendicnte de Mé.xico füe 

c.11tonces la de 182-1. Con posterioridad el partido cm tralista triunfó L'tl 1835 

retmiéndolo hasta 18-16. En este lapso se promul¡,>aron dos constituciones. 1-'1.< 

Siete Leyes de 1836 y las Bases Or¡,r.inicas de 18-13. 

El resultado de la revolución de J\yutla de 185-1, fue la carta de 1857, misma 

<1ue consignaría, las principales características de la Nación como lo son: los 

derechos fundamentales del hombre, la democracia )' represcntati,;dad mismas 

que se c.11contrab:u1 distribuidas dL'tltro del Congreso Constituyc.~lte en tres 

partidos principales de a<¡uellos :uios los cuales eran: el conservador, el liberal y el 
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moderado .. Dentro de las aportaciones de más import:mcia que se pueden 

des1:1c:ir en este ejercicio k-gislativo se encuentra la libertad de culto. 

Con la revolución de 1910, surge la figura de Venusti:mo Cammza y su 

lla.mado Plan'de Gu;ulalupe del día 12 de diciembre de 191-1, Carranza con el 

carácter de· Jefe del Ejercito Constirucionalista expidió leyes con anhelos 

revolucionarios: la Ley del J\lunicipio Libre y la del Divorcio (25 de diciembre de 

191·1), la Ley J\¡,>rnria (6 de enero de 1915), las reformas al Código Civil (29 de 

enero de 1915) y l:t abolición de las tic.11das de raya (22 de jw1io de 1915). I--1 

,·igencia de la Constitución de 1857. así como la mayoría de las leyes 

reglamc.111:trias, se L11cuentr:in sujel:ls a los cambios obligados por el a\"ance de la 

misma sociedad, lo que propicio c.11 su tiempo <Jue dicho ordmamiento <¡uedar:í 

rebasado por bs exi!,'f..'llcias de l:t Nación, surgimdo así la primer Constirución m 

el mundo en consign:ir en su texto las llamadas garantías sociales. 

Se ha llegado a decir <JUc nuestro m:íximo ordmamimto juridico acrual 

time su origm en un solo hombre simdo t'Ste V c.1rnsti:1110 Carr:mz:i. sin dejar de 

nombrar l:t admirable labor legislativa dcl Congreso Constituyc.11te de Querétaro. 

Sé ha considerado <1ue el :111tecedL11te m:ís importante del articulo 123 tiene 

su origc.11 m la Declaración de Principios de la Segunda Internacional (P:tris, 

1889), la cual consi¡,>naba c.11 su contenido normas de protección al trabajo de 

nirios y mujeres, limi1:1ción de b jornada de trabajo y prohibición de trabajos c.11 

industrias cuya actividad laboral se encumtra m conl:lcto con subs1:111ci:1.< que 

aiccl:lban el estado de salud de los trabajadores mismo que fue aprobado <.'11 Saint 

Louis l\lissouri, el 1 de julio de 1906. 

Dur:inte el 1\l:i.ximato hubo \•arios intmtos de impl:111tar un régimm de 

se¡,'llridad social que fuera de utilidad pública. Ese era el sc.11tido <¡ue daban las 

leyes laborales expedidas til J\guascalientes e 1-lidal!,'O m 1928, en las cuales se 
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obligaba a las autoridades a facilitar todo intmto de organización Je instituciones, 

corporaciones o sociedades que aseguraran a los trabajadores contra accidentes o 

enfermedades profesionales. Emilio Portes Gil pensaba que todavía había muchas 

fallas e imprecisiones L11 este aspecto, por lo cual preparó un Código de Trabajo 

que incluía a la Seguridad Social, )' <1ue tL11dcrfa a refor,.arse hacimdo una reforma 

al Artículo 123 m su fracción XXIX. De esta manera se cncar¡,'O a Rep1aldo 

Cervantes Torres el Proyecto del Capítulo de seguro social, <1ue se puso a 

consideración m la Convención Obrero - Patronal celebrada en la Ciudad de 

1\lél<ico del 15 de noviembre al 8 de diciembre de 1928. El mencionado proyecto 

establecía el se¡,'llro social obligatorio m toda la Repifülica y comprmdía los 

riesgos profesionales, los no profcsion:tlcs dr t'T1fcm1t·dades y accidentes sufridos 

por los trabajadores, la Ül\'alidez jubilaciones, muerte, falta involuntaria de trabajo, 

y necesidades de la fornilia. 

E.n julio de 1929, Emilio Portes Gil prcsmtéi otro proyecto del Código 

Federal de Trabajo en el <1ue se planteó facultar al lójecutin.> para que m el 

ténnino de un ai\o el<pidicra la l ,ey de Seguros Sociales. Pero no fue sino hasta la 

reforma constitucional promul¡.,r:tda el 6 de SL'ptiembre cuando se dio expresión 

jurídica al régirnm de seguro social t11 el artículo 123, fracción XXIX, la cual 

consideró de utilidad social el establecimiento de cajos de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesacic)n involuntaria de trabajo, de accidmtcs y de otras 

con tines an:ílogos por lo cual, tanto el ¡.,'obiemo federal como el de cada estado 

deberán fomcnt;ir la organización de instituciones de cst:l índole, p:irn infundir e 

inculcar la pre\'isión popular. 

Una vez cornm t:lda de forma breve la c\·olución de las Constituciones en 

nuestro país, se precisar:í la base jurídica principal que regula a los riesgos de 

trabajo y <1ue se L11CUL11 tran consignada L11 la Constitución que nos rige. 
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"Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto se promovenín la creación de empleos y la organización social para. el 

trabajo, conforme a la ley. 

El con¡,>reso (Je la Unión sin contravenir a las bases siguientes deber:í 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir:in: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empicados domésticos, artesanos y, de 

una manera general, todo contrato de trabajo ..... 

XIV. Los empresarios senín responsables de los accidentes de trabajo y de 

las t.'tlferrnedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o c..11 

ejercicio de la profesión o trabajo <1uc ejecutm; por lo tanto los patranos debcr:ín 

pagar la indemnización corrcspondic1lle, se¡,ot1n que haya tr:iído como 

consecuc'llcia la muerte o simplemente incapacidad temporal o perrnanL11te para 

trabajar, de acuerdo con Jo <1ue las leyes detennin<'ll. E.•ta responsabilidad 

subsistid aun <'11 el caso de que el patrono contrate el trabajo por un 

intc:nncdiario; 

XV. El patrón estad oblig.ulo a observar, de acuerdo con la naturaleza de 

su negociación los prec<:ptos legales sobre higimc y seguridad c11 las inst:tlaciones 

de su establecimiento, y adoptar me<fübs adecuadas para prcvmir accidL11tcs en el 

uso de las m:iguinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de 

tal manera éste, que resulte la mayor garantía para Ja salud y la vida de los 

trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas. l.1s leyes contmdnín al efecto, las sanciones precedentes en cada 

caso; 

X.XIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprt.'tlder:í 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
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m formedades y accidcn tes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado 

a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus fumiliares"." ...... . 

Sin lugar a dudas la normatividad constitucional establecida m el artículo 

123, respecto de la garantía a los riesgos de trabajo ha sido lo más importante para 

la defensa de dichos infortunios en el trabajo, es la base con la cual se empezó a 

implementar un verdadero sistema proteccionista para los que se deterioraran 

fisic:i, mmtal, moral y económicamente por causa de una mala prevención en los 

lugares de trabajo, se pmsó mtonccs en un soporte legal por medio del cual se 

cobijara a la clase débil, misión que se cumplió cabalmmte y <JUe perdura hasta 

nuestros díns. 

3.2. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

3.2.1. EFECTOS Y PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS RIESGOS 

DE TRABAJO. 

EFECTOS. 

El riesgo de trabajo analizado como tal una vez sufrido, se traduce éste en 

una disminución funcional en el organismo del trabajador, lo cual a su vez trae 

como consecuencia c¡ue se produzcan diferentes estados de deterioro fisico, 

mismos <JUe son se11alados por la ley como: Incapacidad Temporal, Incapacidad 

Permanente Parcial, Incapacidad Permanente Total e incluso la Muerte, 

conceptos que son definidos en nuestra legislación de la si¡,'llimte forma: 

JJ CONS'IT11iCIÓN POÜrlCJ\ DE LOS ESTADOS UNIDOS ~lll.\'.ICANOS. Q¡¡.it. l'og.12?, 
132.133,IJ.1y136. 

91 



Al efecto, el artículo 477 de la Ley_ Federal del Trabajo establece y reconoce 

que los riesgos de trabajo pueden producir: 

J.- Incapacidad Temporal. 

11.- Incapacidad Permanente Parcial. 

111.- Incapacidad Permanente Total y 

IV.-1-'111uerte. 

r_., Incapacidad Temporal establecida l11 el artículo 478 de la citada Ley la 

define como la pérdida de focultades o aptitudes <¡ue imposibilitan parcial o 

totalml11te a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

Es importante sl11abr <JUe la Incapacidad Temporal se produce cuando el 

asegurado sufre un accidmte o mfcrmcdad de trabajo y que desde el punto de 

vista médico tl11!,"1 posibilidad de recuperación y consecuentemente se incorpore 

a su trabajo ordinario, sin mmoscabo de sus aptitudes propias del puesto 

específico asignado l11 su ful11tc de trabajo. 

Por su parte el articulo 479, establece respecto de la Incapacidad 

l'cnnanmte Parcial <JUe es aquella disminución de las fucultades o aptitudes de 

una persona para trabajar. 

1_., incapacidad mencionada con anterioridad implica la pérdida o 

disminución de facultades orgánico funcionales, cuya calificación y valoración se 

reali~a tomando como basl! a los artículos 513 y 514 de la Ley en comento, el 

primero establece a las mfcrmcdades que son susceptibles de d:u1o al organismo 

hum:u10, y el se¡,'llnclo artículo establece la valuación en porcmtaje respecto de 

algún d:uio ocasionado, dicho porcmtajc ,·a desde el 1% hasta el 99%. 
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Como comentario al respecto de los artículos anteriores cabe señalar que c.11 

la pr:íctica se dejan :il descubierto varia.• enfermedades que no se encuentran 

dentro tic las t:iblas cst:iblccidas en l:i Ley Fcdcrnl del Trabajo, lo que trae como 

consecuencia que el trabajador :il momento de que quicrn. reclamar el 

reconocimiento de alg{111 riesgo de trabajo se enfrente al problema de que l:i 

autoridad l:iboral considera que los artículos 513 y 514 son limit:itivos, 

manifcst:indo en sus resoluciones la ausc.11cia de los padecimientos no 

con templados, por lo t:m to, se encum trnn carm tes de valuación alguna, 

circunstancia que no es justa. ya <¡ue mc'."<licamentc se ha probado que se generan 

m la pr:ictica laboral m:ís enfermedades que las establecidas m la Ley. 

l.1 Incapacidad Pennanente Total de acuerdo con el artículo 480, es la 

pérdida de la.• fucultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan para 

desem¡mi:tr cualquier trabajo por el resto de su vida. Este supuesto acontece 

cuando el trabajador debido a un accidc.~ltc o m fcnncdad de trabajo <¡ueda 

totalmmte imposibilitado para el trabajo cualquic.~ que sea. Tambic'.ii resulta 

posible <¡ue una incapacidad parcial penn:u1c.11 te se traduzca en una incapacidad 

permanmte total, pues al efecto el articulo 493 de la Ley Federal del Trabajo, 

establece: 

"Si la incapacidad parcial consiste m la pérdida absoluta de las facult:idcs o 

aptitudes del trabajador para desempctiar su profesión, la Junta de Conciliación .y 

arbitraje podr:í aummtar la indemnización h:i.<ta el monto de la que 

corresponderla por incapacidad pennanmtc total, tomando m consideración la 

importancia de la profesión y la posibilidad de tlesempetiar una categoría similar, 

susceptible de producirle ingresos semejantes."" 

" J.EY FEllF.RAI. DEI. TRABAJO. Q/!,,jJ, Pág. t t2 
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Del precepto tr:mscrito con an tcrioridad se deben de· analizar cuatro 

circunstancias para que se configure la incapacidad permanente totnl, que son las 

siguientes: 

t. Facultades o aptitudes del trabajador. 

2 Importancia de la prafcsión. 

3. Posibilidad de desempctiar c~tegoría similar. 

•1. Posibilidall'de percibir i1igresos semejantes. 

Lo anterior to~ando en consideración las jurisprudencias por 

contradicción de tesis que a continuación se transcribct1: 

INCAPACIDAD PARCIAL, FACULTAD. DE LA JUNTA 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE· . PARA 

AUMENTAR EL MONTO DE LA PENSIÓN HASTA EL 

QUE CORRESPONDERIA POR UNA TOTAL, 

REQUIERE DE DICTAMEN PERICIAL EN EL QUE SE 

ESTABLEZCA LA PERDIDA ABSOLUTA DE 

FACULTADES DEL TRABAJADOR PARA DESEMPEÑAR 

SU PROFESIÓN. L~ facultad que el artículo 493 de la Ley Federal 

del Trabajo concede a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para 

aumentar el monto de la pc.."tlsión por incapacidad parcial 

penn:u1c..111c hasta el monto de la c1ue correspondería por w1a total, 

se mcum tra condicionada a la existt11cia de un dictamctl pericial en 

el c1ue se acredite la pérdida absoluta de facultades del trabajador 

para dcscrnpcilar su profesión~ y:i <JUc dicha circunstancia es una 

cuestión tnl'r.trncntc técnica- científica lJUC rcl1uicrc del :ipoyo de 

expertos, una ,·e:-: detenninada la referida pérdida absoluta de 
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facultades del trabajador para cksempeiiar su profesión, la té01ica 

hará la valoración jurídica para decidir de manera fundada y 

motivada si decreta el aumento indemnizatorio y en que medida. 

Contradicción de tesis 35/94. Entre el Se."<to Tribunal Colegiado en 

l\!ateria del Trabajo y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo 

ambos del Primer Circuito.- 3 de marzo de 1995. Cinco votos.- Ponente Juan 

Diaz RomcTO.- Secretaria: Maria Angélica Sanabria l\lartínez. 

Tesis de Jurisprudencia 21/95.- J\probada por la Segunda Sab de éste Alto 

Tribunal, en sesión publica de tres de marLo ele mil noveciciltos noventa)' cinco, 

por cinco votos de los sc1iores l\linistros: Presidente Juan Dbz Romero, Sergio 

Salvador l\guirrc J\nguiano, Mariano l\zueb Gíiitron, Gmaro David Góngora 

Pimcntel y Guillermo l. Ortiz l\layagoitia." 

INCAPACIDAD 

AUMENTO DE 

PERMANENTE PARCIAL 

LA INDEMNl7.ACIÓN HASTA 

y 

EL 

MONTO DE LA PERMANENTE TOTAL. CONCEPTO 

DE "PUOFESIÓN" PAAA EFECros DEL ARTÍCULO 493 

DE LA LEY FEDEnAL DEL TnABAJO.- De acuerdo con lo 

dispuesto por el articulo 493 de la Ley Federal del Trabajo, cuando 

el trnbajador sufre una incapacidad pem1ancnte parcial que consiste 

c'Tl la pérdida absoluta de sus facultades o aptitudes para desempeñar 

su profesión, la Junta de Conciliación )'Arbitraje podr:í aumei1tar la 

indemnización que corresponda a este tipo de incapacidad, aumento 

que puede lle¡,"1r hasta el monto dc la prevista para incapacidad 

permanente total y, para ello, el precepto sólo e.xigc <1ue la Junta 

tome en consideración b importancia de la profesión ). b posibilidad 

.!~Sl~\IA1'ARIO JUDICl;\I. DEI.A FEDERACIÓN\' SU GACETA, Non•na Época.Tomol. Junio de 
1995. p,;g. J.18 
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de que el trabajador desempefie Wla cate¡,'Oría similar susceptible de 

producirle ingresos semejantes; para tal efecto se debe entender por 

"profesión" no neces:uian1ente la labor <¡ue el trabajador realizaba 

ordinariamcn te L'!l mérito de tener capacitación para ello, s<.-a por 

poseer las facultades o aptitudes específicas para su desempct1o, o 

pon¡ue haya realizado los estudios o cursos correspondimtcs o biL'!l 

por<¡ue su competencia deri,·e de la práctica del tr:tbajo. Debe 

precis:irse <¡ue para tal efecto es intrnnsccndcntc el concepto de 

habin1alidad en el trabajo que podría inferirse de la tesis <¡ue como 

jurispnidcncia aparece publicada con el número noveciL11tos 

ochmta, del J\pl'lldicc Sem:mario Judicial de la Federación 

publicado en mil novecimtos ochL1lla )' ocho, se¡,>unda parte, bajo el 

nibro "INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE, 

NATURALEZA DE LA". en virn1d de que las ejecutorias que 

aparccL11 en su intcb~ción no retinen los requisitos cst.'lblccidos en 

el sq,'l111do párrafo del articulo 192 de la Ley de Amparo, pues sólo 

en cualro de ella~ se rcsoh·ió acerca de la 1nisn1a cuestión jurídica 

relacionada con la defo1ición de la incapacidad permanmte total que 

establece el articulo .J80 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto 

como dicho criterio no ha constituido jurispnidc.'llcia, carece de 

obligatoriedad. 

Contradicción de tesis 3691.- Entre los Tribtmalcs Colegiados Primero y 

Segundo del Décimo Noveno Circuito, :unbos con residencia en Ciudad 

Victoria, T:unaulipas, 18 de mayo de 1992- Cinco votos.- PonL'llte: Ignacio 

J\lag:it'ia C:ínlcnas.- Secretario: Néstor Geranio J\¡,'l1ilar Dominguez. 

Tesis de jurisprudencia 13/92.- J\probada por la Cuarta Sala de este alto 

Tribunal L'!l sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil noveciL11tos 
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novmta y dos.- Un:inimidad de cuatro votos de los SL-ñorcs miniStros: Presidente 

C:irlos García Vázquez, Ju:m Dfaz Romero, lgnaCio l\lag:uia C:írdcn:is y Felipe 

López Contreras.-Ausente:José J\ntonio Ll:inos Duarte por Comisión Oficial.'º 

Con respecto a la muerte, la Ley Federal del Trabajo dC11tro de su 

nonnatividad no establece ninguna defmición de lo c1ue se debe de entmder por 

muerte, sólo se limita a mcncion:irla dC11tro del articulo 500 mismo c¡ue establece 

lo siguiente: 

"Articulo 500.- Cuando el riesb"' traiga como consecuencia la 

muerte del trabajador, la indemnización comprender:í; 

1.- Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios, y 

11.- El pago de la cantidad que fije el :trticulo 502"" 

Como se contempla, dentro del articulo 500 no c.'<iste ninguna precisión de 

lo c1ue se debe de en IL'!lder por muerte, circunstancia c¡ue L11 b práctica a yeccs 

trae problemas L11 virtud de c¡ue los acontecimientos y las formas de manifcst:irse 

los riesgos de trabajo son muy diversas, al efecto C.'<ÍstL11 mucha.' defo1iciones de 

muerte de las cuales una se cree c1uc sea apropiada que dice "Es la cesación total 

de los signos vitales de un organismo"." 

Para fines de nuestro estudio respecto de los ries¡,>os de trabajo seria 

conveniente establecer una definición que más o mmos se ajuste a la ¡,>r:111 

magnin1d del significado de la palabra muert<: considerando a esta como: la 

~ GACE'Ji\ DEL SEM.1\N1\RIOJUDJC.:l:\I. DE l.A FEDERACIÓN. i'!o.56, :1go~10 tk 1992. Pág.2?. 

"LEY FEDERAi. DEI. "11\.-\11,\JO. f)¡yi[ p,;R 1 IJ. 

J;J G:\RCi:\ Fl.OltES,Jia:iulo. Fu11tl.1111mtor ,¡,. J)mJJ11 d.-/Tr.1/!f!io ,. ,J,.!J freuri1Ud f0iJ. L11tin·oill¡kf .Autónoma 
de Puebla. Din.,;cióu Gt-ial'ral dr Fomt·uto Edicmial. 19')5. P:ig. 273. 
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cesación total y penn:tnen te de los signos vitales como consecuencia de una 

situación detennináda, den.Ira de una relación ele trabajo. 

PRESTACIONES. 

En· ·t¿nninos generales podemos decir que las prestaciones se pueck•n 

considerar como cosas o servicios que se convierten en beneficios para el 

trabajador y sus beneficiarios. 

L-i Ley Federal del Trabajo c.'St:tblcce las prestaciorK'S dentro de sus artículos 

492, 495, 500 y 501 mismas que son m dinero, )' a las que tiene derecho un 

trabajador y en detenninado caso sus dependientes, en el caso en que sufra un 

riesgo de trabajo <1ue le produzca ya sea una incapacidad temporal, incapacidad 

penn:tncille parcial o total, o la muerte. 

Si el riesgo le produce al trabajador una incapacidad temporal, la 

indemnización consistir:í m el pago ínte¡,>ro del salario c¡uc deje de percibir 

mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pa¡,>0 se har:í desde el primer 

día de la incapacidad. 

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no <.'Sta el trabajador c11 

aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podr:í pedir en vista de los 

certificados médicos respectivos, de los dict:ímencs c¡uc se rindan y de las pruebas 

conducen tes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico )' 

gozar de i¡,'llal indemnización a que tenga derecho. Estos ex:imc.·nes podr:ín 

repetirse cada trc.'S meses. El trabajador pcrcibir:í su salario hasta c¡ue se declare su 

incapacidad penn:mmtc )' si se determina la indemnización a que tenga derecho. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad parcial permanente, la 

indemnizaci<'in consistir:í c.11 el pa¡,>o del tanto por ciento que se establece en b 

tabla del artículo 51 ·I de la Ler 1--iboral, calculado sobre el importe <¡uc debería 
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pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total, es decir del 100%, en 

este último caso, se tomará en consideración la edad del trabajador, la 

importancia de la incapacidad y la aptitud para ejercer las actividades remuneradas 

semejantes a su profesión u oficio, pues de incapacidad permanente total, la 

indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y 

cinco días de salario. 

En caso de la muerte del trabajador, la indemnización de las personas que 

hayan dependido económicamente de éste, scr:í la cantidad e<¡uivalente al importe 

de setecientos treinta días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el 

trabajador durante el tiempo que cstm·o sometido a una incapacidad temporal ':' 

incluso incapacidad pennanL11te total. 

El salario <¡ue se tomad en cumta para fijar las indemnizaciones que 

establece la l.ey de la i\lateria, será el diario integrado, sin c¡ue se haga deducción 

alguna. 

Por lo que respecta a las prestaciones t11 especie, estas se encuentran 

contempladas L11 el artículo 487 de la Ley redera) del Trabajo mismas que 

consisten en: 

a) J\sistmcia médica, quirúrgica y fannacéutic:i, esto significa que los 

beneficiarios que requieran de estos servicios, tendrán la asistencia del pLTSonal 

ml·dico <¡ue para tal efecto esté mcomc1ulado y en caso de ser neCL'Saria alguna 

cirugía será proporcionada por dicho personal, asi como toda clase de 

medicamentos necesarios para la curación de la mfenncdad del trabajador o de 

sus dcpcndicn tes que así lo requieran. 
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b) Rehabilitación, comprende servicios adicionales que proporcionan las 

unidades médicas en el caso de enfermedades que requieran. de ·ejercicios físicos 

principalmente para su restablecimiento total respecto de dicha .cnformedad. 

c) Servicio de Hospitalización, cuando el caso. lo requiera, esto no es más 

que la estancia del paciente {beneficiario), en las instalaciones de. los hospitales o 

clínicas de atmción médica 

d) Aparatos de prótesis y ortopedia, se refieren a aquellos instrumentos <¡ue 

auxilian L11 el funcionamimto de alguna parte del cuerpo cuando ésta se 

L•1cuL11tra disminuida en su función nonnal, por ejemplo la. colocación de un 

collarín por esguince cer\'ical. 

Entre )ns bcneticiarios de algún riesgo de tr:lbiijo sufiido se encuentran L11 

primer lugar el trabajador, ya que es <JUÍt11 sufre el riesgo por Jo cual el patrón 

estará obligado a indemnizarle L1l forma personal, siempre y cuando la 

consecuencia sea desde una incapacidad temporal hasta una incap:icidad 

permancntc total, pues la Ley Federal del Trabajo no distingue otros 

beneficiarios. 

El artículo 501 de b Ley Federal del Trabajo establece en los casos de 

muerte del tr:lbajador el derecho a recibir indemniimción a: 

1.- La viuda o \'iudo que hubiese depmdido económicamente del tr:lbajador 

y <¡ue tcnga una incapacidad de 50% o más y los hijos mcnores de 16 años )'los 

mayores de edad si ticnm una incapacidad de 50% o más; 

11.- Los asccndimtcs (padres del trabajador) que depmdían 

económicarncn te del tr:lbajador fallecido; 
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111.- J\ falta de cÓn)'ll!,>C supérstite, concurrirá con las personas sL-ñaladas m 

las dos fracciones anteriores como si fuera su cónyuge durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que 

ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

IV.- A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascmdicntes, las personas que 

dependían económicamL1lle del trabajador concurrirán con la persona que reúna 

los requisitos SL1ialados m la fracción anterior, en la proporción en que cada una 

dependía de él; y 

V.- ,\ falta de las personas mmcionadas L'll las fracciones anteriores, el 

Instituto l\lexicano del Se&'llro Social. 

Una vez tr:u1scrito el articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo, es 

importante hacer una consideración a efecto de <¡ue el trabajador pueda L11 

detcnninado momento designar a algún parimte como bmeticiario, ya <1ue las 

actuales leyes L1l este sentido son mur rígidas, posiblemL1lle m ,·irtud de proteger 

:1 los factores de la producción o en su caso a b. instin1cicln social 

correspondiente. Seria convcnk11tc ljUC en la Ley Laboral existiera la sucesión de 

los derechos propiciados por un riesgo de trabajo ya <¡ue en los casos en <1ue el 

trabajador sufre un accidc..1uc y por causa de este rnucrc, }' no tit11c ningún 

beneficiario c1ue se L'llCUentre contemplado L'll los supuestos del articulo 501, 

pmhía designar su bLncticiario directammte. 

3.2.1.1. CAUSAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PARA EL 

PATRÓN. 

J_,s causas excluyentes de responsabilidad para el patrón se encumtran 

contempladas en la Ley Federal del Trabajo L'll el artículo 488 que al efecto 

establece las modalidades a considerar <¡ue son: 
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l. Si el accidente ocurre mcontr.índose el trabajador t...-i estado de 

embriaguez; 

JI. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de 

algún narcótico o droga enervante, salvo que c.xist::t prescripción médica )' que el 

trabajador hubiese puesto el hecho m conocimimto del patrón y le hubiese 

presentado la prescripción suscrita por el médico; 

fil. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión pÓr sí sólo o de 

acuerdo con otra pen;ona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna ritia o intento de suicidio. 

El patrón queda L11 todo caso obligado a prestar los primeros aLLxilios y a 

cuidar el traslado del trabajador a su domicilio o a un cmtm médico. 

Respecto de las dos primeras fracciones <¡ue hacm mención a las 

excluyentes con motivo del alcohol y de drogas o narcóticos, resulta hasta f:ícil 

probar si es o no verdad gue se t.11cut.11tran m tal estado provocado por los 

mismos, lo dificil es acreditar que m realidad el ries¡,>0 se provocó por dichas 

circunstancias, es decir, relacionar b causa con el accidente. 

L, causa de exclusión de responsabilidad establecida en la fuicción 111 es 

también dificil de probar toda \•ez que el trabajador es el í1nico que podría decir 

con gue intmción, ánimo o deseo realizó tal o cual conducta, con la finalidad de 

producir un accidm te y de igual fom1a ocurre si el trabajador lo realiza en 

compañia de otro. 

La riria es sancionable como causa de rescisión de la relación laboral, esta 

disposición es m:ís gr:t\'c al no condicionarse a alterar la disciplina, ni permitir 
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analizar las circunstanci.1s <¡ue provocaron tal actitud de agresividad. Tambil-n 

relaciona la causa con el efecto y vuelve al sujeto responsable del daño. 

Por t'iltimo, L11 lo que correspond~ al intento de suicidio, ~o· es. común. que 

un tr:ibajador .por causa del trabajo piense m suicidarse no es muy habitu:il, la 

intmción de suicidio por lo regular se genera por causas que tio .se relacionan con 

el trabajo. 

3.2.1.2. LA RELACIÓN DE CAUSA EFECTO o cor.iExIDAD QUE 

DETERMINA LA RESPONSABILIDAD DELRil~~GO D~ TRABAJO. 

Como se ha vmido analii<mido, para <¡ue los riesgos de trabajo adquieran tal 

car:ícter, es menester •1ue tengan lugar en el momento· en que sé este prestando, o 

al momento de trasladarse el trabajador de un lu¡,>ar a otro, requisito indispensable 

para <¡ue sea considerado como tal. 

En la pr:íctica jurídica existm innumerables problemas para podL-r acreditar 

un ries¡.,>r> de trabajo, ya <1ue muchas de las \'eces los encar¡,>ados de hacer la 

\
0aloración del riesgo, lo pasm1 desapercibido, posiblernmte por fuvorecer a algún 

sector, circunstancia por dc111ás injusta ya t1uc los tr.1bajadort·s l]UC se encuentran 

sufriL11do un ries¡,'<> timm que luchar por que se les reconozca m las instmicias 

jurídicas correspondientes. 

El principal problema para el reconocimiento de un riesgo de trabajo es en 

la modalidad de en fcrrnedad de trabajo, en virtud de <¡ue hoy en día los criterios 

sustL11tados por los tribunales de trabajo son razonados de forma más limitativa 

concretándose unicammtc a lo <¡ue se establece contemplado L1l los artículos 513 

)' 514 de la Ley Federal del Trabajo, siendo c¡ue existen m:ís enfL-rmedadcs y que 

se ori¡,>inan L1l el trabajo, las cualt-s debm de valorarse. 
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Antcrionnt'flte para el reconocimimto de una t'flfennedad profesional, era 

más sencillo por mencionarlo así, ya c¡uc bastaba con ofrecer tuin prueba pericial 

médica c.11 la que constaban los antecedentes laborales y se establecía en ella la 

relación de causalidad C.'fltre el trabajo desempeñado y el medio ambiente en que 

el trabajador prestaba sus servicios. J\dicionalmmte tambit'fl nuestro m:is alto 

tribunal sostc.'flÍa que los padecimimtos se presumían de trabajo como 

profesionales salvo prueba en contrario mediante lo cual los patrones probaban 

fchacimtemc.'flte c¡uc los padecimientos eran :ijmos al medio ambimtc laboral. 

Conclusión llUC tenía un sólido razonamiento ló~co, toda vc:t. c¡uc los patrones 

contaban con los clcmmtos ncces:irios para dcs,·irtuar lo manifcst:ido a favor del 

trabajador. l loy c.11 la actu:ilidad los Tribunales Colcgiados de Circuito han 

cambiado su criterio respecto de la relación de causa efecto o conexidad para 

detcm1inar el riesgo de trabajo, arrojando la car¡,"1 probatoria a los trabajadores 

circunstancia por demás dificil para ellos, que los coloca casi en un estado de 

indcfmsión, m ''irtud de <JUC sc mmoscab:m los principios rectores del den·cho 

bboral 1nisn1os l)UC tienen corno finalidad alcan:t.ar b justicia social, misn1a llUC t.11 

su csLitcia cncucntr.i c¡uc no se le puede dar un trat:unicnto i.!-,rt•al a los dcsigu.·tlcs. 

1\I respecto de las pmebas el i\laestro 1\Jario de la Cueva manifiesta; "F-'tas 

son :ilgunas de las razones c1ue indujeron :i la Comisión :i substituir la concepción 

obsoleta del proceso como un tonwo de la habilidad )' la :istucia, por otro más 

humano )' con¡,'l"tlmte con las finalidades supremas del derc.-cho del trabajo. De 

:ihí el artículo 763, c1ue dispone que: las partes están oblig:idas a aportar todos los 

ciernen tos de gue dispon¡,r:Jll, que puedan con tribuir a la comprobación de los 

hechos o al csclarccimicn to de la verdad",,. 

-~ DE LA CUEVA. M.ario. F/ N11ttp l>cmho Mt.y'qpto J:/ Tnills"o, Twno !l Elfümfal. Pomia.. México, 2000. 
Púg. 153. 
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3.3. LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

3.3.1. EFECTOS Y PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS RIESGOS 

DE TRABAJO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

J~, nueva Ley del Seguro Social, en su artículo 55, párrafo segundo, 

simplemente se concreta a mencionar c¡ue se entmder:í por Incapacidad 

Temporal, Incapacidad Parcial l'ermanmtc e Incapacidad Perm:incnte Total, lo 

que al respecto disponen los artículos relativos a la Ley Pederal del Trabajo, Jos 

cuales se han c.xpresado y analizado con anterioridad. 

Respecto a las prestaciones c¡ue se derivan como consecumcia de un riesgo 

de trabajo, se establece que se dividm L'Il dos: m dinero y en especie. 

L,s prestaciones L11 dinero que contempla la Ley del Seguro Social, se 

mcumtr:lll contmidas en los artículos 58, 64, 68 y 69. 

El trabajador <1uc sufra un riesgo de tr:tbajo que trae como consecumcia 

incapacidad par:t desempeñar su trabajo, debe de recibir dur:mte un periodo de 

tiempo detem1inado el monto del 100% del salario que se L'IlCOntraba 

percibiL11do hasta el mommto m que se llegare a declarar si hubiere una 

incapacidad parcial o total en dctcm1inado caso, lo cual suceder:í una vez 

cumplido el terminó de cincuL11ta y dos semanas c1ue dure b atención médica 

con10 consecuencia de dicho ricsh'O, sin perjuicio de l¡uc se continúe con la 

atención o rehabilitación médica; Sí se llc¡,•:11-3 a decl= la incapacidad 

perm:lllcntc total del trabajador :iscgurado, este recibir:í una pmsión mt'Ilsual 

definiti\•a misma c¡ue deber:í cc1uivaler al 70% del salario m que estuviere 

cotizando, L'Il el caso de mfcnncdad de trabajo, se calcular:í con el salario 

promedio del salario base de cotización de la.< ultimas cincuenta y dos scm:inas o 
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las que ,tuviere, si ··su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar 

el monto de la Pensión. 

Cabe hacer m'~ción en el sentido de que, existe desconocimiento de lo que 

significa mont.; co;1sti.tutivo, que es la Ítb>ura que establece la .Ley del Seguro 

Social, L1l su artículo 58 fracción 11, párrafo se¡,>undo. Así, aparece lo siguimte: 

"En estos el Instituto calculará el monto constitutivo necesario para 

la contratación de los seguros mencionados. Consideramos que al 

referirse la 1.cy a un monto constitutivo scr:i el salario promedio de 

cotizaciones del ase¡,•urado solicitante, además las semanas c¡ue 

cotizó. No c.:ntl1Hlc1nos por c¡ué se rcticrc a cálculos actuarialcs }' lo 

c1uc opinamos es <.¡uc para otorbY.U" una pensión de invalidez, se 

deben ton1ar en cut.11ta los tnovirnicntos de aplic:ición presentados 

por el patrón o patrones del solicitante, promediar sus aportaciones 

al Se¡,>uro Social y calcular la pmsión bueno eso es lo que 

creernos". 40 

¡\todo e:;to, es pcrtinmtc un pe<¡uLiio dato de índole estadística: 

"Se ha sabido que los padecimimtos <¡ue gt.iwr:m invalidez con 

mayor frecuencia. son, L11 primer lugar los del sistema músculo -

esc1uelético, )' m ordL11 decrecimte el aparato respiratorio, 

cardiovascular, gmito - urinario, digestivo, sanguíneo y piel. En 

trat:índose de rehabilitación, se considera invalidez, si tiene una 

limitación m el desarrollo integral de la:; actividades de la vida 

humana, tanto m la traslación, cduc:ui,·:i. laborales, recreativas y 

cuidado personal. La invalidez no sólo se refiere a la limitación fisica, 

.., 1 .. ABOR.-\L f ,, ['nkfiN lmi1f,-o cl11min#tr,1tiJ!b Etlilorfol Skco. ~(éxko, 1995. P:ig. 74. 
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sino t:tmbién :ti desajuste psicológico pro,•oc:ido por l:t secuela y que 

puede llegar a invadir la esfera fumili:ir".41 

La anterior explicación respecto :t lo que debe de entenderse por monto 

constitutivo no es muy cl:ir:t por lo cual <.'S de mmcion:tr :t efecto de cxplic:tr 

mejor la opinión del tr:tt:tdist:t Norahmid J\me7.cua Omclas: "Monto constitutivo 

lo define como la cantidad de dinero que se requiere para contmt:tr los seguros de 

rmt:t vit:tlicia (pensión para el asegurado) y de sobrevivmcia (pmsión para los 

familiares del asegurado con tu1a institución de seguros"!' 

Si el riesgo de tr:tb:tjo trae como consecumcia la muerte del asegurado, el 

Instituto Mc.~ic:u10 del Se¡.,'llro Social, p:t¡.,>ará una c:u1tid:td i¡.,•ual a sesenta días del 

salario mínimo ).,'L'lleral c1uc rija m el Distrito Federal <.11 la fecha de fallecimiento 

del asegurado, dicha cantidad se hará a la persona prefcrmtemente f:unili:tr del 

:tse¡,'llmclo, pre\'io cotejo con el acta de defunción original y la factura original de 

los gastos funerarios, a parte de la ayuda obligatoria proporcionada anterionnmte 

l:t viuda recibirá una pmsión ec¡ui,·almte al 40% de la c¡uc le hubiere 

correspondido a dicho trabajador asegurado por incapacidad permanente total, 

misma prest:tciém corresponderá al viudo o concubina c¡uc hubiere dependido 

económicamente del asegurado; t:tmbii'.11 se asignará pensión de orfandad, a los 

huérfanos del padre o madre ase¡,>t1rados, equivalmte al veinte por ciento de la 

c¡ue hubiere correspondido al progmitor asegurado, tr:tt:índosc de incapacidad 

perrnancn te total. 

·O f{Aj\IJREZ COV1\RRUBf,.\S, Gt1ill<'n110. ,\l~1Gijna l.(J!Jfi\/Nf,;u. S.E.P.1'f,:xico, 1991. P:ig.316 

42 A.\lF.ZClJ.A ORNEL-\S, Nor:ihrnid. l..u ~lforrs Pt~m " Hua. G.lilorfal. Sicco. México, 19%. 
P:ig."-Vll.(Glosado). 
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3.3.1.1. PRESTACIONES EN ESPECIE. 

Estas prestaciones se mcuL1Hrnn rcgbmcntadas m él articulo ·187 de la Le)" 

Federal del Trabajo. bs cuales se rncncionaron con anterioridad, a...;í mistno se 

cncumtran contcmpbdos dentro del articulo 5<> de b NucY:t l.cy del Sc)\l1ro 

Social misma c.¡uc a difcrmcia de b l.cy Federal del Tr.ibajo, hace extensivas 

dichas pn .. '!"taciont•s a los dcpcndil'ntes t'C'f1111"1111icos dl'I tr:ibaj:1dor a:-;q~urado, sin 

duc.b al.~'1.111a un:i atinada inclus11'111 en nrtud de c.¡uc no se dcj~m al ab;mdono los 

dt•rt:d1os ;ulqui1-1d(1s 1111r virt1ul lk :ilgú11 ric:sg•• dl' tr.1lx1j11 1nis111f) que: afreta no 

st'd,' a él trab:ij;u.l11r c.¡uc..· 1,_1 sufre.· s1111 1 l)lll' !.is ci 111sccut·ncias producidas por el 

m1s1n• 1 rl'ha~;in b i11d1\·1d11.d1d.1d. c.·s dt·c1r b al°l'ct;ici1'111 se :-igra\·a 

tl·• 11H.'11ntcarnentt:, )' hasta 1111 ir.1hnt:tltc.· dc.:pc..-nd1c.1u.lo dd caso de c.1ue se trate . 

. \J1, 1r;i llll'tl ll1ch.1s ¡Jn·st.K11 111t·~ l lt·l1tT.Í11 lit· ;llll'n1.1rse :i l<\S supucst( is l'St:iblccic.h 1~ 

dentro d<' 1:1 l.t·y. y:i l)llt" si 111' l'S ;1si .. llllHjlll sc.::111 dt'pendil'ntt.·s 1u1 podrán en 

.1l~~llf\11s c:isc •S g' r/.ar c.k d1ch1 •S be11l'lin1 •S. 

3.3.1.2. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO. 

l .1 •s rl·qmsit1 •S p:tr:t H'r sujl'tc' dd rc:·girnc.:n del seguro por ric.·sgu~ .de trabajo 

g:1•z:1r de las 11rcst:icic111cs c(111tt·111pbd;is p11r el 1nisrno r"'Jdican rnayonnL'lttc en 

que el tralx1jadr ir se l'tlCUl1ttn· tlcntn 1 dt·I rl·guncn de asegura111ic..'tllo obli¡..,7atorio 

y~1 lllll' corno es sabido si :il 11111111c..1ttn dl' ocurrir un :tccidl'lltC o cnftnncdad de 

tr:tb:ti(•, d tr;ibaj:id1 ir se encut·ntr:i :isq.~ur;id.' l·stl' podí.l rccbrnar mediante )os 

ITH'dlOS i11diC;'HhlS el rcC<llll •CllllÍl'tltl) y pJ.g(1 c.k· b ir1dcnmiz:tciiln lfUC 

e• •n«~spnnda. sah·o lus c;isos L'Spl·citica1ncn tl' pre\·istos en b ley de b m:itcriJ. 

Por otr:l parte.:. l'S irnport.tntc.· :icbrar l¡uc :tún l11 (') supuesto de c.1uc d 

tr;ib;1j:tdnr no Sl' l1tcuenrre 111:-;cnto t·11 c.:1 rl·gnnl'll de :tsq ... Jt1r:i1nicnto L1t este: caso 

del Instituto ~k:üc:u10 dl'I Sq .. ,'llf• • S11c1:tl. put·c.fe rl'cl:un;¡r bs prcst:tciones :t dicho 

1 'rg .. 111is111u. l·stc a su \T;..o p11dr.í l'...:1.~r d p.1g1' dl· c~1p1t:tlt:s cnnsrituri\·os al patrón. 
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cuando l'Ste último haya omitido inscribirlo oportunamente; lo mism? ocurre en 

los casos m que el patrón inscribe al trabajador toO:.añdo como base un salano 

inferior el cual no c~rresponde al real percibido por su trabajo: circun~tancias que 

mcuentran su fundamento en los articulos 54y 77 de la Nueva Ley del Seguro 

Social. 

3.3.1.3.BENEFICIARIOS. 

Primeramente respecto de los beneficiarios, el trabajador es el primero en 

forma directa, ya <JUe éste es el que sufre el riesgo, y por tal motivo el Instituto 

i\lexicano del Se¡,>t1ro Social se encontrar.i obligado a indemnizarle en forma 

personal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos t11 su 

legislación. 

i_, Ley del Seguro Social no solammte protege las contingencias del 

ase¡.,'llradu, sino que éste al pertenecer al régimm de aseguramiento t:tmbil11 

prote¡,>c a sus depmdimtes económicos, proporcionándoles las prestaciones m 

especie antes :motadas, además de <Jue '" el caso de fallecimiento del asegurado, 

se otor¡.,>ar:i a dichos dependimtes económicos, pensión de viudez para la esposa 

o concubina, de orfandad para los hijos y de ascmdientes para los padres del 

trabajador fallecido. 

l.a Ley del Se¡.,'llro Social establece que para el caso del fallecimi<."fl to del 

asc¡,>t1rado, a la ,·iuda de éste, se le otor¡.,>ar:i una p<.'llsión c<1uivalcntc al 40"/o de la 

que le hubiese corrc.<pondido a a<¡uél, trat:indosc de incapacidad permanente 

total. 1_, misma pmsión corresponder:i al viudo o concubinario <JUe hubiera 

dependido cconómicammtc del ase¡.,'llrado; a los huérfanos de padre o madre, 

<]UC se c.11cuer1trcn tot:tlmL1ltc incapacitados, c.11 esté caso, b pensión se c."tinguici 

cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo; los hufrfonos que lo 

sean de padre o madre, n1cnorcs de 16 3fios, la pensión c.1uc les corresponde seci 
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extinguible cuando cumplan 16 :tiios, pudil'lldose extender el goce de ésta 

prestación hasta wrn edad m:í.~ima de 25 años cuando se mcuentrcn en pl:m teles 

del sistema educativo nacional, esto es, escuelas secundarias estatales y federales, 

esc,uelas preparatorias, bachilleres, etc. E.• decir que no tL11g:m el carácter de 

estudios' particulares. 

Por lo que toca al beneficio de la pensión de orfandad, esta equivaldrá al 

20%, mismo porcentaje que podrá ser incrementado hasta un 30%, siempre y 

cu:indo los dos proh>t.11itorL'S hayan fallecido y al ténnino de dichas pensiones, es 

decir, una vez que se hayan cumplido los 25 atios o en su caso si desaparece la 

incapacidad para el trabajo, se otor¡,>ar:i al huérfano o huérfanos un p:igo adicional 

de tres mmsualidades de la pmsión <JUc pcrcibian. 

~ran1bién tienen derecho a ser pL11sion:idos, los asct11dicntcs, es decir los 

padres del asegurado fallecido <JUiL'lles L1t este caso recibir.in por éste concepto 

una cantidad igual al 20% de la pL11sión <1ue hubiere correspondido al asegurado 

L1t el caso de incapacidad permanente total. 

El articulo 65 de la Ley del Scb•uro Social: 

"Sólo a falta de esposa tmdr:í derecho a recibir la pmsión SL1iabda 

L"tl la fracción 11 del artículo anterior, la mujer con quien el 

asCJ:,l'\Jrado vivió con10 si fuera su marido duran te los cinco afias que 

precedieron inmediatamente a su n1ucrtc o con b 'luc tuvo hijos, 

siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía ,·arias 

concubinas, ninguna de ellas gozar:i de pensión " 4
'. 

"} J...1.1• ild Seguro Social. Editorial. Sl,1:1. ~lr.xi~o. 2001. P:ig.18. 
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El artículo 65 de la Ley del Seguro Social es un claro ejemplo de la 

tutela de los derechos generados por UÍl riesgo de trabajo sufiido, es la 

fonna de preservar los medios económicos para la subsistencia de la 

familia del asegurado. 

Seria conveniente incorporar dt11tro de la Ley una figura jurídica por la cu:il 

los asegurados o pt11sionados puedan cuando no tengan ningún beneficiario, 

designar a alguien que perciba tales prc:."St:tcioncs ya que se podría llegar a 

considerar c1uc los derechos derivados de una p.,,;sión fonnan parte del 

patrimonio del trabajador por tal moti\•o, seria justo el derecho de sucesión del 

mismo, más sin embargo el sistema actual no dispone tal circunstané:ia que es de 

considerarse. 

Cuando b viuda (cónyuge o concubina) pc:.11sionada contraiga matrimonio, 

se e'<tinguir:í su derecho a pc:.11sión y recibir:í, c11 un solo pa¡,>0, el importe de tres 

anualidades; a esta prestación se le llan1a "tini<1uito" (artículo 73, último párrafo 

de la Nueva Ley del Seguro Social). El Propio precepto t-stablece que: 

Tratándose de la cónyuge o concubina, la pmsión se pagará mientras no 

contraiga nupcias o entre en concubinato. El artículo 65 determina el criterio del 

concubinato: la mujer (o el varón) con quim el asegurado (a) vivió como si fuera 

su marido. El matrimonio supone w1a relación permanente y una ayuda 

recíproca; el concubinato puede ser una relación transitoria. Por otra parte, 

¿c1uilTI y cómo se va a calificar el concubinato?. Se parte del supuesto de que la 

mujer viva con otrn persona como si fuese su marido; b situación es conlüsa: 

sólo la existencia de hijos podría hacer presumir el concubinato y dar lugar a la 

extinción de la pmsión. E.s cotwenicnte, en consecuencia, suprimir el supuesto 

del concubinato como causa de dar ténnino a la pt"tlsión. 
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Por lo que respecta al incremento del 20% :ti 30%, en los supuestos 

:motados, éste sólo opera como excepción si se toma en cuenta lo dispuesto por 

el artículo 66 de la nueva Ley del Seguro Social. 

El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en los artículos 

anteriores (viudez y orf.mdad), en caso de fallecimiento del a.•egurado no 

exceder:í de la c1ue correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad 

permanente total. En caso de exceso se rcducir:ín proporcionalmente cada una 

de las pL'tlsiones. 

El contmido de este precepto trae como consecuencia que el 100% 

correspondiL1lle a la Incapacidad Pcrrn:lllcnte Total; por lo tanto a la p<'tlsión de 

viudez le corresponde el 40'Yo y para la pmsión de orfandad el 20%, asignado a 

cada uno de los hijos, lo c1ue sumado permite mantener este porcL'tltaje, sin 

variación, hasta por tres hijos, para alc:uw.ar el total de la incapacidad. 

Es importante señalar por último, que L'l1 el caso de b muerte del asegurado 

que disfrutaba de una pmsión de invalidez, la pensión de viudez que se otorgará 

al beneficiario, es hoy en día del no\'L'tlta por ciento y el actual gobierno, a hecho 

que se incremmte al cim por cimto, lo cual garantizará la subsistmcia de la 

persona que quede económicamente desprotegid:i. 
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CAPITUL04. 

LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA PRÁCTICA 

JURiDICA CON RELACIÓN A LA .CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE 

··TRABAJO. 

4.1.JUICIO ORDINARIO LABORAL. 

1-, solución a los conílictos derivados de las relaciones entre tr:1bajador y 

patrón tiene lugar mediante este juicio, siempre y cuando e"ista y se compruebe b 

relación de tr:1bajo L11tre ambos. l'am el buen resultado de una acción ejercitada, 

es necesario que bs autoridades desempdicn adecuadatnL'Tlte su función como 

ór¡,=o impartidor de justicia. I·~< import:inte SL'11abr <¡ue en materia de tr:1bajo, 

este juicio es considerado como ¡,>t.11cral a difcrmcia de aquellos <1ue L11 la ley 

tmgan sL11alada una gestión especial. 

1\l respecto b Ley bboml establece dentro del articulo 870 <¡ue el juicio 

ordinario será el indicado tratándose de conflictos individuales y colectivos según 

sea el caso de aplicación. 

l'am que e"ista el juicio es indispensable que se inicie un proceso el cual se 

puede considerar como una "acción de ir hacia adelante ... conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno." El proceso resulta importante para evitar posibles 

conflictos sociales y hacer más armoniosa la vicia en sociedad entre los factores 

de la producción. En un principio se considc·ró que sólo el juicio ordinario podía 

ser aplicado a los conflictos colectivos y con posterioridad con el paso del tiempo 

así como con la evolución tan to jurídica como social se incluyeron de igual fonna 

los imli\·iduales. 
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La materia labor:il es una de las más import:tntes respecto de la aplicación 

del derecho ya que involucr:i a la mayor parte de la población, por lo cual la 

aplicación así como alguna modificación a la ley de la materia es de un gr:in 

impacto social. En materia de riesgos de trabajo seria adecuado crear un 

procedimiento mediante el cual se rcsolvicr:in las controversias con la finalidad de 

proporcionar a la clase débil los beneficios respecto de la impartición de justicia 

como lo son la inmediatez, economía y gratuidad mismo que se propone en el 

presL'llte tr:ibajo. 

4.1.1. AUTORIDADES CONOCEDORAS. 

La función jurisdiccional L11 materia labor:il la ejercen las Junta..• Feder:iles y 

Locales de Conciliación y 1\rbitr:ije según sea la reclamación, m ténninos del 

artículo 123 m su fracción XX. Gozando dichas autoridades de autonomía, es 

decir se encuentran separ:idas del poder judicial, aún cuando sus resoluciones 

puedan ser sometidas a rc\·isión, misma que sólo proceder:i mediante el juicio de 

amparo establecido L11 el artículo 103 )' 107 de la Constitución General. 

La Ley Feder:il del Tr:ibajo establece dmtro de su artículo 698 que la 

competencia de las jllll tas Locales de Conciliación y 1\rbitr:ije ser:i de todas 

aquellas controversias que no sean de jurisdicción fcdcr:il mismas que se 

cncucntran dmtro del articulo 123 1\partado "J\", L11 su fracción X.XXI como 

son: a)r:imas industriales y servicios(fcxtil, Eléctrica, Cinematográfica, Hulcr:i, 

1\zucarera, i\lincr:i, i\letalúrgica, l'etroquímica, De 1-Iidrocarburos, Cemcntera, 

Calera, 1\utomotri?~ Química, de Celulosa )' Papel, de 1\ceitcs y Gr:isas V egctalcs, 

etc ... )b) Empresas{- aquellas que sean administr:idas en fonna directa o 

dcscL'lltralizada por el Gobicmo Feder:il, - aquellas que actúen en virtud de un 

con trato o concesión fcder:il y las industrias que le sean conexas y, - aquellas que 

ejecutL11 tr:ibajos L11 zonas fcdcr:ilcs. 

114 



Respecto de la competencia para conocer de un riesgo de trabajo se debe 

de atender a la actividad desarrollada en la cual ocurrió el infortunio es decir se 

deben considerar circunst.mcias ele modo tiempo y lugar a efecto de poder 

c.11cuadrar el riesgo y este sea sujeto de una reclamación formal ante la autoridad 

competc.11tc, c.11 la mayoría de los casos el trabajador se encuentra inscrito al 

régimen oblibr.ttorio del seguro social, lo c1ue contribuye para saber cual es la 

jurisdicción competcnte siendo ésta la foderal. Jurídica y materialmc.11te existen en 

la actualidad Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que 

conocen de las demandas en ma1eria de riesgos de trabajo y de prestaciones 

relacionadas con el se¡.,'liro social, en el Distrito Federal existc.11 cuatro por 

mt.11cionar algunas t)UC son la 8, 8bis, 9 y 9bis, antcrionncntc había únicamL11tc 

dos <1ue eran la 9 y 9bis, las cuales no fueron suficientes por lo que se crearon 

otras dos m:ís, con la finalidad de ciar mayor rapidez a la solución de los 

conflictos prcsc.1nados ante éstas. 

l-1 competL11cia L'S fundamental para conocer que tipo ele autoridad 

conocer:í del as un to. En materia laboral la competmcia se suele dividir para su 

estudio c.11: 

1.- Objetiva y Subjetiva; la objetiva se refiere al órgano conocedor en este 

caso ele la Junta ele Conciliación y Arbitraje, la Subjetiva tiende a referirse al titular 

del órgano jurisdiccional. 

2- Federal y Local; mismas que se han aducido con an terioridacl y que 

mcuentran su fundammto L11 el artículo 123 &acción XX.'-'! apartado "A" y que 

ele igual fonna contempla la Ley Federal del Trabajo en su artículo 698, por lo 

<fUe se refiere a la Federal, y a la Local sólo se menciona que seci aquella que no 

se cncuc.11tre dentro de los supuestos establecidos m los ordc.11amimtos 

anteriores. 
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3.- Por la naturaleza de la prestación de los servicios; es d~ i~portancb y se 

encuentra muy vinculada a la anterior forma de competencia, ya que de acuerdo a 
la actividad desarrollada se designará su competencia, m:ís sin ci:ibargo pueden 

darse casos singulares en que se confunda la competencia. 

4.- Por territorio; la Ley Laboral establece en su articulo 700 que la misma 

debe de atender a la comodidad del trabajador el cual puede elegir tomando en 

consideración factores de distancia tales como; el lu¡,>ar de prestación de servicios," 

el lugar de celebración del contrato, o la del domicilio del demandado, ~ 

excepción de que no exista la Junta de competmcia en la cercanfa del domicilio 

del trabajador como sucede en la mayoría de asuntos que se vinculan con el 

seguro social, los cuales son de competencia de las Juntas Federak'S. 

Una ve?. to1nando en consideración los anteriores razonamientos se podrá 

saber lJUe junta ser:í la que conozca del negocio en panicular. 

4.1.2. PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento para el reconocimiento de un rics¡,>o de trabajo se inicia 

con la presentación de la demanda la cual debe de in terponersc dentro de un 

ténnino no mayor de dos años según lo contempla el aniculo 519 de la Ley 

Federal del Trabajo ya sea para reclamar el reconocimiento de un riesgo de 

trabajo o para reclamar los que se:m beneficiarios la indemnización 

correspondic·nte por muene. 

1-'l demanda deberá ser prc"Sentada por escrito y acomp:iñarsc con las copia.• 

de traslado correspondiente, adem:ís deberá contener los hechos en que funde 

sus peticiones y si considera conveniente acomp:iñara la.• pruebas peninc:ntes. 

Una \'eZ recibida la demanda, la junta conocedora dentro de las \'Cinticuatro 

horas siguimtes debcr:í dictar el acuerdo de radicación, previo registro en el libro 
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de gobierno correspondiL'flte, en el acuerdo de radicación se señalará el dfa y hora 

para la celebración de la audiencia inicial, es decir, .de Conciliación;· Demanda, 

excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, en dicho acuerdo emitido por 

la Junta se ordenará se notifique a las partes a efecto de que asistan a tal 

audiencia, la notificación deberá de hacL-rse personalmente con por lo menos 

diez días hábiles de anticipación para ambas partes en caso contrario se 

consider:ir:í como indebidamente notificado, esta falta de formalidad hará que no 

se celebre la audiencia, es decir que se señale nueva fecha de audiencia. Si alguna 

de la.' partes acude debidamente notificada a ella se le considernr:í notificada de la 

nueva fecha de audiencia previa comparecencia dentro de la misma. 

En la práctica la notificación de la demanda se puede demorar, a veces 

porc¡ue el personal L1lcar¡,>ado de notificar c1ue son los actuarios, no notifican 

como es debido, lo cual posiblemente por no contemplan algunos de los articulos 

de la Ley o por sujetarse a lo c1ue le indica la Junta correspondiente, como es el 

caso del domicilio del demandado ya que al efecto la Ley laboral establece c1ue el 

trabajador no se mcumtra obligado a precisar el nombre o razón social del 

establecimim to y mi ala c1ue bastará con sL-ñalar el domicilio donde presto sus 

servicios a efecto de notificar al demandado, circunstancia que no se considera, 

provocando que se empiece a perder el tiempo m tan sólo el inicio del juicio. 

Por otra parte, L11 los casos m c1ue la demanda sea incompleta, es decir, que 

de las peticiones contL'flidas en ella se deriven accesorias conforme a la Ley la 

Junta conocedora deberá subsanar el escrito inicial siempre que se trate del 

trabajador o sus bmeficiarios circunstancia que resulta dificil de aplicar, ya que 

seria insuficit11te realizar por la.' Juntas de Conciliación por el abundado número 

de asuntos. La aplicación de tal derecho de subs:mar la demanda resulta 

importante, al menos L1l los casos en que exist:m otras prestaciones adicionales a 

las c¡ue contemplan las leyes, por ejemplo, m el caso de trabajadores del Instituto 
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l\lc.'<icano del Seguro Social, ya que ellos cuentan con un Contrato Colectivo de 

Trabajo, donde se establecen prestaciones muy superiores, y que resulta en 

al¡,>unos casos muy importu1te que se subsanen las deficiencias manifiestas t."11 el 

cuerpo de la demanda. Lo que sucede en menor gr.ido tratándose de trabajadores 

comunes ya que se dem:mda lo establecido únicammte en la 1.cy Laboral es decir 

lo con templado cien tro de los artículos 513 m relación con el 5 l ·I pero también 

hay que saber establecer el nc.'<o causal del riesgo de trabajo sufrido con la 

actividad desarrollada y probarlo m base a los medios apropiados. 

Una vez que sean debidammte notificadas las partes se les citaci a la 

audiencia de Conciliación, Dem:uicl:t y E.'<cepciones, Ofrecimit."!lto y 1\clmisión ele 

Pruebas. 

1-'1 primera etapa m esta audiencia que es la ele Conciliación, se cclebraci 

con la finalidad de c1ue las partes l"ll con tlicto puedan lle¡,'":lr a un arreglo 

satisfactorio para ambas. siempre y cuando se ajusten a las peticiones establecidas 

m el cuervo de la dem:uula. Resulta import:u1 te c¡ue se celebre esta :tudimci:t ya 

lJUC L11 ocasiones d resultado puede ser muy satisfactorio para los involucrados, 

por el hecho de tennin:tr de m:u1cra pront;t, cipid:t y justa un asunto que se pudo 

demorar más y que a su vez pro\•ocaría m:ís dcs¡.,"1ste al trabajador. Si se diera el 

caso ele c1ue las partes no comparecieran en esta etapa se les tcndci por 

inconformes con todo arreglo, y si comparecl"!l podr:ín solicitar se suspenda la 

audiencia con objeto de llc¡.,"1r a un acuerdo. 

Si se da el caso de c¡ue lleguen a un acuerdo, el conflicto fin:tlizaci, ya sea 

me<li:mte el pago o mediante un com·enio establecido por las partes. La Le¡• 

establece que :t esta audimcia las partes deben de comparecer sin apoderado, o 

represcnt:uite legal, la Ley sin emb:tr¡,>o establece c¡ue se podci comparecer antes 

de la etapa de ofrecimimto y admisión de pruebas, más sin embargo en la 

práctica uno no se debe de avmturar a estar sujeto de la aplicación de los 
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llamados criterios que aplican las Juntas. Tratándose de conflictos contra el li'llSS, 

esta etapa resulta de importancia variada, por una parte existe la posibilidad de 

que se llegue a un acuerdo respecto del reclamo de alguna prest:ición, siempre y 

cuando existan los elémentos necesarios para que se de mi supuesto, lo que 

evitari:i llev:ir todo el juicio el cu:il serfa inútil en virtud de que el trab:ij:idor en 

realid:id si se encuentra con el riesgo de trab:ijo que reclama. Por otra parte existe 

la posibilidad de que no se llegue :i un acuerdo, por falta de elementos de ambas 

partes, lo que hace imposible un :irreglo concili:itorio para las partes. 

1-'l segunda parte de la aUllic'1cia que es la etapa de demanda y excepciones 

se celebrará una ve,. <¡ue L11 los autos quede la constancia de <¡ue se cerró la etapa 

de conciliación mediante un acucnlo establecido L11 el mismo cuerpo del acta de 

audiencia. En la elapa de l' .. xcepciones y Deft.11sa.• el Presidente de la Junta 

exhortará a las partes y si estas insistL11 t11 su actitud se dar:i la palabra al actor 

para la exposición de su demanda, el actor expondrá su dem.'U1da ya st':I 

ratificándola o moditic:índola, posterionm.111e, el dc111andado procederá a dar 

contestación a la misma. Si el actor hubiere hecho modificaciones substanciales 

de importancia, el demandado podr:i solicitar se suspenda la audiencia a efecto de 

no <1uedar L11 cstndo de indefo1sión. 

El demandado L11 su contestación expondrá sus c.xcepciones y defensas 

pudiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos agregando las 

explicaciones que estime convenientes ya que el silencio y las evasivas h:ir:ín que 

se tt'1g:ttl por admitidas ac¡uellos sobre los que se suscite la controversia, de igual 

forma la negación pura y simple, de los hechos, importa la confesión de los 

hechos. Es importnnte st11alar que la contestación debe de ser presentada de una 

u otra forma sea por escrito o oralmente, de lo contrario, se presumirán ciertos 

los hechos que se me11cion:u1 t11 la ck111anda. 
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Concluida la contestación a la demanda, las partes pcidran replicar y 

contrarreplicar brevemente solicitando se asicnt<.11 en el acta sus alegaciones. Si el 

demandado reconvk11e al actor éste podrá contestar de inmediato o solicitar se 

suspenda la audiencia b cual se sdialaci nuevamente dentro de los cinco días 

siguientes, circunst:lllcia que es de dificil aplicación ya que las Juntas argumentan 

su demora <.11 las excesi\•as cargas de trabajo provocando que el juicio se alargue 

demasiado. Concluido este período se procederá a la etapa de ofrecimiento y 

admisión de pruebas. F.n la actualidad los conflictos con el IMSS son dificil que 

se resuelvan en la primera audiencia, salvo gue no cuenten con ninguna probanza 

a su fa\'or )' tambii11 exista buena fe por parte del Jl\ISS o del patrón, haciendo 

una consideración especial para el caso <.11 <1ue el tr:ibajador ten!,ra un estado de 

salud muy deteriorado, y aún así se da el caso contrario de gue el 11\·ISS continúa 

con el juicio sabiendo que no tiene t"X'.Ón de ser circunstancia c¡uc L"Tt lo gt.11cral 

perjudica al ll\ISS o c11 su caso al patrón y al trabajador, ya gue existen casos de 

trabajadores ase!,'llrados que padecen enfcnnedades tenninales, mismas gue 

fueron ack1uiridas por d an1bicntc de tr.tbajo l11 c¡uc prestan sus servicios, y ni 

aún así son flexibles con las peticiones que reclaman y <1ue tienen derecho por su 

mal estado de salud y pon1ue la propia ley lo contempla, resultando gue se llegue 

a condenar al L\!SS o al patrón al p:t!,'O de suma.~ gue son muy superiores a las 

<1ue se hubieran pagado, ya que se considera para el pago el tiempo que dura el 

juicio. circunstancia que se podría evitar si se tuviera un poco de s<..11 ti do 

humanitario, no c11 el s<.11ticlo ele gue se le otorgue un beneficio sin gue tenga 

derecho, sino que sea justo con el estado de salud que prcs<.11ta .. 

1 .1 etapa de ofrecimiento y admisión ele pruebas se llevará a cabo aún 

cuando no concurran las partes, si el actor no comparece se le tenclr:i por 

reproducido <.11 ,.fa de demanda su escrito inicial y si el ciernan dacio no comparece 

se le tmdrá por contestada m sentido afirmativo la demanda. Obviarn<.11tc, si no 

comparcc<.11 ambos, la Junta en su acuerdo dcber:i beneficiar al trabajador por ser 
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la clase débil. En esta etapa el actor ofrecer:í sus pruebas, mismas que debcr:ín de 

relacionarse con los hechos controvertidos una vez ofrecidas las del actor,, el 

de~ru1dado ofrecerá las suyas y objetar:í las del actor y aquél a su vez podrá 

objetar las del demandado. Las pruebas se pueden ofrecer por escrito mediante el 

cual se ofrecer:ín tambil'Tl los medios necesarios para su desnhoblO y 

perfeccionamiento ya c¡ue si no se ofrecL11 con los medios nL'Ccsarios se 

desechar:ín de plru10 por la Junta correspondiL'Tlte. 

Para el reconocimiento de un riesgo de trabajo es necesario que se 

establezcan L11 el escrito inicial las peticiones de reconocimiento del mismo, 

también c¡ue se acompruicn las pruebas periciales médicas c¡ue acrediten la 

veracidad del dicho del trabajador, de que se encuL11tra con determinada 

discapacidad, lo cual rcior/.ar:Í el éxito en el juicio; el demruubdo de ib"'al forma 

ofrecer:í para su detl'T1sa tal probanza a efecto de no c¡ued:rr en estado de 

indefensión. rn valor probatorio de los peritajes rendidos por las partes se le dar:í 

en la audiencia llamada pericial médica de las partes, en la cual se aceptará y 

protestar:í el carb>O con fcrido como peritos médicos de las partes, adem:ís de que 

se exhibir:ín los dict:ímenes respectivos los cuales se dcscribir:ín y ratific:rrru1 para 

los efectos legales a c:¡ue haya lub>:ir. 

Para el caso de c:¡ue dichos peritajes SL'an opuestos la Junta de oficio señalará 

un perito llamado tercero L11 discordia, el cual valorará el estado de salud del 

trabajador y emitir:í su dictamen, mismo que deber:í de ser acorde con lo.s 

ar¡,'llmentos c¡ue contienen los rendidos con anterioridad, es decir por la parte 

actora y por la demandada. 

El peritaje rendido por el perito medico tercero en discordia hoy en la 

actualidad contiene; los datos del doctor, c¡uiL11 debe de estar autorizado por la 

Secretaria 1\uxiliar de Diligencia.< de la Secretaría Gmeral de Acuerdos de la Junta 

Federal de Conciliación y 1\rbitraje, según se tr:1te, atendiendo a la competencia 
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del asunto, la protesta del cargo conferido, el dictamen sobre la, profesionalidad 

de riesgo, grado y porcentaje dicho, pcritáje, la historia clínica laboral, 

antecedentes personales no patológicos,'ant~ced~tes, laborales, antecedentes 

personales patológicos, padecimicn to. actual, 6xplor:ición flsica de importancia: 

datos biométricos, estudios cómplemenbrios, y por último conclusiones y 

consideraciones médico legales. 

La prueba pericial médica tercero en discordia es importante por lo <1ue 

hace a establecer el nexo causal del riesgo de tr:ibajo con la actividad 

desempdiada, pero tambi<'.11 es importante acreditar medi:uite documentales las 

sem:u1as cotizadas, la actividad, la :u11i¡,>tiedad, dependiendo de lo que se 

demande, siempre y cuando dicho ofrecimimto se encuentre dmtro de los 

parámetros establecidos L11 la 1 .cy laboral, sí las prueba.' no se puedm desahogar 

de inmediato como es el ca."> de la prueba de inspección, se señalará día y hor:i 

para su desal1ogo, al igual <1ue otras <1ue por su natur:ileza sea necesario señalar 

nuevo día y hora. 

I~~ prueba pericial médica tercero en discordia es la m:is importante ya que 

de ella se desprende muchas de las ,·eces el resultado del juicio para el 

reconocimiento de un ries¿,>o de tr:ibajo. Cabe señalar que el resultado de dicho 

peritaje no es el determinante porque se valorar:ín tocias las pruebas ofrecidas en 

el juicio, c¡ue culminar:ín L11 el 1-~udo correspondiL11te el cual debLri de ajustarse 

a lo <¡ue establece la Ley, ya que seria ilógico que la Junta conocedor:i de un 

a..unto relacionado con un ries¡,>o de tr:ibajo, el cual fue meramente probado en 

las pruebas periciales, documentales y las dem:is ofrecidas, absolvicr:i al 

demandado de las peticiones demandadas. 

Una vez ofrecidas y desahogadas la.< pruebas, se pasará al cierre ele la 

instn1cción pre,•ia certificación m el c.xpcdim te de c¡ue ya no quedan pruebas 

pendimtes por desahogar, dicha certificación ser:i realizada por el Auxiliar, 

122 



mismo que con forme al artículo 886 de la Ley Fcdcrnl del Trabajo dcbcr:í 

elaborar el proyecto de laudo del cual se correrá traslado· a los miembros de la 

Juntn los cuales dentro del término de cinco días hábiles en su caso si así 

procediere ordenacin' se desahoguL'tl las pruebas pendientes, sino es así se 

procederá a la discusión y votación del mismo con asistencia de las partes 

integrantes de la junta, si el proyecto no es modificado se clevar:i a la categoría de 

Laudo. 

4.1.3. LAUDO. 

El laudo ha sido considcrndo como una scntL'tlcia definitiva por diversos 

juristns, cn si es el resultado del litigio mtre ambas partes, mediante la 

presmtación de una demanda, la contestación el ofrecimiento de pruebas, los 

alegatos y el cierre de instrucción, es el resultado de las actuaciones procesales. La 

Ley Federnl del Trnbajo contempla los clcmL1ltos <¡ue deberá de contener dentro 

del artículo 8·10 el cual dice: " el laudo con tcndrá: 

l. Lugar, fecha y Junta <1ue lo pronuncie; 

11. Nombres y domicilios de h' partes y de sus represmtantes; 

111. Un extracto de la demanda y de su contcstnción que deberá contenL'I' 

con claridad y concisión, las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; 

IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga la junta; 

V. Extracto de los alegatos; 

VI. Las rnzones legales o de equidad; la jurisprudencia y la doctrina que les 

sirva de fundamL11to; )' 
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VII. Los puntos resolutivos" ..... 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje han adopt:tdo una forma de dictar 

sus laudos con características que son el<igidas por la Ley, lo han dividido en tres 

partes la primer:i de ellas L'S llamad:i Resultando; donde se hace una breve 

narración de la etapa inicial del juicio <tuien promovió, lo que se demando, la 

forma en <¡uc se contesto a las peticiones, los datos de la parte actora como es la 

historia laboral, y la r:idicación que lle\'Ó a cabo la autoridad. Es m:ís allegada a los 

antecetkntes de la reclamación. 

¡_, se¡,'llnda parte se le da el nombre de Consider:indo; contiene la.• 

apreciaciones de la junta sobre la carga de la prueba y la manera como se cumplió 

con ella o no y establece las razones por la.• cuales la junt:t estima procedentes las 

pretensiones o el<cepciones y defmsas plantL"adas n-solvicndo, de hecho, en ese 

capítulo. 

¡_, tercera parte la hace llamar Resuelve; es donde se descarga el resultado 

del juicio, ya sea condenando o absoh·iL11do de las prestaciones reclarriad:is en el 

juicio, todo esto m base a la valoración de pruebas y la forma_ en· que se llevó a 

cabo el procedimimto. 

Dicho resultado adL-rn:Ís de contar con los elementos aportados por las 

partes, debe de dictarse tomando en consider:ición que.la Junta cuenta con sus 

linL':lmientos par:i dictar el ¡_,mio los cuales se encuentran establecidos dL1llro del 

artículo 841 el cual indica que se dictar:ín a \•crdad sabida y buma fo guardada 

apreci:mdo los hechos en concimcia sin necesidad de sujetarse a reglas o 

formulismos, sobre b \'aloración de las pruebas pero el<presacin los motivos y 

fundamentos legales l.11 <¡ue se apoyen . 

.,.11llJEI!,\ lJIUllNA Albeno )' 'lltuEUA llARllERAJorgc. J.IW FEDEllAL DEL 11\AllAJO. E<lilorial 
Pornia. México, 2002. J>¡ig. 3'J9. 
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Por su parte el artículo 842 de la Ley P<·deral del Trabajo dispone que "los 

1-·tudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y 

d<m:ÍS pretensiones aducidas en el juicio oportunamente',..5
• 

El laudo debe de ser claro en el sentido de que la forma en e~presar las 

ideas debe de ser de f:ícil entendimiento ya que se requiere en virtud de que se 

dirige hacia la justicia laboral, es decir va dirigido a los trabajadores los cuales 

deben de entender el séntido de las resoluciones. 

Debe de ser preciso, no abundar sobre circunstancias de tipo subjetivo y 

mucho m<11os apreciaciones de \•alor, es decir debe de atenderse al problema l'll 

sí. El laudo <]Ue SL-:t impreciso ira m:ís all:í de lo que eJ<ÍSta en autos, pasando por 

la litis, refiriendo las pruebas sin su correcta valoración sólo list:índolas e 

invocando reglas de ley que no se apoy<11. 

La con¡.,>rumcia. se produce cuando l1l el laudo se resuelve confom1e a las 

pretmsioncs deducidas y sobre las c.xcepciones y def<.~1sas plan!L-adas. En 

circunst:mcia contraria habr:í incongruencia cuando la Junta resuelva mi< all:í de 

lo que se dcm:uulo o sobre al¡.,>o <¡ue no se haya reclamado. A manera de 

comentario cabe hacer mmción <¡ue a raíz de las reformas de 1980, las juntas 

cu<11tan con la posibilidad de mejorar la dem:u1da, es decir de subs:u1ar las 

pretl11siones que no sean incorporadas al escrito inicial de demanda mismas que 

conforme a la Ley time derecho el trabajador circunstancia que se encuentra 

fumbmmtada <11 la Ley de 1980 y que no da lugar a una incongruencia al 

momento de resolver L11 el Laudo pretL~1siones que no se aludieron en la 

demanda. El laudo para concluir es el rL-sultado del juicio, en materia de riesgos 

de trabajo seria el otor¡.,>amim to de una p<11sión, lo que traería consigo la· 

tranquilidad para el resto de su vida así como la de su familia circunstancia que 

~s lbidem. P:ig. 3')9. 
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por dern:ís es ::t lo que ::ispirn un tr::tbaj::idor que h::t conduido con su vida laboral 

útil. 

4.1.4. AMPARO EN MATERIA LABORAL. 

El amparo concebido como medio de defms::i en el :ímbito bbornl tuvo 

una ú1tima rebción con b juridización de las juntas de conciliación y arbitr::tje la.• 

cuales L-rnpezaron ::i tener bim definida su competencia en ba.•e ::i jurisprudencias 

entre la.< que destaca l::t de l::t "La Corona" S,,\ y l::t Comp::tñí::t de Tranvías, Luz y 

Fuer.t.a ele Puebl::t que produjeron un :w::ince significativo respecto del 

conocimit1110 y tramitación de asuntos tanto t11 materia co1cctiva corno 

individual, lo cual de igual forma condujo al desarrollo del amparo en materia del 

tr::tb::ijo. Como se indicó con anterioridad los l::tudos debL>fl de reunir 

determinados requisitos de lo contrario sólo se tendr:i como única defensa el 

juicio ele g::irnntí::is mismo que mcumtrn su fundamento legal en los artículos 103 

y 107 de l::t Constitución General. 

4.1.4.1. MIPARO DIRECI'O. 

El amparo directo se promue\·e ante l::t Suprema Corte de Justicia de l::t 

Nación o ante los Tribunales Colegiados de Circuito. 

En términos del artículo 158, seb'Umlo p:irrnfo ele la Ley ele Amparo "sólo 

será procedente el juicio de anlp::tro directo contr::t scntL>flci::ts definitivas o laudos 

)' resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, 

::idministr::ttivos o del tr::tb::ijo, cuando sean contr::trios a la letra de l::t ley aplicable 

al caso, ::t su interpretación juridic::i o a los principios generales del DL't'Ccho a falta 

de ley aplicable cuando comprencl::tn acciones, eJ<cepciones o cosas que no hayan 
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sido objeto de juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación 

expresa" .. 46 

Hoy en. d.ía es muy usual que las p:trtes en un juicio donde se encuentra en 

litigio el reconocimiento de un riesgo de trabajo recurran a esta figura. Por una 

p:trte se encuentra el trabajador que utiliza como último recurso interponer un 

juicio previo ante las Junta.• mismo que se desarrolla con las formalidades de la 

ley, las pruebas le favorecm más sin embargo la Junta no resuelve correctamente 

considerando las pruebas aportadas y absuelve al II\·ISS o al patrón de todas y 

cada una de las prestaciones que se reclan1an en el escrito inicial de demanda lo 

c¡ue conlleva a interponer el amparo por las violaciones en que incurrió la Junta 

responsable. 

El li\ISS tiene el derecho de hacer uso del juicio de amparo al igual que todo 

aquel que sienta violado un derecho fundamental, siempre y cuando cumte con 

los elementos de convicción necesarios, obviamente las autoridades de amparo 

wsolver:in de la procedc11cia o no de dicho recurso, la problem:ítica sería que el 

IMSS o el patrón lo interpusieran sin bases jurídicas, que provocaría c¡ue le sea 

negado, provocando que el tiempo av:mce desmedidamente en contra del 

trabajador que por su estado de salud puede existir la pasibilidad de que ya no se 

le adjudique el bmclicio c11 su persona por fallecer antes, sólo lo salvaría de no 

caer en una des¡,>n1cia total el que existan beneficiarios, más su vida jamas se 

repondr:í. Resulta injusto tambié11 para el trabajador esperar y agotar los tr:ímites 

desgastantes tantó en juicio, como en el propio li\ISS hasta el mommto de darse 

de alta en la nómina de pensionados en la clínica correspondiente para gozar de 

una pensión, cuando siempre tuvo derecho por su estado de salud. 

"4 LEY DE AMPAltO. Ediciones l""isc:des ISEF. México. 2001. P:ig. 50. 

127 



El :imparo directo como lo establece la Ley de Amparo en su articulo 159 

procede cuando se consideran "violadas las leyes del procedimiento y que se 

afectan las defensas del quejoso en los casos siguientes: 

l. Cuando no se le cite a juicio o se le cite en fom1a distinta ele la prevenida 

por la ley; 

11. Cuando el quejoso haya sido mala o f.-ilsamente representado en el juicio 

de que se trata: 

111. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o 

cuando no se le recib:u1 con forme a la ley: 

IV. Cu:u1llo se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o 

apoderado; 

V. Cu:u1do se resuelva ilegalmente un incidente ele nulidad; 

VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere 

derecho con arreglo a la ley: 

VII. Cuando sin su culpa se recib:u1 sin su conocimk'rtto, las pruebas 

ofrecidas por las otras partes, con excepción ele las que fúcren instrumentos 

públicos; 

VIII. Cuando no se le muestren al¡,'tll1os documentos o piezas de autos de 

manera que no pueda alegar sobre ellos; 

IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a 

la ley, respecto de prO\·idmcias que afcctm partes substanciales de procedimiento 

que produzcan indefensión, de acuerdo con las dem:is fraccionc.-s de este mismo 

artículo: 
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X. Cuando el Tribunal Judicial , administrativo o del t:r:tbajo continué el 

procedimiento después de haberse promovidcf uria competencia, o cuando el 

juez, magistrado o miembr~ un Tribunru del Trabajo impedido o recusado 

continúe conociendo .del juicio, salvo· .lo~ casos en qué la ley lo. faculte 
. . • "··. 'r• -· . .·· -

exprcsameitte para proceder; · 

.. ·. 

XI. En los dem:ís cas.os ~ito¡,>os a los de las fracciones que p~ceden, a 

juicio ele la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

según corresponda."47 

1_, demand:i de :unparo deber:í de prcscnt:irse :inte la autoridad 

correspondiente misma que se deber:í de acompañar con las copias necesarias a 

efecto de correr traslado a t.·lJltas autoridades se mencionen en el escrito y las que 

se mencionen en el artículo 167 de la Ley de Amparo. ¡ _, dem:u1da de amparo 

deber:í de contener: El nombre y domicilio del tercero perjudicado )' de quien 

promuev:i en su nombre, nombre y domicilio del tercero perjudicado, la 

autoridad o autoridades responsables, la sm tmcia detiniti\•a o laudo, la fecha de 

notificación del :icto reclamado, preceptos constitucionales violados, la Le¡• 

aplicada inc."<actamen te de acuenlo con el artículo 166 de la Ley de Amparo. La 

autoridad conocedora de la clem:u1da de amparo deber:í examinar si existe o no 

causa de improcedencia, ele ahí que se admita o no, posteriorrncnte se ordenar:í 

notificar :i las partes el acuenlo respectivo a efecto de c1ue dmtro del ténnino de 

diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del emplazamiento a que se 

refiere el artículo 180 a efecto de que presenten sus alegaciones correspondientes. 

El exceso de trabajo referente a la materia de amparo es en gran medida 

una m:ís de las causas de demora que tiene que pasar el t:r:tbajador que se 

~"tlcuentrc en éste supuesto ¡•a que el envío del c.'<pedicnte principal por parte de 

41 lbidem. Piig. 51. 
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la Junt:i al Tribunal que lo cstudiar:í a veces tarda, y no hay solución alguna más 

que esperar. 

En lo que se refiere a este tipo de amparo, en materia del trabajo no es muy 

común la 'interposición de alegatos contra el mismo, m:ís sin embargo creo que 

los resultados de la interposición puedm ser satisfactorios siempre que se cuente 

con las bases jurídicas que lo fundamenten, lo que los colocaría como un medio 

adicional, como la Ley de 1\mparo lo contime, para desvirtuar las afirmaciones 

manifiestas en el amparo o considerarlo al mom<.>fltO de que sea dictada la 

resolución, estando a disposición y al criterio de la autoridad conocedora. 

l'ostcriormL11te el l'rcsidmte de la Sala respectiva que m este caso es la 

Cuarta Sala de la SCJN, o el Tribunal Colegiado, tumar:in el expediente al 

i\linistro o i\lagistrado relator a efecto de gue formule dentro de treinta días un 

proyecto de resolución redactado t11 forma de smtencia, de la que se pasara copia 

a los demás ministros o magistrados, <¡uedando los autos a su disposición para su 

estudio. 

El plazo anterior reforcnte a los treint.-i días podci ampliarse en. caso de ser 

un asunto \0 oluminoso c1ue requiera de m:is tiempo con la finalidad ,de que. sea. 

estudiado adecuadamente. 

El día s<.i1alado para la audimcia, el secretario dar:í cumt:i del proyecto de 

resolución y se proceder:\ a la \'ot:ición del mismo, si un ministro no est:i de 

acuerdo con el fallo, podci emitir un voto en particular m el cual argumente sus 

razones y fundamt'tltos por los cuales debió de dictarse .en el s'entido que 

considera el correcto. 
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4.1.4.2.AMPARO INDIRECTO. 

El amparo indirecto se promueve ante juez de Distrito, mismo que 

t'ncucn tra fundamcn tada su procedt'ncia t'l1 el artículo 114 de la Ley de Amparo: 

"111. Contra actos de tribunak'S judiciales, administrativos o del trabajo 

ejecutados fuera de juicio o después de concluido ..... 

IV. Contra actos L'll el juicio que tengan sobre l:is personas o sobre las cosas 

una ejecución que sea de imposible reparación."" 

In importante de este amparo radica m saber difert'nciar cuando estamos 

en presL11cia de los supuestos mt'ncionados t'l1 el articulo anterior, tarea que toca 

realii•_,r de antemano al juez de distrito correspondit'nte él cual si considera que 

no es procedL11te desechara la dcm:mda, y en caso contrario si contare con alguna 

irre¡,'lll:uidad mandar:í pre\'L'llir al promovl11te para que subsane t."ll omisión. 

J\ la admisión de la demanda de garantías se pedir:í a !:is autoridades que 

rindan su informe justificado y t'l1 su caso se har:í saber de la demanda al tercero 

perjudicado, señalando día y hora para la celebración de la audiencia dentro del 

ténnino de treinta di:is. 

En el caso de c1ue las autoridades no rindan su inforrne justificado 

exponimdo sus fundamL~ttos y razones legales se presumir:í cierto el acto 

reclamado salvo prueba m contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de 

inconstitucion:ilidad a la que alude. Las partes pucdm ofrecer l:is pruebas que 

estiml11 convt'nimtes siempre y cuando no vayan contra la moral o el derecho. m 

la audiencia constitucional se recibirán por su ordm, las pruebas, los :ilegatos por 

"ª Jbid<"m. P:íg. 38. 
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escrito y el pedimento que formule el l\linisterio Publico y en acto continuó se 

dict:aci el fulla c¡ue proceda. 

4.2.TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO 

Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. 

Los tr:tmites dmtro de las instituciones de seguridad social son muy 

variados depmdiLiHlo de la institución de que se trate, m el caso p:ut:icular sólo 

se abordará al Instituto l\le.'<icano del Seguro Social y a las diversas fonrnts c¡ue se 

con templan para poder resolver los problemas que se prescn tnn sobre el 

reconocimicnto y la Yaloración respecto de los rics¡,'Os de trabajo suswntando sus 

decisiones con base Lil su propia Ley y m la Ley Federal del Trabajo. 

Posiblemente los mecanismos utilizados para el reconocimiento de un 

riesgo de trabajo m el 11\!SS sean humos, más sin embargo la mayor parte de los 

ase¡,>urados sé inconfonnan ya que las personas mcarg.idas de hacer tal actividad 

no obserYan los lineamimtos que se consideran dmtro de la Ley, es decir, los 

supuestos de los articulas 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo ocasionando 

con ello <¡ue los ase¡,>urados inconformes recurran a la interposición de la 

demanda respecti,·a una vez agotadas bs instancias <¡ue establece internamente el 

1 l\ISS, y por consecucncia que se lleve un juicio por demás lar¡,'O, el cual se pudo 

haber e,·it:ulo si se cont.-ir:ín con los métodos adecuados para resolver sobre la 

e.'<istcncia o no de w1 riesgo de trabajo de manera pron tn y correcta. 

1-Ioy cn día el ll\ISS cumta con varias formas tendientes a atender b 

problemática c¡ue se gmera por el descontento gcnL't':ldo por los riesgos de 

trabajo mismos que se analizaran brcvemL'tlte a continuación. 
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4.2.1. SOLICITUD DE PENSIÓN. 

El inicio a la problemática a la que se tiene que enfTmtar un trabajador que 

se mcumtra afiliado al IMSS para <¡ue le sea reconocido un riesgo de trabajo 

empieza con este pequeño trámite <1ue por insignificante que parezca es de gran 

relevancia, ya que si se llega a hacer de la forma correcta sin caer en vicios o faltas 

de ética profesional, m el caso de los doctores, c1ue son a fin de cuentas los 

meargados de declarar la procedencia o improcedencia para el caso del 

otorgamiento de una pensión, eviL,ría <1ue se tenga que recurrir a otras instanc~~ 

como lo es un juicio laboral, lo que provocaría un desgaste económico flsico y 

moral al trabajador <¡ue sufre de un riesgo de trabajo el cual no se a reconocido. 

En la pr:íctica, la petición de pensión procede una vez que se hacen los 

estudios médicos correspondientes a autorización. del doctor de medicina del 

trabajo con base en los cuales en su caso servir:ín para valorar el estado de salud 

del asegurado y en su caso proceder a otorgar la pensión correspondiente. 

J\ la formulación de la solicinid de pensión y la presentación de la misma 

deber:í de recaer una resolución en la que se manifieste la procedencia o 

improcedencia de tal petición, en caso de <¡ue sea ne¡,>ado el ¡,>ace de la pensión, lo 

c1ue proceder:í en el caso de la acnial Ley es interponer el recurso de 

inconformidad y esperar que se tramite y se resuelva. 

Ahora bien se puede dar el caso de que sea concedida la petición, pero ésta 

puede que no este de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley, es decir, 

que la valuación con templada no corresponda al padecimiento, lo cual se traduce 

<11 lll1:l violación a los derechos laborales consignados en la Le¡• L,boral por no 

ser acordes con el porcentaje establecido, propici:mdo que se recurra al recurso 

de inconfonnidad c¡ue se establece en la Ley del Seguro Social. Si se diera el caso 

de que fuera lo contrarío es decir <¡ue se concediera la pensión conforme a la ley 
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y dcm:is requisitos establecidos, se estaría en presencia de una verdadera 

administración de justicia social misma que se reflejaría en el mejoramiento del 

estado de salud del trabajador, propiciando tambil>n el aumento de producción de 

la clase industrial, por el hecho de contar con trabajadores que produzcan m:ís y 

con mejor calidad, por gozar de un buen estado de salud, circunstancia que 

dificilmente se daría si un trabajador laborara en un estado de salud deteriorado. 

El buen CL.,;ultado en el procedimiento interno que lleva el IMSS respecto 

del reconocimiento de los riesgos de trabajo, depende en parte del trabajo que 

desempdl:tn autoridades administrativas, personal de la institución y la correcta 

aplicación de los mecanismos existentes, el buen funcionamiento de estos 

conduciría a alcanzar una verdadera justicia laboral de reconocimiento de 

derechos de los trabajadores y de sus familias. 

4.2.2. RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

Dicho recurso deber:i de interponerse ante el Consejo Consultivo 

Dcleg:icional correspondiL'l1te o el m:ís cercano según sea el caso, dicho Consejo 

procederá tramitar y resolver. Dicho recurso deberá de interponerse dentro de 

los 15 días siguientes a la fecha L'l1 que surta efectos la notificación del acto 

definitivo que se impugne. 

De importancia vital resulta este recurso al menos para el IMSS que con 

respaldo L11 la nueva le)' del seguro social quiso realzar entre los ordenamientos 

jurídicos al administrativo, dejando de lado al laboral que a mi fonma de ver debe 

de ser el predominante en tratándose de conflictos respecto del reconocimiento 

de los ríes¡,>os de trabajo. Hoy en la actualidad las Juntas Federales se inclinan 

porque se a¡,>ote previamL11te el recurso de inconformidad antes de acudir a otra 

vía como es la del juicio ordinario laboral teniendo su fundamento en los 
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artículos 294 y 295 de la Ley. del Seguro . Social los cuales est:1blccen su 

inwrposición contrn actos definitivos como sería el caso de los riegos de tr:ibajo. 

Este recurso procede contr.I cualquier acto del instituto que tenga el 

carácter de definitivo y que lesione los intereses de los particulares, en 

consecuencia puede ser interpuesto por patrones, asegurndos, beneficiarios, 

sujetos que se asimilan al patrón, se puede decir, <JUC este recurso reviste la forma 

de un recurso administrntivo toda \'ez que actúa como un medio reparador del 

orden jurídico violado, por el hecho de que puede ser modificada la resolución 

dict:1da una vez que se hayan cncontr:ido las follas que la originaron o los 

fundamentos <JUe la contrnvicnl11. 

El recurso de inconformidad es uno de los mecanismos que hoy en día se 

utiliza n1ás por los que consideran se L-ncu<..iltrnn afcctldos en sus intereses, L"fl 

\'irtud de las refonnas hechas a la Ley del Se¡.,>uro Social, más no se puede 

considcrnr como un instrumtilto efccti,·o para resol\'er los problemas ya que se 

ajusta a la Ley pero no de forma correcta. Resulta injusto <¡ue un tr:ibajador que 

cotiza durnnte 20 alios para el IMSS en una empresa alt:lmcnte tóxica y que por la 

actividad <1ue desempL~ia es lógico <¡ue se mcuentre con algún dalia en los 

pulmones, y al momento de solicit:lr su pmsión se resuelve ne~tivammte, a esta 

resolución el paso si¡.,'llietlte el recurso de inconformidad el cual agot:l y como 

última opción decide demandar directamC11te al IMSS, y al final del juicio se 

reconoce l{UC se cncuc...11tr.l con el padccirnicnto l]UC se argumento en el recurso, 

c.11tonccs no funciona a<lccuadatncntc. 

El li\ISS debe de mejorar la aplicación del recurso de inconformidad ya que 

la afcct:lción se da en forma directa al trabajador al momento de dict:lr la 

resolución incorrecta de un riesgo de trabajo o del asunto de que se tr:ite. Por 

otra parte, hoy m día existl11 millones de tr:ibajadores que cotizaron alias 

anteriores, es decir su derecho a ¡,>ozar de una prestación se encuentra respaldado 
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en virtud de que los mismos se gt.>fleraron con :interioridad a la entrada en vigor 

de la nueva Ley del Seguro Social, para esto la nueva Ley sólo establece dentro de 

su: 

"ARTÍCULO TRANSITORIO UNDECIMO: los asegurados inscritos 

con :interioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, al momento de 

cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo, que para el disfrute de las 

pensiones de vejez, cesantía en edad av:mzada o riesgos de trabajo, se 

encontraban previstos en la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar 

por acogerse a los beneficios por ella conwmplados o a los que establece la 

prcscn te lc}1
""'

9
• 

El argumento de la modificación a la 1.ey del Sc¡,>uro Social respecto del 

artículo 295 L>fl relación con el recurso de inconformidad fue el de preser.•ar al 

li\ISS, acogimdo en nuestro país un nuevo sistema de pensiones que ya se 

aplicaba m otro país el cual es el AFORE, en realidad no se ajusta a las 

necesidades de los trabajadores, dejando como único camino la lucha por el justo 

rcconocimien to de sus en fcrmetbdcs, y hoy en día aún se suma a la desgracia de 

los mismos un impuesto al ahorro de su vida que se contt.mpla en la actual 

miscelánea fiscal c1ue es del 10% de lo que produzca el ahorro del trabajador. 

4.2.2.1. REGLAMENTO Y TRAMITACIÓN. 

Por lo que respecta al reglamento y tramitación de los recursos de 

inconformidad, el artículo 1° del citado, establece que las disposiciones 

establecidas en los artículos 29-1 y por C.'<tensión el 295 ambos de la Ley del 

Seguro Social, se ajustarán a las disposiciones procedimentales de dicho 

reglamento, y en fonna supletoria al Código Fiscal de la Federación, la Ley 

Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles, o el derecho común, 

"9 1.EY DE.l.SEGURO SOCl.:\l.,2p..ill.. P:·ig. 69. 
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siempre que no se contravenga a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos lo 

anterior debido a las tendencias juridicas que se dan en la pr.\ctica de dicho 

recurso. 

La interposición de dicho recurso corno se mencionó anteriormente, se 

deber.\ hacer después de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que sea 

notificado el acto definitivo <1ue se impugna. 

El recurso de inconformidad deber:i de interponerse ante el Consejo 

Consultivo Delegacional cornpewnte, es decir de a<1uella autoridad que ·emite el 

acto y por aquella persona ala <JUC le afecte t11 sus derechos. El recurso deber.\ de 

contt11erlos siguientes requisitos: 

1.- Nombre y linrn1 del recurrente; domicilio para oír y recibir 

notificaciones, así corno el número de registro patronal o' de seguridad· social 

como asegurado según sea el caso 

En caso de que el promovente no sepa o no pueda firmar o estampar su 

huella digital, lo podr.\ realizar otra pt'l"Sona en su nombre; 

11.- Acto <¡ue se impu¡,'fla y, t'ft .su caso, número y focha de I:i resolución, 

número de crédito, período e importe, fecha de .su notificación y autoridad 

emisora del mismo; 

111.- Hechos que originan la impugnación; 

IV.- Agravios que le cause el acto impugnado; 

V.- Nombre o razón social del patrón o en su caso, del sindicato de 

trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, así corno el domicilio en 

donde puedan ser notificados; 
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VI.- l'rueb:is que se ofrezc:in relacionadas con el acto impugnado. 

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos antes señalados se 

requerirá al promovente para que aclare, corrija o complete su recurso dL'l1trO de 

los cinco días siguientes al de la notificación, en caso de no hacerlo se desechará 

de plano. 

Las pruebas deber:ín de ofrecerse en forma casi igual que la que se indica L'l1 

la Ley Federal del Trabajo, es decir: la docummtal se ofi-cccr:í si se tiene la 

original, L'l1 c:iso contrario se ofrecerá el cotejo y compulsa con el original 

sdial:mdo el lugar donde se encuL'l1tra y relacion:ínclola con el hecho que se 

reclama en el recurso. 

En el caso de la prueba pericial que consistirá en dict:ímenes u opiniones 

técnica.•, esta probanza se ofrecerá precisando los puntos sobre los que versar:í y 

se designar:í perito debidamente autorizado por la ley, deberá de presentarse 

dentro de los cinco día.• si¡,•tiimtes del auto admisorio a efecto de <¡ue acepte el 

car¡,'O con fcrido, debiendo de rendir su peritaje dentro de los 15 días hábiles 

si¡,>Uien tes. 

La prueba de inspección ocular, en este tipo de pruebas ele igual forma el 

oferente deber:\ establecer los puntos sobre los que debe ele versar dicha 

inspección respecto de aquello <JUe sea susceptible de ser apreciado por los 

sentidos sin necesidad de conocimientos técnicos específicos, dicha prueba 

deber:\ ser desahogada por quien designe el Secretario del Consejo. 

J_, prueba testimonial, se deberá de ofrecer sefialando el nombre )' 

domicilio de los testigos <JUe conviene a los intereses del inconforme, mismos que 

los presentará el ofcrmte L~l virtud de la imposibilidad de obligarlos a 

comparecer. J\ pane de las prueb:is mencionadas se pueden ofrecer otro tipo de 
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pruebas como son; fotogr:ifias, y otros medios de prueba aportados por la 

ciencia. Cabe decir que en este recurso no se puede ofrecer la prueba confesional 

por disposición expresa en la Ley, 

Una vez desahogadas las pruebas dentro del pl:izo de 15 días, los Servicios 

Jurídicos Dele¡.,>:1cionales dentro del término de treinta días elaborar.in el proyecto 

de resolución respecth-o mismo <¡ue se discutirá y votará para concluir en un fallo 

administrativo <1ue pondr:í fin a su tramitación, cabe SL'lialar que dicho fallo se 

dictar:í dentro de un término de 15 días, ya sea con unanimidad o mayoría de 

votos de los integrantes de dicho órgano colegiado. 

4.2.2.2. EL CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL 

Son órganos que dependen del Consejo Técnico, confonne lo establece el 

Reglamcnto ele Organización Interna del IMSS, cabe mencionar que dichos 

Consejos Consulti\•os Dclegacionales fueron creados mediante Decreto del 

ejecutivo federal del 2 ele febrero de 1945, al expedirse el primer Reglamcnto de 

Cajas Regionales y Locales del ll\ISS, mismo <]Ue fuera abrogado por el 

Reglamento de Delegaciones Regionaks y Estatales del Instituto emitido por el 

PresidL-nte de la República el 18 de julio de 1967. L-is labores desempL'liadas por 

estos eran de vigilanci:i, su¡,>crencia y opinión a diferencia de las ti.mciones que 

hoy día ticnen ya que son órganos de autoridad. 

La función que desempL11a este ór¡,=o es indispensable y vital L11 la 

consecución de la justicia no sólo para los asegurados sino tambifo para el ll\ISS. 

Dicho órgano de autoridad se encuentra constituido por un delegado que fungirá 

como prcsidt11te del mismo; un representante del ¡.,>obiemo de la entidad 

federativa sede de la Delegación; dos del sector obrero y dos del sector patronal, 

con sus respectivos suplentes. En el caso de las delegaciones del Distrito Federal 
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la representación del gobiemo se integr:ir:í con el titular de la Delegación 

respectiva. 

Los integrantes del Consejo Consultivo Dclegacional durar.in seis años en 

su cargo, con la posibilidad de removerlos libremente, de :lcucrd¡; ¿<)n d art. 274. 

de la Ley del Seguro Social; "L:Js facultades que tienen los Consejos Consultivos 

Delegacionales son las siguientes: 

l. Vigilar el funcionamiento de los servicios del Seguro' Social . en la 

circunscripción de la delegación )' sugerir las medidas conducen tes .al mejor 

funcionamimto de los servicios médicos, técnicos, administrativos y sociales a 

car¡,>0 de la misma; 

11. Opinar c.11 todo a<¡ucllo m que el delegado o cualesquiera de los órganos 

del Instituto en este nivel, sometan a su consideración; 

lll. Ser el porta\·oz autorizado de la delegación ante los sectores 

represent.,dos y de éstos ante la delegación, a fm de lograr las mejores relaciones 

y la colaboración de los sectores m las labores y servicios que el lnstitutó tiene a 

su cargo; 

IV. Tramitar )' rcsolvc...- en el ámbito de la circunscripción territorial de la 

delegación el recurso de inconformidad establecido en el articul~ . 294; ~. l~s· : 
términos autorizados por el Consejo Técnico, y 

V. Las dem:ís que le señalen el Consejo Técnico y la DirecCióri Gener'al"so. 

Como se observa, los Consejos Consultivos Dclcgacio~alcs.·son ~~os. 
tripartitos encargados de ventilar en primera instancia la ju~ticia; d~I ii1ss, al1~ra 
bien porqué debe ser el <¡ue rcsueln primero sobre las :·co~.tr~;crsias que se 
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presenten entre los asegurados y el IMSS, porqué no crear un sistema imparcial 

que tenga. la facultad de resolver sin estar de ningún lado de las partes 

involucradas atendiendo sólo a la eficaz aplicación del derecho, evitando tramites 

sin sc.'tltido que sólo obstruyen la justicia pront.-i hacia los trabajadores. 

Los encargados de realizar la actividad de resolver los recursos deben de ser 

personas que en verdad estudien las pruebas y <1ue de ellas deriven su resolución 

la cual debe de L'Star bien fundada y motivada en fonna similar a la emisión de un 

laudo, tal actitud de profesionalismo m el actual sistema de impartición de justicia 

evitar:í grandes problemas al sector m:is b'Olpeado de la población que es el 

obrero, el que percibe salarios mU)' bajos e inhumanos para la época actual ya <1ue 

de lo contrario, si se resuelve en forma incorrecta sin fundarn<.'tl tos de veracidad, 

lo que se pro\•ocar:i es <¡ue se acuda a la instancia del juicio ordinario laboral a 

efecto de hacer que se reconozca el riesgo de trabajo aludido <.'Tl el recurso el cual 

fue negado. 

Este recurso hoy m la actualidad es muy necesario para el caso de que el 

órgano asegurador no otorgue los bmcticios de una pc.11sión y en base a la 

ne¡,>ativa de este se pueda recurrir al juicio ordinario. Por otra parte se podría no 

agotar este recurso y acudir directamente a las autoridades del trabajo para 

tramitar el juicio correspondimte, circunstancia que seguramente acabara en la 

interposición de un amparo m virtud de una resolución negativa al beneficio de 

las prestaciones reclamadas tomando como medio el no agotar el recurso de 

inconformidad establecido en la Ley. 

Y.J Jhi1fcm. Pág. 60. 
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4.2.3. RECURSO DE QUEJA. 

Para efectos de la Ley del Seguro Social, la queja administrativa establecida 

dentro del articulo primero del Reglamento para el trámite y resolución de las 

quejas administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se mtic.11de 

como toda insatisfacción fornmlada m exposición de hechos por médicos c¡ue 

originen reclamación o protesta por posibles violaciones a sus derechos, siempre 

<¡ue los mismos no constituyan un acto definitivo, impugnable a través del 

recurso de inconformidad m los términos de la Ley del Seguro Social y sus 

reglammtos. Asimismo se mtiende por Contralorfa Interna el Organo de Control 

Interno Cc.11tral, sus Contralorias Internas Delegacionales y los módulos 

establecidos por éste, para la recepción de quejas m el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones. 

Como se puede apreciar la interposición de la queja obedece a una 

insatisfacción de tipo médica ya sea por deficiencias o desviaciones mismas que 

ser:ín detectadas de acuerdo a los hechos manifestados y pruebas aportada.<. L"l 

queja en nuestro sistema jurídico m relación con la se¡,>uridad social se mcumtra 

muy distante de poder ser efccti\'a en la solución a las inconformidades 

manifiestas de los asegurados de hecho es poco el número de ellos que la 

interpone por lo cual considero c.¡ue no se a hecho buen uso de ésta, m:ís sin 

embargo no deja de ser una opción m:ís para poder hacer valer el derecho de 

todos los asegurados, sin embargo al igual que el recurso de inconformidad, la 

queja se mcuc11tra en manos de lo que disponga el Il\!SS ya que es el que conoce, 

tramita y resuelve en ambos. 
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4.2.3.1. PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN. 

Las quejas debcr:ín de presentarse ante la Contraloría Interna, mismas que 

una vez recibidas, registrada.< y analizada.<, mismas que se turnaran para su 

atención y tramitación a la Coordinación Gmcral de Awnción y Orientación al 

Dercchoh:ibic.'fltc, de igual form:t las que se reciban por medio de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos u Or¡.,>:inismos e Instituciones Similares, se 

tramitar:ín a la Coordin:ición antes mencion:ida. El tiempo m:i.ximo para la 

solución a la queja administrativa será de cincumta días hábiles contados a partir 

de la fecha de la recepción de la misma, comprendimdo las etapas de integración, 

in\·L-stigación, resolución, notificación y en su caso rcintebtrO de g.t."tos médicos, 

pago de indemnización y <.'fl gmeral todos aquellos actos necesarios para :itender, 

:iclarar y resoh·er los plantc:imic.~ltos del quejoso. 

1_, Coordinación Gmeral de Atención y Orimtación al Dercchohabicnte, 

conocerá e im·estigará los hechos que la gmeraron con la finalidad de formular el 

proyecto de acuerdo así como notificar o <.'fl su caso cumplimentar la resolución 

cuando se trate de incompett'flcia de autoridades regionales y dclegacionales, as( 

como aquellos instaurados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

¡_,. Delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito Federal, las áreas de 

Atmción y Orientación al Derechohabimte tcndr:ín las siguientes atribuciones: 

conocer )' dar curso a las negati\'as de expedición de certificados de incapacidad 

retroactiva, conocer e investigar los motivos que generaron la queja 

:idministrati\':t para l:i cl:iboración del proyecto de :icuerdo, así como notificar y 

m su caso cumplimentar la resolución que recaiga en los ca.<os en que se trate de· 

gastos médicos hasta por un monto equiv:ilmte :i 25 veces el salario mínimo 

mmsu:il del Distrito Federal vigt'flte al momento de la presentación de la queja 

administrati\':t, reparación del daño por respons:ibilid:id civil excepto cuando 
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derive de una defunción, dichas área.' deber:ín de in formar semestralmente al 

Consejo Técnico, y a los Directores regionales el avance de la..' queja..,, 

Las Direcciones Regionales, las áreas de Atención y . Orientación al 

Dcrechohabicnte, al igual que las anteriores autoridades conocer:ín e invcstigar:ín 

los motivos que generaron la queja administrativa para la elaboración del 

proyecto y L'l1 su caso notificar o cumplimentar la rL"SOlución que recai¡,r;i, en los 

ca..,os de reintegro de gastos por montos superiores a 25 y hasta 75 veces el 

salario mínimo mmsual del Distrito Federal y reparación del d:uio por 

responsabilidad ci\•il por la pérditb de ór¡,':tl1os o miembros, de i¡,'llal forma estas 

direcciones deberán rc.1Hiir un infi:Jnlll' ~crncstr.tl al Consejo Técrnco y a la 

Coordinación Cimera! de Orimtacic'in y :\tmciún al Dercchohabimte sobre las 

gucjas ad1ni11istr.ltivas. J_,s lJircccioncs Regionales son unidades administrativas 

de represmtación del lnstin1to en las regiones <1ue se1iale el Consejo Técnico que 

sin•m como tr:tn10 de mlace con los Dele¡,"1ciones que la integran ,·igilando la 

aplicación de los lincamiL11tos nonnatiw.ls, evaluación, resultados y resolución de 

los as un tos <¡ue se le pl:m te:u1. 

1 ~~s Comisiones Bipartitas conocer:ín, tramitar:ín y rendir:ín dictarnm 

respecto de bs quejas administrati,·as que correspondan a la jurisdicción de bs 

Direcciones Regionales, Delegaciones Regionales Estatales y del Distrito Federal. 

El Consejo Técnico por su parte aprobar:í y emitir:í los acuerdos relacionados 

con las quejas administrativa..' que se hagan de su conocimiento y las que hagan 

con moti\·o de las insatisfacciones de b Coonlinación General de 1\wnción y 

Orientación al Derechohabicn te. 

Una vez resucita la queja administrativa, por los ór¡,':tl1os encargados de ello, 

se har:í del conocimiento a la Contraloría Interna. 

l+l TEhJS CON 
FALLA rE ORIGEN 



l-1 queja deberá de contener los datos siguientes: nombre del promovente, 

nombre del usuruio receptor de los servicios instinicionales, número de sc¡,>uridad 

social, clínica de adscripción, unidad y servicio que se proporcionó u omitió, 

exposición de Jos hechos tal y como sucedieron los acontecimientos SL11alando 

las fechas, horas, lugares, personas que dan lugar a la queja administrativa, 

relación de los documentos originales que sustL'lltm la queja, la petición será 

concreta y firmada por el promovcnte. 

Si faltare alguno de los requisitos SL1ialados con anterioridad se prevmdrá al 

promovL'!ltc para c¡ue aclare o corrija la docummtación. Las áreas juridicas del 

lnstinito serán las L'llCargadas de dar scguimimto a la queja y L'll su momL'IHo 

resolver.in L'll base a lo <1ue obre L'll el expediente previa elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente. Una Yez resucita la <¡ueja, las autoridadL'S tkntro 

de su jurisdicción serán las responsables de dar cumplimiento a la resolución 

dictada. Una \"eZ tenninada la c1ueja se archivara previo acuerdo del Consejo 

Técnico, Consejos ConsuJti,·os Regionales o de cualquier autoridad competente. 

4.3. CRÍTICA A LOS DICTÁMENES ELABORADOS POR LOS 

MÉDICOS DE MEDICINA EN EL TRABAJO. 

Los dict:ímmcs emitidos por los médicos de medicina del trabajo, por lo 

regular carecm de pruebas contundL'tltes que fundammten sus valoraciones ya 

que muchas de las veces no se realizan los estudios adecuados que :icreditL'll el 

alcance de sus resultados. La elaboración de los dict:ímenes es de gran 

importancia para la clase obrera asegurada ya <¡ue repercute directatnL'tlte en la 

economía de Jos mismos, aparte de que el des¡,r.t.,te tlsico consecuencia de la 

inadecuada formulación de los mismos se traduce en el deterioro en todos sus 

:ímbitos. ya <¡ue se refleja económicamente m virtud de que el trabajauor que se 

cncuentr.l con una L"llfcnncd:td, no podr.í desempeñar su acti\·idad corno lo v<..11fa 

haciL'!ldo y de igual fonna se L't1Contrar.i imposibilitado para desempeñ:ir la 
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misma actividad que le proveía de los medios necesarios para su c.xistmcia y en 

detcnnin~do caso de su fumilia. 

El resultado de un dictamm es fundamental para el trabajador, ya que ser:í 

en parte, el que decida sobre el otor¡,>amim to o no de una pensión sin tmer que 

recurrir a otros medios a fin de que se le concedan los beneficios de b Ley. Un 

dictamm relacionado con el riesgo de trabajo en la actualidad contime los 

siguim tes re<¡uisitos: datos del patrón o de la empresa, datos del asegurado, datos 

del bmeticiario, tipo de dict:unm, un resumm bre\·e de la historia clínica, 

diagnósticos, pronostico, estudio laboral, perfil del puesto, excluyentes, otras 

pensiones, dictJtnc..11~ aprobación del director de unidad médic~ autoriiación del 

coordinador de salud c11 el trabajo, y autori?.ación del jefe de prestaciones 

médicas. l.-;ts características ml11cionadas son b b:isc y contt11ido para poder 

proceder a otor¡,>ar la prestación deri,·ada de un riesgo de trabajo a un trabajador, 

pero <JU e gar:ulli?.a la clari<bd de lo <JUe con time ese dictamen, prueba del mal 

funcionamic1110, es el climulo de demandas ante el l,\JSS. 

Los dictámenes tnédicos carecen tnuchas de las ,·cccs de precisión respecto 

de bs pniebas médicas realizadas a erecto de emitir su resolución prueba de ello 

es el gr.m núrncro de incontC}nnidadcs l1uc se tramitan ante las delegaciones 

correspondk11tes, muchas de bs veces el personal <¡ue se cncumtra en medicina 

de trabajo deja de hacer su acti,·icbd de fonn:i profcsion:il en virtud de cuestiones 

hasta políticas ya <¡ue m la práctica juridic:i resulta h:ist:l irrisorio el que una 

persona con una cnfcn11cdad llUC es pki1a1nL1ltc reconocida no sea objeto de 

valoración al1n con estudios tnédicos Ltuc b fundamenten, circunstancia que nos 

hace pmsar que va m:ís all:í de las técnicas c¡uc se utilizan para la emjsión de los 

mismos, por lo que se concluye <JUe es ncces:irio que los médicos encargados de 

emitir los rc:sult:idos refcrmtcs a una JK11sión asuman el papel que les 

corresponde de fonn:l profesional sin ningun:l dcs\'i.'lción misma que afcct:t 



directamente al trabajador en todos los sentidos así como el bimest:tr de su 

familia. 

Cabe hacer la ad:tr:t~ión que. ~l dictamen de refert'llcia es emitido por el 

Ji\l,SS cn''sus' díriic:is imtes: de. c¡ue se proceda a promo\-er el recurso de 

inconformidad. 

4.4. REPERCUCIONES PROPICIADAS POR 

FORMULACIÓN DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS. 

LA MALA 

Sin lugar a dudas el resultado del dictamen bit'll elaborado, m base a 

resultados médicos bien realizados confonne a derecho sea 'JUe bmeticim o no 

al asegurado será la fonna como el J'.\ISS, ór¡,r.mu asegurador de m:í.xima 

población logré desarrollarse con el espiritu y con la finalidad con '¡ue fue creado, 

es decir, para brindar protección de salud y ¡,>Jrantizar m su oportunidad el 

sustento de la...; famili3s mexicanas. 

La crisis c¡ue propicia una mala fonnulación de un dictamm médico '"ª m:ís 

all:í de sólo producir el bajo rmdimimto del trabajador m su actividad laboral, 

dependiendo de la causa que lo propicia el ries¡,'<l, la c\•olución de la m fcnnedad 

m al¡,'lmos de los casos concluye hasta t11 la muerte sin que se reconozca el 

riesgo. Los dict:ímmes por lo tanto no deben ser sujetos ímicammte del juicio de 

una sola persona, aunque m el dictamt11 aparezcan m:ís irwolucrados, t11 sí, t11 la 

práctica es la decisión de una gt'llte la procedencia o no de una pmsión, lo <¡ue se 

traduce a mi fonna de \•er en estado de indefi .. 11sión hacia el trabajador que de una 

u otra forma se estará sujeto a que el Ji\ISS resuel\•a nuevammte ahora mediante 

la inconformidad planteada ante el propio ir1stituto. Obviamente los comcnt.1rios 

se realizan tomando t11 consideración los casos en c¡ue el seguro social no realiza 

la valuación correcta sit11do <¡ue el trabajador t11 realidad esta sufrimdo el riesgo 

ele trabajo. 
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De las observ.aciones manifiestas con anterioridad se desprende que seria 

conveni~'l1te establecer un m.ecanismo eficaz para disminuir las injusticias que en 

la práctica se presen.tan.por, no realizarse adecuadamente y que se reflejan l.'11 las 

demanda5 qu~ hoy en dfa se ventilan en lás Juntas Federales de Conciliación y 

Arbitraje prcÍ~lci~cÍo .una situación que al fm de cuentas afecta a las dos partes 

involucradas. 

J\nalizando las repercusiones que propicia la mala formulación de un 

dictainen, se concluye que afecta irrewrsiblcmentc a la esfera de los derechos 

sociak-s y de justicia laboral de los trabajadores, por la simple y sencilla razón de 

c¡ue no es respetado el derecho al ¡.,>üce de una pensión t11 la mayoría de los casos 

en los c¡ue el trabajador reúne todos los requisitos <¡ue se establecen m los 

onk11amientos jurídicos del 11'.ISS y de los ordl11:unicntos de índole federal es 

decir de la Ley Federal dd Trabajo. Seria cnnvmimte profesionalizar a todos los 

sectores involucrados l11 la emisión de los dict:iml11es ya que muchas de las veces 

estos distan de estar acordes cun el estado actual de salud del trabajador situación 

c¡uc propiciaría un mejor funcionamicmo del I:\ISS como órgano asegurador y 

prestador de scnricios. 

4.5. MECANISMO ACTUAL RESPECTO DE LA EMISIÓN DE LOS 

DICTÁMENES MÉDICOS. 

Los dictámenes médicos elaborados por el 1 MSS, tienen que ser basados en 

el estado actual de salud del trabajador, ya sea que haya sufrido un accidente o sea 

por mero estado patológico deri\•ado del contacto directo con el trabajo que 

descmpl.'11a. 

Actualmente la emisión de un dictamen para la calificación de un riesgo de 

trabajo encut~1tra su normatividad dentro del Regl:unc1110 de Servicios Médicos 

el cual establece los procedimimtos a efecto de hacer llegar los servicios 
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a los derechohabientes del ll\ISS, en el caso de los riesgos de trabajo, dentro del 

reglamento en el Capitulo 11, se encuentra el apartado que regula "la atención 

médica del seguro de riesgos de trabajo". Dentro de dicho reglamento se 

establecen los pasos a se¡,'llir en caso de que se sufra un riesgo de trabajo, para tal 

efecto se establece que la calificación de los riesgos de trabajo, así como la 

dictaminación de los mismos deber;\ ser rellizada por el :írea institucional que 

corresponda. de igual forma deber;\ de someterse a los estudios o exámenes 

médicos <1ue se le ordmm. Si el ries¡..,>o de trabajo ocurre m su cmtro de trabajo, 

el patrón deberá d>r aviso al lnstin1to con los fom1atos establecidos para tal 

efecto. una vez 'JLIC se prc!'l1ltc el tr:ib:ij:idor c1uc sufrió el ricsh'O ante los servicios 

rnédicos lnstitucion:ilcs se prnccdcr.i a h:tccr b in\·cstÍf,'"3Ción respectiva a efecto 

de dctcnninar la causa l)UC dio <•rig:Lit al rics1-,JU. 

l".I ase¡..,'Uradn 11ue sufra un riesgo de trabajo podrá permanecer incapacitado 

hasta por cincuL1lla y dos semanJS L11 donde se le dar;\ de alta o se le valuar.in las 

incapacidades pennanentes de acuerdo con el articulo 514 de la Ley l'ederal del 

Trabajo. l'osterionnmte a las cincuenta y dos semanas, el trabajador tmdr;\ 

derecho a las prestaciones m especie y L11 dinero que establece la Ley. 

1-'.l reglamL11to establece la forma institucional por la cual se da tr:ímitc a los 

riesgos <le trabajo, misma que es dcsi¡,'llal en ,-inud de que se realiza con una sola 

parte, con sólo una forma de prob>r si existe o no el riesgo, mismo que involucra 

a las mfennedades <1ue a todas luces requieren de mayor veracidad a efecto de 

lleg:ir a una conclusión adecuada y no caer m errores que afecten a ic:is 
trabajadores que padecm tal riesgo. 

Por lo <1ue hace a la práctica. se est., actuando con base en el rcglamL11to 

antes 1ncncionado ton1:mdo como b:u;c a<lt·m:is de los c.xámencs médicos, los 

fonnatos c..¡uc se suscriben una vez <.JUC aconteció el riesgo tales como las formas 

i\lT-1 r ;\IT-2, una Ycz hecha la manifestación de la valuación m base a los 
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elementos :mtes mencionados, será a satisfacción del trabajador asegurado si se 

sicritc conforme con el rcsult:tdo o no, si es que no, podrá inconformarse con los 

medios que al efecto se est:tblecen en la Ley del Seguro Social. 

El dict:tmen plasmado en la forma 11rr-1. involucra todos aquellos 

accidL11tes que se gener:m m el tiempo de trabajo y <¡ue tiL11m una repercusión 

inmediat:t o posterior al mismo, su result:tdo en el acta será considerado como un 

acto definitivo mediante el cual sólo procederá el recurso de inconformidad 

correspondimte, de i¡,•tial forma el resultado de lo <¡ue se cst:tblece L11 la forma 

i\!T-2 

El 11\ISS como se puede apreciar time el control de todo, es decir 

administrativammte el órgano ase¡.,'tlrador cuenta la facult:td de emitir las 

resoluciones, los dictámmes y m última instancia decide sobre la procedL11cia e 

improcedmcia de una pmsión, todo lo anterior miL11tras no se acuda :mte las 

autoridades de arbitraje <1ue basan sus resoluciones L11 las pruebas aportadas )' en 

análisis jurídicos a efecto de saber si existe o no la procedL11cia de una pL11sión a 

causa de tul riesgo de trabajo. Por otra parte, no se puede generalizar que se este 

lle,·:mdo a cabo un procedimiento administrativo con deficiL11cias, más sin 

embar¡,>0 se considera <1ue hace falta mayor respons:ibilidad para aplicar 

correctamcn te el rcglamen to. 

4.6. ANALIZAR LA INCORPORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

PARA LA CALIFICACIÓN DE UN RIESGO DE TRABAJO DENTRO 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El presmte :málisis tiL11e una \·ocación inminmtemente práctica, mediante 

el cual se pretmde acelerar los mecanismos contemplados por las leyes actuales, 

mismas que son las que se mcumtr:lll en vig..11cia, L11 el sentido de e\•itar la 

demora en el reconocimiento de los riesgos de trabajo est:tblecidos L11 la ley de la 

150 



materi:i. con el propósito de evitar el desgaste por demás inminente que sufren 

los . trnbajadores los cuales adem:ís de est:tr en d est:tdo ftSico en que se 

encumtrnn, tienm que esperar a que l:is autoridades del IMSS resuelvm sobre su 

estado. 1--i incorporación de un procedimim to dentro de la Ley Federal del 

Trabajo que hag:i m:ís r:ípida la solución a las controversi:is que surjan por 

cuestiones de ries¡,>os de trabajo resulta neces:trio, a efecto de evitar a menor 

grado el impacto económico, social y mornl t:tn to parn el trnbajador como parn la 

empresa o patrón, así como parn el desarrollo económico de la generalidad del 

país o lug:ir de <1ue se trate. 

La Ley Federal del Trnbajo contempla parn la solución a l:is controversias 

derivadas de los riesgos de trabajo, el procedimit1110 ordinario, mismo que se 

utiliza para la gmeralidad de los conflictos de indole individual situación que ha 

funcionado por varias década.<, m:ís las exigt11cias de la sociedad y de la población 

t11 ¡,><.11ernl se han desarrollado y evolucionado, hoy es necesario crear nuevas 

fonnas procedimmtales a efecto de responder al acn1al estado de derecho con la 

finalidad de mejorar las condiciones en ¡.,><.11eral tanto de los trnbajadores como de 

los patrones, ya que no debemos de nh·idar <¡ue los dos sectores se ven 

perjudicados directa o indirectammte. Es nect'Sario el procedimiento que sea la 

lla,·e a la solución de problemas deri\·ados de los riesgos de trabajo con la única 

finalidad de activar la prontitud t11 base a prueba.< <1ue rindan la.< partes en un 

plazo <¡ue no se exceda como el actual sistema lo hace ya que hoy L11 día los 

juicios se prolon¡,>an h:i.<ta por cinco años o mis y much:is de las veces, hay 

asuntos <¡uc no necesitan tanto tiempo para resolverse. 

L1s cifras manifiestas m el sexto inforrne de gobierno del c.'< - presidente 

Ernesto Zedilla l'once de León indican que entre 1995 y julio de 2000 se registró 

casi una reclamación laboral cada 7 minutos (t11 una jornada administrativa), 

con tabili?.ando un total de 1 '.!9 mil 516 t11 el periodo referido. Entre los rnoti\·os 
~ 
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de dcm:inda m:ís frecuentes fueron; el despido injustificado, con 27 mil 521 casos 

(21.2%); pago por jubilación o pensión obligatoria, 12 mil 247 (9,4%); pago por 

incapacidad pcrm:inc>flte profesional, 30 mil 438 (23.5%); entre otras. Los efectos 

provocados por tales dcm:indas afectaron directamente a los sectores patronales 

tales como el textil, automotri7., ferrocarrilero, farmacéutico, eléctrico etc. 

El impacto se relaciona directammte con la prevención de los riesgos de 

trabajo, m:ís sin embargo no se puede escapar a tal, es decir el riesgo en el 

desempeño del trabajo m realmente aparejado por lo cual es necesario innovar en 

el resarcimk"Tl to de los dafios ocasionados por el trabajo respecto de la eficacia, la 

prontitud, la e<1uidad, y por consecuencia la satisfacción de los factores de la 

producción participantes l11 los conflictos derivados de los riesgos de trabajo. 

Un procedimic1110 corto pero efica7. en la solución de los conflictos 

deri,·ados de los riesgos de trabajo, basados en las pruebas, :intecedc11tes médicos 

y condiciones de trabajo c111re otros medios a efecto de establecer la procedencia 

o no de una prestación de un riesgo de trabajo beneficiaria tanto al trabajador, la 

empresa, el seguro, la familia misma, y la sociedad en su conjunto, es lo que hoy 

en día necesita la mayor parte activa de la población que se t.>flCUL>fltra sufric"tldo 

un riesgo de trabajo. 

El procedimiento en comento, tc"tldr:i la finalidad de acelerar la solución a 

los conflictos derivados de los riesgos de trabajo, el mismo se contempla dentro 

de la Ley Federal del Trabajo como mi-.timo ordenamicn to en materia laboral, ya 

que es la forma m:ís conveniente de crear una nueva nom1atividad para calificar 

el riesgo de trabajo. Dicho procedimiento no afectaría la aplicación de la Ley 

Federal del Trabajo ya que se recurriría a articulas de la misma para el caso de 

pruebas y de alguna que otra circunstancia de la <1ue se haga mención respecto de 

la remisión que haga el propio procedimiento. 
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CAPITULO S. 

PROPUESTAS PARA LA CALIF/cACIÓN DE UN RIESGO DE 

TRABAJÓ DENTRO DE.LA LEY~EDERAL DEL TRABAJO. 

5.1. MECANISMOS PARA l.ACORRECTA CALIFICACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE TRABAJO EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR. 

La necesidad de t'St:lblecer nuevos mecanismos dmtro de la legislación 

vigente <1ue gar:mtict11 la plma justicia labor.ti frt11te a aquellos problemas 

derivados de los ries¡,>ns de trabajo es hoy t'fl día indispL11sable a efecto de dar 

solución a los problemas deri,·ados de los mismos. 1-·is demandas interpuestas 

ante las juntas de conciliación y arbitraje son numerosas~ los costos elevados par.t 

todos los participantes son realmmte elevados ya 4uc intervit11e pen;onal 

mcargado de administración de justicia. rcpresc.1ltantes de la clase trabajador:i y · 

representantes de la clase asc¡.,'llradora o patronal. 

La pren11ción de los riesgos de trabajo juega también un factor importante 

l'ª 4ue como la historia lo Ju demostrado, la reali?.ación de un trabajo trae 

aparejado consigo la posibilidad de sufrir muchos d:uios y riesgos en la salud, por 

ello es necesario <1ue las empresas, industrias )' dem:ís complejos que tengan el 

carácter de patrón actualicen sus técnicas )' formas de protección con la finalidad 

de e\·itar al m:\ximo los ries¡,'Os de tr.tbajo, lo cual se lograr:\ realizando mayores. 

csfuer?.os para crear nuevos progr:unas preven ti vos )' así mismo sembr:ir l:i 

conciencia laboral de los trabajadores para su bic.11estar y con éste el de los de.más· 

sectores involucrados. 

De los comentarios anteriores se concluye <1ue los ries¡,'Os de trabajo son un 

factor realmc.11te importante para la economía de un país, por lo que se necesita 
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crear formas más rápidas y adecuadas en la formulación de dictámenes que tienen 

como fmalidad calificar los riesgos que sufren los trabajadores en el medio en que 

se ven obligados a prestar su trabajo. 

En el caso de los trabajadores ase¡,'1.lrados, es conveniente que se tenga el 

derecho de defensa ante las los actos de las autoridades del seguro social respecto 

de los desacuerdos en las valuaciones <¡ue otorga el Instituto, es decir que el 

trabajador tenga la facultad de ofrecer sus medios de defensa como son los 

peritajes médicos, utilizando un mecanismo de solución rápida con la fmalidad 

de no deteriorar la capacidad del trabajador m su generalidad. 

Es necesario incorporar nuevas formas que garanticen la prontitud para 

solucionar los di\•ersos conflictos <¡ue se suscitan respecto de los riesgos de 

trabajo, entendidos estos como los accidL11tes y enfermedades a c¡ue se 

c'llcuc11tra11 expuestos los trabajadores por el simple hecho de desempeñar su 

trabajo, es decir procedimicn tos median te los cuales se pueda llegar a lograr la 

armonía juridica apegada a derecho por ambas partes, ya sea mtre el IMSS y el 

trabajador, o mtre el patrón y el trabajador aport.mdo los medios de prueba 

necesarios ante una autoridad única, y no como se estila en el caso del 11\ISS que 

establece sus propias reglas de decisión. 

5.1.2. ADICIÓN DE ARTÍCULOS EN LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE 

TRABAJO DENTRO DEL TÍTULO NOVENO "RIESGOS DE 

TRABAJO". 

L1 fmalidad de incorporar un procedimiento para calificar un riesgo de 

trabajo, es ofrecer una nue\•a forma de abordar y solucionar la temática pura de 

índole administrativa que por décadas se ha practicado, los daños y perjuicios 

ocasionados por los accidmtes y L11fcnnedadcs de trabajo se solucionarán 
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privilegiando el acuerdo entre las partes y brindando mediante la aplicación de 

este procedimiento la posibilidad de mejorar el sistema de calificación de un 

riesgo. 

TÍTULO NOVENO 

RIESGOS DE TRÍ\BAJO 

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR UN RIESGO DE TRABAJO. 

ART 596-A. El trabajador o asegurado podr:í iniciar dicho procedimiento 

ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje atendiendo a su 

jurisdicción a partir de la notificación de la negativa del acto de otorg:unimto de 

una prestación deri,·ada de un ries¡,>o de trabajo t11 las siguientes situaciones; 

a) Rechazo de la índole laboral del accidmte. En el caso del trabajador que 

recibe la notificación por parte del li\ISS donde sc desconoce o se niega la 

existmcia del accidt1lte o enfcnnedad de trabajo. 

b) lnconfonnidad en las prestaciones o en el alta médica injustificada 

cuando ai'.m perdura el est.'ldo de salud provocado por el riesgo de trabajo que dio 

origen a la incapacidad. 

c) Por la omisión de rt-spuesta por parte del patrón o del instituto de salud, 

a la solicitud de otorgamiento de alguna prestación derivada del estado de salud 

del trabajador. 

<Qlnconformidad en el porcmtaje de incapacidad o t11 el pago por 

concepto de alguna pensión. fü decir cuando el trabajador considera incorrecto 

d pago o la valuación de alguna pensión propiciada por el patrón o en su caso 

por el li\ISS. 
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596-B. Para iniciar el procedimiento de reconocimimto de un riesgo de 

trnbajo, es necesario que el trabajador presente ante la Junta Local o Pederal de 

Conciliación y Arbitraje según corresponda, un escrito de demanda, al que se 

deberá de acomp:u'iar el número de copias acorde con el número de demandados, 

con el objeto de c1ue puedan ser notificados y acud:u1 a la audit11cia de 

Conciliación, Dcm:lllda, Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de pruebas, a 

dicho escrito pued<.11 acompañarse los siguimtes documentos; 

- Original de la notificación de negativa de procedencia de pmsión o m su 

caso del alta médica correspondiente; 

- Original de comprob:ulte de domicilio actual del trabajador inconforme; 

- Original de un comprobante de pago de sueldo del período :ulterior a la 

fecha del accidmte o en su caso de la mfcnncdad del trabajador; 

- Peritaje médico rmdido por perito designado por la Junta correspondimte 

ya s<.-a por parte del patrón o del trabajador, mismo que será solicitado al cuerpo 

colegiado de peritos de la Junta correspondiente, a efecto de evitar demora y 

privilegiar la veracidad respecto de saber el estado actual de salud del trabajador, 

s<.1ial:u1do la causa que dio origc.>t1 al mismo, a efecto de establecer el nc.xo causal 

entre el trabajo y el riesgo de trabajo. 

- Todas aquellas pruebas que puedm ser valoradas y que se relacionen con 

el asunto. 

596-C. Una vez notificados los interesados se celebrnr:í una audimcia m 

un plazo no mayor de 1 O días hábiles a efecto de que c.xhibm los estudios 

médicos y todas aquellas pruebas mismas c¡ue deberán de adoptar la formalidad 

establecida en la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de emitir una 

resolución, siempre y cu:u1do las pruebas smn dcsal10gadas, y si al mommto se 
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desahogarnn por su naturaleza o se llegará a un arreglo entre las partes se proceda 

a emitir el Laudo c~rre~pondiente de manera pn;intay rápida respecto del asunto 

de que se. trate, atc.'lldiendo a lo aportado. p~~ las partes, cs. decir trabajador y 

patrón, o en su caso el lli!SS: 

.Asimismo. en ful cita· de audienda ambas partes tcridr:ín el uso de la voz 

tomando en consideración l~s ~rdenhs d~ los artlculos "877 a 886 de la Ley 

Federal del Trabajo". 

596-D. En caso de no llegar a una conclusión clara respecto de los estudios 

médicos presentados por :unbas partes, para llegar a resolver la controversia. la 

junta desi!,'llar:Í a un perito médico tercero en discordia a efecto de que emita su 

dictamc.'11 en donde el trabajador se practicará los estudios complementarios a 

efecto de establecer la procedencia del reclamo y a su vez el monto de la 

valuación, en un plazo que no exceda de 10 días, posteriormc.'!lte se citará a una 

audiencia donde se exhibirá dicho peritaje c¡ue no c.xcederá de 10 días para su 

celebración. 

596-E. La autoridad competente que conozca del asunto, c.mitirá un laudo 

previa audiencia donde se c.xhiba el peritaje médico que al efecto establece el 

articulo que antecede, donde constará la naturaleza del accidente o enfermedad 

profesional, así como las prestaciones médicas a las que tic.'tlc derc.'Cho conforme 

a la ley, es decir se establecerá el tipo de pensión y el porcentaje a pagar según sea 

el caso. 

596-F. Si el trabajador no estuviera de acucrclo con el laudo rendido por la 

autoridad conocedora. podrá recurrir a la aclaración de dicho laudo emitido por 

la autoridad dentro de los tres días hábiles siguientes al dia de la notificación. 

157 



596-G. En caso de conceder la aclaración, se procederá a emitir un nuevo 

laudo con car:icter de definitivo. 

La aplicación del procedimiento establecido con anterioridad nos permitiría 

establecer la forma por la cual se resolverían los.conflictos prontarncrite'; con 

respaldo de algunos artículos fundamentales de la Ley Federal del Trnbajo, como 

es el caso del ofrecimiento de pruebas, la prescripción, co~testación, a la 

dem:mda, y dem:is formalidades c¡ue no se encuentran dentro del procedimiento: 

de reconocimimto de ric>sgo de trabajo. 

El procedirniL'l1 to debe de ser r:ípido, con el objeto de c¡ue sea beneficiado 

el trnbajador y de ib'llal forma el patrón o m su caso el ll\!SS, ya que se afecta 

económica., fisica, y moralmente a la clase trabajadora. Lo an tcrior por el tiempo 

<¡uc se lleva hoy en día el que se les reconozca un riesgo de trabajo, lo cual se 

puede evitar creando llll nuevo sistema para ello. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- El trabajo en sus inicios era de naturaleza manual, el cual que 

se encontraba a cargo de los esclavos, y que al sufrir un riesgo de trabajo eran 

atendidos por su duL.¡jo, tal circunstancia cambio postL-riormente con el 

maquinismo, los accidentes y enfermedades aumentaron, lo que produjo una 

disminución en las ¡,>:inancias de los patrones, surgiendo la necesidad de crear 

normas a efecto de dar solución al problema. 

SEGUNDA.- Los ries¡,>0s de trabajo según los artículos 477 de la Ley 

Pederal del Trabajo y 55 de la l .cy del Seguro Social producen Incapacidad 

Temporal, Incapacidad Pemw1cnte Parcial, Incapacidad Permanente Total y la 

Muerte, es de importancia serialar que las consecuencias que propicia el riesgo de 

trabajo, se encuentran biL11 definidas en ambas leyes, m:ís no para el caso del 

término de muerte, ya que hoy L11 día no se cuenta con una definición de lo c1ue 

se entiende por tal, por lo cual se considera que debe de incorporarse como tal 

dentro de las leyes :llltes citadas, al efecto propongo sea incorporada la definición 

siguiente para materia de ú1dole laboral, tal y como se establece en el presente 

trabajo como "la cesación total y permanente de los signos vitales como 

consecuencia de una situación determinada, dentro de una relación de trabajo". 

TERCERA.- El derecho al goce de w1a pensión como garantía del 

asegurado y patrimonio del mismo, debe ser susceptible a ser heredado a su 

familia, ya que como lo contempla la actual legislación del Seguro Social, la 

pensión termina cuando fallece el último beneficiario o en su caso la persona que 

dependía económicamente de él, es decir la I .cy es muy restrictiva respecto de lo 

comentado, por lo cual se considera necesaria una reforma que abarque a todos 

los ascL11dientes a efecto de mantener vivo el derecho protector de las clases 

económicamL11te débiles. 
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CUARTA.- Para c¡ue exista un riesgo de trabajo como tal es necesario que_ 

e.xistan factores _tales como: La existencia de un patrón para el cual el traba_jador 

presta sus servicios; c¡ue exista un daño en la salud originado por la. actividad 

desempeñada y c¡ue el mismo trae como consecuencia un· riesgo de trabajo. 

QUINTA.- Los problemas derivados de los riesgos de tdb~jo'; h.Óy L.Ü día . ,, .... -, .. _ 

producen daños incalculables a los trabajadores,·circunst:íriciapor,Ja·c:Ual deben·· 

de establecerse nuevas formas de solución a Jos mis;;.;o~ ~~n'l~: firtalidatf de no 

alternr el ya deteriorado estado en c¡ue hoy en <liase encue~tra la-,cl~e-trabajadora 
de nuestro país. 

SEXTA.- Es de importancia señalar c¡ue para calcular el monto de una 

pensión se toman en consideración los siguientes requisitos: Grado o porcentaje 

de la pensión, el salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización, 

tratándose de enfermedades de trnbajo, si es de accidente de trabajo, se tomará el 

salario que tmga el trabajador al momento de sufiir el riesgo de trabajo. 

SÉPTIMA.- Es conveniente que se haga un reonlcnamicnto de articulos 

en la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de actualizarla a la realidad, ya que 

ho)' en día cuenta con artículos que fueron derogados como el caso de los de la 

huelga, mismos que se puedc.~1 empicar para mantmer vigente el sistema jurídico 

labornl. 

OCTAVA.- La actual legislación laboral no cuenta con un procedimiento 

especial para calificar los ries¡,>os de trabajo, el cual es necesario a efecto de 

propiciar la rapidez y eficacia en la solución a los problemas derivados de los 

mismos. Por lo que m este trabajo propongo, incluir dmtro de la Ley Federal del 

Trabajo, m el Título Noveno, el procedimiento parn calificar un riesgo de 

trabajo. 
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NOVENA.- El riesgo de tr:tbajo conforme a las leyes que regulan su 

indemnización, la llevan a cabo en especie y en dinero, más realmente no existe 

un resarcimiento completo ya que va más allá de las mencionadas prestaciones 
' como es el daño moral, el de familia y c.11 ocasiones el económico. 
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