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i. 

PROLOGO 

El presente trabajo no es con el fin de hacer un estu 

dio exhaustivo de los Riesgos de Trabajo tanto en nuestra 

legislaci6n como en la de otros Países, sino que mediante 

varias recopilaciones, tomar los aspectos que a mi juicio, 

son los más importantes en el estudio del presente tema. 

Durante la lectura del presente trabajo hemos de encon 

trar la gran variedad de legislaciones y lo diferentes que 

son unas de otras as! como la aplicación de sus artículos ~ 

en una forma distinta en un País respecto de otro, pero todo 

ello con la finalidad de proteger, no tanto al trabajador en 

sí sino a su familia y a las personas que dependen de él. 

Veremos en el recorrido del presente estudio las diver

sas acepciones respecto a los Accidentes de Trabajo que hay 

en nuestra Legislación Laboral, ya que nuestra Ley enfoca un 

Capitulo entero respecto a este tema, siendo tan importante

que nuestros legisladores, muy oportunamente elaboraron y P.!! 

sieron a la práctica la Ley del Seguro Social. 

As! pues,como qued6 asentado al principio de este Prol.é, 

lego el fin de la ·suscrTta al e.laborar di.cho trabajo, no es-



con el fin de agotar el mismo, sino todo lo contrario desper

tar en él, las inquietudes de investigaci6n de mis condisc!p.!:!. 

los esperando que mi esfuerzo y dedicaci6n al elaborar la pr~ 

sente Tesis les sirva algún d!a para saciar sus ansias de in

vestigaci6n respecto a los Accidentes de Trabajo. 
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C A P J: T U L O PRIMERO 

z.- ANTECEDENTES HJ:STORICOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

1.- LEGJ:SLACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LOS SI -

GUIENTES PAISES: 

A} ALEMANL\. 

B) FRANCIA. 

C) BELGJ:CA. 

D} ESPARA. 

E} J:TALJ:A. 

~-·- ·~·····--·~··-,·-~' -~-··--··-~··~-··,~
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C A P I T U L O P R I M E R O 

x.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

1.- LEGISLACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LOS SIGUIENTES 

PAISES: 

Haciendo un breve estudio a 1as 1egis1aciones de a1gunos

paises europeos, as! como e1 estudio de un pais sudamericano -

podemos darnos cuenta de como se fueron creando 1as legislaci.2 

nes sobre accidentes de trabajo y tambi~n encontramos 1as di -

versas formas en que fueron resue1tos los problemas que se les 

presentaron.sobre 1os mismos. 

En A1emania fu~ uno de 1os paises en donde se trat6 acer

ca de estos temas, posteriormente en Francia, B~1gica, Espa~a

e Italia, y en Am~rica uno de 1os principa1es paises que trat~ 

ron sobre este tema fue Argentina. 

A) ALEMANIA. 

En 1a segunda mitad del sig1o XIX, la industria alemana 

empez6 a desarro11arse en forma ace1erada0 .. esto .. produjo en A1.!!, 

mania un intenso movimiento obrero, los trabajadores alemanes

segu!an las ideas de Fernando La Salle, y especia1mente 
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e1 manifiesto comunista; en ningun otro pueb1o europeo, adqui

ri6 tanta fuerza e1 socia1ismo c:omo en A1emania 1a cua1 viv!a

en una gran contradicci6n, por un lado un progreso industrial

incomparable y por e1 otro un gran.movimiento socia1ista, éste 

constitu!a un gran peligro para e1 ade1anto industrial pues 

amenazaba destruir 1a paz social y detener e1 trabajo norma1 

en las fábricas por medio de hue1gas y movimientos obreros. 

Bismarck e1 Canci1ler de Hierro, se propuso hacer de A1emania

una primera potencia mundial, su obra tiene una importancia -

extraordinaria en la vida de1 Derecho del Trabajo; es el pri•-

mer cambio en la actitud de1 Estado frente a los problemas ec.2 

n6micos sociales; e1 intervencionismo de Estado en una doble 

dimensi6n: protección a la industria en 1a concurrencia con 

1os productos extranjeros e intervención en 1os problemas in 

ternos; esta intervención fue por una parte un formidable in 

tento para contener el movimiento obrero, la unióm de 1os tra

bajadores y el pensamiento socia1ista y, por otra parte la --

intervenci6n estata1 fue un esfuerzo para mejorar las·condicig 

nes de vida de los trabajadores. Este intervencionismo de Es-

taclo 9 Bismarck lo opuso al Capitalismo ~ibera1. 

Primeramente promulg6 Bismarck para mejorar las condicio

nes de vida de los trabajadores, un Derecho del Trabajador que 

fue en su época la legislación m&s completa de Europa·. y fue -

también el autor de 1a· .llamada· Pol!tica Social cuya mA.s. grande 

manifestación fueron los Seguros Sociales, PUNTO CULMINANTE 
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de su política intervencionista. En el año de 1883, Bismarck-

cre6 el Seguro de Enfermedades, en 18849 el de accidentes me 

diante el cual se.reconoci6 la necesidad de indemnizar a los 

trabajadores victimas de accidentes, desde entonces se evit6 

el problema de Alemania con la Teoría del Riesgo Prof esiona1,

ya que esa 1egis1aci6n f ij6 la responsabilidad de los empresa

rios en las industrias y profesiones creadoras de un riego es-

pacifico, nuevo en la vida económica del siglo XIX. Esta Teo-

ria de Riesgo Profesional se fundament6 en disposiciones del -

Derecho Civil en 1889 cre6 el Seguro de Vejez e Invalidez; (1) 

la grandeza de las ideas de Bismarck y las ben~ficas consecueu 

cias que produjo para e1 asalariado fue uno de los timbres de

gloria del Canciller, ya que nos encontramos con nuevos estat!:!. 

tos jurid~cos cuyo fundamento son las necesidades sociales con 

un sentido más humano de Justicia. 

B) FRANCIA. 

La Legislación Francesa sobre Accidentes de Trabajo se in~ 

ci6 con la Ley de1 9 de abril de 18989 ~sta produjo un cambio

trascedental en e1 Derecho del Trabajo de Francia además de ser 

una de las primeras y grandes conquistas de ese Derecho; dicha 

Ley dej6 a cargo del empresario la obligación de indemnizar a

los obreros o empleados que sufrían un accidente por el hecho

en ocasi6n del trabajo; así vemos que no todo trabajador tenia 

derecho ·a la indemnizaci6n 9 · sino i'.ínicamente·los obreros o em 

pleados de las industrias enumeradas en esa Ley por lo mismo 

(1) ZUf:IGA CISNEROS. La Seguridad Social y su Historia. Madrid 

1963, pág. 84. 
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se nota como qued6 restringido su campo de ap1icaci6n a1 otor

gar 1as indemnizaciones a todos 1os trabajadores sino nada más 

a los enumerados en esa Ley. 

Esta Ley omit!a como exc1uyentes la responsabi1idad, el -

do1o y 1a fuerza mayor extraña a1 trabajo. 

Cuando los Legis1adores de Francia se dieron cuenta que 

1os Accidentes de Trabajo se produc!an tambi~n en otros traba

jos distintos a los mencionados en 1898, ampliaron el &mbito -

de aplicaci6n de la misma, dictando Leyes que extendieron sus-

beneficios, a trabajadores agr!colas, foresta1es. 

empresas comercia1es, a los dom~sticos. 

A todas las 

El primero de Ju1io de 1938 recogieron las enseñanzas de 

la doctrina, jurisprudencia y la experiencia se di6 una solu 

ci6n nueva a los Accidentes de Trabajo seña1ando: Los Acciden

tes ocurridos por el hecho del trabajo o en ocaci6n de1 traba

jo en cualquier 1ugar que ~ste se ejecute, dan derecho, en las 

condiciones establecidas en 1a presente Ley y en beneficio de

la victima o de sus representantes a una indemnizaci6n a cargo 

del patr6n, cualquiera que este sea, a condici6n de que se pr~e 

be, por cualquier medio, que se ejecutaba el trabajo en virtud 

de un contrato de trabajo, vá1ido o no, celebrado por cual 

quier titulo, a6n como contrato a prueba o de aprendizaje. 
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JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE CASACION PRANCESA. 

Interpretando la Corte el Articulo 1g. de la Ley de 1898y 

estima que, para que un accidente provoque la responsabilidad

del patr6n basta que el accidente ocurra en el lugar y durante 

las horas de trabajo, a menos que intervenga una fuerza de la

naturaleza o que hubiere dolo del trabajador, o sea, por el s2 

lo hecho de que el accidente ocurra en el lugar y durante las

horas de trabajo es, por esto mismo, un riesgo de trabajo. La

tesís se funda afirmando que la obligaci6n de garantizar su s~ 

guridad, obligaci6n ~sta que se extiende al lugar y durante las 

horas de trabajo, que principia a partir del momento en que c2 

mienza a ejercer la autoridad del patr6n y que concluye al ce-

sar esa autoridad. La Suprema Corte de Casaci6n de Francia i~ 

terpreta en esta forma amplísima los términos " Lugar y Horas

de Trabajo " ; todo el lugar donde el obrero se encunetre por

orden del patr6n es el lugar del trabajo y siempre que ejecuta 

un acto por orden de su patr6n lo hace dentro_ de las horas del 

trabajo. (2). 

La Doctrina de la Corte de Casaci6n se refiri6 particulaL 

mente a los accidentes de trabajo; plante6 la idea de un nuevo 

fundamento a la responsabilidad de los patronos, que ya no se

ria la relaci6n entre el trabajo y el accidente, sino el hecho 

objetivo de la relaci6n del accidente en el lugar durante las-

(2) CUEVA, MARIO DE LA. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II, 3a. Edición, Editorial Porr6a, S.A. 1984. pág. 64 
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horas de trabajo. Pero ademAs, y esta tal vez el m~rito ma -

yor de la jurisprudencia francesa, que la nueva f6rmu1a de la 

Corte hac!a innecesaria la prueba de.la re1aci6n entre el tr~ 

bajo y el accidente, o bien esa f6rmu1a creaba la presunci6n

de que todo accidente ocurrido en el lugar y durante las ho 

ras de trabajo era un accidente de trabajo; la Legis1aci6n 

Mexicana se bas6 en la Legis1aci6n Francesa al definir los 

Riesgos Profesionales. 

C) BELG:ICA. 

La Legis1aci6n Belga es contemporAnea de la Frances_a y -

puede decirse en t~rminos generales que su evo1uci6n ha segu.!,-

do los pasos trazados por ésta. 

A.- Campo de ap1icaci6n de la Ley; al igual que la Fran

cesa y basada en la idea del riesgo especifico de las profe -

siones peligrosas, enumer6 las industrias en que tendrían 

ap1icaci6n. En 1930 concedi6 una amp1iaci6n; la nueva 1egis-

1aci6n se aplico a todos los obreros de las empresas públicas 

o privadas, y por consiguiente se borr6 la distinci6n entre 

trabajadores de la industria, del campo y del comercio, por 

Último el 20 de septiembre de 1945 se extendi6 la protecci6n-

1ega1 a los domésticos. 

e.- La Legis1aci6n Belga se ocup6 únicamente de los acc.!, 

dentes de trabajo pues" nada· dijo acerca de las. enfermedades -

profesionales. 
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c.- La relaci6n entre trabajo y accidente: 

, 
La Ley Belga parece inspirada en el proyecto Frances de-

1893; pues en su articulo 12. se habla de los accidentes ocu

rridos en el curso y por el hecho de .. la ejecuci6n del contra-

to de trabajo. De esto se desprenden dos elementos para la -

existencia de un accidente de trabajo: 

1.- Que el accidente se produzca en el curso de la eje~ 

cuci6n del contrato de trabajo; esto sucede siempre que el 

trabajador se encuentre en relaci6n de subordinaci6n con su 

patrono. 

2.- Que el mismo accidente se produzca por el hecho de -

la ejecuci6n del contrato de trabajo, este elemento se refiere 

a la relaci6n entre el trabajo y el accidente, pero la f6rmu

la Belga es más limitada que la Francesa, pues ~sta habla so

bre accidentes ocurridos por el hecho y en ocaci6n del traba

jo , la 1egislaci6n Belga limita la aplicaci6n de la Ley a 

los accidentes que tienen por causa inmediata y directa 1a as 

tividad propia del trabajador y se excluyen los accidentes 

que solamente toman en el trabajo la ocaci6n de producirse. 

Las excluyentes de responsabilidad en la Legislaci6n 

Belga, son .. las mis-mas .. qt.le encontramos en el Derecho Franc.;,s,-
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es decir el caso fortuito y el dolo. 

La culpa del trabajador quedaba ·cubierta ~nicamente cuan

do se producla en ejecuci6n de las labores propias del traba -

jo. 

O) E:SPAfaA. 

Esta legislaci6n empez6 a reglamentar sobre accidentes de 

trabajo a partir del 30 de enero de 1900 en la Ley Dato; y de,2_ 

de entonces ha sufrido diversas modificaciones. La Ley de 

1900 y las posteriores hablan de accidentes de trabajo, pero 

la jurisprudencia y la doctrina afirmaron que la defini~i6n de 

accidente abarca tambi~n a las enfermedades profesionales. 

El reglamento del 31 de enero de 1933 reproduciendo la 

legislaci6n anterior, define el accidente de trabajo como la 

lesi6n corporal que el operario sufra por ocasi6n o por conse

cuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

De esta definici6n se puede observar que para que exista

el accidente de trabajo bastan dos circunstancias: 

A.- Que el l:cabajo se realice por cuenta ajena. 

e.- Que la lesi6n esté en relaci6n al trabajo ya de un 

modo casual, ya ocacional. 

La Legi.Sliiéi6n Espal'IOla cubre ios- acc:féíeíité°s -sobreveni 
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dos por caso fortuito, culpa de1 patrono o imprudencia profe

sional del trabajador ( culpa del trabajador ). 

Las excluyentes de responsabilidad son 1a fuerza mayor -

extraña a1 trabajo y el dolo. 

Esta 1egis1aci6n excluye expresamente a los dom~sticos -

en su art!cu1o SQ. y extiende los beneficios de 1a Ley a 1os

trabajadores del Estado, define e1 concepto de trabajador 

limitándolo a 1as personas que ejecuten un trabajo manual fu~ 

ra de su domicilio, 10 que es una 1imitaci6n injustificada. 

E) ITALIA. 

El movimiento 1egis1ativo de Italia es contemporáneo del 

Francés, 1a primera Ley Italiana sobre infortunios de trabajo 

qued6 aprobada e1 17 de marzo de 1898, un mes antes que la de 

Francia, pero no adquiri6 1a importancia de ~sta en virtud de 

que Francia destac6 tant:o en lo cultural como en 10 industrial 

en una forma más sobresaliente que Italia. En 1904, se dict6 

10 que llaman 1os italianos Texto Unico y en el se defini6 el 

accidente de trabajo el cual no ha sufrido modificaci6n desde 

esa ~poca, ellos entienden por accidente de trabajo toda le 

si6n corporal o la muerte sobrevenida por la ocasi6n de una 

causa violenta, siempre que sus consecuencias tengan una dur~ 

ci6n mayor de t:res d!as. 
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Esta definici6n se divide en cuatro caracteres: 

A).- Debe ser una lesi6n corporal o la muerte. 

b).- Campo de aplicación; los ·beneficios que trae apare

jada la Ley para los empleados u obreros que presten sus ser

vicios en toda la industria o empresa tales como f&bricas, t.!! 

1leres 1 v!as f~rreas, etc. 

c).- Incapacidades, los accidentes de trabajo ocacionan

dal'los tales como la muerte, incapacidad permanente y absoluta, 

incapacidad parcial permanente e incapcidad temporal. 

d).- Indemnizaciones, el derecho a peréibir las indemni

zaciones nace cuando el accidente de trabajo cause una incap_!! 

cidad que exceda de seis d!as h&biles. 

Las indemnizaciones podrán ser: 

A) En caso de muerte el pago de los gastos del entierro

no siendo mayor de S 100.00 y el pago a sus familiares a una

suma igual del salario total de mil d!as de trabajo, pero no-· 

que exceda dicha cantidad de $ G,000.00. 

B) Cuando haya incapacidad absoluta y permanente con 

una cantidad igual a mil d!as de trabajo, pero que no exceda

de s 6,000.00. 

C) Si se presenta incapacidad parcial y permanente con -
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una cantidad igual. a mil. veces l.a reducci6n del. sal.ario. 

D) En caso de incapacidad temporal. con l.a mitad del. sal.~ 

ria el. día del. accidente hasta que el. trabajador esté en con

diciones de vol.ver a prestar sus servicios. 

E) Enfermedades Profesional.es, se considera como enfer -

medad profesional.,todas aquel.l.as que tengan efecto excl.usivo

de l.a el.ase de trabajo real.izado, por el. trabajador durante -

el. affo precedente a l.a inhabil.itaci6n. 

F) Seguro; es potestativo para l.os patronos subsistir 

l.as obl.igaciones relativas a l.a indemnizaci6n, inscribiendo a 

sus empleados u obreros en el Seguro Social.. 

G) Caja de Garantía, cuando no haya sol.vencia econ6mica

por parte del. patr6n y no estén l.os trabajadores inscritos en 

el. Seguro Soc.i.al., se pagarán l.as indemnizaciones por medio de 

una caja de garantía. 
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C A P I T U L O S E G 0 N D O 

EVOLUCION HISTORICA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN MEXICO 

~.- LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO (LEY DE JOSE VICENTE

VILLADA). 

2.- LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON (LEY DE BERNARDO

REYES). 

3.- LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO (LEY DE MANUEL AGUI

RRE BERLANGA). 

4.- LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ (LEY DE CANDIDO AG.Y,I 

LAR). 

S.- LEGISLACION DEL ESTADO DE YUCATAN (GENERAL ALVARADO). 

6.- LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA (LEY DE GUSTAVO ES-

PINOSA MIRELES). 

7.- EL ARTICULO ~23 CONSTITUCIONAL. 

8.- CODIGO DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

9.- ANTECEDENTES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

~O.- DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 
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·e A P J: TU L O S E G U N D O 

EVOLUCJ:ON HJ:STORJ:CA DE LOS ACCJ:DENTES DE TRABAJO EN 

MEXJ:CO. 

En la historia del Derecho Laboral se ha podido compro

bar que la clase obrera siempre ha sido e1 punto mAs d~bi1 -

en la re1aci6n de trabajo, y por 1o mismo no ha tenido la -

protecci6n necesaria por parte de las empresas o patrones, -

sino por el contrario, en sus inicios se les neg6 toda inge-

·renc:la en defensa de sus derechos m&s elementales y ejemplo

de ello son : Los Accidentes de Trabajo, que siempre fueron

soportados por la clase trabajadora, sin recib:lr n:lnguna pr2 

tecci6n. 

Algunos Estados de nuestro Pa!s al ver que no se reso1-

v!a nada en favor de los m&s afectados, es dec:lr los trabal~. 

dores, ·dec:ld:leron 1eg:ls1ar acerca de este prob1ema re1at:lvo

a 1a s:ltuac:l.6n de los accidentes de trabajo, pudiendo obser

var como aparecen normas anteriores a la promu1gaci6n de 1a

norma suprema de 1917. 
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1.- LEGZSLACION DEL ESTADO DE MEXZCO. 

Esta Ley es conocida también como Ley de Jos~ Vicente 

Villada, por ~er este el que promulg6 dicha Ley e1 30 de 

abril de 1904, misma que se considera como la primera Ley que 

trat6 sobre accidentes de trabajo. 

En el articulo tercero de esta Ley se puede apreciar una 

definici6n clara y precisa sobre la Teoria del Riesgo Profe -

sional al decir: " Cuando con motivo del trabajo que se enea~ 

gue a los trabajadores asalariados o que disfruten de sueldo

ª que se hace referencia en los dos articulos anteriores, as! 

como en el articulo 1787 del C6digo Civil, sufren estos alg6n 

accidente que les cause la muerte o una lesi6n o enfermedad -

que les impida trabajar, la empresa o negociaci6n que reciba

sus servicios estar& obligada a pagar sin perjuicio del sala

rio que se debiera devengar por causa del trabajo, los gastos 

que originen la enfermedad y la inhumaci6n, en su caso, mini~ 

trando adem&s a la familia que dependa del fallecido, ·un aux_! 

lio igual.al importe de quince dias de salario o sueldo que -

devengaba, se presume que el accidente sobreviene con motivo

del trabajo a que el obrero se consagraba mientras no se pru.2. 

be lo contrario "• (3) 

Del articulo anterior se pueden apreciar dos aspectos ~ 

muy importantes: 

(3) GAXIOLA JORGE. La Ley Sobre Accidentes de Trabajo en la -

revista del Derecho Industrial. Tomo I. enero-febrero de-

1932, pág. 53. 
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El Primero, que esta Ley adoptaba la Teor!a del Riesgo -

Profesional, de lo cual se desprende que el patr6n estaba 

obligado a indemnizar al trabajador por los accidentes de tr~ 

bajo as! como por las enfermedades profesionales. 

El Segundo, que todo accidente se presum!a motivado por

el trabajo en tanto no se probara lo contrario. 

Las indemnizaciones de deb!an pagarse eran bajas: 

a).- Pago de atenci6n ~dica. 

·b) .- Pago del salario que percib!a el trabajador. 

c).- Si la incapacidad proven!a de enfermedad y duraba 

m&s de tres meses, quedaba liberado el patrono. 

d).- Si la incapacidad proven!a de accidente y e1 obrero 

quedaba imposibi1itado tota1 o parcia1mente para e1 

trabajo, quedaba, igualmente, liberado el patrono 

pod!a pactarse en e1 contrato.que la responsabi1i 

dad del patrono durar!a mayor tiempo, especificando, 

la natura1eza y extensi6n de 1as obligaciones. 

e».- En caso de fa1lecimiento quedaba obl:l.gado el patr6n 

a pagar 1os gastos de inhumaci6n y a entregar a la

familia que realmente dependiera del trabajador el

importe de quince d!as de sa1ario. 

Estas disposiciones no pod!an ser renunciadas por los -

trabajadores;;· 
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Exist!an también 1as excluyentes de responsabilidad: 

E1 patr6n se eximia del pago de responsabi1idad civi1 

cuando e1 trabajador no observaba una conducta honrada y 

digna 9 se entregaran a 1a embriaguez y no cumplieran en-

1a forma correcta con sus deberes. 

Esta Ley es considerada corno una de 1as primeras que 

1egis16 sobre accidentes de trabajo, siendo 1a misma de impo~ 

tancia para e1 presente tema, aunque no resu1ta una 1egis1a 

ci6n completa. 

2.- LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

Esta fue promulgada e1 9 de noviembre de 1906 siendo go

bernador de1 Estado de Nuevo Le6n Bernardo Reyes, dicha Ley -

a1 igua1 que 1a mencionada con anterioridad adopt6 la Teoria

del Riesgo Profesiona1, tal y como podremos ver en e1 desarr2 

llo de este punto, para lo cual mencionaremos a1gunos articu-

1os: 

Articulo Primero.- " E1 propietario de alguna empresa de 1as

que se enumeran en esta Ley, ser! respons.2, 

b1e civilmente de 1os accidentes que ocu -

rran a sus emp1eados y operarios en el de

sempei'lo de su trabajo·o en ocasi6n.de este. 

No dan origen a responsabilidad civil del-
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empresario 1os accidentes que se deban a -

a1guna de estas causas: 

I.- Fuerza mayor extraña a 1a industria de 

que se trate. 

II.- Neg1igencia enexcusab1e o cu1pa grave

de 1a victima. 

III.- Intenci6n de1 emp1eado o del operario

de causarse e1 dai"io "• 

Articulo Segundo.- " Todo accidente se estimar& comprendido -

en 1a primera parte del articu1o anterior, 

mientras no se pruebe alguna de las circuns 

tancias mencionadas en la parte final del

mismo articulo "• (4) 

Las indemnizaciones que otorgaba esta Ley eran superio -

res a 1a Ley de Villada: 

a).- Asistencia médica y farmacéutica por un tiempo no~

mayor de seis meses. 

b).- Si 1a incapacidad era temporal parcial se pagaba S!!, 

g6n las circunstancias entre un 20 y un 40 % de1 

sueldo que percibia la victima en el momento de OC.!:!, 

rrir e1 accidente. Se otorgaba esta indemnizaci6n -

has'ta por un plazo de año y medio~ 

(4) Legislaci6n del Trabajo de 1os E:stados Unidos Mexicanos -

publicada por el Departamento del Trabajo de la Secretarla 

Industria y Comercio y Trabajo en ~928. 
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c).- Si la incapacidad era temporal total recib!a el 

50 % del salario desde el d!a del accidente hasta 

que el trabajador pudiera regresar al servicio, sin 

que la obligaci6n subsistiera por más de dos años. 

d).- Si la incapacidad era permanente total se le daba -

el sueldo integro al accidentado durante dos años. 

e).- Si la incapacidad era permanente parcial la indem -

nizaci6n era la misma que para los casos de incapa

cidad temporal parcial. 

f).- Cuando ocurria la muerte, el patr6n tenia que pagar 

integró el salario; durante dos años si la victima

dejaba c6nyuge, hijos o nietos, durante dieciocho -

meses si sólo dejare hijos o nietos; durante un año 

si s6lo dejaba c6nyuge; si el c6nyuge superstite 

era el marido s610 se le darla en caso de que éste

se encontrara imposibilitado para el trabajo, dura.u 

te diez meses, si dejare padres o abuelos. 

Bsta Ley, no defini6 el accidente de trabajo, dejaba a 

cargo del patr6n la prueba de la excluyente de responsabili 

dad , sin embargo la segunda exculpante ( negligencia inexcu

sable o culpa grave del obrero ) fue la válvula de escape de

los empresarios quienes habrian de esforzarse por demostrarla 

para no pagar indemnizaci6n a los obreros victimas de' algún -

accidente. 
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Con respecto a esta Ley podemos observar que es más com

pleta que la de Villada, por lo cual se consider6 de mayor -

importancia. 

3.- LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO. 

Esta Ley fue promulgada por Manuel Aguirre Berlanga el -

7 de octubre de 1914; establec!a respecto de este tema, lo s.!, 

guiente: 

Los trabajadores tendrán obligaci6n de pagar los sala 

rios de las victimas de algún accidente o enfermedad ocacion~ 

da por el trabajo. 

Se anunci6 también que en los casos en que resultara una 

incapacidad permanente, procederla una indemnizaci6n de acue!: 

do con la Ley especial que hab!a que dictarse. 

Con respecto a esta Ley se puede se~alar que no di6 una

definici6n exacta de lo que eran los accidentes de trabajo, 

habla de una incapacidad permanente que serla reglamentada 

por una Ley especial, la cual nunca lleg6 a promulgarse y por 

lo mismo no se supo en realidad a que indemnizaci6n tenla de

recho los obreros y a que cantidad ascendía la obligaci6n de

los patrones. 

4.- LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

El 19 de octubre de 1914 culmin6 uno de los primeros 
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brotes del. Derecho Mexicano del Trabajo, dict~ndose la Ley -

del. Trabajo del. Estado de Veracruz, por Candido Aguilar, ésta 

Ley como la de Aguirre Berlanga aunque rudimentarias tuvieron 

una enorme resonancia en su época y sirvieron para preparar -

l.egis~aciones futuras. 

~.-.. 
: . 
'•Dentro de su artícul.ado se desprende l.a obl.igaci6n por -

parte de los patrones de dar a l.os trabajadores accidentados 

asistencia m~dica, medicinas, alimentos y el. sal.ario que tu -

vieran asignado por todo el. tiempo que durara la incapacidad, 

derechos que se extendían a l.os obreros que hubieran celebra

do contratos a destajo o precio al.zado. 

Asimismo se previno a l.os dueños de establ.ecimientos in

dustrial.es o de negociaciones agrícol.as que mantuvieran por 

su cuenta y para el. servicio de asistencia de l.os obreros, 

hospital.es y enfermerías dotadas de médicos, enfermeras,~del. 

arsenal. quirúrgico, drogas y medicinas necesarias. 

Uno de los aciertos de esta Ley, consisti6 en hacer res-· 

ponsabl.e al. patr6n, de l.a obl.igaci6n de indemnizar al. accide,!l 

tado durante todo el. tiempo que durara l.a incapacidad, dife -

rencia clara con l.as l.eyes anteriores, en el sentido que pro

tegían al accidentado por cierto tiempo, y·no por el. período

que durara l.a incapacidad. 
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S.- LEGISLACION DEL ESTADO DE YUCATAN. 

Es obra legislativa del General Alvarado, promulgada el-

11 de diciembre de 1915. Al hablar sobre accidentes de trab.:!, 

jo señala que por ~stos debe entenderse " Toda 1esi6n corpo -

ral que sufra por ocaci6n o por consecuencia del trabajo que-

ejercita por cuenta ajena "• El patrono es responsable de 

los accidentes ocurridos con sus operarios con motivo y en el 

ejercicio de la profesi6n o trabajo que realiza, a menos que

el accidente sea debido a fuerza mayor, extnaña al trabajo en 

que se produzea el accidente. 

La definici6n de accidente de trabajo de esta Ley era 

bastante amplia. Tuvieron además esos articules la ventaja de 

.' suprimir la mayor parte de las excluyentes de responsabilidad 

patronal que señalaban las anteriores legislaciones; s6lo su.e_ 

sisti6 la fuerza mayor, seg6n la cual la demostraci6n hecha -

por el patr6n de que no hab!a culpa de su parte exclu!a toda

obligaci6n de indemnizar. 

Esta 1egislaci6n represent6 uno de los pensamientos m6s

avanzados de esa 6poca no solo en ~xico, sino en el mundo ~ 

entero. 

6.- LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA. 

Esta Ley fue de menor importancia que las anteriores ex

puestas. 
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El 27 de octubre de 1916 siendo gobernador del Estado 

Gustavo Espinosa Mireles expidi6 la Ley del Trabajo. Esta 

Ley no tuvo nada nuevo, con excepci6n de la terminolog!a y aJ.. 

g6n mejoramiento en el monto de la indemnizaci6n a 1as victi

mas, puesto que en los capltulos correspondientes trat6 los 

accidentes de trabajo en los cuales se limit6 a copiar las 

disposiciones de la Ley sobre accidentes de trabajo de Berna.!: 

do Reyes. 

7.- EL ARTXCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Con la promulgaci6n de la Constituci6n de 19~7, se cre6-

con car&cter social la obligaci6n de los patrones de respon 

der por los accidentes de trabajo as! como las enfermedades 

profesionales. 

Lo anterior fue desarroll§ndose de la siguiente manera: 

El Congreso Constituyente convocado en Quer~taro en la -

sesi6n el d!a 26 de diciembre de ~916 por primera vez .abord6-

el problema en toda su integridad y se pugn6 como se ha visto·, 

por incluir en la Constituci6n algunos art!culos sobre el tr!!. 

bajo. 

El 27 de septiembre esta idea habla triunfado y numero -

sos delegados hicieron uso de la palabra para pedir reformas

Y adiciones. 

Ah! se habl6 de reconocer a los sindicatos de .derecho de 
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huelga, de implantar el salario m!nimo, de riesgos profesiona

les, etc. 

El d!a 28, nuevamente se puso a discusi6n el articulo SQ. 

El grupo de los avanzados lanz6 ideas en las que se dijo que 

en lugar de establecer diferentes art!culos relacionados con el 

trabajo se estableciera un titulo especial sobre trabajo; és 

to provoc6 arduas y acaloradas polémicas ya que se oponian a 

esa iniciativa varios juristas principalmente, después de va 

rios debates llegaron a una transacci6n que consisti6 en con 

signar en un capitulo especial las bases reguladoras del trab~ 

jo, se nombr6 una comisi6n especial encargada de hacer el pro

yecto del articulo 123; mismo que fue sometido a la considera

ci6n del Constituyente y con ligeras modificacciones fue apro

bado. (5) 

Es indiscutible que nuestro articulo 123 marca un momento 

decisivo en la Historia del Derecho del Trabajo, ya que al es

tablecer derechos m!nimos de la clase trabajadora, el Constit.!:! 

yente seña16 las bases para una reglamentaci6n posterior den -

tro de .la idea de una armon!a entre los factores de la produe

ci6n y el equilibrio entre capital y trabajo. 

El articulo 123 no es considerado completamente original, 

ya que los legisladores mexicanos se inspiraron en las leyes -

de diferentes paises, de tal manera que la m&yor!a de las dis-

(5) Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Tomo I -

Impreso en la C~mara de Diputados, 1922. Romero uurcla Fe~ 

nando 



- 25 -

posiciones que en el se consignaron eran conocidas ya con an

terioridad en otras nacior1es. 

Como ya se hizo menci6n al principio de este punto es -

propia del Derecho Mexicano, la idea de introducir dentro de

la Constituci6n Mexicana de 1917 un mínimo de garantías soci~ 

1es. 

Una vez de que fue elaborada y promulgada la Constitu -

ci6n de 1917 se determin6 la responsabilidad patronal en .los-

infortunios de trabajo fracci6n xrv del artículo 123 Const.!, 

tucional ) así como la obligación de los patrones de observar 

en sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y 

salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir tan

to los accidentes como las enfermedades de trabajo e fracci6n 

XV del artículo 123 Constitucional ). 

s.- CODIGO DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

La legislación de los Estados se inici6 con la Ley die -

tada por el General Candido Aguilar por el Estado de Veracruz 

el 14 de 1918, Ley que fue completada por la de riesgos prof~ 

sionales del 18 de junio de 1924. Estas leyes fueron el mod~ 

lo de todas las poster~ores y sirvieron de.antecedentes a la

Ley Pederal del Trabajo. de 1931. 

Se debe señalar que esta Ley consideraba a los patrones-
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responsab1es de 1os riesg~s profesiona1es rea1izados en 1as 

personas de sus trabajadores y estaben ob1igados a1 pago de 

m~dicos y medicinas. La indernnizaci6n, e1 m~dico y 1as medí-

cinas se otorgaban cuando e1 accidente ocurría estando e1 tr~ 

bajador dentro o fuera de 1as industrias de su patr6n en e1 -

desempeñ6 de sus tareas, en ocasi6n de e11as, o con cua1quier 

servicio re1acionado con 1os mismos. 

Esta Ley ten!a una tab1a de incapacidades permanentes -

parcia1es y especia1es, en donde se consignaban 1as indemniz~ 

cienes que estaba ob1igado a pagar e1 patr6n a los trabajado

res accidentados. 

En caso de incapacidad permanente total, se pagaba a1 

trabajador una renta vita1icia o e1 importe de cuatro años de 

sa1ario. 

En caso de muerte del trabajador se les pagaban a los d~u 

dos de 1os trabajadores e1 importe de dos años de salario. 

E1 patr6n para sustituir 1as obligaciones que 1e impon!a 

esta Ley pod!a constituir un seguro a su costa y a favor del

obrero en una sociedad de seguros con suficientes garantías y 

con la aprobaci6n del Gobierno. 

En los artículos 52 y 53 de esta Ley encontramos 1os an-
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tecedentes directos de los artículos 316 y 317 de la Ley Fe-~ 

deral del Trabajo de 1931-

Artículo 52.- " Quedará exento de l·as obligaciones que le i.!!!, 

pone esta Ley• respecto a indeminizaci6n, asi_2 

tencia médica y farmacéutica el patr6n que --

pruebe las circunstancias siguientes: 

I.- Que el accidente se debi6 al estado de em

briaguez del trabajador lesionado o que éste -

se encontraba bajo la acci6n de un narc6tico,-· 

droga o heroína. 

Cuando por falta de vigilancia o de orden el 

trabajador haya sido au,nitido al desempeño de

sus tareas encontrándose bajo la acción del 

alcohol, de algún narcótico o droga heroica o 

cuando por las mismas causas se haya embriaga

do o intoxicado durante sus labores. Su patrón 

no quedará exento de las obligaciones que la -

ley le impone. 

II.- Que el obrero se ocasionó deliberadamente 

la lesión, o que ésta le fue causada por otro

obrero de acuerdo con la victima ". 

Articulo 53.-"No exime el patrón de las obligaciones que le 

impone esta ley: 
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r.- Que el trabajador impl!citamente o explíci

tamente haya asumido los riesgos de su ocupa -

ci6n. 

rr.- Que el accidente haya sido causado por des

cuido o negligencia de algún compañero de la 

victima, a6n cuando este se encuentre en las 

condiciones que habla la fracci6n r del articu

lo anterior. 

rrr.- Que el accidente haya ocurrido por descuido 

o negligencia, o torpeza de la victima siempre

que no haya habido premeditaci6n de su parte. ·~ 

e 6 

Esta legislaci6n protegía al trabajador que sufría accidentes 

por la culpa de ellos mismos al no eximir al patr6n de respon 

sabilidad, ya que ~ste estaba obligado al pago de indemniza -

cion, cuando se presentaban estos casos. 

Esta Ley contiene el error de autorizar indemnizaciones

globales e en los casos de incapacidades permanentes parciales 

y espec'iales, permanentes totales y en los casos de muerte ª.!l 

tes señalados >. 

Las indemnizaciones globales consisten en otorgar la in

demnizaci6n en una cantidad única y total, tomando en cuenta-

( 6) Legislaci6n de Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos. -

Sría. de Industria y Comercio y Trabajo, Departamento de

Trabajo. Edici6n 1928, p~g. 962. 
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un número de d!as y el salario del trabajador. 

En la práctica este procedimiento muchas veces no da --

resultado, ya que al otorgarse la indemnizaci6n en forma glo

bal la persona que la recibe no le es suficiente para los gas 

tos de él y de su familia o no sabe administrarse, o como in

vertir ese dinero; pronto este dinero se termina y por lo ta!!. 

to quedan desamparados. 

Las indemnizaciones peri6dicas que se dan por intervalos, 

aunque pequeñas pueden resultar más satisfactorias en la prá,g_ 

ti ca. 

Como se puede apreciar esta Ley contiene en sus disposi

ciones la misma estructura que la Ley de Trabajo de 1931. 

9.- ANTECEDENTES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El 31 de agosto por reforma Constitucional se modific6 

el texto del preámbulo del articulo 123 y la fracci6n X del 

articulo 73 de la Constituci6n en los términos siguientesf El 

Congreso tiene facultadt 

Fracci6n x, para legislar en toda la República sobre mi

ner!a, comercio e instituciones de crédito; para establecer -

el Banco Unico, en los términos del art!cuío 28 de esta Cons

ti tuci6n. La aplic.aci6n de .. 1.as. leyes de. trabajo corresponden 

a las autoridades de los Estados; en sus respectivas jurisdi,E 

ciones excepto cuando se trate de asuntos relativos a ferroc~ 



- 30 -

rri1es y dem~s empresas de transportes amparados por conce -

si6n federal, minería e hidrocarburos y por ú1timo, los trab~ 

jos ejecutados en e1 mar y en 1as zonas marltimas, en la for

ma y términos que fijen las disposiciones reg1amentarias. 

El pre~mbu1o de1 artlcu1o 123 Constituciona1. El Congr,!!¡ 

so de 1a Uni6n sin contravenir 1as bases siguientes deber~ e.25_ 

pedir 1eyes sobre e1 trabajo, 1as cuales regirán entre 1os 

obreros, jorna1eros, empleados, domésticos y artesanos y de 

una manera general sobre todo contrato de trabajo. (7) 

E1 principio derivado de estas reformas fue 1a atribu 

ci6n, a las Autoridades Locales, de la competencia genera1 en 

1a aplicaci6n de la Ley, con la so1a salvedad de las materias 

que se seña1aron en la fracci6n X del articulo 73 y 1as cua -

1es quedaron como competencia exc1usiva de las autoridades f~ 

dera1es, 1o que significa que 1a competencia de estas Ú1timas 

es 1imitada, si bien 1e correspondi6 el conocimiento de los 

prob1emas que afectaban a 1as más importantes industrias. 

En ese mismo año se éiaboraron varios proyectos; y as! 

tenemos: 

E1 proyecto de Portes Gil: fue redactado por los juris -

tas Enrique De1humeau, Praxedis Balboa y Alfredo Iñarritu, a

este proyecto se 1e conoce con el nombre antes señalado en h.2, 

nor a1 entonces Presidente de la República. 

(7~ Reforma Constitucional, Diario Oficial de la Naci6n. M~-

xico, 1929, agosto 31. 
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Este proyecto fue e1 antecedente directo de 1a Ley Fede

ra1 del Trabajo.de 1931, a6n cuando difiere en muchos aspee -

tos de la misma. Este proyecto fue objeto de muchas criticas 

al ser discutido en e1 Congreso y la oposici6n que encontró -

en las agrupaciones de trabajadores y a6n de los patrones, h.! 

zo que fuera retirado. 

Dos aftos despu~s, en 1931, se celebró en la Secretaria -

de Industria una convención obrero- patronal, cuyas ideas Si.!:, 

vieron para reformar el proyecto Portes Gil y formular uno 

nuevo, en cuya redacci6n tom6 parte principa1 el Licenciado 

Eduardo Su&rez. Aprobado por el Presidente de la Rep6blica 

Ingeniero Ortiz Rubio fue enviado al Congreso, y con a1gunas

modificaciones se aprobó y fue promulgado el 18 de agosto de-

1931, naciendo as! la Ley Federal de1 Trabajo. 

Posteriormente se han promu1gado diversos reglamentos 

siendo de especial inter~s para nuestro estudio el Reglamento 

de Medidas Preventiv~s de Accidentes de Trabajo, el de Po1i -

c!a Minera y Seguridad en 1os Trabajos de Minas, el de Inspe~ 

ci6n de Calderas de Vapor, el Reglamento de Labores Peligro 

sas e Insalubres, Higiene del Trabajo e Higiene Industria1. 

Estos reg1amentos han venido a ser aportaciones muy imP2r 

tantes a1 venir a comp1ementar los accidentes de trabajo est~ 
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bleciendo algunas veces medidas de seguridad, de higiene, de

inspecci6n etc., por lo que se han podido evitar muchos acci

dentes de trabajo. 

10.- DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Una vez analizadas las legislaciones m&s importantes en

Europa que contiene disposiciones relativas a nuestro estudio, 

veremos en seguida algunas disposiciones dentro del Derecho -

Internacional del Trabajo. 

La O. I. T. Organizaci6n Internacional del Trabajo, 

siempre se ha preocupado por la prevenci6n y reparaci6n de 

los infortunios del trabajo, en cuanto afectan a los obreros

en su persona y también como factor importante en la produc -

ci6n. 

En varias conferencias se ha estudiado el problema y se

ha tratado de encontrar soluciones valederas en el &mbito in-

ternacional. 

En la Convenci6n de 1921, celebrada en Ginebra, se apro

b6 lo concerniente a la indemnizaci6n de los accidentes de_-

trabajo en la agricultura " Los campesinos de todo el mundo -

est&n menos protegidos que los trabajadores de las ciudades. 

Esta convenci6n para la agricultura contiene un 6nico princi

pio, la obÜ.gaci6n de exfé~der a. todos los ºasalariados agr!.~2 
las el beneficio de las leyes y reglamentos que tengan por 
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objeto de indemnizar a 1as victimas de accidentes sobrevenidos 

por e1 hecho de1 trabajo o con ocaci6n de1 mismo. La disposi

ci6n es 1a ~nica definici6n propuestá por e1 derecho internac,!_o 

na1 de1 trabajo para 1a re1aci6n entre e1 trabajo y 1os acci -

dentes. (8). 

Recomendaci6n de 1925 ce1ebrada en Ginebra " Sobre respo!!. 

sabi1idad de 1os accidentes de trabajo "• fue una recomenda 

ci6n re1ativa a1 monto de 1as indemnizaciones en 1a primera 

parte de 1a recomendaci6n se fija : 

A).- La reg1a genera1 para e1 monto de 1as indemnizacio 

nes. 

En 1os casos de incapacidad tota1 permanente y de muerte, 

1a indemnizaci6n debería ser equiva1ente a una renta igua1 a -

dos tercios de1 sa1ario que percibía e1 trabajador. La indem-

nizaci6n se pagarla en forma de renta. 

La incapacidad parcia1 deb!a indemnizarse con e1 -tanto 

por ciento proporciona1 a 1a incapacidad. 

e>.- Seña1aron a 1as personas que debían recibir 1a in -

demnizaci6n en casos de muerte: 

E1 c6nyuge, 1os hijos menores de dieciocho años y 1os in

capacitados, cua1quiera que fuese su edad. 

Los ascendientes carentes de recursos que hubieran sido -

(8) Diario Oficia1 de1 15 de mayo de 1937. 
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sostenidos por la v!ctima, y los nietos y hermanos, cuando 

concurran las circunstancias señaladas para los hijos y no v~ 

van sus padres. 

En el art!culo segundo señala que las legislaciones y r,!! 

glamentaciones sobre la reparaci6n de los accidentes de trab~ 

jo deber&n aplicarse a los obreros, empleados o aprendices 

ocupados por las empresas o establecimientos 

turaleza, p6blicos o privados. 

de cualquier n~ 

Se impone a los patrones también la obligaci6n de propo!: 

cionar asistencia médica-quir6rgica y farmacéutica y los apa

ratos necesarios de pr6tesis; en los casos de muerte e incap~ 

cidad permanente, la indemnizaci6n se pagarla en forma de re.!l 

ta. (9). 

Recomendaci6n de 1929. " Sobre peso m&ximo en los grandes 

bultos transportados por barcos "• Esta conferencia se llev6 

a cabo en Ginebra y se consider6 conveniente aconsejar las "'!!. 

didas adecuadas para prevenir los accidentes de trabajo. 

En uno de sus p~rrafos, expresa, la recomendaci6n: cons_! 

derando que la base del estudio de la prevenci6n de los acci

dentes es: 

A).- La investigaci6n de las causas de los accidentes y-

(9) Diario Oficial del 10 de mayo de 1925. 
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de las circunstancias en que se han producido y 

B).- El estudio por medio de estad!sticas en los accide~ 

tes de cada industria; de los riesgo~ particulares que prese~ 

ta; de las leyes que determinan la "frecuencia de los acciden

tes y, comparando las estadísticas de los aflos sucesivos, los 

efectos de las medidas tomadas para evitarlos. 

La recomendaci6n contiene un programa completo para la -

prevenci6n de los accidentes de trabajo. En esta conferencia 

se dictaron medidas especiales para evitar los accidentes a -

los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los bu--

ques. ( "10). 

La convenci6n y recomendaci6n de "1937. Celebrada en Gin.2 

bra. 

" Para la seguridad y prevenci6n de accidentes de trabajo 

en la industria de la edificaci6n. Se explica que la indus 

tria de la edificaci6n tiene caracteres propios que exigen 

una reglamentaci6n particular para prevenir los accidentes .• "·· 

Como se puede observar tanto las legislaciones de los dÁ 

versos pa!ses que he seftaladO en esta tesis como la o. r. T.

__ ha_n dictado leyes y recomendaciones encaminadas a· la protec -

ci6n del trabajador, as! como tambi~n a procurar medidas pre-

("10) Diario Oficial del "12 de agosto de 1935. 

(11) Diario Oficial del 23 de junio de "1937. 
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ventivas para evitar lo m&s que se pueda la creaci6n de los 

accidentes y enfermedades de trabajo; ya que la creaci6n de 

los mismos trae como consecuencia d~ños para el trabajador, 

para la producci6n, y muchas veces para la misma sociedad. 

Asimismo las legislaciones consultadas coinciden que cua!l 

do se produce el accidente el patr6n estl obligado a pagar la 

indemnizaci6n correspondiente, seg6n la naturaleza del acci -

dente, a excepci6n de las excluyentes de responsabilidad que

cada legislaci6n determine. 
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C A P I T U L O T E R C E R O 

LA RESPONSABILIDAD EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN TEO -

RIA. 

A trav~s de ia evo1uci6n de 1os accidentes de trabajo, 

encontramos diferentes opinion~s, tratando de estab1ecer a 

quien deberla imputarse 1a responsabi1idad de 1os infortunios 

de trabajo. 

Entre 1as principa1es tesis que se e1aboraron buscando 1a 

so1uci6n de1 prob1ema de 1a responsabi1idad, podemos ~encio 

nar: 

~.- TEOR:IA DE LOS RIESGOS DE CONTRATAC:ION. 

2.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

3.- TEORIA DE LA CULPA AQUILIANA. 

4.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 

S.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

6.- TEOR:IA DEL RIESGO PROFESIONAL. 

Esta 61tima teor!a de1 Riesgo Profesiona1 se encuentra -

actua1mente 1egi.s1ada en e1 Derecho Mexicano, cuya fi.na11.dad

es 1a responsabi1idad objetiva, o sea que espec!ficamente es-
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la responsabilidad de la industria o del centro de trabajo. 

Como de puede observar ya no se fundamenta en disposi -

cienes del Derecho Civil; ~sta teoría protege al trabajador 

frenta a cualquier riesgo que se coloque o se vea colocado 

con motivo, en ocaci6n o como consecuencia del trabajo; pero

hagamos un breve recorrido analizando estas teorlas. 

1.- TEORXA DE LOS RIESGOS DE CONTRATACION. 

" Cada contratante asume los riesgos del contrato que 

celebra "• ll12) En consecuencia no se tiene derecho a recla-

maci6n alguna, en caso de accidente o enfermedad en virtud de 

la " Autonómía de la Voluntas " de los contratantes; pero en

realidad lo que sucedía era que econ6micamente el obrero se -

encontraba a merced del patr6n situaci6n que era fuente de ~ 

perenne injusticia, pues acaecido el infortunio , no se cont.2, 

ba con m&s ayuda que las que aportaban sus co~paneros de lab.2, 

res,· en las mutualidades que para el efecto se establecieron

entre ellos, las que fueron impotentes para resolver el prob1.,e 

ma cuqndo la :incide..:ici:a de siniestros aument6 considerable 

mente, por lo que ante la gravedad del problema y lo injusto

de esta t~si.s , se. buscaron otras en las que la real.idad de -

los hechos fuera más acorde con la sol.uci6n, am~n de que era

ª cargo de los propios trabajadores el pago de las cantidades 

correspondientes por el accidente. 

(12) Castorena J. Jes6s. Manual. del Derecho Obrero. 4a Edici6n 

M~xico. pág. 162. 
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2.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

La doctrina de esta teor!a se encontraba resumida en el

CÓdigo Civil Francés en su articulo 1382 señalando que " Todo 

hecho del hombre que cause un dano a otro, obliga a aquel por 

cuya falta se produjo, a la reparaci6n " y quedaba completada 

con el art!culo 1383 del mismo ordenamiento " Cada uno es re~ 

pensable del daño que ha causado no solamente por sus actos;

sino también por negligencia o imprudencia "• (13) 

De lo qnteriormente señalado se desprende que el origen

de la responsabilidad era la culpa humana activa o pasiva, -

aceptandose por lo tanto el principio de que el hombre, s6lo

responde de sus actos cuando es capaz de comprender el alcan

ce de los mismos, la responsabilidad se genera cuando por un

acto o una omisi6n que le es imputable se causa perjuicio o -

un daño. 

La Doctrina de la Responsabilidad Civil no consideraba -

la reparaci6n de los infortunios del trabajo, la responsabil~ 

dad cuando existiera tendr!a un origen legal y no contractual, 

en efecto ni en los contratos de trabajo, ni en el t!tulo so

bre arrendamiento del Código de Napoleón ni en precepto algu

no de la Ley positiva que integraba el contrato de trabajo, se 

impon~a a los trabaj~dores victimas de algún accidente, la 

responsabilidad 6nicame~te derivar!a de la comisi6n de un acto 

(13) Código Civil Francés: Les Cinq Cedes du Rayaume, promul -

gado el 15 de marzo de 1803. p&g. 228 
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iJ.!cito, el. obrero accidentado tenia que probar que el. acci ~ 

dente por ~1 sufrido se deb!a a una fal.ta cometida por el pa

tr6n o sus empl.eados. 

" Esta v:l.eja teoria de la responsabil.:l.dad c:l.v:l.J. adolece

del defecto general. de estar construida sobre las cosas, par

te de un :1nd:l.vidua1ismo que aisla al hombre y que en consecui!.n 

c:l.a hace de cada hombre un ser :l.ndepend:l.ente, al. que solamen

te :importan sus :intereses, pero al que no preocupa ].a suerte

de los dem&s. · A la doctr:l.na de J.a responsab:l.J.:l.dad no 1e :l.m -

portaba la v!ct:l.ma, J.a regl.a era que toda persona debe r~por~ 

tar los daños que sufra, a menos que pruebe J.a cul.pa del. au -

tor del daño. 

3.- TE:ORIA DE: LA CULPA AQUILIANA. 

Esta teor!a se fundament6 en el. art!cul.o "1384 del c6di -

go C:l.v:l.J. Frands que a J.a J.etra d:l.ce: " Se es responsable no

solamente de1 daño causado por hechos prop:l.os, sino támb:t~n -

del. causado por el. hecho de 1as perisonas por J.as que debe re~ 

penderse ( h:l.jos, dom~st:l.cos etc. ) o de 1as cosas que se tii!, 

nen bajo cuidado. (14) 

De esta art!cuJ.o deriva una presunc:!.6~ de falta en con -

tra de las personas que tienen sobre la cosa causante de1 da

ño, un derecho y un deber de vig:l.lanc:l.a en consecuenc:l.a e1 --

(14) C6d:l.go Civ:l.J. Franc6s, Les Cinq Codes.du Rayaume, promuJ.

g~do el 15 de marzo de 1803. Op. c:l.t. p~g. 245 
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propietario quedaba obligado a probar que no pudo impedir el

h.echo, 6 que hubo cul.pa del trabajador, de esta manera se lo

graba l.a inversi6n de la carga de la prueba, ya que se presu

m!a siempre responsable del accidente al patr6n, toc&ndole a

~l, probar lo antes mencionado. 

La inversi6n de la carga de la prueba instituy6 una ven

taja para el,trabajador; la critica de esta teor!a es que no

protege en su totalidad al trabajador accidentado, ya que al.

establecer como excluyentes de responsabilidad l.a prueba de -

que " no pudo impedirse el hecho, se olvid6 que muchas veces

aunque se tomen todas l.as medidas de seguridad, higiene, etc., 

los accidentes se realizan por no poderse impedir el. hecho 

creador del accidente; no es justo que el trabajador sea el 

Gnico que resulte perjudicado, tanto en su persona, como al :

no recibir l.a indemnizaci6n por ser una excluyente de respon

sabilidad del. patr6n "• 

También la excluyente " Culpa del Trabajador " es cri 

ticabl.e, ya que l.a culpa de éste es inevitable, a causa del 

cansancio y descuido naturales, debidos a la tensi6n produci

dos por el. trabajo por lo tanto no debe considerarsel.e como -

excluyente, sino que debe de indemnizarsele al trabajador 

accidentado cuando el accidente se produzca por su culpa. 
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4.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 

En Francia en el a~o de 1883 esta teor!a fue defendida 

por Sauzet y en 1884 en Bélgica por Sainctelette y la misma 

fue desarrollada por André y Guibourg, para ellos la respon 

sabilidad patronal nace del contrato de arrendamiento de ser

vicio que impone al empresario la obligación de velar por la

seguridad de sus operarios devolviéndoles sanos y salvos a la 

terminaci6n de las labores, presumiéndose que en caso contra

rio el patrono hab!a incumplido lo pactado y deb!a sufrir las 

consecuencias de su omisi6n, sin que de ese deber pudiera ev~ 

dirse, a no ser probando que el siniestro fue debido a causas 

fortuitas o de fuerza mayor. (15) 

La critica que se le hace a esta teor!a, es que no se p~e 

de considerar al contrato de trabajo como un contrato de 

arrendamiento ya que no se puede dar en arrendamiento la fue_!; 

za de trabajo que reside en cada persona, ya que la esancia

del arrendamiento radica en la concesi6n del uso y goce de una 

cosa que se destruye con el uso y que debe ser devuelta al t~r 

minar el arrendamiento; ahora bien esta devoluci6n, no es po

sible en el contrato de trabajo como esta teoría lo sostiene

pues la fuerza de trabajo desarrollada se consume en el acto

mismo de la prestación de ser\riciOl!J ," adem&s esta teor!a asi

milaba al trabajador a una cosa inanimada y por eso no puede

aceptarse. 

(15) Enciclopedia Jur!dica Omeba. Tomo I. 31 de mayo de 1976. 

Editorial Ancalo, S.A. Buenos Aires p~g. 172. 
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S.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

Fue en el C6digo de Napole6n en el cual se bas6 la Teo -

r!a de la Responsabilidad Objetiva en su articulo 1384, en el 

cual se daba a esta ~eor!a un significado hasta entonces des

conocido, señalándo!ile que este articulo no consigna una res -

ponsabilidad subjetiva que tome su falta en tal o cual perso

na, sino en un hecho material objetivo, el daño causado por -

una cosa inanimada. 

Con lo anteriormente expuesto se puede observar que la 

idea del riesgo creado substituye a la idea de culpa, o sea 

que el patr6n es responsable, no porque haya incurrido en cui 

pa sino porque su maquinaria ha creado el riesgo. 

Es de observarse que la trascendencia de esta teor!a en

orden a la finalidad protectora de los accidentados es eviden 

te, porque si lo que determina la responsabilidad patronal no 

es la culpa o la negligencia, ni la acci6n o la omisi6n, sino 

la mera tenecia de una cosa inanimada ( la máquina, las herr~ 

mientas de trabajo, el local ) capaz de producir un daño, qu.!! 

da fuera de duda que dentro de aquella responsabilidad entra

el caso fortuito. 

Esta t6sis caus6 _gi::~n efe_cto y., fue acogida por la Corte

de Casaci6n en la sentencia del 16 de junio de 1896, que a --
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continuaci6n. por su importancia transcribimos; " En un navi6; 

la exp1osi6n de una m&quina, mat6 a un mecánico. El Tribunal 

y la Corte de Apelación declararon responsable al propietario 

del navi6 con base en el articulo 1384. La C&mara Civil de -

la Corte de Casaci6n no obstante las concluciones del abogado 

general Sarrut, confirm6 la sentencia; pues aunque reconoci6-

que el accidente era debido a un vicio de construcci6n de la

m~quina o sea el carácter oculto del vicio de la cosa "• (16) 

Con esta sentencia se abrieron las puertas a la Teor!a 

del Riesgo Profesional y a la transformaci6n de la doctrina 

de la Responsabilidad Civil, con caracteres peculiares del D.2, 

recho del Trabajo. 

6.- TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL. 

Posteriormente a las teorías ya estudiadas se perfila 

claramente la Teoria del Riesgo Profesional. y el d!a 7 de 

agosto de 1898 fue votada por el Parlamento Franc~s 4na nue-

va Ley; tomando como antecedentes las tesis precedentes como

la Alemana (Ley del Seguro Social de Accidentes de Trabajo-· 

de 1884 ) y la Inglesa. 

Esta Ley. Francesa en su articulo primero declaraba: " La 

responsabilidad de los empresarios por los accidentes-ocurri

dos por el hecho o en ocaci6n del trabajo " ( 17) esta Ley 

(16) Op. Cit. Cueva Mario de la. Tomo II. pág. 46 

(17) C6digo Civil Francés: Les Cinq Codes"du Rayaume, promul

gado el 15 de marzo de 1803. Op. cit. pág. 305 
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produjo un cambio trascedental en la doctrina de la responsa

bilidad civil que se fundaba en la " culpa humana "• La 

acci6n del hombre es libre en los limites no prohibidos por -

el Derecho; en consecuencia, solamente la acci6n culposa que

causaba daño generaba responsabilidad, si la culpa es la man.!, 

festaci6n de dañar, entonces la victima de un daño solo pod!a 

obtener reparaci6n si probaba la falta de aquel a quien recl~ 

maba la reparaci6n. 

La realidad de la situaci6n reve16 que el total de si 

niest.ros ocurrian como consecuenci.a del medio peligroso en 

que se prestaba el trabajo, por lo tanto es de observarse que 

,la responsabilidad en materia de trabajo no pod!a descansar -

exclusivamente en la culpa del patr6n , pues ~sta no represe.!l 

taba sino un 25 % del número de accidentes, otro 25 % la cul

pa del obrero y un 50 % causas desconocidas. 

Por lo tanto la justicia y la equidad exigieron que el-

empresario creador del riesgo y quien aprovecha los beneficios 

de la producci6n, tome a su cargo la reparaci6n de los daños

que causen sus instalaciones. 

En Francia esta Ley fue una de las primeras grandes con

quistas en el Derecho' del Trabajo. 

T~l y como se desprende de la Ley·de ~898 la Teor1a del-
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Riesgo Profesional se integra con seis elementos a saber: 

A).- La idea del Riesgo Profesional• fundament6 la res -

ponsabilidad del empresario. La Dóctrina del Riesgo Profesi,2. 

nal est& emparentada con la Teorla de la Responsabilidad Obj,!i!. 

tiva. ambas aceptan la responsabilidad del propietario de una 

cosa que causa da~o, pero mientras la teoría del riesgo crea

do habla del " hecho mismo de las cosas "• la teoría del rie~ 

go profesional lo hace del " riesgo espec!f ico de las profes,!.o 

nes "• por la peligrosidad de las intalaciones fabriles donde 

se presentaban los servicios, es decir no de la cosa generad2 

ra sino del medio en que se genera el riesgo. 

El patr6n que emplee los servicios de un trabajador lo -

expone por tal situaci6n en la posibilidad de sufrir un ries

go profesional. naturalmente que no puede decirse que existe

culpa por la sola prestaci6n del servicio• sino que es una -

protecci6n de tipo social por el progreso industrial y la com 

plejidad de la maquinaria. Sin embargo todos estos peligros

del trabajo son causas de riesgos para los obreros • por lo -· 

que no es justo que las v!ctimas no obtengan reparaci6n cuan

do no pueden probar la culpa del patrono. 

La equidad indica que ser!a una grave injusticia· puesto

que el patr6n obtiene un beneficio en la producci6n de sus --



- 48 -

productos y es además creador del riesgo. 

El trabajador lesionado durante la prestaci6n de los se~ 

vicios del patr6n justifica que el infortunio será para el -

patr6n un riesgo profesional. 

B).- Limitación al campo de aplicaci6n de la Ley a los -

accidentes de trabajo. La Ley de 1898 limit6 la responsabil.! 

dad de los patronos, únicamente a los accidentes de trabajo,

no incluyendo a las enfermedades profesionales sino hasta la

Ley de 1919, probablemente porque los accidentes se producen

en forma más espectacular e intempestiva a la vista de todos

lo que no ocurre con las enfermedades profesionales, cuyo pr2 

ceso patol6gico es lento y oculto y su relaci6n con el trabl! 

jo es menos· manifiesta. 

e>.- Distinción entre caso Fortuito y Fuerza Mayor. En -

el Derecho Civil ambos liberan al deudor siendo los dos impr~ 

visibles e inevitables, su estricta diferenciaci6n no tuvo m,!!_ 

yor im¡:iortancia, pero en materia de trabajo fue enteramente -

distinto porque en la teor!a del riesgo profesional, s6lo la

fuerza mayor exclu!a la responsabilidad del patr6n, más no en 

el caso fortuito porque se consider6 justo que siendo el em -

presario el creador del riesgo y del peligro al montar el ne

gocio fuese ~l, el que soportase las consecuencias; el daño--
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del obrero procederá de caso fortuito, pero el empresario es

el autor material de 4'!1 0 porque· se origina en el ambiente de 

la indústria por él establecida 0 además es un riesgo propio e 

inesperado de la misma 0 provocado por una causa que se genera 

en la misma empresa. 

La Fuerza Mayor era la resultante de una causa extrana 

al trabajador C un temblor 0 una inundaci6n u otros hechos o 

fen6menos de la naturaleza ). 

El caso fortuito es todo el acontecimiento imprevisible

e inevitable 0 cuya causa es inherente a la empresa o que se -

produce en ocaci6n del riesgo creado por la propia negocia -

ci6n 0 en tanto la fuerza mayor es e1 acontecimiento imprevis

to cuya causa f!sica es completamente ajena a 1a empresa. 

En el caso fortuito existe la presencia de la mano de1 

hombre. La fuerza mayor exclu!a 1a responsabi1idad del patr6n; 

actualemnte la fuerza mayor no excluye la respoDsabilidad 

del patr6n. 

D).- La excluyente de responsabilidad del patr6n si me-

día dolo del trabajador. La idea de riesgo profesiona1 0 cu -

bri6 la culpa del trabajador 0 pero hubo necesidad de una ruda 

batalla 0 pues incluida la legislaci6n sobre acci~entes .de 

trabajo en el cuadro del Derecho Privado, quisieron los con -
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servadores excluir al menos la Culpa Lata o Culpa Inexcusable 

que supone en quien la comete, una negligencia imperdonable -

o una inaptitud inadmisible. 

En raz6n de su proximidad al dolo; ya que el dolo libe -

raba al patr6n de responsabilidad. Los defensores de esta --

teor!a decían que los obreros son descuidados por natura1eza

y si saben que no obstante su imprudencia obtendrán una inde.!!l 

nizaci6n se fomenta su propensi6n al descuido. Además la 

culpa inexcusable no tiene re1aci6n c:on el trabajo, ni es COJl 

secuencia de ~1, ni el trabajo es la ocasi6n para que se pro

duzca. 

Existía otra corriente que era la humanista, que soste -

n!a la siguiente f6rmula: El trabajador víctima del acciden

te sufre suficiente castigo con la mutilación de su cuerpo, -

es en consecuencia inhumano imponerle una segunda sanción, no 

indemnizándolo por el accidente sufrido. 

En el terreno puro de los conceptos jur!dicos, ten!a tal 

vez raz6n los defensores de la primera tendenci~ , pero el d~ 

recho del trabajador naci6 precisamente modificando aquellas

ideas compatibles con su sentido humanístico. 

La Ley Francesa ante el dilema de cual de las dos tendeD 
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cias escoger, se col.oc6 en una posici6n intermedia entre am -

bas, exponi~ndol.a de l.a siguiente manera: J.a cul.pa l.ata o ine~ 

cusab1e de1 trabajador no exime de responsabi1idad al. patr6n,

pero autoriza a1 Juez a reducir e1 m0nto de J.as indemnizacio -

nes. 

Dpl.o: La cul.pa 1ata o inexcusabl.e deb!a distinguirse cui-

dadosamente del. dolo. Los autores Franceses como Adrian Sach,2t 

hab1an de fal.ta intencional y 1a define diciendo que: " por -

intenci6n debe entenderse, no sol.amente l.a vol.untad de reali -

zar. el. acto que determina el accidente, sino tambi~n el. hecho

de querer las consecuencias dai'losas "• (1.8) 

Pacilmente se comprende que l.a Ley no debe proteger al. 

.r trabajador v!ctima de una falta intencional. {dolo) porque esta 

no puede ob1igar a indemnizar a una persona que ha cometido un 

acto de1ictuoso, para de1iberadamente colocarse en el. papel. de 

v!ctima. 

E).- Indemnizaci6n Fortaitaire. 

El principio de 1a indemnizaci6n fortaitaire, es 1a base

para calcu1ar 1as indemnizaciones y comprende dos aspectos fu.!!, 

damentales: 

A).- La idea que la indemnizaci6n no debe ser total. sino

parcial, y 

(1.8) SACHET ADRIEN. Tratado Te6rico Práctico de la Legislaci6n 

sobre Accidentes del Trabajo y las Enfermedades Profesio-

nal.es. Tomo IV. 1.948. pág. 5"16 •. 
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B).- El principio de la supresi6n del arbitrio judicial

mediante el establecimiento de indemnizaciones fijas. 

a>.- Como con la idea del riesgo profesional se extendi6 

1a responsabilidad del empresario, ya que era responsable de-

1os accidentes ocurridos a sus trabajadores por caso fortuito 

o por culpa del obrero. Hubo la necesidad de!!!.antener esa re,!!_ 

ponsabilidad en un límite que no fuera de tal manera gravoso

para los empresarios a tal 9rado que pusieran en peligro sus

posibilidades econ6micas y el buen orden de sus negocios. El 

principio de la indemnizaci6n fortaitaire constituye ese lim.!, 

te. 

La culpa del trabajador es inevitable, por lo que el pa

trono deberá pasarle una indemnizaci6n, pero para compensarle 

de ese pago, habrá que reducir, en todos los casos , el monto 

de la indemnizaci6n a una renta equivalente a un tanto por -

ciento del salario; con este método se establece una compens~ 

ci6n pues las cantidades que paga el empresario cuando el acs.i 

dente ocurre por culpa del trabajador, se descuentan de las -

indemnizaciones que debería_pagar si hay culpa de su parte o

interviene un caso fortuil:o. 

En s!ntesis la indemnizaci6n fortaitaire, es la compens~ 

ci6n que recibe el patrono por la extensi6n de la responsabi

lidad. 

b).- El segundo aspecto de la indemnizaci6n fortaitaire-
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se refiere a la fijesa de las indemnizaciones y a la consi -

guiente supresi6n del arbitrio judicial. 

Una vez aceptada que la indemnizaci6n no serla total si

no parcial, bastaba fijar el tanto por ciento del salario que 

corresponderla según de la incapacidqd que se tratara, y por

ende se suprime el arbitrio judicial. 

F).- La carga de la prueba. 

La idea del riesgo profesional hizo innecesaria la prue-

ba de la culpa del patr6n. Solamente le quedaba al obrero 

probar que fue víctima de un accidente, y que este ocurri6 a

consecuencia o en ocaci6n del trabajo que desarrollaba. 

La doctrina del riesgo profesional, fue duramente ataca

da, acusándosele de que carecía de fondo jurídico, que no es

taba enraizada en la tradici6n jurídica, que s6lo correspon 

d!a a un estado lírico de las ideas. 

Se le tach6 tambi~n de injusta por proteger solo a una-

clase social y en efecto. la Teoría del Riesgo Profesional no 

se apoy6 en ningún principio del Derecho Romano, pero tuvo el 

m~rito de haber realizado aún cuando s6lo fue en un sector de 

los asalariados ( obrero industrial ) un principio de ·justi -

cia social. 



- 54 -

7.- LA IDE:A DEL RIE:SGO PRO!"E:SIONAL ACTU/\LME:NTE: E:N ME:XICO. 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en M~

xico• es una de las más completas en lo tocante a la preven -

ci6n y reparaci6n de los infortunios de trabajo• y es muy po

co lo que hay que agregar a lo que ella ha dicho• los aspee -

tos principales están resueltos y s61o veremos lo que dice en 

lo que consideramos como las ejecutorias más importantes en -

lo referente a los siguientes preceptos: 

A).- La idea del riesgo profesional en la ejecutoria del 

d!a 21 de febrero de 1935• toca 14208/32/2a. Compañía Meta -

lúrgica Mexicana. s. A. admiti6 la Corte todas las nuevas --

ideas acerca de la idea del riesgo profesional, los argumentos 

que expone pueden considerarse como una de las mejores expos~ 

cienes del mismo: 

" La teoría del riesgo profesional como es sabido vino -

a substituir las doctrinas civilistas de la culpa y la respo.o. 

sabilidad contractual y• a diferencia de estas. que tiene un

fundamento subjetivo. descansa en un principio de responsabi

lidad objetiva • Las doctrinas civilistas descansaban en la

culpa• en tanto la teoría moderna se apoya en la idea de riel!_ 

go; la producci6n, cualquiera que sea su organizaci6n• expone 

al trabajador a riesgos ciertos y determinados que son inevi

tables dentro de cualquier sistema y que l.a previ.si6n humana. 

aún la más cuidadosa, no podría apartar; siendo estos riesgos 
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recta, sí era la ocasí6n del accidente. Esta extensí6n de la 

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

que siendo el trabajo una fuerza puesta al servicio de las em 

presas, los desperfectos que esa fuerza sufra deben entrar en 

los gastos generales de la negociaci6n, de la misma manera 

que quedan comprendidos en ellos las reparaciones de la maquj. 

naria y dem~s útiles e instrumentos de trabajo. 

La Teoría del Riesgo Profesional en el Último aspecto en 

que ha considerado sirvi6 de base a la fracci6n XIV del arti

culo ·123 eonstítucional, que no exige la existencia de una r~ 

1aci6n causal• inmediata y directa sino que impone al patrono 

la responsabilidad por los accidentes de trabajo sufridos por 

1os trabajadores con motivo o en ejercicio de la profesi6n o

trabajo que ejecuten "• 

a>.- La re1ací'6n entre trabajo y el infortunio: 

La relación entre el trabajo y el accidente no ha de in

terpretarse restrictivamente sino extensivamente; es suficie~ 

te la existencia de un 1azo de conexídad,o bien diremos la ~ 

presencia de una relací6n aún d~bi1 entre el trabajo y el ac

cidente bastar& que el trabajo sea causa remota o accidental

u oca•ional del motivo del infortunio, como dice e1 art!culo-

123; para que se abra el derecho a la indemnización. 
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inherentes al trabajo, es 16gico que sea el empresario, esto-

es el creador del riesgo y, a la vez beneficiario de la pro--

ducci6n, quien los.reporte pues no ser!a justo ni equitativo -

que quedaran a cargo del trabajador, quien no obtiene 1os'bens 

ficios de la producci6n y no es tampoco el creador del riesgo. 

Estos riesgos son de dos clases: 

1.- Accidentes de Trñbajo, y 

2.- Enfermedades ~~ofesionales. 

Entendiéndose por accidentes de trabajo, en t~rminos gen.2 

rales, las consecuencias de la acci6n repentina de una causa -

exterior sob~evenida durante el trabajo, en ejercicio de este-

6 como consecuencia del mismo. 

La teor!a del riesgo profesional abarc6 en un principio -

ónicamente aquel16s accidentes cuya causa inmediata y directa

era el trab~j6 desempeñado por el obrero, pero poco a· poca, se

fue extendiendo· para comprender también aquellos accidentes que 

se producen con ocaci6n o ensj~rcicío del trabajo desarrollado 

de tal manera que no se requer!a ya la existencia de una rel~ 

ci6n causal inmediata y directa, sino que era· bastante que hu-. 

biera un lazo de conexidad entre el trabajo y el accidente 6 -

lo que es lo mismo, bastaba que el trabajo desarrollado fuera 

la ocaci6n del accidente sufrido toda vez que no exist!á -

raz6n alguna ppra excluir estos Óltimos casos, en los 

cuales, si bien el trabajo mSsmo no era: l.a. causa·-inmediata ydi 
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C).- De 1a prueba de 1os infortunios de trabajot 

La Corte sostiene 1a presunci6n de que todo accidente V.2, 

rificado durante 1as horas de trabajo se presume accidente de 

trabajo; as! se estab1eci6 en 1a ejecutoria de1 9 de agosto -

de 1944, amparo directo 2229/44/1a., Ferrocarri1es Naciona1es 

de M&xico, S.A.; Todo accidente ocurrido a un obrero en e1 

trabajo, durante e1 tiempo de éste, se presume riesgo profe -

siona1, a~n cuando e1 accidente provenga de un acto de un te.!:_ 

cero extra~o a 1a re1aci6n obrero patrona1, sa1vo prueba de1-

patrono, consistente en que 1a agresi6n fue originada por ca.!! 

sas que ninguna conexi6n tengan con e1 trabajo "• 

La idea de1 riesgo profesiona1 ha constituido un gran 

paso para 1a humanidad, y sobre todo para 1os trabajadores; 

ya que cuando estos sufren a1gún accidente de trabajo no que

dan desprotegidos, adem~s a1 haberse amp1iado su concepto se-

1ogra una mayor justicia para 1os trabajadores. 

La fina1idad de e1aborar esta t&sis, es 1a de estab1ecer 

que mientras menos accidentes de trabajo se produzcan en un -

pa!s, mayor serA su progreso socia1 y econ6mico de ~ste, por-

1o tanto mientras mejor reg1amentado se encuentren los acci -

dentes de trabajo, estab1eciendo 1as medidas necesarias para

tra tar de evitarlos, se obtendr& ··una protecci6n tanto· para -

los trabajadores como para patrones, ya que se evitar~n 1os -
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problemas que surgen para ambos cuando se producen los acci -

dentes de trabajo. 

En la actualidad ex~sten subsanadas deficiencias existeil 

tes en la Ley de 1970, pero no obstante lo anterior se conti

núan los estudios referentes a los accidentes de trabajo, ~

puesto que el trabajo es una fuerza viva y actuante que debe

guiar a los trabajadores a mejorar las condiciones de presta

ci6n de servicios y a los patrones para superar las injusti:• 

cias que existan en sus establecimientos. 

Por los estudios realizados en los presentes capítulos 

podemos observar que el Derecho del Trabajo es din~mico, por

~. lo cual debe irse acoplando en la medida que le exija el pro

greso para poder estar siempre reglamentando las necesidades

diarias de trabajadores y patrones en general. 

La Ley y la Sociedad al tutelar derechos de los econ6mi

camente débiles 0 fortalece la savia más fecunda del vergel h.!:!, 

mano, pues el trabajador es indispensable en la producci6n 

puesto que es la riqueza que hace poderosos o débiles a los -

pa!ses, elimina la exp1o~aci6n'del hombre por el hombre y con 

ella la fuente de todas las injusticias sociales. ser! facti

ble la solidaridad social· unidos ·1uctiando por el progreso ma

ter~a1 y espiritual del hombre, pero unidos también en el re

parto de los beneficios y en la reparaci6n de los infortunios. 
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c A p I T u L o c u A R T o 

DIVERSOS ASPECTOS LEGISLATIVOS EN LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

En el presente capitulo• estudiaremos las disposiciones 

contenidas en la Constituci6n• as! como tambi~n las de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931• sefiaiando algunos cambios 

que existen en la Ley Federal del Trabajo vigente, tambi~n 

haremos una comparaci6n con algunas de las disposiciones de

.. ·la Ley del Seguro Social en vigor, en relaci6n con los acci-

dentes de trabajo. 

1.- FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Una de las fuentes principales de la Ley Federal del 

Trabajo es nuestro articulo 123• misma que establece en su 

fracci6n XV: 

" Los empresarios serán responsables de los accidentes

de trabajo y de las enfermedades profesionales de los traba

jadores. sufridos con motivo o en ejercicio d.e la prof~siÓn"

o trabajos que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán

pagar la indemnizaci6n correspondiente, según que haya tra1-
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do como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad tem

poral o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las -

leyes determinen. Esta responsabilid.ad subsistir~ a6n· en el-

caso de que el patr6n contrate el trabajo por un intermedia -

ri.o "• 

El principio de .la responsabilidad de los patrones por -

accidentes de trabajo, se plasm6 por primera vez en la Consti, 

tuci6n de 1.91..7, f6rmu1a donde se incluyen los principios m:is

avanzados de la responsabilidad por accident~s y enfermedades 

profesionales, protegiendo al trabajador, ante todo riesgo de 

trabajo frente al cual se vea colocado o se coloque el traba

jador con motivo o en ejercicio de su trabajo. 

En la fracci6n XV, del mismo. articulo 1..23 se señala que

el patr6n debe tomar medidas adecuadas para prevenir acciden

tes, est~ obligado a observar en las instalaciones de sus es~ 

tablecimientos, medidas de seguridad e higiene, as! como man

tener las maquinarias y el material de trabajo en perfectas -· 

condiciones. 

Como se puede ap~eciar con este precepto se trata de evi, 

tar hasta donde sea posible toda probabilidad de accidente de 

trabajo profesional. Adem&s existe un Reglamento para la 

Clasificación de Empresas y Determinaci6n del Grado de Riesgo 

del Seguro de Riesgos de Trabajo, en el cual se señalan la --
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clasificación de las empresas y la determinación de los gra ~ 

dos de riesgo; entre menos probabilidades de sufrir accidentes 

en la empresa, las primas que se tienen que pagar son menores, 

esto es en raz6n de que encontrándose las empresas en 6ptimas

condiciones en lo relacionado a medidas de higiene, seguridad, 

maquinaria y material de trabajo, los accidentes de trabajo se 

producirán en menor escala y por ende en las mismas empresas -

no tendrán tantas cargas de personas incapacitadas. 

La Ley Federal del Trabajo nos sefiala como Riesgos de 

Trabajo los accidentes o enfermedades a que estan expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo adopta en materia de rie~ 

gos de trabajo, la nueva teoría del riesgo profesional, llama

da actualmente " RIESGOS DE EMPRESA "• 

De acuerdo con esta doctrina la empresa debe cubrir a los 

trabajadores las indemnizaciones por riesgos de trabajo que • 

produzcan incapacidades, estas indemnizaciones se pagarán di 

rectamente al trabajador, salvo los casos en que el trabajador 

est~ incapacitado mentalmente. 

En .los casos .de incapacidad .. mental 0 comprobados ante· lá 

J~nta, la indemnización se pagará a la persona o personas de 
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las señaladas en el articulo 501, a cuyo cuidado quede; en 

los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto 

en el articulo 115. 

Tendrán derecho a recibir la indemnizaci6n: 

- La viuda o el viudo que hubiese dependido econ6micame~ 

te de la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50 % o 

mAs, y los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad 

si tienen una incapacidad de 50 % o másf 

- Los ascendientes concurrirán con las personas mencio -

nadas anteriormente, a menos que se compruebe que no dependian 

econ6micamente del trabajador; 

- A falta de c6nyuge supérstite, concurrirá con las per-

sanas señaladas anteriormente, la persona con quien el traba

jador vivi6 como si fuera el c6nyuge durante los cinco años -

que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo 

hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matr.!, 

monio durante el concubinato; 

- A falta de c6nyuge supérstite, hijos y ascendientes,.

las personas que depend!an econ6micamente del trabajador con

currir6n con la perS"ona que·· reli.na l~s·· requisitos señaiados en 

el párrafo anterior, en la proporc.16n en que Cada una depen -
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d!a de ~l; y 

A falta de las personas mencionadas, el Instituto del

Seguro Social. 

A este respecto nos damos cuenta que en el caso de inca

pacidad mental, las personas que tienen derecho a recibir las 

indemnizaciones son las mismas que en caso de muerte. 

La empresa, adem~s est~ obligada a reparar los daños que 

el trabajo pruduzca en el trabajador, cualesquiera que sea su 

naturaleza y las circunstancias en que se realiza. 

2.- DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO DE 1931. 

" Accidente de trabajo es toda lesi6n médico-quirOrgica, 

o perturbaci6n ps!quica, o funcional permanente o transitoria 

inmediata o posterior, o la muerte producida por la acci6n 

repentina de una causa exterior que pueda ser medida, sobrevs_ 

nida durante el trabajo en ejercicio de ~ste o como consecue.!l 

cía del mismo; y toda lesi6n interna determinada por un vio 

lento esfuerzo producido en las mismas circunstancias "• 

Siendo los elementos que integran la definici6n antes ss_ 

ñalada: 

- Una lesi6n médico-quirúrgica 6 
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Perturbaci6n psíquica 6 funciona1. 

Una causa exterior. 

La instántaneidad de1 infortunio. 

E1 accidente ha de sobrevenir durante e1 trabajo o en

ejercicio de ~ste. 

LE:SION: 

Bajo e1 nombre de 1esi6n se comprenden no só1amente l.as

heridas, escoriaciones, contuciones, fracturas, dis1ocaciones

sino toda a1 teraci6n de 1a sa1ud y cualquier otr.o daño que de

je hue11a material. en el cuerpo humano, si e·sos efectos son -

producidos por una causa externa. 

M=:O!CO-aUIRURGICA: 

Sisnifica que 1a lesi6n puede ser de orde1·, ml;dico o que

puede intervenir tarnbi~n la cirugía. 

PERTURBACION PSIQUICA: 

Esta surge cuando se al.tera la funci6n del. cerebro; per

turb~ci6n funcional., surge cuando se a1tera l.a funci6n de cual_ 

quier 6rgano del. cuerpo humano. 

Esta. definici6n enfatiz6 varias pos.ibilidades de l.esi6n

incl.uso cay6 en l.a redundancia con el. objeto de evitar dudas -

que pudieran surgir. 
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CAUSA EXTERIOR: 

Debe entenderse una causa extraña a la constituci6n 6rg~ 

nica de la v~ctima • 

LA INSTANTANEIDAD DEL ACONTECIMIENTO QUE PROVOCA EL AC

CIDENTE: 

Este es uno de los aspectos que sirven para diferenciar 

el accidente. de la enfermedad profesional. 

En el accidente la acci6n es intempestiva. es decir in

mediata. instantánea. sObita. en breve per!odo, violenta. 

·En la enfermedad es un estado patol6gico que sobreviene 

por una causa repetida por largo tiempo• aparece lentamente. 

EL ACCIDENTE HA DE SOBREVENIR DURANTE EL TRASAJO EN EJER 

CICIO DE ESTE o COMO CONSECUENCIA DEL MISMO: 

DURANTE 

EN EJERCICIO DE ESTE 

CONSECUENCIA 

significa mientras. es 

decir el accidente sobre

viene mientras trabaja. 

es el acto de ejercitarse 

u ocuparse en algo. 

hecho o suceso que resulta 

de otro. 

3.- DEFINICION DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA LEY FEDE~ 

RAL DEL TRABAJO VIGENTE. 

" Accidente de trabajo es toda lesi6n 6rganica o pertu.!: 
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baci6n funcional• inmediata o posterior, o la muerte, produc~ 

da repentinamente en ejercicio• o con motivo del trabajo• 

cualesquiera que sea el lugar y el ti~mpo en que se preste. 

Quedan incluidos en la definici6n anterior los acciden -

tes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamen~ 

te de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél "• 

Esta definici6n suprime la palabra médico-quirúngica y 

en su lugar establece lesi6n 6rganica con mu~ha mayor preci 

si6n; suprime también la palabra psíquica, quedando solamente 

perturbaci6n funcional; lográndose as! una definici6n más té~ 

nica. Algunas veces surgirán düdas para determinar, si den -

tro de la definici6n quedaron incluidas las perturbaci~nes -

psíquicas o no; la respuesta que se puede dar. es que s! qu~

da comprendida dentro de las palabras " perturbaci6n func.io -

nal " • ya que ésta es una alteraci6n o dism.inuci6n de la fU,!l 

ci6n 6rganica. 

Todos los infortunios que se produzcan por el hecho, en~ 

ejercicio o con motivo del trabajo, se presume accidente de -

trabajo. 

Un acierto de esta definici6n es el establecer claramente 

la definici6n de los accidentes en trayecto. 
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4.- CONSECUENCrAs QUE PUEDEN PRODUCrR LOS ACCrDENTES DE 

TRABAJO. 

La muerte del trabajador: 

rncapacidad permanente parcial 

rncapacidad permanente total: 

Es la cesaci6n de

los signos vitales. 

Para establecer la 

causa de muerte se 

hace la necropcia

y cuando no se pr.2,c 

tica lo suple el -

certificado m~dico. 

Es la disminuci6n

de las facultades

º aptitudes de un

individuo por haber 

sufrido la p&rdida 

o para1izaci6n de

algún miembro, 6r

gano o funci6n del 

cuerpo. 

Es la p&rdida absg 

luta de facultades 

o aptitudes que i.!!! 

posibilitan a un -

individuo para po

der desempeñar 

cualquier trabajo, 

por todo el resto

de su vida. 
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Es de justicia proteger dentro del marco de las disposi-

cienes legales todas las lesiones que pueda sufrir un trabaj!! 

dor accidentado. 

s.- rNDEMNrZACroN::s. 

Tanto la Ley Federal del Trabajo de 1931 como la vigente, 

en. el aspecto " indemnizaciones " otorgan estas en forma glo-

bal difiriendo en este aspecto de la Ley del Seguro Social, -

que otorga las indemnizaciones en forma peri6dica, las leyes

Federales del Trabajo, antes mencionadas resultan en este as-

pecto perjudiciales para los trabajadores, o sus beneficiarios 

ya que al establecer indemnizaciones globales de tan poca 

cuant!a no les_,álcansa para satisfacer necesidades primarias. 

En seguida iremos analizando porqué consideramos resulta 

perjudicial. 

En caso de muerte: 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 la indemnizaci6n -

equival!a a un mes de sueldo, pero en la Ley vigente la indem 

nizaci6n comprende dos meses de sueldo por concepto de pagos

funerarios y el importe de 730 d!as de salario, en este caso

no se deduce la indemnización que percibió el trabajador du -

rante el tiempo en que haya estado sometido al r~gimen de in

capacidad temporal• es tas ·prestaciones en dinero s.e. c:1ará_n .. a -

·-·--·Zas -·personas qÚe tenga;., dere.;ho a recibir la indemnización,-
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la repartici6n de ésta se hace por partes iguales o en la fo~ 

ma que dependieron ecón6micamente del trabajador, en cuanto a 

ésta situaci6n se puede observar que la indemnizaci6n dividi

da entre las personas que tienen derecho a el1a y en la proPS2,r 

ci6n debida resulta insignificante. 

La Ley Federal del Trabajo vigente regula la incapacidad 

total permanente, señal&ndonos en su art!culo 495 que se le -

dar~ al trabajador accidentado una cantidad equivalente al i.!!! 

porte de ~095 d!as de salario, en relaci6n con éste art1culo

tenemos el articulo 496 señal&ndonos que cuando el riesgo prg, 

duzca una incapacidad·permanente ya sea parcial o total la 

indemnizaci6n deber' pagarse integra, sin hacer deducci6n del 

salario que percibi6 durante el periodo de incapacidad tempo-

ral. 

La Ley del Seguro Social en los casos de incapacidad te.!!! 

peral permanente ofrece una pensi6n mensual de acuerdo con el 

salario que percibe el accidentado, ésta pensi6n o indemniza

ci6n se tabula por medio de. una tabla, esa pensi6n se le pasa 

al trabajador accidentado, con car&cter provisional o sea por 

un periodo de adaptaci6n de dos años, en cualquier momento de 

este lapso de tiempo el trabajador o el seguro podr& pedir 1a 

revisi6n con el fin de modificar la cuant!a de.· la. pensi6n. 

El Seguro considera que una vez que haya transcurrido el 
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periodo de adaptaci6n 1a pensi6n se considera definitiva, y 

1a revisi6n so1o podrá hacerse una vez a1 año, y s61o que exi§_ 

tieran cambios substancia1es en 1a~ cbndiciones de 1a incapac~ 

dad podr~ hacerse m§s de una vez a1 año 1a revisi6n. 

La Ley de1 Seguro Socia1 como podemos ver y como se verá

en e1 capitu1o siguiente, protege tanto a1 individuo a1 otorg~r 

1e una pensi6n y no abandonar1o a su desgracia, como también 

protege a 1a sociedad a1 tratar de evitar 1o m§s posib1e que 

este trabajador accidentado se convierta en una carga para 1a

sociedad. 

En ei'caso de incapacidad permanente parcia1 1a indemniz~ 

ci6n consistir§ en e1 pago de1 tanto por ciento que fije 1a t~ 

b1a de va1uaciones de incapacidades contenidas en 1a Ley Fede

ra1 de1 Trabajo, tom§ndose en cuenta e1 m§ximo y e1 minimo es

tab1ecido, considerando 1a edad de1 trabajador, 1a importancia 

de 1a incapacidad de1 trabajador, si ésta- es abso1uta para ej~r 

cer su profesión, aunque quede habi1itado para dedicarse a 

otra o simp1emente han disminuido sus aptitudes para e1 desem.12.e 

ño de 1a misma, también se tomar~ en cuenta si e1 patr6n se -

ha preocupado por 1a reeducación profesiona1 de1 trabajador. 

En e1 caso de incapacidad permanente tota1 1a indemniza -

ci6n que otorgue e1 Seguro, ser§ mayor a 1a que corresponderla 
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por invalidez. 

No obstante lo manifestado por la Ley del Seguro Social

la Ley Federal del Trabajo vigente señala en su articulo 493: 

" Si la incapacidad parcial consiste en la p~rdida abso

luta de las facultades o aptitudes del trabajador para desem

peñar su profesi6n, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje po -

drá aumentar la indemnizaci6n hasta el monto de la que corres 

ponderla por incapacidad permanente total, tomando en consid~ 

raci6n la importancia de la profesi6n y la posibilidad de de

sempeñar una de categorla similar, susceptible de producirle

ingresos semejantes "• 

Con el articulo anterior, podemos apreciar que la Ley 

Federal del Trabajo vigente ofrece una mayor protecci6n al 

trabajador accidentado que sufre una incapacidad parcial, en

cuanto a ~ste articulo el maestro Alberto Trueba Urbina mani

fiesta que se consagra un nuevo derecho en favor de los trab~ 

jadores, pero queda condicionado a su valoraci6n a las Juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje • 

Incapacidad temporal. Cuando el trabajador sufre un ac-

cidente que le produce una incapacidad temporal, la indemniz~ 

ci6n consistirlien el pago integro del "Salario mientras exis

ta la ;lmpo.sibil.idad de trabajar, si el trabajador a los tres-
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meses de iniciada su incapacidad no está en condiciones de 

vo1ver a prestar sus servicios, él mismo o el patr6n podrán 

pedir, en base a los dictámenes médi6's que se rindan ·y todas 

1as pruebas conducentes, se resuelve si el accidentado debe -

seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igua1-

indemnizaci6n, o si procede declarar incapacidad permanente -

con la indemnizaci6n a que tenga derecho; éstos exámenes po~ .. 

drán repetirse cada tres meses. 

Cuando exista incapacidad temporal se t?mará como base 

para la indemnizaci6n el salario diario, ésto significa que 

se le pagarán al trabajador accidentado los salarios integras 

que deje dé percibir mientras subsista la incapacidad de tra

bajo. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se señalaba que el 

tiempo que el trabajador podla percibir su salario íntegro 

era el de un año, mientras que en la· Ley vigente señal-a que 

el trabajador percibirá su salario hasta que se declare su 

incapacidad permanente y se determine la indemnizaci6n a que

tenga derecho, indiscutiblemente podemos señalar que ésta so

luci6n tomada por la Ley vigente es más acertada que la prime 

ra, puesto que no ésta señalando un tiempo determinado. 

6. - SALARIO. BASE. PARA ···DE:TERMINAR· EL MONTO-- OE"·INDEMNIZA· 

CIONE:S. 
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En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se tomaba como ba-

se para determinar el monto de la indemnizaci6n, el salario -

devengado por el trabajador en el momento de producirse el ª.E 

cidente. 

Esta regla sufre las siguientes excepciones: 

Cuando el salario que perciba el trabajador es inferior

al salario mínimo, la base para la indemnizaci6n es el sala 

rio mínimo, aqu! podemos citar como ejemplo el caso de los 

trabajadores domésticos. 

Con relaci6n al salario el articulo 294 de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, qued6 derogado, determinaci6n muy atina~ 

d~ ya que era contrario al sentido tutelar del articulo 123 -

Constitucional, ya que se consideraba como salário máximo --

$ 25.00 diarios, éste articulo resultaba restrictivo, el tra

bajador no es el 6nico que se beneficia con el salario sino -

también su familia y esta también quedaba fuera de protecci6n 

de la Ley ya que al efectuarse el accidente el trabajador o -

sus beneficiarios en caso de muerte· reciban una indemnizaci6n 

calculada sobre $ 25.00 cuando el obero tenia un salario mayor. 

La Ley Federal del Trabajo vigente para determinar las -

indemnizaci6nes se ha .. calculado bajo la base del salario min.!, 

mo supeior al tope que consignaba la Ley, esta Ley toma como-

base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir -
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el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al em 

pleo que desempañaba, hasta que se determine el grado de la 

incapacidad, el de la fecha en que s'.i? produzca la muerte o el 

que percibía al momento de la separaci6n de la empresa. 

La cantidad que se toma como base para el pago de las 

indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mf nimo. 

ArtícuJo 486 de la Ley Federal del Trabajo: 

" Para determinar las indemnizaciones a que se refiere 

este título, si el salario que percibe el tr~bajador excede 

del doble del salario mínimo de la zona econ6mica a la que -

corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considera

rá esta can'tidad como salario máximo. Si el trabajo se· presta 

en lugares de diferentes zonas económicas, el salario máximo

será el doble del promedio de los salarios minímos respecti -

vos. 

Si el doble del salario mínimo de la zona econ6mica de -

que se trata es inferior a $ 50.00 se considerar~ esta canti

dad como salario máximo. 

gn cuanto a este artículo el Maestro Alberto Trueba Ur -

bina, opina que tal y como está redactado el artículo, no ti.!l!, 

ne más objeto que ocultar su inconstitucionalidad establecie.u 

do salarios máximos, o sea que señalan a manera de tope el d.!2,_ 

ble del salario- mínima· y el .. ·de. cincuenta pesos diarios para -
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tomarlos como base a fin de determinar las indemnizaciones 

por riesgo de trabajo. 

Lo anterior expuesto señala que va en contra del espiri

tu y los textos del articulo 123 Constitucional y a su justi

cia social, lo equitativo debe ser en todo caso que la base -

que se tome para calcular la indemnizaci6n sea el salario di~ 

río que perciba el trabajador sin la complicada mec~nica del

precepto que tan s6lo trata de cubrir su inconstitucionalidad. 

Por mayoría de raz6n es aplicable esta teoria a los salarios

correspondientes a la prima de ant±güedad. 

7.- PRSSTACIONES. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 enumer6 las siguien -

tes prestaciones: 

Asistencia M<!;dica. 

Ministraci6n de medicamentos y material de curación. 

La Ley vigente ampli6 las prestaciones de la manera si 

.guiente: 

Asistencia mol;dica y quiriírgica. 

Rehabilitaci6n. 

Hospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera. 

Medicamentos y material de curaci6n. 

Los aparatos de pr6tesi.s y ortopedia necesarios; y 

La indemnizaci6n fijada en el presente titulo. 
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Una vez que el trabajador sufre el accidente las prime -

ras atenciones son por cuenta del patr6n. 

8.- BENEFICIARIOS. 

Para los casos de incapacidad total permanente, parcial

permanente y temporal, el beneficiario de las prestaciones es 

el trabajador v!c~ima del riesgo. 

cho a percibir1a. 

Es el 6nico que tiene der~ 

Conforme a la Ley de 1931 en caso de muerte tienen dere

cho a percibir la indemnizaci6n las personas que dependieron

econ6micamen te del difunto: 

- La esposa y los hijos leg1timos o naturales que sean -

menores de 16 años y los ascendientes, amenos que se demuestre 

que no depend!an económicamente del trabajador, la repartí 

c~6n se hara por partes iguales entre estas personas. 

- A falta de hijos, esposa y ascendientes la indemniza ~ 

ción se repartir~ entre la personas que econ6micamente depen

dían parcial o totalmente del trabajador -y en la proporción -

que depend!an del mismo. 

La Ley Federal del Trabajo vigente hace una serie de ca.!!l 

bios a lo antes mencionado y señala que en los casos de muer

te de1 trabajador, la indemnizaci6n corresponder~: 

A la viuda o al viudo que hubiese dependido económica

mente de la trabajadora y que-tenga incapacidad·de1 cincuenta 
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por ciento o m~s y los hijos menores de dieciseis años y los-

mayores de esta edad si tienen una incapacidad del cincuenta.. 

por ciento o m~s. 

Con respecto a esta primera parte de este articulo surge 

una confusi6n al tratar de establecer si la viuda necesita 

tener una incapacidad del 50 % o m§s para poder recibir la 

indemnizaci6n, ya que conforme a la Ley de ~93~ y la actual 

Ley del Seguro Social la viuda no necesita tener una incapac.!, 

dad para tener una incapacidad para tener derecho a la indem

nizaci6n, en todo caso con éste articulo se perjudica a la --

viuda. 

Un acierto de este articulo que comentamos es el haber ~ 

incluido a los hijos mayores de dieciseis años que tengan una 

incapacidad del 50 por ciento, sin embargo la Ley del Seguro-

Social establece que a los mayores de dieciseis años se les -

otorgar~ indemnizaci6n hasta una edad m§xima de 25 años, cuall 

do estén estudiando en planteles Je1 sistema educativo nacio

nal., éste caso se dar~ cuando no sea sujeto del régimen del 

seguro obligatorio; también otro caso en el que se otorgar~ 

la pensi6n hasta los 25 años es cuando se encuentren totalemll 

te incapacitados debido a una enfermedad cr6nica, defecto fi

sico o ps1quico, como es de apreciarse en la Ley del Seguro -

Social existe un limite de edad, para otorgar la indemnizaci6n 

en cámbfo l.a Ley Federal del Trabajo. vigente resulta mejor al. 

no establecer un límite de edad. 
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Los ascendientes concurrir~n con 1as personas menciona

das en e1 inciso anterior, amenos que se pruebe que depend!an

econ6micamente de1 trabajador. 

A fa1ta de viuda , concurrir~n con 1as personas seña1a

das en 1os dos incisos anteriores, 1a mujer con quien el trab~ 

bajador vivi6 como si fuera su marido durante 1os cinco años 

que precedieron inmediatamente a su muerte o con 1a que tuvo 

hijos, siempre que ambos hubieran permanecido 1ibres matrimo 

nio durante e1 concubinato, en caso de que e~istieran m~s de 

dos concubinas, la indemnizaci6n era repartida entre e11as, -

puesto que 1a Ley seña1a que 1a indemnizaci6n debe repartirse

entre quienes depend~an econ6micamente de1 trabajador. 

- A fa1ta de viuda, hijos y ascendientes, 1as personas 

que depend!an econ6micamente de1 trabajador concurrir&n con 

1a concubina, en 1a proporci6n en cada una depend!a de é1; y -

- A fa1ta de 1as personas mencionadas anteriormente, e1 -

Instituto Mexicano de1 Seguro Socia1. 

Para e1 pago de 1a indemnizaci6n en caso de muerte por -

riesgo de trabajo se observar&n 1as normas· siguientes: 

La Junta de Conci1iaci6n ~ermanenké· o e1 Inspector de 

···Trabajo que recibá er··a:viso de mu·e·r-·te o· 1a ·Jurita de· Conci1ia 
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ci6n y Arbitraje ante la que se reclama el pago de la indemni

zaci6n mandará a practicar dentro de las veinticuatro horas s.!, 

guientes una investigaci6n para averiguar quienes depend!an eSf> 

n6micamente del trabajador y ordenar& se fije un aviso en lu -

gar visible del establecimiento en que prestaba sus servicios, 

convocado a los beneficiarios para que comparezcan ante la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, dentro de un t~rmino de ~ 

treinta días, a ejercitar sus derechos; 

Si la residencia del trabajador en el lugar de su muer

te era meRor de seis meses; se girará exhorto a la Junta de 

Conciliaci6n Permanente, a la de Conciliaci6n'Y Arbitraje o al 

Inspector de Trabajo del lugar de la última residancia, a fin

de que se practique la investigaci6n y se fije el aviso menci.2 

nado en la fracci6n anterior; 

- Las autoridades antes señaladas independientemente del

aviso antes mencionado podrá emplear los medios publicitarios

que juzgue convenientes para convocar a los beneficiariosf 

La Junta de Conciliaci6n Permanente o el Inspector del

Trabajo, concluida la investigaci6n, remitirá el expediente a

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje; 

Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones-
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que anteceden y comprobada 1a naturaleza del riesgo, la Junta· 

de Conciliaci6n y Arbitraje, con audiencia de _las partes, di_E 

tar~ resoluci6n determinando<que personas tienen derecho a la 

:lndemnizaci6n.· 

3 • - ae;,\f>':.JOACION DEL TRABAJO. 

En la 'Ley de 1.931., en los casos de reanudaci6n del trab_s 

bajo se presentaban las siguientes situaciones: 

Cuando la incapacidad era simplemente temporal el traba

jador tenia derecho a regresar al puesto que.ocupaba, siempre 

y cuando no hubiera transcurrido un año desde el momento en -

que qued6 incapacitado, a la fecha de presentarse a reanudar

~u trabajo. 

La Ley vigente también señala un plazo para que el trab_s 

jador que sufre un riesgo de trabajo y se encuentra capacitado 

puede volver a su trabajo, siendo el plazo de un año contado

ª partir de la fecha en que ee determin6 su incapacidad, este 

caso no se presenta cuando ya se declar6 una incapacidad per

manente tota1 y adem~s que haya recibido ya su indemnizaci6n-· 

respectiva. 

En los casos de incapacidad parcial permanente la Ley de 

1.931. señalaba los siguientes casos: 

PRIMERO.- Que el trabajador a pesar del accidente, pod!a 

seguir ejecutando el trabajo que desempeñaba, pod!a pedir el

patr6n,sin responsabilidad de su parte al trabajador substit~ 
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to que estuvo en 1ugar de1 accidentado sin derecho a indemni

zaci6n; si se consigno por escrito en su contrato de trabajo, 

e1 porqu~ de 1a natura1eza tempora1 de1 trabajo. 

SEGUNDO.- Con:forme a 1a Ley de 1.931. cuando e1 trabajador 

no pod1a desempenar su trabajo primitivo, pero s1 otro cual -

quiera, e1 patr6n estaba obligado a proporcionárselo, en caso 

de ser posible, y con ~ste objeto estaba facu1tado para hacer 

1os movimientos de personal que fueran necesarios. Aqu1 el 

trabajador accidentado Eesultaba enormemente perjudicado ya 

que despú~s de haber disminu1do sus facultades para desempe 

fiar el primitivo trabajo que ten1a. 1e resu1taba trabajoso -

encontrar un nuevo emp1eo.;' 

Todas estas arbitrariedades terminaron con la Ley vigen

te a1 señalar en su art1culo 499, que si un trabajador v!ctima 

de· un riesgo no puede desempefiar su trabajo, pero si a1g6n 

otro estará ob1igado a proporcion~rselo, de conformidad con las 

disposiciones de1 contrato colectivo de trabajo; en cuanto a

~sta di·sposici6n podemos manifestar que es una decisi6n acer

tada en virtud de que tanto el trabajador como el. patr6n po 

drán determinar ios deta11es en cuanto al nuevo trabajo que 

desempefiará e1 trabajador. 

·1.0.-·REVl:SION. 

Las indemnizac~ones por riesgos profesiona1es dentro de-
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1a Ley de 1931, se determinaban por convenio de los interesa

dos o por laudo de la Junta, siendo la misma susceptible de -

revisarlo dentro del año siguiente a "la fecha en que se cele

br6 el primero o se dict6 el segundo, si la incapacidad se 

agravaba o'se at:énuaba; en el primer caso tenia derecho a 

plantear la revisi6n el trabajador para que se aumentará el -

monto de la indemnizaci6n; en el segundo el patr6n planteaba

la revisi6n para que se le reduciera el monto de 1a indemniz~ 

ci6n. 

gn la Ley vigente se señala que, dentro de los dos años

siguientes despu~s de fijado el grado de incapacidad, el tra

bajador o el patr6n podrán solicitar la revisi6n del grado, si 

se comprueba una agravaci6n o una atenuaci6n posterior~ 

gn cuanto a lo anteripr podemos observar· que aunque el -

término de 1a revisi6n se puede considerar prudente en la ma

yoría de los casos, en las lesiones sufridas en la cabeza es

corto, ya que muchas veces sus consecuencias aparecen ·tres 

ai'los despul!s. 

La Ley del Seguro Social con mucho más acierto que las 

dos Leyes antes mencionadas , en su articulo 68 consigna un 

periodo de adaptaci6n de dos años al declararse la incapacidad 

permanente ya sea parcial ·o total, ·y permite· que dur.ante ese

per!odo se haga una revisi6n, y después de dos años si hubie-
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re pruebas de un cambio substancial en las condiciones de la

incapacidad se hagan revisiones anuales. 

11.- QUE DEBE HACERSE UNA VEZ QUE SURJA EL ACCIDENTE. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 y la vigente nos señ~ 

lan los mismos requisitos: 

El patr6n debe proporcionar las atenciones de urgencia;

como, medicamentos y materiales para curaci6n y asistencia m.!, 

dica que sea necesaria y debe dar aviso de los accidentes 

ocurridos a la Junta de Conciliación Permanente, a la de Con

ciliaci6n y Arbitraje o al Inspector de Trabajo o al Preside.u 

te Municipal seg6.n el caso, debiendo hacer esto dentro de las 

72 t¡oras.siguientes. 

El patr6n debe de proporcionar los datos y elementos de-

que disponga, especialmente los siguientes: 

Nombre y domicilio del trabajador y de la empresa. 

Lugar y Hora del accidente. 

Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el 

accidente. 

Lugar al que fue trasladado. 

Trabajo que desempeñaba. 

Salario que devengaba. 

Nombre y domicilio de las personas a quienes pueda 

corresponder la indemnizaci6n en caso de muerte. 

En caso de muerte por riesgo de trabajo, el patr6n darA

parte a las autoridades, tan pronto como tenga conocimiento -

de ella. 



!( 

- 85 -

12.- EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. 

La Ley de 1931 se~alaba lo siguiente: 

El patrón queda exceptuado de la obligación de iridemni -

zaci6n, atención m~dica y suministraci6n de medicinas y mate

rial para curación: 

Cuando el accidente ocurra encontrándose el trabajador -

en estado de embriaguez, o bajo la acci6n de alg6n narc6tico

o droga enervante. En este caso s6lo tendrá obligación de -

proporcionar los primeros auxilios. 

Cuando el trabajador se ocacione deliberadamente una in-

capacidad por si solo o de acuerdo con otra persona. El dolo 

existe cuando el trabajador se ocasiona deliberadamente una -

incapacidad, por si solo o de acuerdo con otra persona·, en -

este caso la responsabilidad del patrón cesará cuando se de -

muestre la culpabilidad del trabajador. La Suprema Corte de-

Justicia de la Naci6n, determin~ que la culpa profesional del 

trabajador, no excluye de responsabilidad al empresario; a 

pesar del intento de algunos patrones de limitar el amplio ai 

canee de la responsabilidad por accidentes en nuestro derecho, 

esta culpa profesional queda protegida en virtud de que es un 

riesgo de la industria por la magnitud de las instalaciones,

los edificios, las máquinas, etc. etc., el accidente se pres~n 

ta como algo fatal, que el trabajador no quiso, ni pudo querer, 

si a .. eso agregamos ·que el hombre es imperfecto y ·que ésa im -

perfección se demuestra frecuentemente en los accidentes ord.!, 
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narios de la vida, tenemos que conclu!r que la culpa en esta-

materia, es un dato objetivo que se impone a la persona huma

na. Por tal raz6n nuestros textos legales la rechazan como -

causa de 1iberaci6n. 

Cuando el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al 

trabajo. 

También son causa de excluyente de responsabilidad los -

accidentes que sean resultado de alguna riña o intento de ---

suicidio. 

Bxcluyentes de responsabilidad en la Ley vigente: 

Bl patr6n queda exceptuado de las obligaciones de asist~n 

cia médica y quirGrgica, rehabilitaci6n, medicamentos y mate

ri";.l de curaci_6n, los aparatos de pr6tesis y ortopedia, y de-

la indem~izaci6n fijada en el presente t!tulo. Si el accide!!_ 

te ocurre encontr~ndose el trabajador en estado de embriaguez. 

Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo

la acci6n de alg6n narc6tico o droga enervante, salvo que ex_!s 

ta prescripci6n médica y que el trabajador hubiese puesto el

hecho en conocimiento del patr6n y le hubiese presentado la -

prescripci6n suscrita por el médico. 

Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesi6n 

por s! solo o de acuerdo con otra persona. 

Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o inte.!l 

·to· de .Suicidio;;:· 
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El patr6n queda en todo caso a prestar los primeros aux~ 

lios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o

a un centro médico. 

Como se puede apreciar esta Ley, suprime la Fuerza Mayor 

como causa excluyente de responsabilidad. 

13.- ACIERTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR. 

Es el haber establecido que cuando los accidentes sean 

debido a la falta inexcusable del patr6n se podrá aumentar la 

indemnizaci6n hasta un 25 % a juicio de la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje; asimismo señala que hay falta inexcusable -

del patrón, cuando no cumple las disposiciones para la pre~en 

ci6n de los riesgos de trabajo; si se han realizado acciden -

tes con anterioridad no adopta las medidas adecuadas para ev~ 

tar que se repitan; si no adpta las medidas preventi.vas reco

mendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y -

los patrones, o por las autoridades del trabajo, si los trab~ 

jadores hacen notar al patr6n el peligro que corren y éste no 

adopta las medidas adecuadas para evitarlo. 

Esta medida de aumento de indemnizaci6n por falta inex -

-cusable del patr6n es acertada en virtud de no ser justo que-

6nicamente el trabajador sufra todas las consecuecias del ac

cidente, ya que por haberse provocado éste· por causa inexcus2_ 

sable del patr6n, es de justicia que éste pague una máyor inw. 

demnizaci6n;. 
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C A P I T U L O Q U I N T O 

SUJETOS PROTEGIDOS POR EL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. 

En e1 presente cap1tu1o se tratar~ de determinar 1a for

ma en que se encuentran reg1amentados 1os accidentes de trab~ 

bajo en 1a Ley de1 Seguro Social y asimismo podemos observar

que esta Ley resu1ta mejor en a1gunos aspectos que 1a Ley Fe

dera1 del Trabajo de ~93~, as1 como en la vigente, en cuanto

ª los accidentes de trabajo. 

La Ley de1 Seguro Social a1 señalar lo que son los acci

dentes de trabajo, nos da 1a misma definici6n que la Ley Fed~ 

ra1 del Trabajo, misma que se encuentra asentada en e1 cap1t1!. 

1o cuarto de esta misma tesis. 

En 1o re1acionado a accidentes de trabajo en tr~nsito 

al centro de 1abores, adopta un criterio simi1ar a 1a Ley Fe

dera1 de1 Trabajo a1 señalar que son los que ocurren a1 trab~ 

jador, a1 tras1adarse directamente de su domici1io a1 1ugar -

en que desemí)eñe su trabaj~ o de éste a su· domicilio; parad~ 

terminar e1 car~cter profesiona1 de estos, se toma en'consid~ 

raci6n e1 c6mputo del tiempo emp1eado en e1 traslado, e1 tra-
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yecto y medio de transporte empleado y las demás circunstan -

cias Que ocurran en cada caso. 

Tambi~n se determinar~ la manera en que protege a los 

trabajadores, cuando surgé alg6n infortunio de la vida. 

~.- SUJETOS ( ENUMARACION ) 

La Ley del Seguro Social establece que la seguridad so -

cial comprende dos regímenes: 

El régimen obligatorio; y 

·- El. r~giman voluntario. 

Dentro del. régimen obligatorio quedan comprendidos: 

- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por

una relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el. acto que le dé 

origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la na

turaleza econ6mica del. patr6n y aun cuando éste, en virtud de 

al.guna Ley especial., esté e~ento del. pago de impuestos o de-

rechos. 

- Los miembros de sociedades cooperativas de producci6n

y de administraciones obreras o mixtas; y 

Los ejidatarios, comuneros o colonos y pequeños propi~ 

tarios organizados en gruP'?s solidarios, sociedad local o -~ 

un:16n de crl!dito, comprendidos en l.a Ley de crédito Ag.C:ícolá. 

- Los trabajadores de industrias familiares y los inde -
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pendientes, como profesionales, comerciantes en pequeflo, art~ 

sanos y demás trabajadores no asalariados. 

- Los ejidatarios o comuneros organizados para aprovech_a 

mientos forestales, industriales o comerciales o en raz6n de

fideicomisos. 

- Los ejidatarios, comuneros o pequeflos propietarios que 

para la explotaci6n de cualquier tipo de recursos, esten suj~ 

tos a contratos de asociaci6n, producci6n, financiamiento, y

otro g~nero similar a los anteriores. 

-Los pequeflos propietarios con más de veinte hect&reas -

de riego o su equivalente en otra clase de tierra, aun cuando 

no estén organizados crediticiamente. 

Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeflos propie

tarios no comprendidos en las fracciones anteriores; y 

Los patrones personas físicas con trabajadores asegur,a 

dos a su servicio, cuando no est~n ya asegurados. 

Los sujetos de aseguramineto a los que no se hub~ese ex

tendido el r~gimen o~ligatorio del seguro social, podrán sol.!,. 

citar su incorporaci6n vo.luntaria al mismo, en los periodos -

de inscripci6n que fije el instituto. 

Una vez aceptada la incorporaci6n, se aplicarán las diSJ?:O 

siciones del r~gimen obligatorio del seguro social. 

2.- PRESTACIONES QUE OTORGA. 

La Ley del Seguro Social en caso de accidentes de traba-
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jo otorga las mismas prestaciones que la Ley Federal del Tra

bajo, teniendo derecho el asegurado a 

Asistencia médica, quirúrgica y farmaceutica. 

Servicios de hospitalizaci6n. 

Aparatos de pr6tesis y ortopedia. 

Rehabilitaci6n. 

Subsidios en dinero. 

La Ley señala que el asegurado tiene derecho a un subsi

dio en dinero, cuando este haya sufrido un riesgo. 

3.- INDEMNIZACIONES. 

Si el accidente incapacita al asegurado para trabajar, -

éste recibir~ mientras dure la inhabilitaci6n el cien por ci,2_n 

to de su salario, sin que exceda del m~ximo del grupo a que-

pertenece el trabajador. 

El goce de este subsidio se otorgará hasta que no se de

clare su incapacidad permanente total o parcial o sea dado de 

a1ta. 

El articulo 67 de la Ley del Seguro Social señala que 

los subsidios se pagarán por periodos vencidos que no excede

r~n de siete dias, asimismo el articulo 279 del mismo ordena

miento se refiere a la prescripci6n del derecho a reclamar él 

pago de estos subsidios siendo un año contado desde que pudi.2, 
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ron cobrarse, por lo cual no debe dejarse pasar ese periodo.-

Con relaci6n a la definici6n de .. las diferentes incapaci

dades que puedan resultar de los accidentes de trabajo, la Ley 

del Seguro Social remite a la Ley Federal del Trabajo, por lo 

cual no las intoducir~ dentro de este capitulo, puesto que 

quedaron detalladas y definidas en el capítulo cuarto. 

Por lo que respecta a· las indemnizaciones éstos si ses~ 

l'lalarán, ya que éstas resultan diferentes tanto eri la Ley Fe

deral del Trabajo como en la Ley del Seguro Social. 

INDEMNIZACIONES EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD TOTAL PER

MANENTE. 

El asegurado tiene derecho, al ser declarada esta incap~ 

cidad por el Instituto a recibir durante toda su vida o en 

tanto subsista la incapacidad una pensi6n mensual de acuerdo

con la tabla que señala el articulo 65 de la Ley del Seguro 

Social. 

- INDEMNIZACIONES GLOBALES. 

El articulo 73 de la Ley del Seguro Social nos señala 

que el total de las pensiones atribu!das a los beneficiarios

en caso de fallecimiento del asegurado, no deberán exceder de 

lo que correspond@r!a a éste s;I: hubiese sufrido incapaci.d<icl-

permanente t:Otal • seftalando tamb:Í.én··~ue en caso de existir 

exceso se reducirán proporcionalmente cada una de :las pensio-

nes. 



- 94 -

En los casos de no existir viuda, hu~rfanos o concubina, 

se les otorgar& a los ascendientes que dependían econ6micame.!l 

te del trabajador fallecido, una cantidad igual al 20 % de la 

pensi6n que hubiere correspondido al asegurado en caso de in

capacidad permanente total. 

En los casos de que la viuda contraiga nupcias o·.la con

cubina entre en concubinato se le dejar& de pagar la pensi6n

y se le otorgar& una suma global equivalente a tres anualida

des de la pensi6n otorgada. 

INDEMNIZACIONES EN LOS CASOS DE MUERTE DEL TRABAJADOR

ACCIDENTADO. 

El pago de la cantidad igual a dos meses de salario m!n~ 

mo general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fa

llecimiento del asegurado, este pago se har~ a la persona pr~ 

ferentemente familiar del asegurado, que presente copia del -

acta de defunci6n y la cuenta original de los gastos de fune

ral.. 

4 •. - BENEFICIARIOS. 

A la viuda o concubina del asegurado fallecido se le da

r& una pensi6n equivalente al 40 % de la que le hubiere corr~s 

pondido al. trabajador en e_l caso de _la __ inc_apacidad to_tal per

manente. 

Esta misma pensi6n se otorga al viudo que estando total-
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mente incapacitado, haya dependido econ6micamente de la tra -

bajadora asegurada, ésta pensi6n es vitalicia mientras la be

neficiaria no contraiga nuevas nupcias o entre en concubinato 

pues en éstos u1timos supuestos se ·1es retir~ la pensi6n y -

se 1e otorgar& una suma global equivalente a tres anualidades 

de la misma. 

Para los efectos de este art!cu1o se entiende por concu

bina • la mujer con quien el asegurado vivi6 como si fuera su 

marido sin estar casado con ella civilmente durante los cinco 

a~os que precedieron inmediatamente a su muerte,· o con la que 

tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres· de

matrimonio durante el concubinato. 

El articulo 71 de la Ley del Seguro Social en sus fracc_!,o 

nes rrr, IV, V y VI, establece : 

" :i:rr.- A cada uno de los hu.1irfanos que lo sean de padre 

o madre, que se encuentren totalemnte incapacitados, se les -

otorgar& una pensi6n equivalente al 20 % de la que hubiese -

correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permane,0 

te total. Esta pensi6n se extinguir& cuando el huérfano rec.i¿ 

pere su capaéidad para el trabajo "• 

:IV.- A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre 

o madre, menores de 16 anos, se les otorgar& una pensi6n equ_!, 

valente al 20 % de la que hubiera correspondido al asegurado-
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tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensi6n se-

extinguirá cuando el huérfano cumpla 16 años. 

Deber! otorgarse o extenderse el goce de esta pensi6n, -

en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos m~ 

yores de 16 años, hasta una edad máxima de 25 años, cuando se 

encuentren estudiando en planteles del sistema educativo na 

cional tomando en consideraci6n las condiciones econ6micas, 

familiares y personales del beneficiario y siempre q~e no sea 

sujeto del régimen del seguro obligatorio. 

v.- En el caso de las dos fracciones anteriores, si 

posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensi6n de 

orfandad se aumentará del 20 al 30 %, a partir de la fecha -

del fallecimiento del segundo progenitor y se extinguir~ en -

los términos establecidos en las mismas fracciones "• 

'' v:r.- A cada uno de los huérfanos cuando lo sean de pa

dre y madre, menores de dieciseis años o hasta veinticinco -

al'\os si .. se encuentran estudiando en los planteles del sistema 

educativo nacional, o en tantó se encuentren totalmente inca

pacitados debido a una enfermedad cr6nica, defecto f!sico o -

ps!quico, se les otorgará una pensi6n equivalente al 30 % de

la que hubiere correspondido _al asegur::-ado tratándose de inca

pacidad permanente total "• 
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E1 derecho a1 goce de 1as pensiones a que se refiere e1-

p&rrafo anterior, se extinguir& en 1os mismos t~rminos expre

sados en 1as fracciones III y IV de ~ste precepto. 

Haciendo un estudio comparativo de la Ley del Seguro So

cia1 y 1a Ley Federal de1 Trabajo, podemos seña1ar que en 

cuanto a 1a indemnizaci6n en dinero, 1a primera Ley otorga 

una indemnizaci6n de1 20 o 30 % segón e1 caso, mientras tanto 

1a segunda de las nombradas· otorga una indemnizaci6n de 730 -

d!as de sa1ario, mismos que se repartir&n por partes igua1es

entre 1a esposa y los hijos 1eg1timos o naturales menores de-

16 años, en cuanto a1 tiempo 1a Ley del Seguro Socia1 seña1a

como edad m&xima para recibir la indemnizaci6n 1a de 25 años-

sa1vo en e1 caso de que se encuentren tota1mente incapacita -

dos debido a una enfermedad cr6nica, defecto f!sico o ps!qu~

co , otorg&ndo1es una pensi6n equiva1ente a1 30 % de 1a que -

hubiere correspondido a1 asegurado trat&ndose de incapacidad

permanente total, siendo e1 caso de que la Ley Federal del 

Trabajo no seña1a tiempo 11mite, por 1o que podemos deducir-

que 1a Ley de1 Seguro Socia1 resulta ser mayor 1a indemniza -

ci6n en dinero, pero no as! en tiempo. 

S.- ¿ QUE DEBE HACERSE UNA VEZ QUE SURGE EL ACCIDENTE ? 

Una vez qtie surge el· áccidente e1' patr6n tiene lts obli -

gaci6n de comunicarselo al Instituto, uti1izando 1os formula-
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rios que para ese efecto suministra el propio Instituto, en 

el aviso de accidente, el patr6n debe manifestar el salario 

real del trabaJador y si no lo hace se paga al asegurado el-

m!nimo del grupo en que aparezca registrado, quedando la dif~ 

rencia a cargo del patr6n sin perjuicio de que el trabajador

compruebe al Instituto su salario, en cuyo caso se le cubrirá 

el subsidio con base en él. 

La viuda del asegurado, sus deudos o las personas encar

gadas de representarlo, podrán denunciar directamente al Ins

tituto el accidente profesional .de que se trate, usando los -

formularios a que antes se ha aludido, sin que ello exima al

patr6n de la obligación de presentar los avisos de referencia. 

El aviso podrá hacerse también ante un Inspector de la Secre

taría del Trabajo y Previsi6n social, la cual a su vez, dará

traslado con el mismo al Instituto. 

Existen sanciones para el patr6n en caso de que oculte -

la realizaci6n de un accidente sufrido por alguno de sus tra

bajadores durante su trabajo. 

Las prestaciones provenientes del Seguro de Riesgos PL"O

fesionales no se otorgarán si no se inician el tramite corre~ 

pendiente con la entrega del aviso del accidente. Trantándo

se de accidentes de trabajo, el aviso que está obligado el ;__ 

patrón a presentar debe e,,tregarse .. dentro de un· plazo no ma -
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yor de 48 horas, después de que se haya rea1izado e1 acciden

te, a 1a unidad m~dica en donde se haya iniciado e1 tratamie!!. 

to de1 asegurado. 

En caso de muerte inmediata, ei patr6n suministrar& e1 -

aviso correspondiente, tan pronto como tenga conocimiento de1 

suceso, a1 Departamento de Riesgos Profesiona1es e Inva1idez

de1 Instituto, en 1o que respecta a1 Distrito Federa1, y para 

1os Estados en 1as De1egaciones del mismo Departamento, en 

1as distintas circunscripciones en donde esté impi·antado e1 

r~gimen de1 Seguro Socia1. 

6.- PAGO DE LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE ACCIDENTES DE -

TRABA.JO. 

En este tipo de seguro de riesgos profesiona1es, 1as cu2 

tas son cubiertas exc1usivamente por e1 patr6n y éstas se fi

jan en proporci6n a1 monto de 1os salarios que se pagan y a 

1os riesgos inherentes a 1a actividad de 1a negociaci6n de 

que se trate. 

Para 1os efectos de 1a f ijaci6n de 1as cuotas de1 Segu -

ro de accidentes de trabajo, un reglamento especial determin,!! 

rá las clases de riesgo y los grados dentro dentro de cada 

negociaci6n. 

Existe un reg1amento para el pago de cuotas y contribu--
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cienes del r~gimen del Seguro Social, publicado en el Diario

Oficial el 2 de septiembre de 1950 • en el que se señalan las 

formas de fijar las cuotas, la forma en que se deben de pagar 

et-

También existe un Reglamento de Clasificaci6n de Empre -

sas y Grados de Riesgo para el Seguro de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales, públicado en el Diario Oficial

del 29 de enero de 1964 y fe de erratas, el 4 de febrero del

m~smo año. 

Divide en cinco clases los riesgos de las empresas, to 

mando como base la estadística de los riesgos profesionales 

acontecidos: 

RIESGO ORDINARIO DE VIDA: Tales como abarrotes, ventas al me

nudeo, antigOedades, armas de fuego, 

parque, ventas de artículos de deJ:>2r 

tes• venta de fruta y legumbres, 

venta de billetes de loterla. 

RIESGO BAJO: 

RIESGO MEDIOr 

Afiladur!as, baños públicos, manu 

facturas de flores artificiales, -

panteones, salones de boliche, pat.!, 

nes, etc. 

Fabricaci6n de agujas, alfileres, 

horquillas y similares, cantinas, 

cervecerias, centros nocturnos, peiu 
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querlas, fabricaci6n de vinagre, t_!! 

lleras de carpenterla. 

Fabricaci6ri de aceites para usos in 

dustriales, fabricaci6n de muebles

de madera, venta y colocaci6n de vj. 

drios y cristales, trabajos de vul

canizaci6n. 

Aserraderos 0 construcci6n de casas

edificios, caminos, calles, ferroci!_ 

rriles y presas, fabricaci6n de ex

plosivos, limpieza de fachadas, ve.!l 

tanas. 

Esta clasificaci6n en la que señalo algunas de las empr~ 

sas a titulo de ejemplo, ya que si se quiere consultar se en-

cuentran comprendidas en el articulo 13 del mencionado Regla-

mento. La determinaci6n de clases que hace el citado regla -

mento.comprende una lista de los diversos tipos de actividades 

y ramas industriales, cata1og&ndolas en raz6n de la mayor o 

menor peligrosidad a que estan expuestos sus trabajadores y 

asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista 0 -

una clase determinada, para hacer esta clasificaci6n el regli!. 

mento toma como base la estadlstica de los· riesgos profesio 

nales acá.eci.dos en los referidos grupos de empresas computa 

dos globalmente. 
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El Instituto colocará a cada Empresa individualmente co~ 

siderada, dentro de la clase que le corresponda de acuerdo 

con la clasificaci6n que haga e·l Reglamento. Además el Inst.,,i 

tute hará la fijaci6n del grado de riesgo de la Empresa, en -

atenci6n a las medidas preventivas, condiciones de trabajo y

demás elementos que influyen sobre el riesgo particular de c~ 

da negociaci6n, también según el Reglamento. 

Toda notificaci6n de aumento de grado de riesgo a las 

Empresas deberá acampanarse de una copia del dictámen de la

Comisi6n Técnica de Clasif icaci6n de Empresas. 

El articulo 83 de la Ley del Seguro Social previene la -

facuitad del Consejo Técnico del Instituto para promover cada 

tres años las revisiones de las clases de riesgos, pudiendo -

en caso necesario promover esta revisi6n en cualquier tiempo

cuando la experiencia adquirida por las estad§ticas de los -

riegos profesionales as! lo aconsejare. 

7.- ACCIDENTES PRODUCIDOS INTENCIONALMENTE POR EL PATRON. 

Cuando existiera un accidente de trabajo y se llegaré a

comprobar que este fue producido intencionalmente por el pa -

tr6n, por s! o por medio de tercera persona, o que aquel inc.!:! 

rri6 en la culpa grave, ··a···descuidó, dando causa al s.i.niest.,;o, 

el Instituto satisfacerá al asegurado las prestaciones en 
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servicio, en dinero y en especie que esta Ley establece, pero 

e1 patr6n estar& obligado a restituir las erogaciones que és-

te haya hecho por tales conceptos. 

La Ley del Seguro Social como tuteladora de los derechos 

de los trabajadores, en ningún caso deja sin protecci6n al 

obrero victima de los infortunios de trabajo, ya que el Inst~ 

tuto tiene 1a obligaci6n legal de otorgarle las prestaciones-

en dinero, en servicio y en especie, sin menoscabo de las 

acciones que pudieran corresponderle contra e1 patr6n, para -

exigirle la !ntegr~ reparaci6n del daño causado, independien

temente de las acciones civiles y penales, que el empresario

se hubiera hecho acreedor.Todo ello como consecuencia ·de que-

1a Institución ampara contra riesgos de trabajo, no contra -

actos delictuosos. 

8.- EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. 

Se exceptúa a1 patr6n de responder por los accidentes de 

trabajo cuando ocurran en los términos que señala la Ley del

Seguro Social., ésto es, cuando es consecuencia del. estado 

al.coh61ico o droga enervante• o bien cuando el trabajador se

ocacione deliberadamente una incapacidad por s1 sol.o, o de 

acuerdo con otra persona y cuando sea resultado de alguna ri-

ña o intento de suicidio, obien cuando ___ i¡;ea resul. tado de un d,2 

lito intencional del. que fuere responsable el. trabajador, 



- 1.04 -

cuando el riesgo realizado en las condiciones señaladas ante

riormente, produzcan como consecuencia la muerte del asegurado, 

los familiares de ~ste tendr&n los derechos que otorga al pr~ 

sente cap!tulo. 

9.- REGIMEN DE SEGURIDAD soc:i:.a.L. 

La Ley del Seguro Social fue publicada el 1.9 de nero de-

1.943 iniciSndose una nueva etapa de nuestra pol1tica social 1 -

creSndose un sistema encaminado a-proteger eficazmente al tr,2_ 

bajador y a su familia contra los riegos de la existencia y a 

encausar en un marco de mayor justicia las relaciones obrero

patronales , o sea que en conclusi6n se di6 origen a nuevas -

formas e instituciones de solidaridad comunitaria en M~xico. 

Posteriormente ha sufrido diferentes reformas la Ley en

cuesti6n, teniendo las mismas el prop6sito de avanzar hacia -

una s~guridad social que sea integral, en el doble sentido de 

mejorar la protecci6n al núcleo de los trabajadores asegura -

dos y de extenderla a grupos humanos no sujetos a relaciones

de trabajo, una de tantas modificaciones fue la de 31. de di -

ciembre de 1.974, en la cual se realizaron varias modificacio

nes y adiciones favoreciendo tanto a los pensionados como a -

sus beneficiarios. 

Como ya qued6 asentado en la primera parte de este capi-
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tulo el Seguro Social instituye dos r~gimenes 

El obligatorio, y 

El voluntario. 

Al respecto considero que esta disposici6n es acertada-

ya que para que el Seguro Social sea realmente efectivo debe

hacerse llegar sus prestaciones al mayor número posible de P,!!r 

sonas, adquiriendo de esta manera sus asegurados y derecho-h~ 

bientes un derecho para pocier exigir las prestaciones que le

galmente les corresponden, sin que afecte a su d·ignidad huma

na, siendo lo ideal que fuera obligatorio para todos. 

La Ley del Seguro Social ampara contra: 

Riesgos de trabajo 

Enfermedades y maternidad 

Invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada· y muerte 

Guarder!as infantiles. 

El Seguro Social al adoptar la teor!a pura e integral de 

unificaci6n, en la que no se concibe sino un solo riesgo, el

de la ~rdida de la posibilidad de obtener una ganancia, re 

sulta congruente con la filosof!a que lo inspira, ya que si 

se separan los diversos tipos de seguro anteriormente señala

dos en di.feren.tes d.ependencias , .. cuando el trabajador-se· enco.!l 

trara en el estado de percibir las prestaciones que el seguro 

le deber!a de dar, surgir~ el problema de establecer a que d~ 
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pendencia 1e tocaría otorgar esas prestaciones, dando oca --

ci6n a una serie de prob1emas que crearian desorientaci6n y 

p~rdida de tiempo en perjuicio de1 trabajador o sus derecho 

habientes, y acaso muchas veces serla tarde para reparar a1 

gúna p~rdida, por e1 prob1ema que ocacionar!a estab1ecer a -

que dependencia pertenecer!a. 

'10.- LAS CARGAS DE LAS CUOTAS. 

Para e1 pago de 1as cuotas se adopt6 e1 sistema tripart.!, 

to de aportaci6n, es decir, deben ser cubiertas por: 

E1 obrero 

E1 patr6n 

E1 estado 

Estando exentos de a aportar 1os trabajadores que solo

perciben el sa1ario mlnimo, en materias de riesgo de trabajo

la aportaci6n pasa a ser carga de1 patr6n; es decir, el trab.!!, 

jador aporta sus cuotas para todos los dem~s seguros, menos -

para e1 de riesgos de trabajo. 

'1 '1.- SALAR:IO. 

Para 1os efectos de esta Ley el salario que se considera 

es el ingreso tota1 que obtiene un trabajador como remunera -

ci6n por su trabajo, clasific~ndose de conformidad con perce,e 

cienes en diferentes grupos, clasificaci6n que sirve de base

para cotiZ.ar y para pensionar en .los diferentes. riesgos ampa

rados en forma proporciona1 en relaci6n al monto de su sa1a -

rio, antigiledad, etc. 
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12.- MODO DE COBRAR LAS CUOTAS. 

Los patrones tienen el deber y el derecho de descontar -

del salario de sus trabajadores ias cuotas que a ~stos corre.;¡¡_ 

ponde pagar, cuando el patr6n no haga los descuentos antes 

mencionados en tiempo oportuno, s6lo podr~ descontar al trab,2_ 

jador cuatro cotizaciones semanales acumuladas quedando las -

restantes a ca~go del patr6n. 

13.- EL IDEAL DEL SEGURO SOCIAL. 

El d!a que quede comprendida dentro del r~gimen de segu

ridad social el total de la poblaci6n, tales como trabajadores 

patrones, particulares, etc. podremos manifestar que el Segu

ro Social habr& alcanzado un desarrollo perfecto y ser& en V!f;_r 

dad un Seguro Social. 

Algunas categorías de trabajadores, a6n no son sujetos:

del Seguro Social tales como los trabajadores del campo, otros 

trabajadores, que siendolo quedan excluidos por raz6n del pa

rentesco que tienen con el patr6n, como son: los padres, el -

cunyuge y los hijos menores de 16 af'ios del patr6n. 

En cuanto a los trabajadores asalariados del campo, el 

Ejecutivo Federal fijar&, mientras decretos modalidades al 

régimen obligatorio, para que a la meyor breveclad posible 

puedan disfrutar los mismos, de los beneficios del Seguro So

.c:l.al. 

Es de suma importancia el tratar de que queden incorpor,2_ 
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dos 1o m&s pronto posib1e todos 1os trabajadores excluidos· 

del Seguro aunque existan modalidades especlf icas. 

'.1.4.- INSCRIPCION DE LOS TRABAJADORES EN EL SEGURO SOCIAL. 

~s patrones tienen la obligaci6n de inscribirse e ins -

cribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, los p1azos para dar aviso de inscripci6n, alta, baja

y modificaci6n de salarios, no ser~n mayores de cinco d!as, -

deber~n dar avisos y proporcionar los informes por medio de-

formularios que les proporcionar~n gratuitamente el Instituto, 

si dentro de los cinco días de entrar a trabajar una persona

sufre un accidente la indemnización corresponde al patr6n en

caso de que a6n e1 trabajador no se encuentre inscrito en el

Seguro Socia1 pero en caso contrario o sea de que ya estuvie

ra inscrito 1a indemnizaci6n corre a cargo de1 Instituto. 

En cuanto al presente punto se puede sintetizar ~el..~ 

patr6n para evitar graves problemas, inscril>E> al trabajador -

e1 mismo d!a en que entra a trabajar. 

'.1.5.- DE LA CONTINUACION VOLUNTARIA DEL SEGURO. 

El articulo '.1.94 de la Ley del Seguro Social, nos señala-

que: 

"El asegurado con un mínimo de cincuenta y dQa cotiza· 

cienes semanales acreditadas en el r~gimen ob1igatorio, al 
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ser dadó de baja tiene e1 derecho a continuar vo1untariamen ~ 

te en e1 mismo, bien sea en 1os seguros conju~tos de Enferme

dades y Maternidad y de Inva~idez, Vejez, Cesant!a en edad 

avanzada y muerte, o bien en cua1quiera de ambos en su e1ec 

ci6n, pudiendo quedar inscrito en e1 grupo de sa1ario a que 

pertenec!a en e1 momento de 1a baja o en e1 grupo inmediato 

superior o inferior. E1 asegurado cubrir& lntegramente 1as 

cuotas obrero-patrona1es respectivas y podr~ enterar1as por 

bimestres o anua1idades ade1antadas "• 

E1 asegurado debe ejercer este derecho dentro de un. p1azo 

de doce meses a partir de 1a fecha de 1a baja, si no 1o ejer

cita dentro de ~ste t~rmino se pierde e1 mismo. 

E1 art1c~1o ~96 de 1a Ley en estudio sefta1a que " La C:O,!l 

tinuaci6n vo1untaria de1 r~gimen ob1igatorio termina por: 

- Dec1araci6n expresa firmada por e1 asegurado. 

-Dejar de pagar 1as cuotas durante tres bimestres conse-

cutivos¡ y 

Ser dado de a1ta nuevamente en e1 r~gimen ob1igatorio

en 1os t~rminos de1 art1cu1o ~2. 

~6.- SEGUROS FACULTATIVOS. 

E1 Instituto de1 Seguro Socia1 podr& contratar indivi 

dua1mente o co1ectivamente, seguros facu1tativos que compren-
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da uno o mAs de 1os seguros seña1ados en e1 art!cu1o 11 de -

1a Ley de1 Seguro Socia1 con 1os trabajadores de empresas de

tipo fami1iar a domici1io, dom~sticos, 1os profesionistas 1i

bres, 1os trabajadores independientes, 1os artesanos y con t2 

dos aque11os que 1es fueron similares. 

Asimismo e1 Instituto podrA contratar co1ectivamente con 

1os ejidatarios y 1os miembros de las comunidades agrarias 

que no estuvieren sujetos al Seguro Obligatorio• Seguros Fac.!!.1 

tativos en 1as cuatro ramas. 

Las cuotas y condiciones que regir&n a este seguro se S.!!, 

jetarAn a las normas estab1ecidas por el Instituto. 

Cuando se trate de hijos de asegurados en e1 r6gimen ob];.i 

gatorio, mayores de 16 años y menores de 21 años, que no rea-

1icen estudios en p1anteles de1 sistema educativo nacional 

las cuotas se reducir&n en un cincuenta por ciento. 

17.- SEGUROS ADICIONALES. 

Proporciona a sus afiliados prestaciones superiores o 

1es permite asegurarse bajo condiciones mAs favorables que 

las fijadas por el Seguro Social Ob1igatorio. 

Podr~n contratar este seguro 1os trabajadores sujetos 

al Seguro Obligatorio, y aquel1os que una vez terminada la 

obligación conserven e1 seguro vo1untariamente; también pue 

den ser contratados estos seguros por e1 patrón en beneficio-
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de sus trabajadores, individual o colectivamente. E:l Instit.!:!. 

to podrá contratar seguros adicionales por una o varias pres

taciones consignadas en los contratos' colectiv~s, que sean 

distintas a las establecidas por la Ley del Seguro Social. 

18.- CRE:DITOS A FAVOR DEL INSTITUTO. 

Tendrán el carácter de fiscal y para su cobro se seguirá 

el procedimiento que señala el C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

otorgándose al Instituto el carácter de organizmo fiscal aut~ 

nomo,.por lo tanto, según jurisprudencia de la Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n, el Instituto actúa como autoridad,

cuando hace la determinación de cr~ditos a su favor, por con

ceptos de cuotas o bien cuando da las bases para su liquida -

ci6n y las fija en cantidad líquida, no si~ndolo más en ningún 

otro caso. 

Con respecto al presente p~nto podemos señalar que el 

derecho que tienen para cobrar los interesados las prestacio

nes mencionadas en el desarrollo de este capitulo, prescriben 

en un afio, tales como: 

Cualquier mensualidad de una pensión. 

Los subsidios por .. incapacidad 

Los subsidios por maternidad. 

para el trabajo. 

La ayuda para gastos de entierro. 
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La indemnizaci6n para la viuda que contraiga matrimo -

nio. 

También tenemos que prescribe en seis meses el derecho -

para cobrar la dote , contados a partir de la fecha de la ce..!_e 

braci6n de la boda. 

El derecho a reclamar el otorgamiento de una pensión, 

ayuda asistencial o asignaci6n familiar es inext1ngaible. 

En caso de inconformidad o de negaci6n de las prestaciones 

puede acudirse, primeramente, ante el Consejo T~cnico del Xns

tituto y aceptado este recurso, ante la Junta Federal de Con -

ciliaci6n y Arbitraje~a reclamar su ótorgamiento. 
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e o Ne L u s I o NE s· 

1.- A través de los estudios realizados para la elabora -

ci6n de la presente Tesis, hemos podido considerar como corree 

ta la definici6n legislativa que establece lo que debemos en -

tender como Accidente de Trabajo, señalando que es toda lesi6n 

orgánica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo 

del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en- que-

se preste. Son también considerados como Accidentes de Trabajo 

los que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 

de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. 

Podemos observar que la definici6n de Accidentes de Trab~ 

jo es amplia puesto que acepta los accidentes ocurridos al 

trabajador en el trayecto de su domicilio al trabajo y de éste 

a aquél, siempre y cuando se haya trasladado directamente, d&il 

doles una mayor protecci6n al trabajador. 

2.- La Ley Federal del Trabajo se basa en la Teor!a del -

Riesgo de Trabajo, anteriormente llamada Teor!a del Riesgo Pr2_ 

fesional. Conforme ·a ··esta teor!a la. empresa está. obligada a 

reparar los daños y perjuicios que el trabajo produzca en el 

trabajador. 
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3.- gn la Ley Federal del Trabajo vigente se señalan que

tienen derecho a recibir la indemnizaci6n en los casos de mue.!: 

te: Los hi·jos menores de 16 años y los mayores de esta edad, -

si tienen una incapacidad del SO % o más, concediéndoles la i.!l 

demnizaci6n sin límite de edad, resultando lo anterior un 

acierto, ya que la Ley Federal del Trabajo de '.1.931 le concedía 

la indemnización a los huérfanos, hasta los 2S años de edad, -

actualmente se les otorga en cualquier edad con solo demostrar 

la incapacidad del SO % o más. 

4.- Otra gran idea de la Ley Federal del Trabajo vigente

así como la Ley del Seguro Social, es la de establecer que 

cuando haya falta inexcusable del patr6n en los Accidentes que 

sufra el trabajador, se puede aumentar la indemnizaci6n hasta

un 25 % a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

s.- En base a los estudios realizados con respecto al 

presente tema, se puede señalar que lo correcto en los casos -

de grandes mutilaciones o en atenci6n a las cargas familiares

se deber!an de conceder prestaciones suplementarias, para lo -

cual la o. x. T. manifiesta que dicha indemnizaci6n no deberá

ser ~enor de la cantidad de la indemnización principal, siendo 

necesario hacer los estudios pertinentes lo más pronto posible, 

a fin de lograr su implantación en el régimen del Seguro Social, 

puesto que el aspecto de ·Ía~ . c::·argas familiares es una do loro -

sa realidad, estos estudios deberán realizarse a la mayor bre-
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vedad posib1e. 

6.- Uno de los grandes aciertos ·tanto de la Ley Federa1 ..; 

del Trabajo como de 1a Ley de1 Seguro Socia1 es e1 haber regl~ 

mentado medidas preventivas de seguridad, higiene y vigi1ancia 

ayudando esto a prevenir y por ende a disminuir la producci6n

de los accidentes de trabajo. 
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