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I N T R O D U O O I O N 

En el presente trabajo se pretende rea1izar W1 

estudio a fondo sobre l.a reeponeabilidad patronal en loa 

rieegos de trabajo, considerando constitucional.mente de ca

rácter social la obligaci6n de los patronee de responder -

por loe accidentes y enfermedades profesionales de los tra

bajadores, observando loo preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en sus establecimientos, así como adoptar las me

didas adecuadas para prevenir loe accidentes; y toda vez 

que d{a con d{a adquieren mayor importancia los riesgOe or!_ 

ginadoa en el trabajo tanto en su frecuencia como en su Kl"!!: 

vedad, siendo un resultado del incremento de la industriali 

zacidn en nuestro pa!e. 

Ahora por lo que toca a la coneumaoi6n de loe -

riesgos de trabajo miemos que nuestra Ley P'edere.l del Trab_!! 

jo, loe clasifica en accidentes y enfermedades de trabajo, 

es lógico c¡ue eobre alguien recaiga la reeponeabilidad de -

dicha consumacidn·y por 1o tanto de sus consecuencias, por 

lo que dentro de eeta aituacidn se analizará la responsabi

lidad patronal en los casos de riesgos de trabajo así como 

en aquellos en los que existen excepciones que excluyen al 

mismo, de hacerle frente a esta responsabilidad por la fo~ 

ma como eu~edio ei infortunio, o bien, por la cauea que lo 

generó. 

Para dar comienzo al objetivo de eete trabajo 0 

ae analizar'n en el Capítulo Primero. loe conceptos genera-



les relacionados con la materia de loa riesgos de trabajo -

para lograr la ubicacidn de cada uno de ellos dentro de la 

misma. 

En el Capítulo Segundo correspondiente a loe B:!!. 

tecedentes de los riesgos de trabajo, se analizará la impo.!: 

tancia que tuvo para lograr la legielaci6n de loe riesgos -

de trabajo, loe acontecimientos ocurridos en Europa con la 

extensidn del maquiniamo para alcanzar mayor producci6n in

dustrial que originaba tambUn que loe riesgos de trabajo -

ee eusci taran, y con motivo de ello que se pensara en adop

tar medidas para evitarlos. Por lo que hace a loe hechos 

que en nuestro país tuvieron lugar, con la promulga.cidn de 

lu Constitución de 1917 ee logra la creacidn de los dere- -

choe sociales de los trabajadores y la derivaci6n de otros 

ordenamientos en materia de riesgos de trabajo. 

Dentro del Capítulo Tercero se analizarán las -

consecuencias trágicas de los riesgoe de trabajo, lae cua-

lea dcjB.Il al trabajador desde levas hasta graves daf1oa a su 

integridad física e incluso la muerte. Asimismo las conae-

cuenciaa jurídicas que tales riesgos suscitados implican en 

cuanto a la reaponsabilidad del patrdn para cumplir con las 

obligaciones econ61oicaa y en especie al trabajador o a los 

beneficiarios correspondientes. 

Bn el Capítulo Cuarto se analiaarl. la responsa

bilidad patronal derivada de loe riesgos de trabajo, apoyáu 

donas para tal efecto en las diversas doctrinas que reeul--



tan de un modo u otro, de gran nl.evancia para integrar 1011 

principios que determinan la responsabilidad del patrón en 

nueatra legialaci6n Vigente. 

Por lo que respecta a las obligaciones que dar!, 

van de los riesgos de trabajo ee seaalarán en el Capítulo -

Quinto, las cuales no aolamente irán dirigidas al patrón -

sino a loe trabajadores que son TÍotimae o testigos presen

ciales de loe riesgos da trabajo, así como a infonnar el 

probable acontecimiento de loa mismos. 

Pero aaí como se le puede determinar rosponanb! 

l.idad al patrón por l.oa r:l.ea~a de trabajo también ae le 

puede excluir de reeponeabilidad en loe caeos que expresa-

mente le seaa1a la legl.elaci6n laboral, situaciones que se 

abordanin en el Capítulo Sexto, así como aquelloe caaoa en 

los que por el hecho de tener subordinados a loe trabajado

res a su cargo, aun cuando no haya realizado ningÚn acto 

para la realizaci6n de loe riesgos de traba.jo, no pueden 

eximirse de l.a obl.igaci6n de reparar loa dalloe a loe traba

;ladorea, 

Y por dl.timo, en el Cap{tul.o 96ptimo, se anali

zará cada ordenamiento que sirve de marco legislativo de 

loa riesgos de trabajo aa{ co•o para la prevenci6n de loe -

mismo a. 



I. CONCEPTOS GENERALES 

l.. Trabajador. 

Para dar un concepto eepecífico de1 presente te

ma, resulta necesario definir gen4ricamente lo que significa 

trabajador, mencionando que es todo aquel que desarrolla eo

CiRlmente una labor útil para la misma sociedad, con un con

tenido y fin económico. Pues l.a prestación de un servicio 

que desarrolla una persona física dentro y para beneficio de 

una sociedad, lo es también para beneficio de la persona que 

lo realiza. Y además con el objeto de poder satisfacer una -

necesidad económica que le sea Útil aun cuando no logre tal 

propóei to. 

Muchas han sido l.as terminologías que se han em

pleado para lograr dar u.na concepcidn de lo que ea trabaja-

do r, como hWl sidos el de obrero, operario, asalariado, jor

nalero, empleado, etc. Sin embargo, el Concepto que se ha -

establecido tanto en la doctrina como en la legie1aci6n, ee 

el de trabajador. 

Cabe recordar que algunas de las tenninolog!ae -

como so:1 de obrero y empleado, se consideraban antiguamente 

como doa conceptoo distintos, ~u~s se empleaba la palabra 

obrero para desifQ'lar a aquellas personas que prestaban un -

servicio manual, y la palabra empleado para aquellas que de

sarrollaban una actividad intelectual. Pero, como lo aeaala 

Mario de la cueva " Las normas de la Declaraci6n de Derechos 
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Sociales reposan, entre otros varios, en el principio de la 

igualdad de todas las personas que entre"8?1 su energ:!.a de 

trabajo a otro, por lo que no existe ni puede existir dife-

rencia alguna, como ocurre en otras legislaciones, entre tt'!!: 

bajador, obrero, o empleado "•. ( 1 ) 

Con esta Declaración ee logr6 unificar eetae de

nominaciones, puesto que no exiatinin actividades puramente 

materiales o intelectuales. A raz6n de ello, el Derecho del 

Trabajo al ser de carácter social da la misma importancia a 

obreros y a empleados y utiliza simplemente el concepto ,renf 

rico de trabajador. 

Sin embargo, en el artículo 5o. frucci6n VII de 

la Ley ~ederal del Trabajo ( 2 >, aparece nuevamente tal di~ 
tinci6n para establecer el pago semanario del salario de loa 

trabajadores manuales, usando el concepto eopecífico de obl"!. 

ro. 

Por lo que respecto a la distincidn entre emple~ 

do y obrero, no se ha facilitado criterio e.ll!WlO para ello, 

recurriendo generalmente a designar como empleado al que se 

1 

e 2 > 

DE LA CUEVA, •ario. Sl Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. T. II. cuarta Edici6n. Porcla. M'xico. 
1966. P,g. 152. 
Ler Pedeaj del Trabajo. Segunda Edición. Trilla11. 
Mbico. P4g. 12. 
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le paga con un sueldo fijo semanal, quincenal o mensual, en 

tanto que al obrero por lo general se le paga por jonial., 

por hora, pieza o medida, ya sea, un trabajo intelectual o -

material, e~lo tiene un valor relativo. Sin embargo, el art! 

culo 123 constitucional que otorga al Congreso de la Unión, 

la facultad de expedir ieyee en materia de trabajo, las que 

regir~ entre obreros, jonialeroe, emplea.dos, dom,atiooe, 

artesanos y generalmente a todo contrato de trabajo, ea de-

cir, utiliza estas denominaciones para hacer referencia al -

trabajador. ( 3 ) 

La.palabra trabajador que comprende tanto a obI'!. 

ros, empleados, etc., es la denominac16n que mayor auge ha -

tonido en la actualidad para referirse al. sujeto del contra

to de trabajo, que presta servicios que le son remunerados. 

Partiendo de la definioi6n legal que expreeBl!len

te da nuestra Ley Pederal del rrabajo, en su artículo 80. al 

establecer que: "Trabajador es la persona f!aioa que presta 

a otra física o moral, un trabajo peraonal subordinado". 

( 3 ) 

Se entiende que solamente las personas físicas -

Constitución Política de loe Betadoa Unidos Mexica
nos. "Con una explicacidn sencilla de cada artículo 
para su mejor compreneidn". Bxplicaoiones y notas -
de Rodolfo Cartas Sosa, Jesús González Schaal y A?'
turo Vievre Reyes. S&ptima edición. rrtllae. M6xi-
co. 1990. 
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tienen 1a capacidad de preatar un aervicio, toda vez que ta1 

eervioio conatituye una actividad 1abora1 humana, 1a cua1 -

e6lo pueden deaarrollar aquellas, comprendiendo dentro de -

lae personas físicas como lo determina el artículo~4o. cons

titucional., a1 vardn y a 1a mujer 

Por otro lado, a la persona física pare. que sea 

tomada con la denominacidn de trabajador dentro de nuestra -

legialacidn laboral debe dar eu fuerza de trabajo, ya sea, -

cump1iendo un eatuerzo físico o inte1ectual., en beneficio de 

otra persona, ee decir, que el trabajador preste sus eervi-

cioe por cuenta ajena, ya que loe productos de esa actividad 

1&bl>ra1 1e aon atribuido• en cuanto a eu rea11•aci6n y 1os -

riesgos que se puedan originar dentro de ese. aoK'ridad re- -

caen eobre quien ee beneficia con eeoe productos, ea decir, 

sobre e1 patr6n1 •in embargo, tambi'n ea beneficiaria de 

eso• productos la sociedad en general, en cuanto al consumo 

de 1o• mi•º•· 

Siendo necesario que, además de prestar eue sei

victoa, realizando una actividad aún pasiva. como podría eer 

la de vigilar, eea manual, inteiectual o mixta; en forma pe~ 

•onal, y no a trav4e de interp6ei~a persona, ea decir, que -

a1gui•n reaUoe ese trabajo por encargo de otro, aparentando 

obrar por cuenta propia, quedando BU• eervicios restringido• 

bajo e1 IUIDdo el.• otra persona, :ra Ha f!•ica o aorai. 
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En la actualidad para referirse al trabajador -

como sujeto del contrato de trabajo que presta un servioio -

que le es remunerado, ee indispensable que exista una rela-

ci6n de dependencia entre quien da el trabajo y el que real~ 

za eae trabajo. Sin embargo, ae puede tener la categoría de 

trabajador sin haber participado necesariamente en un cont:r:!: 

to de trabajo, pues se puede trabajar por cuenta propia, ya 

eou, para revender algW¡ producto o para obtener simplemente 

beneficios econ6micoa. 

Partiendo de una de las bases mds importantes -

del Derecho del Trabajo y por ser una disciplina de carácter 

social, es por lo que considera como trabajadores a quienos 

ejecutan un trabajo por cuenta ajena, ba.~o determinada depea 

dencia, realizando tal actividad de manera habitual y BUboI'

dinada. 

Por otra parte, la Ley Poderal del Traba~o, no -

soaala otros aspectos que tambi'n eon de gran· relevancia .,... 

ra definir la palabra trabajador como eons el que el trabajo 

lo preste libremente sin que medie coacci6n alguna, que ta1 

trabajo no esa contrario a las leyes de orden público y por 

Último, que a cambio de prestar un.e•rv1.oio se reciba. una -

remuneraci6n o el pago de un salar:io, incluso no fijada de -

antemano su cuantía y que consista en dinero, porque de lo -

contrario eXistir.Ca solamente un servicio que se presta de -

buena YDluntad o ant• la posibilidad de una explotaoi6n, 
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Bien ae!lal.a, Roberto Mulloz Ram6n, al det'inir t~ 

bajador como "la persona f!sica que libremente presta a otra 

un trabajo personal, subordinado, lícito y remunerado". ( 4 ) 

Por lo que hace al concepto eetablacido en la -

Ley Pederal del 'frabajo, en su artículo 80., 4eta mejora la 

definioi6n que eatableci6 la Ley de 1931 en eu artículo 30., 

el cual diatingue la preataai6n del servicio material del 

servicio intelectual aun cuando en el segundo párrafo de di

cho precepto no ae!lala dietinci6n alguna entre la actividad 

inteleotua1 y la material, independientemente de 1a prepara

ct6n que se reqUi•ra para el deeempefto de la profesi6n u -

of'ioio. 

Asimismo, no se reconocen distinciones de acuel'

do a lo que establece la ley laboral en eu artículo 3o., -
segundo p«rraro, en cuanto a ques " Ro pod2'n establecer•• -

dietinoionea entre los trabajadorea por aotiTo de raza, ea-

xo, edad, credo religl.0110, doctrina política o condici6n so

cial"¡ .... petando con ello ol principio o garantía de igual

dad ooneagrada en nueetra Constitucidn. Sin embargo, en la -

prioUoa siempre habri dietinaionea por raz6n de raza y ae-

xo, 7 •• dari preterencta a un mex.1.cano que a un extranjero. 

( 4 ) llUÑOZ RAllON, Boberto. Derecho del Trabajo. 'romo II. 
Pornia. •bico. 1983. Ne. 19. 
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2. Patr6n - ·Brnpreaa. 

Bn el presente punto se tooará primeramente lo -

que es patr6n, comenzando por decir, que así como a1 t'rm.ino 

de trabajador, ha eido obj.eto de variae denominaoione• como 

son: patrono, empleador~ acreedor d• trabajo, dador de tra~ 

jo, patr6n principal, dador de empleo, empresario, t'rminoa 

que han sido estudiados por la doctrina; ein embargo, así -

como en lo eatablecido en el pro7eoto de la Ley de 1910 y en 

la Ley de 1931, donde todav!a ae utilizaba el t&rmino' de pa

trono; por lo que a coneideracidn de la O~ara de Diputado•, 

a travfa de las Comisiones Unidas de Trabajo 7 Batudioa Le-

gielativos, propusieron al Con«1'9SO de la Unidn sustituir -

tnl ténnino por el de patrdn, pues la anterior denominaci6n 

daba a entender que, era quien patrocinaba a una deterainada 

persona o 1netituci6n o que podía realizar algunas tareas de 

gesti6n en nombre de aquellas. 

Y por lo que ate.lle a la terainolog!a que ha ado.a 

tado nuestra legialacidn laboral, esta son do•1 el de patr6n 

y empresario, por considerar que son las m4s t•cnioaa. 

Def'iniendo nuestra Le7. Pederal del Trabajo, en -

artículo 10 primer párraf'o, lo que ea patrdn1 " Patrdn ea la 

persona física o moral que utiliza los eervicios de uno o v~ 

rioa °'raba;ladorea". 



l.l. -

Pero tornando en conaid•raoidn que el concepto de 

patr6n tiene una indiecutible correlación con el concepto de 

trabajador, ee por lo que la detinici6n eeaalada en la Ley -

Pederal del Trabajo, resulta incompleta, toda vez que no me~ 

ciona la eubordinaci6n ni la re tri buci6n que aparece en la -

preataci6n de trabajo. 

Y en cuanto a lo anterior, Juan D. Poz&o eeaala 

"••• el empleador o patrón o empreearj.o ea quien puede diri

gir la actividad laboral de un tercero que trabaja bajo eu -

dependencia, en su beneficio, mediante re tri buci6n "• ( 5 ) 

Por su parte, Roberto •uaoz Ram6n indica que pa

tr6n ea " la persona fíaica o mora1 que utiliza por eu cuen

ta 7 bajo eu eubordinaoi6n los eervicioe lícitos, prestados 

libre y personalmente, mediante una retribución por un trab!!. 

jador "• ( 6 ) 

Por lo que se puede observar en la detinici6n e~ 

tableoida en la legialaci6n laboral Tigente que, aunque ea -

correcta ea a au Tez incompleta. 

Por otro lado, cabe aancionar la existencia de -

loa interaecliarioa, peraonaa tíaicae de 1aa oua1•• ae Talen 

5 POZIO, Juan D. •anual Teórico Práctico de Derecho -
del Trabajo. Y. II. lidiar lldi toree. Argentina. 1962. 
Pig. 97. 

6 •uiloz RAllOK, Roberto. Ob. Oit. Pl.g. 25. 
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los patronos para que contraten en benefioio de estos d.lti~ 

moa, los aervicioa de loe trabajadorea. 

De esta forma la exiatenoia de loa intennedia- -

rioe awique no resulta fUndamental, ei •• ben,tica tan~o pa

ra loe patrones como para loa trabaj&doree, pues si el pa- -

trdn neceai ta trabajadorea y estos neoe11i tan trabajo, las -

~unciones del intennediario hacen que •xiata conexidn entre 

trabajadores y patronea surgiendo así una relacidn de traba

jo. Bstableci&ndose con ello, la proteaoi6n laboral a favor 

de loe trabajadores en situaciones en que loa intermediario& 

simulan ser patronea, la cual. aparece cuando el contratiata 

que utiliza loe servicios pueda o no responder de laa obli«! 

cionee laborales. En donde eer4n responsables de laa obliga

ciones laborales, los patrones que contraten ~rabajos y cuen 

ton con loo elementos suficientes y, que lea aean propios -

para poder cumplir tales obligaoione11 para oon llUll traba;llld,2. 

res. Y loe 1ntennediar1011, en oembio, re•ponde'"'1\ solidaria

mente junto con loe patronee, por las obligaoionee contraí-

daa con loe trabajadores por la contrataci6n de trabajo que 

puede consistir en obras o servicios. 

Algunos ejo1Dploa de in1;ermediar1011, pueden eer -

aquellos trabajadores que funp;en como reproaentantee del pa

tr6n o empleados de confianza ae! como loa terceros extrafio• 

a la empresa como aon1 las boleas de trabajo o laa agencia• 

de oolocacionea. 



1.3 -

Y en lo que toca a la extatencia del. ll11111ado pa

trdn sustituto, 6ste seni. la persona a cuya cual se le tran~ 

fieren derechca y obligacicnee as! como responsabilidades 

pasadas, preeentee y futuras que se deriven de las relaoio-

nes de trabajo, por ejemplo, la antig(ledad de loe trabajado

res. Por lo tanto la tranamieidn de bienes, derechos, obli~ 

oionee y responsabilidades en una empresa o establecimiento 

dejan de ser patrimonio de una para entrar a1 patrimonio de 

otra. 

Por otro lado, en el presente toma se haee men-

oi6n al t6rmino de empresa, por 1o que de acuerdo a lo die-

puesto en el artículo 16 de la Ley Pederal del Trabajo, ~eta 

•al " una unidad econ6mica de produooidn de bienes o eervi-

oioe "• Que a diferencia del. establecimiento, expresado en -

el miemo precepto, &ate eas " una unidad t'cnica que como 

BUouraal, agencia u otra forma semejante, sea parte integran 

te y contribuya a la realizaci6n de los !inee de la empI'B- -

ea "• 

Desde el punto de vista de la ciencia de la eco

nomía, la empresa se caracteriza por la forma en que tiene -

que recurrir al trabajo ajeno y por el lucro obtenido que ee 

determina en la actividad que realiza, constituyendo oon - -

ello, una forma de producoidn en donde se combinan dentro de 

su patrimonio, precioa de lo• ~actores de la producción eat.!t 

blecidoe por el propietario a efecto de vender un bien u 



- 14 -

ofrecer un servicio con el fin de obtener un lucro. 

Ahora bien, desde el punto de vista jur!dico la

boral, e6lo interesa saber, que es una 1nstituci6n econ6mica 

la cual desarrolla cierta.actividad, que se encuentra a car

go del jefe de la misma empresa, a travás de un poder de di

recci6n al mando de gerentes o directores generales, quienes 

aun no teniendo el patrimonio propio que integre a la empre

sa, son loe que dirigen. con arreglo a los estatutos o pode

res otorgados, loe negocioS de una empresa privada o de cie~ 

tos organismos pdblicos 7, en cuanto a las facultades y·obl! 

gacionee que tienen los directores generales, la Ley Pedera.1 

para lae Entidades Paraestatales en eu artículo 59 f'racoi6n 

XIII, con respecto a la contrataci6n de trabajadorea, eefta-

lat 11 Suacribir, en su caso, loe contra.toa colectivos e ind!. 

Vid_unles que regulen las relacionee laborales de la entidad 

con .sus trabajadores "• ( 7 ) 

Por tanto, no eerif. el patr6n quien en f'orma di

recta contrate los servicios personales 7 subordinados de 

sus trabajadores. 

3. Relaci6n de Trabajo. 

Partiendo de la def'inici6n legal que da nuestra 

7 Le:y Psderal para las Entidades Paraee1:atalee. s. e. 
Pac. •'xico, 1990. P,ge. 76 :y 79. 
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Le:r Pederal del Trabajo, de lo que eB la relaoi6n de trabajo 

eeflala en eu artículo 201 " Se entiende por relacidn de tra

bajo, cualquiera qua eea e1 acto que le d' origen, la prest~ 

ci6n de un trabajo subordinado a una persona, mediante el 

pago de un salario "• Se entiende que s61o es necesaria la -

prestaci6n del servicio para que exista la relacidn de trab!!, 

Jo, independientemente de que previamente exista o no un co~ 

trato de trabajo, sin embargo, no se puede concebir que ha-

btendo tal contrato exista relacidn de trabajo, ee decir, 

podrá existir contrato :r no darse la relaci6n de trabajo. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el mismo artículo, párrafo 

segundo del ordenamiento legal entes citado el contrato indi 

vidua1 de irabajo, cualquiera que eea su ~orma o denomina- -

oi6n, " es aquel por virtud del cual una pereona ee obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 

pago de un salario "• 

Por otro lado, existen controversias al respecto 

en cuanto al nacimiento de la relaci6n de trabajo; por lo 

que hace~1 al maestro García Maynez. 61 considera que la rela

cidn de trabajo no precisamente radica en la prestación de -

un trabajo sino en el nexo que existe entre los derechos y -

deberes que eurgen como consecuencia de 1a preetacidn de un 

trabajo. ( 8 ) 

( 8 ) Cf'r. GABOIA MAYHBllO, lduardo. Pilo110f'Ía del Derecho. 
PorÑa. •6nco. 1976. Kga. 43 :r 4-4. 
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Por su parte, Mario de 1a cueva conceptúa a la -

relaci6n de trabajo a trav6s de cuatro elementos: a) dos 

personas, el trabajador y el patr6n; b) una preetaci6n de 

trabajo; c) la característica de subordinaci6n y; d) al sal~ 
rio. ( 9 ) 

Por lo que éste Último autor no tiene presentes 

los derechos y deberes que enlazan tanto a trabajador como a 

patr6n, cosa que sí lo hace el maestro García Maynez. 

Sin embarRo, no podemos concebir los derechos y 

deberes que surjan de una relacién de trabajo sin untas dúr 

la prestaci6n de trabajo, aspecto que no toca el maestro an

tes mencionado. 

Y volviendo a la doctrina de Marta de la Cueva -

así como a lo que eenala la Ley Pedera.1 del Trabajo, consid~ 

ran que la prestaoi6n de trabajo es un hecho real. y una esp~ 

oie peculiar de relación jurídica, es decir, una relacidn de 

trabajo.(, lO) Por lo que lae relaciones de trabajo se conat!_ 

tuyen cuando surgen lae relaciones e~tre patr6n y trabajado

res durante la prestaoi6n de trabajo. 

Basándonos en lo antes expuesto, podemos coneid.!, 

rar a la relacidn de trabajo, como un nexo de derechos y --

( 9 ) 
(10) 

Cfr. DR LA CURVA, Mario. Ob. Cit. P,g. 199, 
Cfr. MUÑOZ RAMON, Roberto. Ob. Cit. P,g. 40. 
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obligaciones que otorgan e imponen las normas labora1ee, co

mo consecuencia de la preetacidn de trabajo subordinado, en

lazando recíprocwnente a patr6n y trabajadores, eXiatiendo o 

no contrato de trabajo. 

Toda vez que la Ley señala que la relaci6n de 

trabajo podr~ eer originada por cualquier acto, no indicando 

que tipo de acto. Por lo que puedeser un contrato u otro 

acto el que d~ origen a la relaci6n laboral, con respecto a 

este punto el maestro Mario de la Cueva, eeftal.a que " el - -

acuerdo de voluntades no es un requisito inevitable para la 

fo1~aci6n de la relaci6n ••• el acuerdo de voluntades no po

drá aer el rector de la vida de la relaci6n porque eea fun~ 

ci6n la cumpla ••• un estatuto, la ley y loa contratos cole.f:. 

tivoa, entre otros ordenamientos "• ( ll) 

Entonces, la relaci6n de trabajo podnl original'

se por una eituac!6n de hecho en el que el patr6n y el tra~ 

jador acuerdan mutuwnente para que 'ete ~ltimo praate el se¿: 

vicio pereonal subordinado y, el primero quede obligado a p~ 

gar por el servicio que recibe en su beneficio, pues con -

ello ae han creado derechos y obligaciones entre ambas pa%'-

tes. 

Sin embargo, para el maestro N~etor de Buen, la 

( 11 ) DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. Pág. 169. 
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relación de trabajo no va a surgir siempre de un acto de vo

luntad como lo explica Mario de la CU.eva, ya que aquella 

pueda originara• aáe que nada a un e•tado de naoa•idad. <12> 
No entendiendo con ello que eurJa una obligación de trabajar 

toda vez que quien trabaja, ee porque necesita obtener me- -

dios econ6micoa para llU subeietencia, lo que por el contra.-

rio .qu.ien no necesita de esos medica eoondmicoe y trabaja, -

ae entiende que no le agrada estar de ocioso. 

Ahora bien, volViendo al punto que se menciona -

anteriormente en el hecho de que pueda existir relaci6n de -

trabajo, pero no necesariamente un contrato de trabajo, se -

puede decir, que la relaoidn de trabajo no ee opone al con-

trato de trabajo, eino m4e bien, áete último lo formaliza 

legalmente, pueB genera la preetaci6n de HrYicioe y consi

guientemente la obligaoi6n de reaponder por el pago de un 

aalario, aa! como el cuaplimiento d• lae normas de card.cter 

11ocial, admiBlllO para que eld.sta la incorporaci6n de un tra

bajador en una detel'llinada eapreaa, es necesaria la voluntad 

del patl16n a ~in da que autorice dicha corporaci6n, toda vez 

que la relación de trabajo no surge por BÍ eola. 

Bl contrato de trabajo e" leg:l.slativamente una -

de las baeee para que la relaci6o de trabajo sea prolongada 

( 12 ) Cfr, DB BUBN LOZANO, N'Btor, Derecho del Trabajo. -
T. I, Quinta Bdici6n. Po.....S... a6ld.co. 1984. 
P,g. 525. 
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Y' duradera, 'Qoneistente en prestaciones y contraprestaciones 

eimultil.neae. 

Haciendo referencia a lo eatab1ecido en el art!

cu1o 21 de la Ley Pedera.1 del Trabajo en que " tH presumen -

la exietencia del contrato y de la relacidn de trabajo, an-

tre el que preáta un trabajo peraona1 'T el. qu8 l.o recibe "• 

Se entiende que se deben coneiderar como doe aituaotones ~ -

igual.es, cuando. por otra parte la doctrina de loe anteriores 

autores mencionados hablan 'de una diferencia entre ambos, ya 

que el contrato de trabajo e6lo eervir4 como un elemento de 

pru.eba de las condiciones de trabajo contenidas en el mismo 

y no como prueba de la relaoidn de trabajo, pues como lo es

tablece el artículo 26 que la ausencia de contrato de traba

jo no afecta en nada el vínculo laboral, en.cuanto a su ex:Li 

tencia y validez, toda vez que a1 trabajador no ae le priva

rá de loe derechos derivados de las normas de trabajo y de -

lo·a servicios que preet6. 

4. 11.ieego de Trabajo, 

A partir de que caei toda la actividad humana se 

encuentra expuesta a ri.eegoe y, ~a.produccidn induatrial oo~ 

temportinea, con utilizacidn de grande• avanoae t'cnicoe en -

maquinarias, es lo que origina que surja un riesgo especial 

considerado como peligroso y OUJB consecuencia ba traído coa 

sigo un considerable número de aooidentea, que son inevtta--
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bles tanto para el trabajador como para el empresario, por -

lo que ha ocasionado un gran inte~a para el Derecho del T~ 
bajo. 

Los riesgos del trabajo, es uno de loe temaa de 

mayor antig(ledad en el Derecho del Trabajo y es tambi6n uno 

de los de mayor actue..l.idad, por lo que es conocido con tal -

denominaci6n así como por riesgos profesionales o infortu- -

nios del trabajo. El t'rmino de riesgo indica por eí sola -

una amenaza o la proximidad de un daflo, la cual puede oarac

te rizarse como un dai'io eventual que guarda conexi6n con la -

realización de una actividad propia de una profeei6n u cfi-

cio. 

Daede la expedici6n de la Ley de 1931, ya ee uti 

lizaba el t6rmino de riesgos profesionales y la legielaci6n 

laboral de 1970 sustituye tal t6rmino por la de riesgos de -

trabajo. Sin embargo, la denominaoi6n de infortunio del tra

bajo no reault6 aceptable, pues ~ate significaba ya un hecho 

acaecido el cual constituye la consecuencia de un dafio oaus~ 

do por un accidente o enfennedad que en forma directa o ind! 

recta acontece en relaci6n con la preetaci6n del trabajo. 

Asimismo, la Ley Pederel del Trabajo, adopta una 

definici6n eenci1la y a la vez amplia dentro de 1a doctrina, 

al ae~alar en su artículo 473, que los riesgos de trabajo 

eons " los accidentee y enfermedades a que están expuestos -
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l.oa trabajadorea en ejercicio o con motivo del. traba.jo "• 

Siendo un concepto muy gen6rico el. que da la 1e

gi elaci6n laboral.; 'eta acepta dos especies de riesgos 1os -

ocidentee y las enfennedadea de trabajo, a los cuales se ha

rá referencia en páginas posteriores. 

Le idea o el fin de legislar sobre loe riesgos -

de trabajo fue, el de amparar al trabajador que ha sufrido -

un accidente o enfermedad de trabajo, pues el hecho de estar 

frecuentemente en contacto con m{quinas o substancias quími

cas t6xicas, pueden producir al trabajador lesiones en su o~ 

ganiemo, ocasion&ndose estas consecuencias por diversos fac

tores como eons exceso de luz, temperatura del. lugar, ln na

turaleza del. ambiente que se respira, el exceso de :niido en 

el mismo, entre otros. 

Betas lesiones en el organismo pueden ser de dos 

tipo es 

a. Instant&neaa: consecuencia de un accidente de trabajo. 

b. Progreeivaes consecuencia de las enfermedades profesiona

les. 

Para que loa riesgos de trabajo sean considera-

dos como tales, es preciso que existan lae siguientes cir- -

cunetanciaa1 

A, La prestaci6n del trabajo¡ 
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B. Una lesi6n orgánica, una perturbaci6n f'unciona1, un esta

do patológico o la muerte y; 

c. Que laprestaci6n del trabajo o el medio en que ae presta 

sea la causa eficiente de la leai6n, perturbaci6n, patol~ 

g{a o muerte. 

Aunque por otro lado, la Ley Laboral en au artí

culo 481 eeftala, con respecto a la actua1izaci6~ del riesgo, 

lo siguientes 11 La existencia de estados anteriores tales -

como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o en

fennedades cr6nicas, no es causa para disminuir el grado de 

la incapacidad ni las prestaciones que corresponda al traba

jador 11 • Por lo que se entiende que estas oircunatanciae son 

anteriores a la actualizaci6n del riesgo. 

Pero tambi~n se puede presentar con posteriori-

dad a la actualización del riesgo y al respecto, el artículo 

•82 de la ley citada dispones 11 Las coneecuenciae posterio

res de los riesgos de trabajo se tomarán en consideracidn -

para --determinar e1 grado de incapacidad "• Un ejemplo de 

ello puede serlo. cuando durante la curact6n del accidente o 

enfermedad de trabajo se presenten complicaciones m~dicas. 

En este aspecto la proteccidn laboral es muy am

plia y conduce a varias determinaciones con respecto a las -

causas y modalidades distintas para el resarcimiento del da

~o causado por los riesgos de trabajo. 
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Y m4a amplia lo ea, en cuanto a que se incluye -

en la legie1aci6n labora1,·1a eituaci6n en el caso de que el 

accidente de traba.jo se produzca al trasladarse el trabaja-

dor directamente de eu domicilio al lu~r del trabajo y vio~ 

versa. 

Le.e causas de peligro de que constan loe riesgos 

de trabajo eon de carácter permanente y pueden ser euperio-

ree a toda prevención de seguridad, radicadas o establecidas 

en laa condiciones mismas de cada empresa o industria así 

como en las necesidades de su funcionamiento. 

Por lo que el objetivo de regular loe riee~os de 

trabajo coneiete en que ai a cambio del trabajo que presta -

el trabajador en beneficio del patrón, exponiendo au salud e 

integridad corporal, &ate áltimo se obli¡i:ue a reparar econ6-

micruaente el daf'lo que se ocasione en la persona del trabaja

dor. 

5. Accidente de Trabajo y Accidente In Itinere, 

E•ta situación en planteada en un aspecto eocial 

como una consecuencia de la introducci6n 7 manejo de maquin~ 

ria con el ~in de mejorar la producci6n, aument~do con el1o 

la frecuencia y gravedad de ioe aocidentee de trabajo, reeu! 

tando numerosos loe caaoa que 11•g&n a provocar la inval.idez 
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permanente o· la muerte de loe trabajadores, pues accidentes 

sin duda exist!an antes del maquinismo, pero resl.ll.taban so-

cialmcnte intrascendentes. 

La introducci6n del maquinismo a la producci6n -

coincide con el nacimiento de nuevas ideologías de carácter 

social, con lo. cual los juristas no permanecieron indiferen

tes, toda vez que los accidentes de trabajo se presentaron -

como un fendmeno nuevo, provocado por la introducci6n y man~ 

jo de maquinaria con el fill de hacer mayor y mejor la produ~ 

ci6n ocon6mica; pero por lo que respecta a la eituaci6n en -

que el patr6n de una empresa a cuyo cargo están las conee- -

cuenciae econ6micae de la rotura de la máquina de su propie

dad, no podrá substraerse a las mismas consecuencias, cuando 

lo que se destroza no es la máquina sino el hombre que la -

maneja, ya sea, que el accidente no hubiera ocurrido de no -

encontrarse el trabajador manejando dicha máquina en inter~e 

del patrón. 

En el lengu.aje usual, la palabra accidente en sí 

indica un " daf'l.o o desgracia caeualea o involuntario e "• (l)) 

Sin embargo, para el Derecho del Trabajo, el ac

cidente ca un suceso involuntario que realizado origina un -

( 13) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Bnoiclop,dico de 
Derecho Usual. T. I. Dfoimo cuarta edioidn. Heliae
ta. Argentina. 1979. Pág. 66. 
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dallo ai trabajador, ei cuai puede provenir de un hecho de ia 

naturaleza o de1 hombre. Hablando propiamente de loe acciden 

tes de trabajo, estos constituyen ya en sí una exterioriza-

ci6n de una violencia provocada por un hecho anoraml que ee 

encuentre relacionado con el trabajo. Para que se produzca -

este hecho anormal, es necesario que exista una conexidn con 

el trabajo y que sea causada de manera violenta, fortuite y 

externa, considerándose a1 trabajo no como un simple ejerci

cio de actividad aino como una prestac16n subordinada, la 

cual puede ocasionar al organismo humano lesiones o altera-

cianea fUncionalee, ya sea, pennanentes o temporáneas. 

Entonces, para que el accidente de trabajo revi~ 

ta ta1 carácter es indispensable que se dé previamente una -

relaci6n de causa de contemporaneidad entre el accidente y -

el trabajo, ea decir, que e1 accidente debe ser consecuencia 

de trabajo, resultado del manejo de la máquina o de la her~ 

mienta que maneja ei trabajador en inter~s dei patr6n. 

Por tanto, basta que ee manifieste la relacidn -

de causalidad entes seffalada, es decir, que el accidente ee 

haya realizado dentro del horario de trabajo a fin de que 

sea indemnizable tomando en cuenta la jornada de trabajo, a 

io cuai ei artícuio 58 de ia iey iaborai dispone ques " Jo?'

nada de trabajo es ei tiempo durante ei cuai ei trabajador -

está a disposici6n dei patr6n para prestar su trabajo "• De

biendo existir un víncuio jurídico entre iaa partea, trabaj~ 
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dor y patr6n, para que un accidente origine la responsabili

dad del. miemo. 

Entonces, para que un accidente de trabajo sea -

considerado como ta1, y origine reeponeabilidad así como una 

indemnizaci6n, ea necesarios 

a. Que exista entre patrón y trabajador, un víncul.o jurídico 

de dependencia y que el trabajo ee preste por cuenta aje

na. 

b. Que exista un nexo etiol6gioo o de cauea entre el hecho y 

el. trabajo. 

c. Que se produzca un daño corporal, produciendo a su vez 

una incapacidad o la muerte del trabajador. 

La reep0neabilidad patronal ae funda en el esta

do de dependencia en que se encuentra el trabajador e.l. produ 

airee el accidente. 

Para que el accidente cree un derecho a indemni

zac16n entre dos personas, se requiere que las mismas se en

cuentren unidas por una relaci6n de trabajo y exista la res

ponsabilidad inherente a un infortunio laboral amparado por 

l.a l.ey, debe existir entre l.ae partee - trabajador y patrón

una relaci6n de trabajo o, en cualquier otro caso, una rela

ci6n de dependencia o eubordinaci6n que haya sujetado al tz:!: 

bajador a l.ae órdenes del. patrón o empresario. 
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Después de haber anal.izado el presente tema en -

lo que toca a los accidentes de trabajo, se llega a la con-

cluei6n al igual que como lo eeaale el maestro N~etor De 

Buen y José Dávaloe, nuestra Ley Pederal del Trabajo en su -

artículo 474 no precisa verdaderamente lo que son los acci-

dentes de trabajo, pu.es está seaalando las consecuenciaa del 

mismo <14 >, pudiendo recordar que éstos son loe acontacimien 

tos que pueden surgir de manera eventual o involuntaria, con 

los cuales resultan dal'ledae las personas en su integridad 

corporal y, no como lo seKala el precepto antes citado de 

que loe accidentes de trabajo son las leaionee orgánicas o -

perturbaciones funcionales que en forma inmediata o poste- -

rior e incluso la muerte, ee producen a causa de la preeta-

cidn de un trabajo, no importando el lugar o el. tieripo en 

que se preste, bastando solo que ee realice en ejercicio o -

con motivo del trabajo, pero en rea1idad eetae lesiones como 

quedo eeftalado anteriormente no son propiamente loe acciden

tes de trabajo. 

Por lo que tooe.a1 teme de los Accidentes In It! 

nere nuestra Ley Laboral en eu artículo 474, p&rrat'o segun~ 

do, eeriala " ••• loe accidentes que ee ,Produzcan al traela-

deree el trabajador direct911ente de su domicilio el lul!Br de 

( 14) DE BUEN LOZANO, N'etor. Ob. Cit. P&~s. 567 y 568 
Cfr. DAVALOS MOBALBS, Jos6. Derecho del Trabajo I. 
Segunde Bdici6n. PorZ'lia. •'xtco. 1988. l'llg. 403. 
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trabajo y de 6ste a aqu'l 11 , sin embargo, se podría ampliar 

este concepto en el sentido de que cuando el accidente se -

configura dentro de una relaci6n inmediata, entre las labo-

rea y el lugar donde le ocurra a la víctima del infortunio, 

estableciendo con ello, el nexo existente entre el traslado 

a un luga.r determinado y el trabajo para poder determinar si 

el infortunio ie ha ocurrido al. trabajador como consecuencia 

derivada de la preetaci6n de los servicios siendo necesaria 

la existencia de tal vínculo y que no constituya un riesgo -

gen,rico a que se encuentra expuesta cualquier persona que -

transita por la v!a pÚblica. 

Ya en la Ley de 1970, ae incluy6 expreeemente 

como accidentes de trabajo, loa accidentee " In Iti.nere 0
, -

bne&ndoae para ello en la diepoeici6n del artículo 35 p'rra

-ro primero de la Ley del Segu.ro Social que eefial.abas " Se -

considerarán accidentes del trabajo loe que ea rea11cen en -

las circunstancias y con las caraoter!.eticae que espec!fica 

la Ley Federal del Trabajo. así como aquellos que ocurran al 

trabajador al traeladaree directamente de au domicilio e.l l~ 

gar en que deeempe~a su trabajo, o Viceversa .. ( 15) 

Para considerar a loe accidentes " In Itinere 11 

como de trabajo se requiere que 'stoe. acontezcan 11 a1 tras

ladarse el trabajador directamente " y, para poder determi--

( 15 ) Ley del Sel!:Uro Social. Octava Edici6n. Edioionee 
Andrade. M~xico. 1971. PAg. 1026. 
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nar si en el traslado del trabajador a determinado lugar, ya 

eea, domicilio o trabajo, existi6 una desviaci6n o internip

ci~n, ae puede basar para ello, tomando en cuenta las cir- -

cunetanciaa de tiempo, forma y lugar del infortunio que su-

fri6 el trabajador en el trayecto antes descrito, surgiendo 

la posibilidad de que tal accidente se excluya de los de la 

categoría del trabajo. 

Para que se conri~ren los accidentes in itinere 

deben concurrir las siguientes circunstancias que brevemente 

se enlistans 

a. El trayecto debe ser nonnal y habitual; 

b. Bl trayecto no deba ser interrumpido o modificado por \U1 

inter'e ~ersonal del trabajador; 

o. Bl medio de transporte debe ser nonna1 e incluso el más 

conveniente para ei trabajador; 

d. El trayecto debe ser congna.ente con la hora de entrada y 

salida del trabajo¡ 

e. No debe el trabajador infringir lae normas de t'""'1sito, 

en el caso de que haga uso de vehículo; 

f. Y la m&e esencial, debe existir una relaci6n de causali

dad entre el hecho del trabajo y el accidente. 

Otro caso en el que se presume la existencia de1 

Accidente In Itinere y eet~ bajo la responsabilidad del pa~ 

tr6n o empreeario lo ea, cuando el tranaporte utili&ado por 

el trabajador queda a cargo del patr6n. 



- 30 -

-Por otro lado, si e1 trabajador inter:nunpe el r.! 

corrido entre el lugar de trabajo y el domicilio o viceversa 

oor un interés particular, o por cualquier raz6n extrafta a1 

trabajo, en el caso de que pueda existir un espacio de tiem

po entre la salida del trabajo y el momento y lugar en donde 

ocurri.6 el accidente, no es posible que resulte responsable 

de tal aituaci6n el patr6n, toda vez que el trabajador apro

vech6 el espacio de tiempo para un fin en particular, por lo 

que puede ser indemnizable el accidente " In Itinere "• si -

se demuestra que por culpa grave del ~rabajador, se ocasion6 

el accidente, eximiendo con ello la responsabilidad a cargo 

del patr6n, 

El accidente " In Itinere " al igu.al que el aoc1 

dente de trabajo, debe haberse producido con motivo, ocasi6n 

o en ejercicio del trabajo, deeignado con ello el tiempo du

rant~ el cual el asegurado trabaja en la· empresa, en un eet!, 

blecimiento anexo o en un local. situado dentro del recinto -

de la empresa; así como todo periodo de trabajo cumplido fu~ 

ra de 1a empresa odedeciendo las 6rdenee del patr6n. Be de-

cir, para que se preeuma el accidente de trabajo no es nece

sario su acontecimiento en el local de trabajo, pues si el -

patr6n o eu representante ordenen ~1 trabajador realizar 

cualquier encargo o mandato, entonces ~ate obviamente tendrá 

que ausentarse de las instalaciones donde normal y habitual

mente presta sus servicios y, si desafortunadamente en el 

camino sufre un accidente, el cua1 le ocasiona una altera- -



- 31 -

ci6n física en su organismo tiene el carácter de laboral, -

porque sobrevino el mismo conforme a la exigencia legal, de 

que eea en el lu,:tar de trabajo y aunque no ocurri6 en el lu

gar de trabajo habitual, puede coneiderarse tal, pues el ca

mino que debía haber recorrido para llegar a1 lugar a donde 

se le mando contituye un lugar de trabajo, porque realizaba 

actos encaminados a cwnplir oon el trabajo que se le había -

encomendado. 

6. Ent'ennedad Profesional. 

Como consecuencia del ejercicio habitual. de una 

profeai6n u oficio, loe trabajadores están expuestos a con-

traer afecciones agudas o crdnicae, a causa del hecho de 

prestar sus servicios en la manipulaoidñ de materiales o 

substanciaa tóxicas o por la influencia de las condiciones -

t'nnicas o procedimientos espeaia1ee que se siguen en deter

minada industria. 

Por su parte, la Ley Pederal del Trabajo eeftala 

en su artículo 475 que la enfermedad de trabajo ee1 " Todo -

estado patol6gico derivado de la acci6n continuada de una -

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el me

dio en que el trabajador ae vea obligado a prestar sus earv1:. 

cioe 
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La doctrina a trav'a de la interpretaoi6n del 

maestro De Perrari que define a las enf'ennedade·a profesiona

les como " el estado patológico que de•pu's de un tiempo y -

en forma casi normal, produce la actividad profesional cum-

plida en determinadas industrias en las cual.ea ee acostumbra 

manipul.ar substancias tdxicaa o a exponer a1 organismo huma

no en fo:nna continua a ambientes maleanoa o insalubres "~16 ) 

Las enfermedades llamadas prof eaionales son aqu~ 

llaa que por derivarse de la natura1eza aingu1ar del medio -

en que el trabajador •e halle por razón de su trabajo, de 

las materias que maneja o de las herramientas o maquinaria -

que utiliza en su trabajo, pues de conto:nnidad al artículo -

475 de nueatra legialaoi6n laboral, si considera como ries-

gos de trabajo, el que por ejemplo el trabajador sufra de 

W1& pulmonía, la oua.l. adquiri.6 por prestar eua servicios ha

bitual o regula:nnente en una cámara frigorífica o que padez

ca reumatiemo derivado de un tipo de trabajo en el que es -

necesario que tenga eua extremidades inferiores continuamen

te sumergidas en agua, o bien, humedecidas, por lo que el m~ 

dio en qua el trabajador se ve obligado a prestar eua eervi

cioa ea una de las bases para coneiderar a las enfenuedadee 

como riesgos de trabajo. 

( 16) DB PBllRARI, Prancieoo. Derecho del ~rab&jo. v. I. 
Se¡¡unda Bdici6n. Depalma. Argentina. 1977. Ñg. 338. 
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'Tomando en cuenta 1o anterior se deducen las si

gi.lientes caracter!eticas en forma genéricas son producidas -

por la expooic16n prolongada en el tiempo en que el trabaja

dor presta sus servicios en la situaci6n antes mencionada, -

se ooneidera que dichos padecimientos, tienen un origen pro

feeional. 

Ahora bien, como caracter!eticae específicas es

tán las siguientes& 

a. La enfennedad profesional o del trabajo, ea un estado pa 

tol6gico, ea decir. una alteraci6n del f'uncionamiento 

normal del cuerpo humano; 

b. Debe provenir de una causa continuada, en forma lenta y 

paulatina; y 

c. La causa tiene su origen o motivo en el trabajo o en el 

.medio en que el trabajador ae ve obligado a prestar aue 

servicios. 

Por lo que el acoidante de trabajo 7 la enfe.,.e

dad profesional tienen el mismo origen, esto ea, en relacidn 

a que aon a consecuencia del trabajo .,, ambos producell los 

mismos efectoss 1a incapacidad profesional o 1a muerte. Pero 

así como se aaemejan en eete car-Acter, te.mbi'n se dif eren- -

cían unae de otras en cuanto a 1a ~orma de presentarse, ya -

que e1 accidente de trabajo ocurre en forma instant'-nea, e -

inesperada y en ocasiones hasta violenta, mientras que la ea 

fermedad prof esiona1 se presenta, co~o consecuencia de una -



- ~ -
constante y prolongada pel'IJIB'1encia del trabajador en un me-

dio insalubre o t6xico, representando la secuencia de un pr~ 

ceso. a1 cual est'-n expuestos algunos trabajadores por raz6n 

de la actiVidad laboral que deeempe~an. 

Por lo que toca a la redacci6n del artículo 513 

de nuestra ley laboral., con respecto a la Tabla de Enf ermed~ 
des Profesionales, ea muy amp1ia, pues deja abierta la posi

bilidad de reconocer cualquier padecimiento como de origen -

profesional, sin embargo, deja al trabajador el efecto jurí

dico de probar que tal padecimiento lo obtuvo a consecuencia 

del trabajo que desempe~aba. 



II. ANTECEDENTES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. 

En el presente capítulo, resulta de gran impor-

tancia el tener si no un análisis a fondo, sí una breve ex-

~11caci6n de los antecedentes de los riesgos de trabajo, de 

fonna que se dé una resefta respecto al surgimiento de loe -

rtes11<>s ~ sobre todo lograr su legielaci6n tanto en Europa -

como en nuestro pa!a. 

l. Antecedentes en Europa. 

A. El Sistema Corporativo •. 

En Europa, aproximadamente en el allo l 000 d. c., 
apnrecen corporaciones que tenían por objeto atender a los -

trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo a trav6a de 

inetitucionea de beneficencia social, las cuales se basaban 

en el sentido de la fraternidad cristiarta, cuyo principio 

era. el ea corro mutuo. ( l. 7 ) 

Es en Espa..~n, en donde ae forma primeramente una 

corporaci6n ·llamada Cofradía, que eetaba integrada por arte

sanos con fines religiosos. Poco deepu'e evolucionaron estas 

corporaciones y se transformaron en Gremios, que aunque no -

desaparecen tales objetivos, coexisten con otros varios de -

tipo econ6mico y profesional. ( 16 ) 

( 17 ) 

( 16 ) 

Cfr. ICAYE, Dionisia J. Los Riesgos del 'frabajo. Trj,_ 
llas. M6xico. 1965. P4~. 17. 

Cfr. HERNAINZ MARQUEZ, Miguel. Accidente de Trabajo 
Y Enfermedad Profesional. Revista de Derecho -
Privado. Espalla. 1945. P4~. 27. 
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A través de las corporaciones mencionadas, exis

tieron medidas de protecci6n para loe trabajadores además de 

la necesaria preparaci6n t6cnica y asistencia m6dica para 

los mismos. La atenci6n que se daba al trabajador que sufr!a 

un infortunio laboral se f\lndaba en base a le. beneficencia y 

no en base a las prestaciones que derivan del hecho de haber 

sufrido el infortunio. 

Todo componente del gremio o corporaci6n tenía -

derecho a recibir asistencia y ayuda mutua cunndo tuviera 

que suspender su traba.jo por alguna causa que no fuera impu

table a1 beneficiado, las cuales se obtenían de los fondos -

eoondmicoe del gremio o de la aportac16n que hncian los com

ponentes del mismo, también la ayuda mutua se extendía a loe 

gastos funerarios en caso de fallecimiento. 

Bn cuanto a la cuantía de la prestaci6n econ6mi

ca no estaba sometida a reglas fijas, quedando determinada -

más bien, por el estado acon6mico de1 gremio y por e1 senti

miento liumanitario de loe integrantes del i<remio. 

La.e formas en que se rea1izaban las prestaciones 

mencionadas por laa Cofradías erans 

a) Subsidio indetelmlinado en dinero; 

b) Subsidio determinado en dinero; 

c) Auxilio con el trabajo de loe cofrades; 
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d) Asistencia de médico y botica; 

e) Asistencia en el hospital de la Cofradía: y 

f) Subsidio econ6mico para el trabajador, devolviéndolo al -
sanar. ( 19 ) 

Debido a que durante el régimen gremial y corpo

rativo, no se estableció ningún sistema legal respecto a la 

prevenci6n de loe riesgos de trabajo. e6lo existid una oiei

ta obligación de carácter moral por parte de loe integrantes 

de dicha corporación siendo.la asistencia mutual lo que ca-

racteriz6 nl sistema corporativo en lo que respecta a loe 

accidentes de trabajo. 

Poco a poco, las obligaciones morales de l~s in

tegran tes de lae corpora'..cionea se transformaron en obligaciE_ 

nea jurídicas y por vez primera, la responsabilidad de loe -

riesgos del trabajo se atribuían a loe propietarios de loe -

talleres. 

B, La áevoluci6n Industrial. 

Con la aparicidn del maquinismo, se suscitaron -

nuevos cambios sociales y econ6mi90.e, con el apogeo de la -

Revoluoi6n Industrial, los accidentes y enfermedades prote-

sionalee se multiplicaron, por lo que se adVirti6 entonces -

(19 ) Cfr. HERNAINZ MARQUEZ, Miguel. Ob, Cit, Pág. 28. 
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la neceeidad de proteger de a1guna manera a loe trabajadores 

previniendo los riesgos profesionales y adoptando nuevas me

didas de eeguridad para evitarloe. 

La trensformaci6n induatrial del siglo XIX, au-

ment& la cantidad y frecuencia de los accidentes de trabajo 

por el gran número de obreros que laboraban en las fábricas 

y por la peligrosidad en el manejo de substancias tóxicas, -

que con los descubrimientos químicos se introdujeron en la -

industria, ello Obligó a prestar atenci6n a tan ~rave probl~ 

ma y tratar de poner soluci6n al mismo, dictando una serie -

de normas para prevenir los riesgos que podían ser ocasiona

do• en el uso de motores, engranajes, poleas, cuchillas, 

etc.; as{ como tratar de utilizar maquinaria que ofreciera -

mayor seguridad en su manejo. ( 2º ) 

Bn Inglaterra, se dict6 en 1812 una ley que re-

glamentaba el trabajo de loe aprendicee obligando a loe pa-

trones en e1 aspecto de seguridad e higiene. como lo era e1 

de pro~eer a lae fábricae de ventilaci6n y, el de limitar el 

trabajo de mujeres y ninos, como una medida de previei6n de 

loe rieegoe de trabajo. ( 21 ) 

( 20 ) 

( 21 ) 

Cfr. CABANELLAS, Guillermo. Derecbo de loe Rieegoe 
del Trabajo. O.aba. Argentina. 1956. Pág. 23. 

Cfr. KAYE, Dionisio J. Ob. Oit. P'~· 16. 
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En Alemania se legisló al respecto en 1884. Pos

terior.nente en Austria en 1867. Pero fue en Prencia en 1898, 

donde loe riesgos profeaiona1ee ee contemplaban en el Dere-

cho Civil y·rue tambi~n la Legielaci6n francesa la que mayor 

influencia ha tenido sobre lae legislaciones iberoamerica- -

nas. 

La Le~ielaci6n francesa sobre accidentes de tra

bajo de 1098, de acuerdo a 1o que seftala Mario de la cueva -

estaba inteRrada por seis elementoss 

a} La idea del riesgo pro.a:'eaional, fundamento de 1.a respore

sabilidad del empresario. - La legislación francesa alu

de al p;rado de rieego que corre el trabajador en el man! 

jo de maquinaria modenia, ~enerando 1a responsabilidad -

correspondiente; 

b) La limitación para aplicar la ley a loe accidentes de 

~rabajo. - LI\ 1egielaci6n referida no incluía a laa en-

fennedades profesionales, 'etas fueron aceptadas vein- -

tiun afi?s despu~s, toda vez que antes eran desconocidas 

e i~precisas y no determinaban diferencia alfl(\.lna con loe 

accidentes; 

e) La dietinci6n entre caeo fortuito y fuerza mayor. - He

eult6 de IO"B.11 re1evancia el hecho de dietin.ir:uir cuando -

se ~eneraba la responsabilidad en situaciones de caso 

fortuito, es decir, el ries~ profesional era ~enerado -

por un acontecimiento aunque imprevisto e inevitable era 

inherente a la empresa en tanto que la fuerza ~ayor era 
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totalmente ajena a ella, excluyendo en eete Último caso 

la responsabilidad para el patrono; 

d) La exclusión de la responsabilidad del empresario cuando 

el accidente es debido a dolo del trabajador. - ~esulta 

16gico que quedara exento.. de toda responsabilidad el pa

trono cuando por iniciativa del trabajador, ~ste se cau

se un accidente intencionalmente; 

e) La idea del Principio de la Indemnización Forfaitaire. -

Se alude a que las indemnizaciones deberán ser fijas pa

ra evitar las controversias respecto al monto de las mi.!! 

mas; y 

f) La idea de que el obrero tiene únicamente que ncredi tar 

la relaci6n entre el accidente y el trabajo. - 5e nacla 

referencia a que la relaci6n entre la pre3tac16n del tr!!_ 

bajo y el accidente suscitado, la tenía ~ue probar el 

trabajador; sin embargot esta obligaci6n desaparecía 

cuando el accidente ocurría en horas y lugar de laboree, 

resultando con ello, que la carp;a de la prueba pasara al 

patrono en caso de que ee diera la presunci6n de haber -

exil¡'ltido dol.o del. trabajador. ( 22 ) 

Más tarde en l.906, l.a apl.icaci6n de l.a ley fran

cesa se extendi6 a las empresas comerciales; y fue en 1919 -

cuando en Francia se dict6 la Ley de Bnfennedndee ProfeeiO?lJ!; 

les ocasionadas con motivo del trabajo. En 1922 a las empre-

( 22 } Cfr. DE LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. Pág. ~9. 
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sas agrícolas; en 1923 a los trabajadores domésticos, resul

tando con esto que, cualquier accidente que le ocurriera al 

trabajador en ocaai6n o con motivo del trabajo, el patrón se 

hiciera responsable. ( 23 ) 

Para el al\o de 19381 Francia basándose en las -

ideas civilistas antes expresadas, dict6 una ley comprendida 

ya en el Derecho Laboral, reeu1tando trascendente en cuanto 

que ésta ya distinguió el contrato y la relaci6n de trabajo, 

con lo cual era necesario demostrar la prestaci6n de trabajo 

para que se produjeran efectos jurídicos no importando el -

origen de la relaci6n. 

Debido a la influencie que tuvo la legislación -

francesa hizo que otros países europeos dictaran sus legisl~ 

cienes sobre accidentes y enfena.edades de trabajo. Por lo 

que Bélgica expidió su primera ley en 1903, posteriormente -

trató de perfecci·onarla; sin embargo, s6lo contemplaba los -

accidentes de trabajo ocurridos en el lugar y hora de traba

jo y no tomaba en cuenta 1ae enfenuedadee profesionales. 

Espalla, por su parte, también dictó su legl.ela-

ci6n sobre accidentes de trabajo, .incluyendo tambiM 1as en

fennedades profesionales basándose para ello en la doctrina 

y jurisprudencia correspondiente. En la 1e~islaci6n espaf\ola 

( 23 ) Cfr. KAYE, Dionisio J. Ob. Cit, Pág. 20 
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no son confundidos talea t'nninos y, 1a enfermedad profesio

nal e.ataba amparada por la misma ley, no importando que la -

J.eai6n corporal fuera sufrida repentina o paulatinamente. 

En Italia, lo mismo que en Prancia, se legisló -

sobre la materia, sin embar~o, los beneficios contemplados -

en ella abarcaron a61o a los trabajadores de la industria. 

En los países comunistas así como en los socia-

listas, los riesgos de trabajo no están comprendidos en las 

legislaciones laborales respectivas sino en los Zeguros So-

cialee, 

De todas las legislaciones mencionadas, la legi.~ 

J.aci6n espaliola a diferencia de las demás, amparaba a los 

trabajadores cuando habían sufrido un accidente por caso fo~ 

tuito, culpa del patrono e incluso por impnidencia profesio

nal del trabajador y la dnica excluyente de reeponeabilidad 

fue el dolo del trabajador de causarse un dafto, debiendo PX'2. 

bar es"' ei tuacidn el patrono. ( 24 ) 

Podemos e.tladir, que fueron necesarios los diver

sos movimientos para que los trabajadores ejercieran presi6n 

sobre los patrones para que obtuvieran respuesta a sus pro-

blemas en cuanto al infortunio de sufrir un rtee~ de traba-

( 24) Cfr. KAYli, Dionieio J. Ob. Cit. ~. 21 
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jo en el deeempeno de su actividad laboral. 

c. Loe Primeros Sistemas Preventivos. 

Pue hasta aue la Revolucidn Industrial culmind -

eu desarrollo, para que se analizaran medidas de eep:uridad y 

prevenei6n de accidentes de trabajo, deepu's de que la intro 

ducci6n del maquinismo había cobrado un gran número de vi- -

das. 

Debido a la relevante transformaci6n de la indus 

tria y a1 manejo de maquinaria cada vez más co~plicada, su-

mentaron la gravedad de esos peligros, manifestándose des- -

pu'a de cierto tiempo, esto es, que si el cuerpo hum.ano tWl

to puede daftarse por el manejo de cierta maquina~a en fonna 

violenta por un accidente, asimismo se puede dallar con lent! 

tud por desidia y desaseo. 

De ello derivd la necesidad de un estudio preve~ 

tivo respecto a loe infortunios labora.lee, tratando de evi-

tar p~rdidas humanas causadas por instalaciones descuidadas 

y elementos por demás peligrosos. Pue indispensable la obse! 

vancia de la seguridad del trabajador, as! como la higiene -

en el centro de trabajo, a efecto de inpedir que se produje

ran cada vez más accidentes labora.1ea, va1ore.ndo con ello 1a 

pereona del trabajador, quien merece toda ia protecoidn po•! 

ble en la prestacidn del trabajo, por ser un factor importa¡¡ 
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te en •l desarrollo de la produooidn. Sin embargo, mientras 

que el maquinismo se perfeccionaba, el trabajo resultaba m's 

arriesgado para la seguridad del trabajador. 

Se llegaron a adoptar dispositivos de ae~ridad 

en alAU.nos países entre ellos estaban, Italia, Alemania, In

glaterra, B&lgica, Espalla y Prsncia, dispositivos tal.es co-

mos la ventilacidn de talleres, la aplicación de reglas de -

higiene colectiva e individual. entre otros, atenuando con -

ello, los riesgos de trabajo, establec16ndoee con esto, noi

mae de carácter coactivo, por declarar obligatoriaa ciertas 

medidas de proteccidn y de seguridad destinadas a prote~er a 

los trabajadores expuoatos a los riesgos de trabajo, que si 

bien, no se pueden evitar 'etos en su totalidad, por lo me-

nos tratar de disminuir eu número y atenuar las consecuen- -

cias que puedan producir. 

2. Conferencias Internacionales. 

A. La Conferencia de Berlín y la 09 rta Social. Europea. 

Una de 1as primeras ideas que se empezaban a ex

presar sobre los riesgos del trabajo a nivel internacional, 

fue en '°Uropa, a fines del aiglo XIX, tal es el caao de la -

Conferencia de Berlín, Alemania, llevada a cabo en el aflo de 

1890, eri la cual se adaptaron med14ae y recomendaoionee sobre 

el trabajo desarrollado en las minas, el trabajo de loa ni~ 
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ftoe y el empleo de los j6venee y de lae mujeres. En ella PªE 

ticiparon loa principales países industrializados en Euro- -
( 25 ) 

pa. 

Otro testimonio fue la Conferencia de Berna, Sui 

za, realizada en el atio de 1913, en la cual se proponía que 

ae adoptarélll ~eaidas tendentes a hacer menos frecuentes loa 

riesgos de trabajo a que están expuestos loa trabajadores. 

Asimismo, otro suceso importante fue la Carta s2 

cia] hUropea, realizada en Turín, Italia, el 16 de Octubre -

de 1961 y entr6 en vigor el 26 de Pebrero de 1965. su elabo

raci6n radic6 principalmente en trabajos propuestos por va-

rioa 6rganos del Consejo de .SUropa (Comit6 Social del Comit6 

de Minintros, Asamblea Uoneultiva y la Comiei6n Social de '.!!. 
ta), así como de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

Se pa'x-ti6 del hecho de que existían movimientos 

migratorios entre los Estados Bu.ropeoe, por lo que las limi

taciones a la Soberanía de cada Eetado, faci1itaron el acoe

eo de inmigraci6n de loe extranjeros y similaron la condi- -

ci6n de los mi~rantee a la de loa nRcionales. 

La Carta Social Europea, fue un acuerdo multila

teral, debido a que fue ratificada por once Estados integl'S!:!. 

( 25 ) Cfr. KAYB, Dionisio J. Ob. Cit. Pág. 18. 
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tea, entre ellos, Prancia, Alemania Federal, Austria, Dina-

marca, Chipre, Islandia, Irlaudia, Italia, Noruega, Reino 

Unido y Suecia. Asimismo, otros países la han finnado como -

son B'lgica,. Grecia, Luxemburgo, Suiza, Turqu!a y Espaf'l.a. En 

ella se concretaban loe principios básicos en materia de se

¡¡uridad e higiene. 

Como anterJ.o:nnente ee dijo, la Carta Social Eul'!?. 

pea fue un acuerdo multilatera1, el cual. hacía referencia a 

loe trabajadores mi~rantes y eue familiares, previniendos 

" El derecho al trabajo, el mismo título que loe 

nacionales; el derecho a la asistencia y a la protecoi6n; 

loa Estados se comprometen a tratar a los trabajadores mi- -

grantes como a sus propios nacional.es, en lo que respecta a 

la asistencia social y mádica; la prohibici6n de expulsar a 

un t~abajador, salvo que atente contra la aegl.lridad del Eat~ 

do o, el orden pú~lico o lae buenas costumbres ( 26 ) 

La Carta Social Europea, reconoció ante loe Eet~ 

doa Europeos que la ratificaron y la finnaron, loe eiguien-

tea derechoes derecho al trabajo, a la seguridad e higiene -

en el trabajo, a la protecci6n de la salud, asistencia ao- -

( 26 ) JEAN RIBAS, Jacques y otros. Derecho Social Europeo 
Tr. José Luis Dom{nguez Garrido. Servicio de Publi
caciones Ministerio de Trabajo, Bspafta. 1980, Pág. 
27. 
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cial y m'dica, seguridad social, derecho de loe trabajadores 

migrantee a la protecci6n y a la asistencia, derecho a cond~ 

ciones de trabajo equitativas, derecho de aaociaci6n aindi-

cal, entre loa más sobresalientes. 

B. La Prünera Conferencia Interam.ericana de Seguridad So- -

cial. 

La Primera Conferencia Intersmericana de Seguri

dad Social, fue celebrada en Santiago de Chile en el afio de 

1942, y como puntos de partida se tomarons la salud, la cap~ 

oidad y el bienestar de loa trabajadores, uniendo a los OrF.!!; 

niemoe de ae~ri.dad social para garantizar la integridad, el 

resguardo y la defensa de loe trabajadores a nivel continen
tal. ( 27 ) 

c. Convenios realizados por la Organizaci6n Inteniacional -

del Trabajo. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), 

ea una instituci6n especializada de la Orgenizaci6n de las -

Naciones Unidas (ONU), tiene su sede en Ginebra, Suiza, on -

donde funciona la oficina Internacional del 'rrabajo a manera 

de Secretaría permanente. Betá inte¡;¡rada en forma tripartita 

y su repreeentacidn está compuesta por delegados de loe Go--

( 27 ) Cfr. CABANBLLAS, Cuillermo. Ob. Cit. Palge. 27 y 28. 
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biernoa, de ioa patrones y de los trabajadores, sus miembros 

se reúnen cada an.o. 

_sue objetivos principales aons el de mejorar las 

condiciones de trabajo en todo el mundo; el de regular loe -

horarios de trabajo; el de prevenir el desempleo; la regu.la

cidn de los eaiarios; la protecci6n de1 trabajador contra -

cualquier riesgo de trabajo, entre otros. ( 28 ) México, ing1"2_ 

ea 11 la Organización Internacional del Trabajo en 1931. ( 29 ) 

De gran importancia han resu1tado los Convenios 

adoptados por la OIT en gran parte del mundo al. unificar las 

medidas tendentes a la prevención de accidentes y a la segu

ridad e higiene en el trabajo, eo por ello que hasta la fe-

cha se han adoptado alrededor de JO Convenios, entre los cu~ 

les figuran: 

a. El Convenio 11 relativo a la indemnización de los acoi~ 

dentes de trabajo, el cual entra en Vigor el lo. de 

abril de 1927, fue celebrado en Ginebra, Suiza.en 1925. 

Por el hecho de que una persona realice un trab;!! 

jo remunerado por cuenta ajena, ex:istiendo la direcct6n y ~ 

gile.ncia por parte del patrdn o empleador, tiene derecho a -

una indemnizaci6n por accidentes de trabajo que se produzcan 

( 28 ) 
( 29 ) 

Cfr. KAYE, Dionisio J. Ob. Oit. Pág. 22. 
Ofr. BAllllOSO PIGUEROA, José. Derecho Internacional 

del Trabajo. Porrúa. México. 1987. Pág. 393. 
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con motivo o en ejercicio del trabajo. 

En lo que toca a las indemnizaciones en especie 

que corresponden por accidentes de trabajo, el artícu1o 9 

del presente Convenio estableces " Las víctimas de accidente 

de trabajo tendrá derecho a la asistencia m~dica y a la 

asistencia quirúrgica y farmac,utica que ee considere necea~ 

ria a consecuencia de los accidentes. La asistencia m&dica -

correrá por cuenta del empleador, de las instituciones del -

seguro contra accidentes o de las instituciones de aep:uro 

contra enfe:nnedad o inval.idez " ( 30 ) 

Bn el artícul.o 10 del presente Convenio, se con

templa el derecho que tendrán las víctimas de accidentes del 

trabajo, al. euministro y a la renovaci6n normal, por cuenta 

del empleador o por el asegurador de los aparatos de prcSte-

sia y de ortopedia necesarios. Dejando a salvo las excepcio

nes que cada legia1aci6n naciona1 aefta1e al respecto. 

Por lo que hace a M'xico, en cuanto a la aplica~ 

oi6n de este Convenio, todo trabajador puede reclamar las -

diaposioionee que en ~l ae establezcan, en lo que toca a la 

renovaci6n de apara.toe de prdteaie y a la conceei6n de un e~ 

( 30) Convenios de la OIT ratificados por Máxico. Tercera 
Edici6n. Secretaría del Trabajo y PreVisi6n Social.. 
Organizaci6n Intaroacional 4a1 TrabaJc. M':id.co. 
1984. ÑI'(. 51. 
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plemento de indemnizaci6n a las víctimas de accidentes de 

trabajo. 

Se acept6 e1 principio de que loa accidentes "in 

i tinere", quedan asimilado~ a los accidentes de trabajo, 

siempre que se pueda comprobar que el trayecto normal del d~ 

micilio del tnibajador a su lugar de trabajo o Viceversa, no 

haya sido interrumpido o modificado en interés personal del 

trabnj udor. 

Aunque las leyes naoiona1ee fueron modificadas -

por el Convenio, la divergencia entre embae es solamente fo~ 

mal, ya que, el Gobierno Mexicano tiene el propósito de coa~ 

dinar la legislaci6n con las dieposicionae del Convenio. 

En este Convenio intervinieron países comos PrB!! 

eta, .Austria, Argentina, Países Bajoe (Abtillas Holandesas, 

Indonesia y Surin!lm), Pinlandia y M&xico, entre otros. 

b. El Convenio 42 relativo a la indemnizacidn por enfermed~ 

des proresionalee. 1u.e celebrado en Ginebra, en 1925, r~ 

visado on 1934 y entra en vigor el 17 de junio de 1936. 

Cada Miembro de la Oir que ratifique el preaente 

Convenio debe ~rantizar a 1as víctimas de enfennedades pro

fesional.es, o bien, a sue derechohabientee, una indemniza- -
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ci6n basada en loa principios generales de au legialaci6n -

naciona1 eobre la indem.nizaci6n por accidentes de trabajo. 

Considerando como enfermedades prof esiona1ee, 

aquellas producidas por e~betancias t6xicae cuando afecten a 

loe trabajadores en industrias, profesiones u operaciones, -

resulten del trabajo en una empresa. 

En eete Convenio se contenían principios tales -

como: el que no se pagara 1·ndemn.izaoidn cu.ando el accidente 

ocurriera porque el trabajador estuviera bajo la influencia 

de drogas o en estado de ebriedad, hubiere rea1izado un acto 

de desobediencia voluntaria, o bien, que el accidente se orj. 

gine porque se suprimieron u omitieron ciertos diapoeitivos 

de seguridad, con la exCepción del caso en que el trabajador 

falleciera en estao condiciones. 

La indemnizaoidn correspondiente por un acciden

te de trabajo, se pagara en virtud de un sistema de eegu.ro -

que establecía un fondo especial integrado por contribucio-

nes de los empleadores y de los trabajadores. ( )l) 

( 31) 

Para el caso de una ~n~ermedad profesional., todo 

Cfr. Conferencia Internaoiona1 del Trabajo. Resumen 
de lae Memorias sobre los Convenios Rat~ 
dos. Infonoe III. Trig,aima tercera Reuni6n. -
Oficina Inteniacional del Trabajo. Suiza. 1950. 
pi[g. 74. 
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trabajador que contara con seis meses de servicios continuos 

para el mismo empleador o patr6n, tiene derecho a prestacio

nes tales como las previstas para el caso de accidentes de -

trabajo. 

Las enfermedades profesionales se tomaron en -

cuenta con la misma importancia, que a los accidentes de tZ'!! 

bajo. Concediéndose una indemnizaci6n razonable a las vícti

mas de enfennedades profeeiona1ee. 

Entre los países que intervinieron en este Conv~ 

nio están: Irlanda, Singapur, la Repliblica de Mal.ta, Yugoel!!, 

Via, bl~xico, Argentina, Bélgica, Prancia ;• Pinlandia y Bra-

eil. 

c. Convenio 19 relativo a la igualdad de trato a loa traba

.jadores extranjeros y naciona1ee en ·materia de indemniz!! 

ci6n por acc11dentes de trabajo. Se 1lev6 a cabo en Gine

bra, Suiza en 1925. Rntrando en vigor el 6 de Septiembre 

de 1926. 

El principio fundamental del presente convenio, 

ratificado por M'xico, consiste en que 1oe Miembros de la -

Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifiquen tal -

convenio, se obligan a conceder a los nacionales de cual- -

Quier otro Miembro que lo haya ratificado y que resulten -

víctimas de un accidente de trabajo ocasionado en el terzi. 
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torio de aquál, o en su caso, a sus derechohabientee, otor-

gándoles el mismo trato que a sus propios nacionales respec

to a la indemnizaci6n por accidente de trabajo correspondie~ 

te. 

Se concedió la igualdad de trato, sobre una base 

de reciprocidad a los nacionales como a los extranjeros para 

el pago de indemnizaci6n por accidentes de trabajo. Esta -

igualdad de trat~ será otorgada a los trabajadores extranje

ros y a sus derechohabientes, sin ninguna condici6n de resi

dencia. 

Asimismo, a los dr.rechohabientes de los trabhja

dores extranjeros no se les otorg6 ninguna indemnización en 

caso de que no fueran residentes en el país en el que le oc~ 

rriera el accidente a menor de que hayan tomado en cuenta -

los principios de reciprocidad por medio de convenios inter

nacionales. 

Todas las disposiciones del Convenio conceniien

tes a la compeneaci6n por accidentes de trabajo se aplican -

plenamente a los extranjeros sin ninguna distinción. 

En la actualidad, ya se han finnado acuerdos con 

cierto número de países, incluyendo entre ellos as Austria,

B61gica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Espa!ia, H~ -

«ría, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia y Yugoslavia. 
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J. Antecedentes en M6xico. 

A. Declaracidn de lee Derechos Sociales promulgados en 1917. 

Su importancia.como antecedente de la reglament~ 

ci6n de loa riesgos de trabajo, es deede el momento en que -

campeeinoe y trabajadores demandaron una reforma agraria y -

la creaci6n de los derechos eocial.os de loe trabajadores. 

En el proyecto de la Conetitucidn de 1917, Ca- -

rranza proponía la rero1'1Ja del artículo 72 de la Conetitu- -

ci6n de 1857, a efecto de que el Poder Legielativo pudiera -

expedir la legielacidn sobre el trabajo, implantando instity, 

cianea sociales a favor de la clase trabajadora. Se oomenzd 

a preparar la primera D8claraoi6n de Derechos Sociales en la 

hiat.oria del país. 

La Dedlaraci6n de Derechos Sociales radios en -

""ª combinacidn de ideas políticas, sociales y jurídicas que 

oampeainoa y trabajadores demandaron y se adoptaron en tal -

Declaraci6n. Por lo que hace a 'atoa dltimoe, para ellos se 

establecieron loe beneficios mínimos de preViei6n social que 

se les debe otorgar neceeariament~. 

Por otra parte, la forma en que se deaarrol.la e.!! 

ta Declaraci6n, es a manera de una l.ey que proclama y exi,ge 

ol pueblo ( a quienes van dirigidos loe derechos socialee ) 
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o, en su caso, la Asamblea Constituyente que 1os representa 

en esta situaci6n. 

La. difusi6n de las ideas de Alvaro Obreg6n, res

pecto a las reformas sociales_que el pueblo reclamaba, perm.i 

ti6 al Congreso Constituyente reunido en Quer6taro en 1916, 

plantearse con mayor profundidad loe problemas de la clase -

obrera, 7 ooneagrar en nuestra Constitución, ~rantías no i~ 

cluidas hasta entonces en ninguna carta fwidamenta1 de otro 

país. ( 32 ) 

La Carta Magna promulgada el 5 de Pebrero de 

1917, incluy6 un título especial para el trabajo y previsi6n 

sooia1, que contiene las principales disposiciones que en ~~ 

teria de trabajo dict6 la Revoluci6n. 

El artículo 123 de la Constituci6n Pederal esta

bleci6 las bases de la legislación obrera, elevando al rango 

oonstituoional las garantíae socia1ee ofrecidas por la Revo

luoi6n. 

La Nueva Constituci6n di6 al Estado, la interven 

ci6n directa para defender los intereses del trabajador como 

clase social, y lo que rescata, por decirlo aeí, jurídicamen 

. ( 32 ) Cfr. llIRANDA BASURTO, .Angel. Dmiltico Siglo XX. -
Cuarta Edici6n. Herrero, •inco. 1976. H¡i:,414, 
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te del libre arbitrio de la clase patronal. De igual forma, 

libra al campesino de la esclavitud de la hacienda y del la

tifundio, otorgándole la propiedad de la tierra como un der~ 

cho. 

En cuanto al aspecto social, la Revoluci6n pro-

clam6 el advenimiento de la justicia social, con los princi

pios de igualdad de condiciones para todos loa hombres, a 

fin de que cada quien pueda obrar con plena libertad, a con

dici6n de observar una absoluta moralidad y de aue sea un -

trabajo átil a la sociedad, y garantía de una vida digna de 

la persona humana. 

Cabe hacer menci6n que el Congreso Constituyente 

tomó en consideración la Promulgación de loe Derechos Indi_!! 

duales del Hombre y del Ciudadano, establecida en la Revolu

ción Pranoesa en 1789, para llevar a cabo la promulgact6n de 

los derechos aocia1ee da loe campesinos y de loa trabajado-

res que exigÍan un mínimo de justicia social. 

Como la Conetituci6n ea la base fundamental y -

suprema de todas lae ramas jur.Cdicaa que deriven de ella, el 

Derecho del Trabajo aeí coao la preY1ei6n social, deeeando -

cumplir con el fin de mantener 7 regular la coexistencia de 

loe hombrea y contribuir a la realización de un mejor nivel 

de vida, se proponen asegurar una ez.i.etencia decoro .. al 'tl"J! 

bajador y a au familia a trav6a de lae diferentes legisla- -
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ciones que para ello se han expedido. 

Se consagraron en f'o:rma muy especial. en la De

claracidn de Derechos sociales, loa infortunios del trabajo 

y sobre todo la prevenoi6n y r~paraci6n de loe mismo. 

B. Importancia de la Ley del Trabajo de 1931. 

Su promu1gaci6n fue sin duda, uno de los sucesos 

legislativos más grandes en la historia de nuestro país, tan 
to por ser la primera ley del trabajo a nivel federal como -

al hacho de que en ella se reflejaba el resultado de la dif~ 

ei6n de ideas que giraban en tonio a la preocupaci6n de oto.r 

garle al trabajador aaiatencia y seguridad social. 

Loe principios fUndamenta1ee que sobre los ries

gos profesionales se adoptaron en el Título Sexto de la Ley 

Pederal del Trabajo de 1931 en su artículo 284, fueron el de 

que 1 " el riesgo profesional abarca a loe accidentes o en:fe.!: 

m-dades • que están expuestos loa trabajadores con motivo de 

sus labores o en ejercicio de ellas "• ( 33 ) 

Loe puntos más importantes que en cuanto a ries

gos profesionales regl.ament6 la Ley de l.93l. fueron• 

( 3) ) Legialaci6n llexicana. Ley Pederal del Trabajo. Pu-
blicacidn llenaual Autorilla4a por l.a Secretaria de -
Gobeznaci6n. Sociedad Editora. 116xico. l.931.l'ig.346 
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La relacidn de trabajo que reuniera la circunó-

tancia en que una persona, se obligara a prestar a otra, ba

jo la direccidn y dependencia de ~sta ~ltima, un servicio 

personal, mediante una retr:Lbuci6n convenida. 

Lo que ei¡¡ni!icd que para que el trabajador al~ 

canzara 1a protección a la que ee hizo referencia desde la -

Declaraci6n de Derechos Sociales y se le indernni~ara cuando 

sufriera un riesgo profesional, debían reunirse en la rela-

oi6n de trabajo las circunstancias aelialadaa anteriormente. 

Sin embargo, en el artículo 211 de la Ley de 

1931, en cuanto a la aplicaci6n de la misma respecto a los -

rt.eegoe profesionales, hasta la fecha en nuestra le~Rlaci6n 

laboral, no ea aplicable en lo que toca a la pequefta indue-

trta, a loe talleres tamiliarea y al trabajo a domicilio, -

porque no se reunían lae cirou.nstanciaa descritas, y sobre -

todo, no existía la dependencia y aubordinacidn, aeí como 

que el eervicio prestado se real.ice por cuenta a~ena. 

Aeimimao, la ley de 1931 en llU artículo 285 con

sideraba al accidente de trabajo como toda lesi6n que ae p~ 

duc!a por la acci6n repentina d• una causa exter;.,or, mien- -

tras que la enteniedad de trabajo, contemplada en el artícu

lo 286, la consideraba como un estado patoldgico que eobrev~ 

nía por una causa repentina por largo tiempo como obligada -

conaecuencia del tipo de trabajo o del medio en que el tra~ 
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jador deaempefta au trabajo. Sin embargo, la ley de 1931 otoE 

g6 las mismas prestaciones a los trabajadores que sufrían un 

accidente o una enfermedad de trabajo, las cua1es consistían 

en la asistencia m'dica, medicamentos, material de curaoi6n 

y por supuesto una indernnizacidn de acuerdo a la incapacidad 

causada por el accidente o la enfermedad. 

Por otro lado, ae parti6 del hecho de que si al

gunas enfennedadee afectaban a personas que realizaban deteE 

minados trabajos, como el ~e laborar en lugares donde ae coa 

centre humedad, o se inha1en eubatanoiae tdx:l.cae, era necee~ 

rio crear una tabla de enfermedades profesionales a efecto -

de que en esa tabla encuadrara una enfermedad, en la que el 

trabajador adquiriera por la realizaai6n de su proteei6n u -

oficio. Más sin embargo, el legislador de 1931, le to1'1l6 una 

traba al trabajador en el caso de que si la enfermedad que -

le p~oducía el hecho de estar realizando· eu trabajo, no ee -

encontraba dentro ~e la tabla de enfermedad.ea profeeiona1es 

que contemplaba el artículo 326, debía probar que IJU enterm~ 

dad la adquirió por prestar aue eervicioe en detel1llinada em-

pre ea. 

Tocando otro punto, por el cual fue de gran im-

portancia la Ley del Trabajo de 1931, es el hecho de que el 

legislador no olvid6 amparar o proteger al trabajador en la 

situaci6n de que si eurriá un riesgo de trabajo J quedaba i~ 

capacitado temporalmente para continuar laborando en el lu-

ger de trabajo, el patr6n na podía arbitraria~ente deepedil'-
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lo, asimismo era eu obligaci6n otorlit&rle al trabajador todas 

las prestaciones que la ley establecía. 

Al recuperarse el trabajador de su incapacidad -

tenía derecho a seguir lab_orando en el. mismo puesto que ocu

paba hasta antes de sufrir el. riesgo de trabajo. Más all.n, el. 

l.egislador extendi6 l.a protecci6n al. trabajador al. obl.igar -

al patrón o a la empresa, a que aquél continuara laborando -

en otro puesto, en el caso de que quedara incapacitado para 

seguir en el puesto que deeempeftaba. 

Por lo que hace a los intennediarios, se establ! 

ci6 que serían tambi6n responsabl.es de l.oe riesgos profesio

nales que ocurrieran en perjuicio d• los trabajadores cont%'! 

tados por ellos, para l'a prestacicSn de servicios en benefi

cio del. patr6n. 

Por l'o que toca a l.a forma en que se otorgarían 

las indemnizaciones referentes a los riesgos profesionales, 

se tomarla como base para ca1cularloe, el salario diario que 

percibía el trabajador en el momento en que se realizara el 

riesgo. 

C. La Ley del. Tr<lbajo de l.970. 

Este ordenamiento, trajo consigo nuevos princi-

pios sobre ei problema de los riee~s de trabajo y amplió eu 
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aplicaci6n Con respecto a loe accidentes provocados por ac-

toe de terceras personas, as{ como el suprimir 1a fuerza ma

yor como excluyente de responsabilidad, avanzando aun más ~ 

cia la aegu~dad eocial a favor del trabajador, propuso una 

nueva idea en relaci6n a loe mimnoe, consistente en la am- -

pliaci6n de la proteccidn a situaciones que antes se encon-

traban re~lamentadas por la Ley del Seguro Socia1 en el cap! 

tulo respectivo. 

El término de riesgos profesionales que tuvo su 

origen en ln ley franceea de 1898, la cual se limitaba a re

glamentar los rieagoe que se registraban en forma grave. en -

dete~ninadas actividades mecanizadas, dietingu.iendo 6stae de 

otras ramas del trabajo; distincidn que en la actualidad no 

se puede observar, en virtud, de que e1 derecho del trabajo 

proteje a toda persona que cumpla el deber social y jurídico 

de tr~bajar, no importando que actividad desarrolle. 

Si bien, todo trabajo lleva consigo un riesgo 

aunque, en algunos caeos resultan m&e peligrosos unos que 

otros, de este hecho ae desprende el motivo del cambio term! 

nológico anterior da riesgos proreaionalee, suatituy6ndolo -

por el de riesgos de trabajo. Con ello s6lo se trat6 de cam

biar la denominaci6n, m&s no la idea de proteger al trabaja

dor de un riesgo de trabajo, en cuanto a loe beneficios que 

le corresponden en cada caso. 
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En cuanto a los accidentes causadoa por terceras 

personae, esta situación fue ampliada por ei presente orden~ 

miento, ya que al respecto la Ley de 1931 disponía, qua en -

caso de que el accidente se causara por un descuido o negli

gencia de al¡cln compe!\ero de la víctima, el patr6n tenía que 

responder del dafto causado por ese accidente a su trabaja- -

dar. Cuesti6n que tom6 muy en cuenta la Comisión redactora -

de la iniciativa de la ley de 1970, por lo que se agreg6 a -

esta disposici6n, el hecho de que tal accidente fuera causa

do por actos de terceras personas, a~pliando con 'ato d.lti-

mo, la protección social a favor del trabajador. 

Otro aspecto al que hace referencia la Ley de --

1970, en en cuanto a la eupreei6n de la fue~a mayor como ª! 
cluycnte de responsabilidad, y considerando que ocurrían 

accidentes en lugar y horas de trabajo, miemos que no guard! 

ban ninguna relación con la prestación del trabajo, la Oomi

sión redactora de la iniciativa de ley analiEÓ tal s1tuaa16n 

decidiendo suprimir1a, por ser innecesaria, toda vez que el 

dnico que reeu1taba reaponeab1e era e1 autor que originaba. -

el dallo. Sin embargo, con esto no dej6 al patr6n la poeibil! 

dad de substraerse de tal rea~onsabi1idad con laa eituaoio-

nes que dispone el artículo 489 de la Ley de 1970 y que des

de la ley de 1931, ya se disponían con algunas pequeftas va~ 

rientes, tales como, el que la ley de 1970 suprimió el p!rx'! 

fo final del precepto antes eeftalado y que indicaba que el -

patr6n ya no tendría responsabilidad para con el trabajador, 
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en el caso de que este dl.timo hubiera provocado un accidente 

premeditadamente. 

Por otro lado, Una importante modificaci6n que -

eatableci6 la ley de 1970, fue el de agregar a laa presta- -

cionee que deben de recibir los trabajadores v!otimBs de un 

riesgo de trabajo, el derecho a eu rehabilitaci6n, hospital~ 

zaci6n y a los aparatos de pr6tesia y ortopedia neceearioa. 

Otra modificación es en cuanto al oaeo en que -

exista falta inexcusable del patr6n, por ejemplo, el de no -

ad0ptar las me~idas adecuadas para evitar loa accidentes ae{ 

como las dem'a que marca el artículo 490, ••r4 obligado a -

otor,¡p:ir un aumento hasta del 25- a laa indemnizaciones oo- -
rreepondientes. 

Por lo que hace a la tabla de •~ermedadee de 

trabajo y de valuaci6n de incapacidadea, 'atas e• actualiza

ron por medio de la reVieidn de laa tabla•• a fin de pone~ 

las en concordancia con loa datos de la ciencia m'dica m'e -

recientes. Refonnándoee por ta1 motivo, la tabla de enferm.e

dadeo as! como la de valuaci6n de incapacidades, modificando 

loe porcentajes a efecto de que 98 pag1.1e a loa trabajadores 

en oaeo de accidente o enf'ermedad de trabajo, una indeinniza

Ci6n lo m4e justa posible. 
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El riesgo de trabajo quedd definido en fonna máe 

t'cnica en la ley de 1970, en la que tambi6n se contempla la 

eituacidn de incluir en la definicidn de accidentes de traba 

jo, loe que ee produ&oan al trasladarse el trabajador direc

tamente de su domicilio al lugar de trabajo y de 6ete a - -

aqu6l, situación que no oontempl6 la ley de 1931, pero que 

e! ae reconocid y agreg6 a la Ley del Seguro Social en 1943. 



III, CONSECUl>:NCIAS DE LOS lllAS'l-0~ J..IA tí!.AilAJ( 

Como ya se analiz6 en e1 apartado correspondien

te a 1oe riesgos de trabajo, de acuerdo a nuee'tra Ley laoo

ral vigente, ésta define a aque:llos comos " los accidentes -

y enfermedades a que están expuestos loe trabajadores en -

ejercicio o con motivo del trabajo "· Ahora en el preeen'te -

capítulo haremos referencia a los efectos que resu.ltan cuan

do ee eueoitan loa infortunios en la prestaci6n de un traba

~º persona1 7 subordinado, ei tuacionee en las que un trabaj!!. 

dor puede reeul.tar 'f!ctima de un accidente o enfennedad, a1 

oual. le traenl consigo una lesión o dallo en su integridad 

flaioa, leaionea que pueden alcanzar estad.os m4s o menos gl'!!. 

vea e incluso hasta la muerte, las cuales pueden desaparecer 

por un corto tiempo, o bien, dallando la capacidad del orp;a-

niam.o humano en t'orma pemanente. 

Para lograr un anál.ieie estructural. de este ªPª!: 

tado• io dividireaoe en1 conaecueµciae de hecho y coneecuen

oia• jurídicas, 

1. ConB'ltcuenciaa de Hecho. 

Le.e consecuencias de hecho que ee producen a ca~ 

•• de un riaago del trabajo pueden consistir en: la muerte -

da un trabajador o la incapacidad t!eica del trabajador para 

continuar la laborando no:nua1mente. 
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A. Situaciones que determinan la responsabilidad patronal. 

a. Incapacidades. 

Guillermo Cabanellae ee~ala que la incapacidad 

se concreta cuando " el trabajador por resultas de la dee-

~racia, experimenta en fonna temporal o pennanente, y de m! 

nera total o en partet un impedimento para su actividad pro 

fesional. No puede traoajar o, al menos, como antes " • (34} 

Y por otra parte, en la Medicina del Trabajo se 

hn propuesto la definici6n consistente en la dieminuci6n o 

pérdida de la aptitud para el trabajo, como u.na consecuen-

Cia en la alteración funcional del cuerpo humano. 

Si bien, loe riesgos del trabajo, producen una 

red~cci6n o p~rdida de las facultades y aPtitudes en el o:r

~aniemo humano dél trabajador, y por tanto, producen tam- -

bién una disminuci6n en su capacidad productiva y de ganan

cia. 

La Ley del Trabajo del estado de Verac:niz de fe 

cha 14 de enero de 1918, aef\al6 .acertadamente loa criterios 

básicos para una clasificaci6n mejor determinada a las in-

capacidades producidas a consecuencia de un infortunio del 

( 34 ) CAdANELLAS, Guillenno. Ob. Cit. P,g. 494. 
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trabajo, criterios que hasta la ley vigente ha adoptado. 

El. maestro Mario de la Cueva da una breve orien 

tación para lograr eu entendimiento. 

El primer criterio empleado consiste en consid~ 

rar el tiempo en que dure la diaminuci6n o p&rdida de las -

facultades o aptitudes del organismo humano. Distin~i~ndo

se con este criterio las incapacidades temporales y penna~ 

nentee. 

Un segundo criterio consiste en llev&r a cabO -

una eubdividi6n por lo que se refiere a las incapacidadea -

permanentes, en cuanto a las consecuencias que producen la 

lesi6n o dafto en el organismo humano alterando las faculta

des o aptitudes para el trabajo. Por tanto, las incapacida

des se clasifican ens 

a. Totales: resulta de la pérdida absoluta de -

las facultades y aptitudes para el 

trabajador. 

b. Parciales: la disminuci6n de estas faculta-

des y aptitudes. ( 35) 

Ahora bien, con base a estos criterios la ley -

laboral. expresa una clasificaci6n tripartita seftalandos la 

( 35) DE LA CUEVA, •ario. Ob. Cit. P&g. 163. 
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incapacidad temporal, incapacidad pennanente parcial e inca 

pacidad permanente total. 

Por otro lado, la ley laboral amparó a los tra

bajadores víctimas de un infQrtunio del trabajo en los tres 

tipos de incapacidad, en cuanto a loe derechos que tie~en, 

a dos prestaciones fundamentales al respecto, una en espe-

cte y otra en dinero, a las cuales se hará referencia en p~ 

ginas posteriores. 

Sin embareo, habrá que tomarse en cuenta para -

la claeificaci6n de las incapacidades, condiciones tales e~ 

moa edad, sexo, profesión u oficio habitu~l, lR rehnbilite

ción del trabajador entre otras, porque pueden traer consi

go distintas consecuencias en el organismo humano de cada -

trabajador. 

La incapacidad sufrida por la víctima, sea cual 

sea su clasificaci6n, viene siendo el elemento b'sico de la 

indemnizacidn. Y el salario percibido por la víctima antee 

del accidente constituye tambi6n un elemento necesario para 

fijar la indemnización, de lo anterior se desprende que ea 

indispensable relacionar el salario con la incapacidad oca

sionada al trabajador. 

Por otra parte, para establecer la existencia y 

claeificacidn de la incapacidad es necesario considerar las 
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circunstancias en relacidn a la profesidn u oficio habitual 

ae la víctima, es decir, por ejemplo de que la incapacidad 

no dis~inuya la capacidad de trabajo de la víctima, pero 

11ue a consecuencia del accidente le deje, por decirlo así, 

una cicatriz en el rostro que afecte su aspecto personal y 

que le reste con ello posibilidades de superacidn en el de

se~µefio de ~u profeaidn u oficio. 

La incapacidad ~emporal iniciará desde el mamen 

to en que ha ocurrido el 8ccidente o se determinará cuando 

se hava establecido la existencia de la enfermedad, impi- -

cliendo al trabajador continuar prestando su trabajo. 

En la incapacidad temporal, el trabajador por -

cierto tiempo estRrá impedido, por causa de un accidente de 

trRbajo, para prestar sus servicios hasta en tanto no se ha 

dado de alta y se haya recuperado de la lesidn sufrida. 

La incapacidad temporal se encuentra definida -

en lA ley laboral, artículo 478, que a la letra dicer " 

es la párdida de fncul tP.d&e o aptitudes oue impoeibili ta -

parcial o totalmente 11 una persona para deaempet'i.nr eu trab! 

jo por algún tiempo 

En lR incapacidad permanente parcial, es la con 

secuencia de la coneolidacidn de las lesiones, lo oue perm! 
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te detenninar 1a condici6n de la víctima para e1 reato de su 

Vida; considerándola como la afectaci6n de un 6rge.no y de la 

importancia que tiene ese órgano para el trabajo, es que se 

logra la clasificación de eete tipo de incapacidRd. 

Sin embarP,O, no resulta sencillo determinarla, -

para ello es necesario considerar la consolidaci6n de las l! 

sienes, su comparación y adecuación en Bl#l\lnD de loa incisos 

de la tabla de valuación de incapacidades que establece nuea 

tra legislación laboral. 

Le. definición que expresa la ley laboral, respe= 

to a la incapacidad permanente parcial ea la simi.ientes arti 
" -culo 479. • •• es la disminución de las facult~des o apti~ 

des de una persona para trabajar 

La incapacidad permanente tota1, constituve un -

problema mAs grave, pues el trabajador queda absolutamente -

incapacitado para la realizaci6n de cualquier otra clase de 

trabajo. por efecto del accidente perdiendo fuerza de traba

jo. 

Nuestra ley laboral en su articulo 480 seftala 

que la incapacidad permanente total es la pérdida de facu~ 

tades o aptitudes de una persona que la imposibilita para d! 

sempeflar cualquier trabajo por el reeto de su vida 
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.A1 parecer tal dietinci6n no resu1ta complicada, 

a~regando solamente que para detenninarla resulta un proble

ma técnico y en caso de haber controversias, será la Junta -

de Conciliaci6n y Arbitraje, la que determine el grado de i~ 

capacidad, de acuerdo al estudio de loe dictámenes m~dicoe -

emitidos por peritos y de las ejecutorias de loe Tribunales 

Federales. 

Y por lo que toca a las enfennedadee profesiona

les, el grado de incapacidad de la enfennedad depende del 

~rada de desnrrollo de la misma o en otro aspecto, de la re

cuperaci6n de la salud, tomando en cuenta la debilidad prod~ 

cida en el organismo y de la posibilidad de una reaparici6n 

y recaída. 

Mario de la cueva sen.ala una idea muy acortada -

en lo que toca a las consecuencias de loe riesgos de trabajo 

al indicar la v~~ja tesie de la dieminuoi6n o p6rdida de -

la capacidad física o menta1 para e1 trabajo ha sido supera-

da con la idea de lo que 1o indem.nizable en loa infortunios 

d~l trabajo es la disminuci6n o ~6rdida de la capacidad de -
( 36) 

ganancia 

Por tanto, la disminuci6n o p6rdida de las facu! 

tadeo y aptitudes funcionales del trabajador víctima de un -

( 36) D~ LA CUEVA, Mario. Ob. Cit. Pág. 161. 



72 -

accidente de trabajo, origina a eu vez una disminución en su 

productividad y a su vez en su capacidad de ganar un aa1a- -

rio. 

b. Muerte. 

La muerte del traoajador pueáe ser ocasionada -

por efecto de un accidente del trabajo o una enfermedad pro

fesional debido a la prestaci6n de un servicio personal deb! 

damente acreditados uno u otra. 

La muerte puede ser consecuencia del accidente -

sufrido por el trabajador, o bien, de alF,Una com?licaci6n -

posterior. 

En la indemnización por muerte del traoajador ae 

deben considerar situaciones tales como, la relaci6n de de-

pendencia econ6mica entre la víctima del accidente y sus ºª! 
sahabientee, es decir, entre las personas a quienes se han -

de tranemitir loa derechos del trabajador fallecido. 

Siendo el propósito de la indemnización, el de -

reparar en cierta forma la ausencia del jefe de familia, el 

cua1 con su salario, si bien no cubría totalmente 1aa necee! 

dades de eu ho~nr, por 10 menos 1o~raba su subsistencia, es 

por eilo que el carácter de ia reparaoión ee de indole econ~ 

mica. 
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Esta indemnizaci6n tiene la finalidad de ser un 

substituto del salario percibido por el trabajador por cona~ 

cuencia de un infortunio del trabajo, beneficiando a aqu6- -

llos que dependían econ6micamente del trabajador fallecido. 

Al respecto, Hemáinz Márquez indica que la natB 

raleza de la prestaci6n econ6mica referida por el falleci- -

miento de un trabajador, " vieta a trav6e de la concepci6n -

laboral del riesgo profesional, y complementada con la obli

gatoriedad de seguro, ea la de ser una prestaci6n social que 

la colectividad proporciona a loe familiares del operario f~ 

llecido, tanto como ayuda a su desamparo econ6mtco sobreven!, 

do por la desP,racia, como en reconocimiento y pago del bene

ficio industrial y comunitario que con su labor vino reali

zando el trabujador duraute su vida "• ( 37 ) 

2. qonsecuencins Jurídicas. 

En relaci6n con las conaecuenoias jurídicas de -

loe riesgos de trabajo, respecto a la responsabilidad patro

nal, aquellas implican varias obligaciones a efecto de repa

ra1· loe datioa causado.o por el accidente de trabajo, o bien, 

por la enfennedad profesional, consecuencias que pueden ser 

de distinto.carácter, como puede ser la muerte del trabajador 

o dnl!ando su capacidad física y de trabajo. 

( 37 ) HEllllAINZ MARQUEZ, Mi~el. Ob. Cit. Pág. 262. 
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Dentro de esas obligaciones por parte del patr6n 

están, en el caso de incapacidad, el de proporcionar al tra

bajador, la asistencia m6dico-quin1rgica requerida, farmacé~ 

tica y de rehabilitaci6n en su caso, etc. 

Sin embargo, además de estas obligaciones exis-

ten otras de carácter econ6mico que garanticen al trabaJador 

y a sus dependientes, la subsistencia econ6mica durante el -

tiempo en que se encuentre el trabajador incapacitado, por -

lo que habrti de indemnizáreele en este caso o a las personas 

que dependían econ6micamente de él cuando el trabnJador fa-

llezoa por un riesgo de trabnJo. 

A. Beneficiarios de las incapacidades. 

Loa bene:ficiarios de las indemnizaciones aeriala

dao anteriormente en el caso de incapacidad, será al trabaj!!. 

dor a qUien directamente se le pagará tal indemnizaoi6n. 

Por otra parte, la Ley laboral preveé l.a situa

ci6n en la que sobrevenga un estado de enajenacidn mental en 

la persona del trabajador, a1 respecto eefta1a en e1 artículo 

483 párrafo segundo, lo siguientes 11 Bn loe casos de incapa

cidad mental, comprobados ante la Junta, la indemnizaci6n se 

pagará a la persona o personas, de las seftaladas en el artí-

culo 501 1 a cuyo cuidado quede; 
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Al. respecto, la Ley de 1931 en eu artículo 295 -

een.al6 lo siguiente: " Loa trabajadores que suf'ran un riesgo 

profesional tendrán derecho a asistencia médica, a minietra

ci6n de medicwnentos y material de curación y a la indemniz~ 

ción fijada por l.a l.ey "• 

Sin embargo, l.os legisladores de l.a ley re:ferida 

redundaron más sobre el tema, y la enfatizaron en el artícu

lo 300 sei'ialando: 0 Si e1 riesgo profesional realizado trae 

como consecuencia una incapacidad permanente o temporal, to

tal o parcial, sólo el trabajador perjudicado tendrá derecho 

a laa indemnizaciones que fijan loe artículos • • • "• 

Pero l.a Comisión redactora de l.a iniciativa de -

la Ley de 1970, suprimió este ~ltimo precepto por la redun-

dan~ia que result6 innecesaria, manteni,nddse Vigente la Pri. 

mera,. en el art! cul.o 487 que a la letra indicas 

" Artículo 487. Loe trabajadores que sufran un riesgo de t~ 

bajo tendrán derecho as 

I. Asistencia médica y quirúrgica; 

II. Rehabilitación; 

III.Hospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera; 

IV. Medicamentos y material de curacicSn; 

v. Los aparatos de pr6teeie y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en el. presente títul.o "• 
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Por lo que toca a la persona o personas referi-

dae en el artículo 501 de la Ley Pederal del Trabajo, se oo

mentarán en el subapartado siguiente. 

B. Beneficiarios en caeo d~ muerte del trabajador. 

Cuando el accidente ha llegado a producir la -

muerte del empleado, el desamparo en que los suyos quedan, -

debe ser cubierto por el patrón, en fonna de que la ausencia 

del trabajador no implique problemas graves de carácter eco

ndmico, para aquellos que dependían de 61. 

Originariamente en la exposioidn de motivos del 

Proyecto de la óecretaría de Industria, contribuyd un prino1 

pio que la Ley de 1931 adoptd y que contenía el párrafo si~ 

guientes 

" Por Último, para loe caeos en que el accidente 

trae como consecuencia la muerte del trabajador, se llama a 

percibir, no a loe parientes que tendrían derecho a la herea 

cia en caao de inteotado, sino a quienes dependían econ6mic~ 

mente de la víctima u 

La Ley de 1931 en eu artículo 296, dispuso baa'a 

dose en el Proyecto antes citado, lo siguientes 

" Cuando el rteego realizado traiga como conee--
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cuencia la muerte del trabajador, la indemnizaci6n comprend~ 

rá: el pago de lae cantidades que fija el artículo 298 en f~ 

vor de las personas que dependieron econ6micamente del difU!! 

to, de acuerdo con el artículo si~iente "• 

Sedalándoee en el artículo 297, la predilecci6n 

de las personas que podían figurar como beneficiarios del 

trabajador fallecido, indicando lo siguiente: 

" Artículo 297, Tendrán derecho a recibir la indemnizaci6n -

en loe caeos de muertes 

I. La esposa y loe hijoe legítimos o naturales que sean m~ 

nares de diecie&ie afias de edad y loe ascendientes, a -

menos que ee pniebe que no dependían econ6micamente del 

trabajador. La indemnizaci6n ae repartirá por partee -

igual.es entre estas personas. 

II.A falta de hijos, esposa y ascendientes, en loe t'rmi-

nos de la fracción anterior, la indemnizacidn se repar

tir4 entre las personas que económicamente dependían -

par~ial o totalmente del trabajador y en la proporci6n 

en que dependían del mismo. 

ta Ley Pederal del TrabaJo ai1111• un criterio ba

sado en la dependencia econ6mica de las per•onas que eetaban 

a carp;o del trabajador fallecido, ein embarp;o, tambi"1 colo

ca en .U.timo de loa caeos al Instituto •encano del Seguro -

Social. 



- 76 -

Nuestra Ley laboral en eu artículo 501 ee~nla a 

las personas que tendrán derecho a recibir la indemnizaci6n 

en loe caeos de muerte del trabajador, y estas aons 

.. I. La viuda, o e1 viudo que.hubiese dependido econ6micamen

te de la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50<.' 

o más, y los hijos menores de dieciséis anos y los mayo

res de esta edad si tienen unn incapacidad de 50~ o 

más 0 • 

A diferencia de la Ley de 1931, la ley Vigente -

coloca como beneficiario a1 viudo de la mujer trabajadora -

que fallece a consecuencia de un riesgo de trabajo, pero que 

hubiese dependido econ6micamente de ella a~e¡¡ando el requi

ei to de que aqu'l tenga una incapacidad de 50~ o m'e liait"!!. 

do con ello que el Viudo para tener derecho a la indemniza-

ci&n mencionada, se encuentre incapacitado parc1a1mente en -

la proporci6n del 50<.' o m'•· 

Tambi6n la ley Vigente agregó dentro de loe ben.! 

ficiarios a los hijos mayores de edad, que se encuentren con 

una incapacidad del 5°" o m,e, eituaci6n que no contempl6 la 

legialaci6n de 1931, pero 'eta Última ee~al6 que la indemni

zaci6n se repartinl en partes iguales entr. la Viuda, loe h!. 
jos y entre loa aacendientee con 1a condicidn de que depen-

dieran econ6mioamenta del trabajador fallecido. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
r 
¡,.~ 

" II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencion.!!: 

das en la fraccidn anterior, a menos que se compruebe 

que no depend:lan eoondmioamente del trabajador "• 

No resulta necesario comentar esta fracci6n, por 

la claridad con que se encuentra expresada. 

" III. A i·ai ta de cónyuge euptlreti te, concurrirá con las pe_r 

oonas aeftaladaa en las dos fracciones anteriores, la 

persona cuu quien el. trabajador vivid como ei fuera -

su cdnyuge durante los cinco af\os que precedieron in

mediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, -

siempre que ambos hubieran permanecido libres de ma

trimonio durante el concubinato "• 

La Ley de 1931 no contempló la situación en el -

caso de no haber viuda o Viudo, eolam.ent8 se limitd a ee~a-

lar que 0 A falta 'de hijos, esposa y ascendientes, ••• , la -

indernnizaci6n se repartirll entre las personas que econdmica

mente dependían del mismo ", y en la Ley de 1970 ya se com-

prend!a entre los benericiarios a la concubina o conoubino -

que dependiera econ6micamente del trabajador fallecido. 

" IV. A f'alta de c6nyuge eupáretite, hijos y ascendientes, -

las personas que dependían econ6micamente del trabaja

dor concurrirán con la persona que reúna loe requisi-

toe se~aladoe en la fracci6n anterior en la prcporci6n 
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en que cada una dependía de 'l " 

Segdn la ref'orma de 1975 a la fraccicSn IV del 

artículo 501 de la Ley Pederal del Trabajo, en dicha frac- -

cicSn únicamente cambian thminoe pues ee hablaba de una viu

da y de concubina expresamente. 

" V. A fa1 ta de las personas mencionadas en las fracciones -

anteriores, el Ineti tu to Mexicano del Seguro Social " 

o. Prestaciones en Especie. 

Bnt" laa obligaciones del patrcSn de reparar un 

inf'ortunio de trabajo acaecido a un trabajador, en el oaao -

de haber sufrido un accidente o de haber adquirido una enfe~ 

madad profesional., están 1a de otorl(arle las prestaciones en 

especie correepondientee, los cua1ea tienen por objeto reat,!! 

bleoer la aalud y la integridad f'!aica y mental de loa tra~ 

jadore"• 

··Las prestaciones en eapecie a c¡ue eatm obliga

dos a proporcionar los patronea a los trabajadores, cuando -

se suscitan loe riesgos de trabajo, se encuentran expresados 

en el artículo 487 de la Ley Pederal del ~bajo. 

Artículo 487, Loa trabajadores c¡ue auf'ran un riesgo de t~ 

bajo tendrán derecho as 
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I. Asietenai·a mádica y quilÚrgica; 

La víctima de un infortunio del trabajo tendrá -

derecho a un.a reparación del dan.o de carácter material, la -

cual se traduce en la asistencia m'dica correspondiente, que 

comprenderá hasta la curacidn del trabajador o, en el peor -

de los casos, hasta la invalidez absoluta del mismo. Pero ªB 
ta asistencia m6dica, no podrá comprenderse como una indemn! 

zación pues no tiene tal carácter, toda vez que tiende únic~ 

mente a suprimir ciertas consecuencia• del infortunio o a -

disminuir algunos de eus e~ectos. 

Loa gastos por concepto da aaistencia m6dica pa

ra el trabajador lesionado no ea encuentra dentro de la in-

demn1zaci6n correspond1~nte, pues aquellos derivan de la reB 

poneabilidad patronal. 

Oan la ~sistencia m'diaa se incluyo tanto a la -

quixúrgica como a la fa1111ac,utica, así como el tratamiento -

complementario basta lograr la rehabilitaci6n del trabajador 

lesionado. 

II. Rehabilitaci6n; 

No solamente la asistencia médica y la indemniz~ 

ci6n correspondiente, constituye las únicas prestaciones a -

que están obligadoe loe patronee a otorgarles a loe trabaja-
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dores lesionados, porque ee de gran importancia tembi&n in-

tentar lograr, segÚn sea posible, su rehabilitaci6n o reada.E. 

tacidn, con la finalidad de reincorporarse nuevamente en su 

actividad laboral para posterionnente encontrar un medio de

coroso de subsistencia y continuar siendo Útil a la sociedad 

de acuerdo con su disminuida capacidad laboral.. 

Con la asistencia médica, farmacéutica, el pago 

de la indemnizaci6n que corresponda a la incapacidad del tr.!! 

bajador, as! como proporcionar loe aparatos de prótesis y -

ortopedia necesarios, se establece la obligaci6n de su reha

bili taci6n, para que pueda continuar desarrollando algunn 

actividad adecuada a sus condiciones actualea. 

III. Hospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera; 

La asistencia m'dica incluye, según sea el caso 

en que ae requiera, la hospita1izaci6n de la víctima, com- -

prendiendo tambi&n la entrega de los medicamentos, tratamie!!. 

toe de toda clase exigidos por el percance, exWnenes clíni-

cos, radiográficos, ánalisis y toda atencidn m6dica hasta -

que el trabajador ae encuentre en condiciones de volver a eu 

trabajo, o en el peor de loe caeos que se declare su incapa

cidad permanente, El patr6n no podrá obligar al trabajador -

a que los servicios mencionados le sean proporcionados por -

instituciones de beneficencia, porque se eximiría de ta.lea -

gastos si utilizara tales instituciones. 
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IV. Medicamentos y material de curaci6n; 

Al respecto de esta prestacidn en especie, reeu! 

ta redundante hacer comentarios, ya que eata preataci6n cabe 

comprenderla en fonna gene.ral dentro de la asistencia m6di--

ca, 

V. Los aparatos de pr6teaia y ortopedia necesarios; y 

El patrón como obligación de reparar loa da.f'l.os -

cauaadoa al trabajador por un infortunio laboral debe además 

de proporcionar y de costear los gastos m6dicoe y fannac&ut1 

cos, en caso de ser necesario para lograr rehabilitar a1 tl'!! 

bajador, íacilitar los aparatos de prdteeis y ortopedia a -

efecto de reconstruir y rehabilitar en lo mayor posible, las 

par~ee del cuerpo humano que hubiere sido dafiado por motivo 

del trabajo. 

Proporcionar el aparato ortop6dico a1 trabajador 

que lo requiera, no puede constituir un resarcimiento de ca

rácter p~trimonial, aino un pago derivado del accidente así 

como yu lo rncncionrunoe anteriormente, como una obligaci6n a 

cargo de1 patrón. La entrega de tales aparatos no tienen una 

naturaleza indemnizatoria, como ya ha quedado se~alado en ?! 
ginae anteriores, pues no compensa el dan.o causado por un -

accidente de trabajo, s6lo sirven como auxiliares para tra-

tar de lograr la recuperaci6n física del trabajador. 
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VI. La indemnizaci6n fijada en el presente título. 

Eete derecho del trabajador, originado por haber 

se suscitado un riesgo de trabajo en au perjuicio, es motivo 

de estudio del siguiente eubapartado. 

D. Indemnizaciones por Incapacidades y Muerte. 

Las indemnizaciones que fija la ley laboral, pa

ra las diversas consecuencias de los riesgos de trabajo per

siguen 1a final.idad de reparar en lo poeib1e, esas coneecueu 

ciae dividi6ndose aqu61lae, desde las que deben cubrirse ~n 

la incapacidad tempora1 hasta las correep0ndientee en caso -

de muerte del trabajador. 

Para el pago de las indemnizaciones por riesgos 

de trabajo, el artículo 484 de nuestra ley laboral indica: -

" Para detenninar las indemnizaciones ••• , ee tomará como b!!, 

ee el salario que perciba el trabajador a1 ocurrir el riesgo 

y loa aum~ntos posteriores que correspondan al empleo que d~ 

eempenaba hasta que se detennine e1 grado de incapacidad, el 

de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía -

al momento de su eeparaci6n de la empresa º• 

Y se precisa a tomar como base al. salario para -

fijar la indemnizaci6n se~alada, por ser ia retribuci6n que 

el patr6n paga al trabajador por eu trabajo, aclarando que -
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la cantidad otorgada por concepto de indemnización no podrá 

ser inferior al. salario mínimo del área geográfica en donde 

el trabajador hubiere desempe~ado su trabajo. 

Sin embargo, por lo que respecta a loe aumentos 

que poeiolemente se produzcan durante la incapacidad, la co

miei6n redactora de la ley, comprendi6 loe aumentos dentro -

del pago de la indemnizaci6n por incapacidad o muerte, para 

el trabajudor ~ para sus deudos. 

La indemnizaci6n correspondiente a la incapaoi-

dad temporal, se encuentra soi'íalada en el. artíou1o 49ls "• •• 

consistir~ en el pago íntegro del salario que deje de perci

bir mientras subsista la imposibilidad de tra.baja1 ..... "• Ha

ciéndose el pago deade el primer día de la incapacidad. 

La inc,apacidad temporal comprende un mayor núme

ro de caso~ y e& la que menores consecuencias tiene en rela-· 

ci6n a la dieminuci6n de las facultades del trebajador y las 

consccuencins del accidente de trabajo o de la enfennedad -

profeaionRl s6lo constituyen en realidad un paréntesis para 

el trabajo impidiénUo1e al trabajador continuar con sus lab,2_ 

res durante el tiempo que tarde su curaci6n. 

Empero, si la incapacidad temporal se prolonga. -

con sue consecuenciAs impidiendo al trabajador re~eear a su 

traba,~,, es lógico, que la ley prevea, de acuerdo a loe cer-
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tificados m6diooe, dictámenes y demás pxuebae conduoentes al 

respecto, que se proceda a declarar la incapacidad pennanen

te con 1a indemnizaci6n que le corresponda. 

Amparando con ello, que el trabajador continue -

percibiendo su salario hasta en tanto no se declare la inca

pacidad pe:nnanente y por tanto, la detenninaci6n de la inde~ 

nizaci6n a que tendrá derecho. 

Por lo que respecta a la incapacidad pennanente 

parcial, la indemnizaci6n que se otorgará será ln senalada -

en el artículo 4921 " Si el riesgo produce al trabajador una 

incapacidad permanente paroia1, la indemnizaci6n consistirá 

en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valua-

ci6n de incapacidades, calculado sobre el importe que debe-

ría pagarse si la incapacidad hubiese sido pennanente tota1 

"• 

Se requiere de una interpretaci6n basada en ce:i

tificadoa m4dicos y dictámenes correspondientes, a efecto de 

realizar un cálculo de la incapacida~ pe:nnanente parcial, 

consistente en la valoraci6n de la dieminuci6n para el trab!! 

jo, y este cálculo consistirá en el pago de un tanto por -

ciento que previamente se fija con baee a la tabla de valua

ci6n de incapacidades permanentes, que contiene el artículo 

514 de la Ley Pederel del Trabajr en l.a que ae comprenden la 

parcial o total disminuci6n de.un miembro del organiamo hu-
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mano. Una vez definida la valuaci6n correspondiente ee cale~ 

la su contenido econ6mico sobre el importe que deberá de pa

garse a dicho trabajador en un tanto por ciento en relaci6n 

a si la inc~pacidad hubiese sido pennanente total. 

El. artículo 495 de nueetra legielaci6n laboral. -

dispones " Si ~1 riesgo produce a.1 trabajador una incapaci-

dad permanente total, la indemnizaci6n consi.etiri en una ºB!! 

tidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de 

salario "• 

Exllreeando el cálculo para detenninar la incapa

cidad permanente parcial. de·la siguiente formas 

X ~ Pi.jada en l.a Tabla de Val.uaci6n 

l., 095 días de sal.ario 

Indemnizaci6n por 
incapacidad penna
nente parcial. 

Tanto lae indemnizaciones permanentes totales C.2, 

mo las pertt1anentea parciales eenút entregadas íntegramente,

ein que por ningÚn motivo se les haga descuentos por concep

to de salarios que hubiesen percibido durante el tiempo que 

se encontrase incapacitado temporalmente. 

Por otra parte, ee toman en cuenta para fijar el 

tipo de incapacid~d, condiciones talee como, la edad del t~ 

bajador, la importancia de la incapRcidad y el ~rado de apti 

tud para ejercer cualquier otra actividad remuneradR, que 
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aea eemejante a1 oficio o profesi6n que desempeftaba. 

En el caso de defunci6n de1 trabajador a conse-

cuencia de un riesgo de trabajo, el artículo 500 de la Ley -

Federal del Trabajo, ee~alas 

" Artículo 500~ Cuando e1 riesgo traiga como consecuencia la 

muerte del trabajador, la indernnizaci6n comprenderás 

I. Dos meses de salario por concepto de gastos tunerarios; 

y 

II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502 " 

Por lo que toca a loe gastos f'unerarios no deben 

considerarse como parte de la indem.nizaot6n debida a loe de

rechoha bi entes o beneficiarios del trabajador fallecido, 

pues su objeto debe ser el de evitar que dichos gastos co- -

rran .a cargo del presupuesto de la familia de la víctima. 

Con reepecto al pago de la cantidad que fija el 

artículo 502, se sen.alas 11 
••• la cantidad equivalente a1 im, 

porte de setecientos treinta días de salario, sin deducir la 

indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo -

en que estuvo eometido al rágimen. de incapacidad temporal "· 

Con eeta dispoeici6n, queda a salvo la indemniza 

ci6n que hubiese percibido el trabajador preVia a su muerte, 

y mayormente en ei caso de ser un trabajador de planta, sus 
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derechos de prima de antigüedad no tendrán deducci6n alguna, 

de acuerdo a lo expresado en el artículo 162 rra.cci6n V en -

el que se dispones 

" Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a 

una prima de antigüedad de conformidad con laA nonnas ai-

gu.ienteea 

V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera oue sea su 

anti/lÜedad, la prima que corresponda se pa~ará a laR 

personas mencionadas en el artículo 501 

En relaci6n con las personns a que hnce refeccn

cia el artículo 501, 6stas se señal~ron en párct.ntts anterio--

res. 



IV. LA RESPONSABILIDAD PATRONAL EN LOS CASOS 

DE RIESGOS DE TRABAJO 

Consumado cualquier riesp;o de trabajo, sea acci

dente o enfe:rmedad, eurge obviamente una estela de responsa

bilidad jurídica para el patr6n. 

La responsabilidad eoon6mica del patr6n por loe 

daftos que sufre un trabajüdor a su cargo, como consecuencia 

de un accidente de trabajo, ~uedó incorporada a la le~sla-

ci6n correspondiente. Sin embargo, existen dos situaciones -

con respecto a esta responsabilidad. La primera de ellas ea, 

en la que puede existir una responsabilidad ciVil porque el 

rieago se haya ori"'1na.do a causa de falta o negli~encia del 

patr6n. :t.a segunda eituaci6n ea el riesgo inherente a la ac

tividad industrial, la cual oada vez se torna más peligrosa. 

Por lo anterior en el presente capítulo nos avo

caremoe a la responsabilidad patronal, recurriendo para ello 

a las diversas teorías acerca del tema que noa ocupa, laa 

cuales ee basan en la reaponeabilidad derivada de loe infor

tunios di! trabajo. 

l. Teorías sobre la responsabilidad en loe riesRQe de traba

jo. 

A. Teoría del Riesgo Profesional. 

La teoría del Ringo ProfeBional. eoet11vo 01.e -

todo accidente que en el deaempefto de trabajo sufriera un -
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trabajador sería consecuencia del trabajo desempeft.ado y por 

lo tanto, si ea la empresa 1a que origina el. riesgo, es el -

empresario quien debe responder de los riesgos profesionales 

que sufra el trabajador. 

En otras pa1abrae es a la industria a nuien se -

le atribuye las consecuencias de los riese:os que ella mioma 

produce; deben hacerle frente a los riesgos profesionales 

originados en la empresa aqu~lloe en cuyo interés funciona -

.Seta. 

Al respecto, Guillenno Cabanellas, ee:i:1-\la " Ues

de el instante en que el ries~o es inherente a la industria, 

'eta debe soportar las consecuencias de aquél. Bl patrono re 

presenta a la industria; por tanto, responde de ella "• { 
38

) 

Beta teoría del riesgo profesional no admite que 

la culpa del trabajador excluya la responsabilidad del pa- -

tr6n. 

Otra caracter!~tica de esta teoría es en rela- · -

ci6n con la forma de cuantificar la responsabilidad. Por lo 

que toca al Derecho Oivi.1, para la reparaci6n del daf'lo se 

exige una indemnizaci6n proporcional respecto al daf'io sufri

do tomando como base, de acuerdo al artículo 1915 del C6digo 

( 38 ) CABANELLAS, Gu11lenno. Ob. Cit. P&g. 299. 
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Civi1, e1 cuádrup1o de1 sa1ario mínimo diario más a1to que -

est6 en vigor extendi&ndoee al número de d{as para cada una 

de las incapacidades seffaladas en la Ley Pederal del Traba-

jo ( 39 ) • Rn el Derecho Laboral, la responsabilidad de indem. 

nizar el da!\o sufrido por un riesgo, se encuentra sujeta a -

una tarifa, la cual se detennina mediante un porcentaje est~ 

blecido en la tabla de valuaci6n de incapacidades pennanen-

tes, prevista en el artículo 514 de la Ley Federal del Trab~ 

jo. 

Rn todas las causas, motivos y circunstancias 

relacionadas con el trabajo y que en un memento dado pueden 

originar un dan.o personal, el patr6n es quien crea la posibi 

lidad de que acontezca un riesgo tanto en las cosas materia

les, como son maquinaria, herramientas, locales de trabajo -

así.como en las personas en e1 ejercicio de 1ae actividades 

laborales y dentro de loe n.eegos que genera la responsabil!. 

dad del patr6n debe considerarse como un riesgo particular -

1a culpa de1 propio trabajador. 

Una crítica que se~ala Juan D. Pozzo con rela- -

ci6n a esta teoría es 11 atenta contra la igualdad social 

( 39 ) Cfr. Código Civil para el Distrito Federal en mate
ria común y para toda la RepÚblica en materia 
federal. Comentado por Gabriel Leyva y Lisan-
dro. S~ptima edición. Por:nla. M~xico. 1986. 
Pil.g. 297. 
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al favorecer una detenninada clase, la de loa trabajadores, 

lo cual es erróneo si entendemos por igual el concepto de 

nuestra Suprema Corte, y que consiste en aplicar en todos -

loe casos ocurrentes la ley, se~ las diferencias constitu

tivas de 0:..1.los "• { 40 ) 

Por otro lado, los beneficios logrados en la ex

plotac16n de una industria no sólo aer4n para los empleado-

rea ni para loa trabajadores sino en general serán para la -

sociedad. 

B, Teoría del Riesgo de Autoridad, 

El principio que eirvi& de fundamento a esta te~ 

ría es en razón de la aubordinaci6n en que se halle el. tra~ 

jW.,r con el patrd'n impuesta por un contrato de trabajo, BU,!: 

gien~o la eubordinaci6n como un elemento característico del 

mismo. 

Si el accidente de trabajo se produce durante la 

jornada de trabajo y el trabajador lo deeempena bajo el po-

der de autoridad que el patr6n ejerce eobre e1 trabajador, -

por tanto, ea considera como fuente de responsabilidad la -

autoridad referida. 

( 40 ) POZZO, Juan. Ob, Cit. Pág. 42. 
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Juan D. Pozzo expresa •• Donde existe autoridad, 

también debe existir responsabilidad "• ( 
41 

) Por tanto, debe 

ser indemnizable todo ries~ ocurrido en la relac16n de de-

pendencia entre trabajador y patr6n, en raz6n de oue aquél -

presta sus servicios bajo la 4irecci6n del patr6n empleando 

los materiales y maquinaria que éste le uroporciona para de

eempeftar el trabajo, y si a consecuencia de estas circunat8.!!, 

ciae, se produce un riesgo sufrido por el trabajador, será. -

responsable el patr6n, ya que el hecho de encontrarse en el 

lugar y horas de trabajo ea de considerar como indemnizablea 

loa riesgos sufridos durante la preetaci6n de sus nervicios 

tomando en cuenta esta situaci6n desde el momento en oue el 

trabajador se somete a la autoridad del patrón. 

De la aubordinaci6n del trabajador frente al pa

trdn, derivada de la autoridad, 1a cual se origina del con-

trato de trabajo, surgirá la responsabilidad empresarial, es 

decir, la responsabilidad a cargo del empleador. 

A falta de dicha eubordinaci6n no podrá exietir 

responsabilidad del patrcSn a favor del trabajador ante cual

quier riesgo o infortunio acontecido, toda vez que es más im 
portante la existencia de la relacicSn de subordi nacicSn que -

1a relacicSn contractua1, para loe efectos de responsabilidad 

aun considerando a la subordinacicSn como elemento b'sico pa

ra el contrato de traba~~· 

( 4l) Ibidem. P&g. 43. 
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c. ·recría de la Culpa. 

La •reor!a de la Culpa ee basa en la responeabil! 

dad subjctiya, deriV8da de la idea de que quien hace un da.no 

por culpa o dolo a otro debe responder de él en la repara- -

ción de las co~secuencias, encuadrándose por tal motivo den

tro del Derecho Civil. 

En el Derecho R?mano se reguló la culpa como ún~ 

ca fuente de responsabilidad extracontractual, la cual sur-

~ª por el hecho de cometer un incumplimiento impuesto por -

la ley. 

De acuerdo a esta teoría, el trabajador debía 

probar en caso de haberse suscitado un accidente en el trab~ 

jo en donde hubiere sufrido un dan.o, que el patr6n había in

curri~o en culpa, p~ra que tuViera derecho a recibir una in

demnizaoidn por parte del patr6n por el datlo sufrido, ea de

cir, aue el trabajador debía de probar el perjuicio en su -

persona ocurrido como consecuencia de un acto del patrdn, i~ 

curriendo en culpa. Resultando este hecho muy difícil de Pl"2. 

bar y por tanto, más accidentes quedaban sin ser indemniza-

dos. 

Apoyándonos en el orincipio de que toda persona, 

que por cnuaa de un hecho a ella imputable, ya sea, por do-

lo, culpa o ne~li~encia será responsable civilmente para re-
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parar loa danos que ocasion6 de tales actos, en virtud de 

que si quebranta las dia~osiciones seftaladae en la ley incu

rre en responsabilidad aunque no exista v!nculo jurídico. 

En el aspecto laboral, el trabajador necesaria-

mente debe acreditar que existe una relaci6n de causnlidad -

entre el dan.o por él recibido y la culpa imputada al patr6n. 

Resultando m'a problemática la indernnizaci6n, cuando se daba 

la culpa que cuando el accidente era producido en ocasi6n y 

durante el trabajo como un hecho irremediable, imputándole a 

ello una .fuerza mayor o a un caso fortuito. 

Bn resumen, adoptar la Teoría de la Culpa, resu.J:. 

ta il6gico si tenemos en cuerita que la 1.rran :na.varía de los -

accidentes de trabajo son causados por caso fortuito o fuer

za mayor, nwneroaoe accidentes quedarían sin ser indemniza-

dos por no poderse comprobar la culpa del patr6n. 

D. Teoría de la Responsabilidad Contractual. 

Como antecedente a esta teoría se encuentra la -

Teoría de la Culpa, a la cual anteriormente se ha hecho rcf~ 

rancia, misma que se basaba para establecer la responsabili

dad patrona1 ante loa riesgos no a61o en una acci6n sino t~ 

bién en una omisi6n, derivándose la ob1ignci6n de reparar 

las consecuencias de un riesgo de trabajo. 
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Esta Teoría de la Responsabilidad Contractual se 

funda en el contrato de trabajo en cuanto a la modificaci6n 

de la amplitud de lae obligaciones del patr6n, imponiéndole 

a ~ate la de velar por la seguridad de sus trabajadores. Y -

con respecto al derecho de.indemnizaci6n de los da1'1os ocurr!_ 

dos por los accidentes de trabajo acaecidos con motivo de la 

prestac16n de servicios, esta teoría sostiene que tal dere-

cho deriva del contrato de trabajo y no de la culpa del pa-

tr6n o empresario. 

Ocurrido un accidente de trabajo recae sobre el 

patr6n, una presunci6n de culpa, por tanto, 'ate debe probar 

su inocencia ante ta1 infortunio, eximi6ndose de responsabi

lidad si demuestra que el accidente se debi6 a una causa de 

fuerza mayor, caso fortuito o por culpa del trabajador. 

8n cuanto al derecho de indemnizaci6n como ha -

quedado senalado, no deriva de la culpa del patrdn sino del 

propio contrato de trabajo que hubiesen celebrado 6ete y el 

trabajador, imponiendo tal documento la obligación para el -

patr6n de devolver al trabajador concluídaa sus laboree du-

rante la jornada de trabajo en la misma fonna en que comenz6 

a realizarlas. 

Sin embargo, la responsabilidad por un infortu-

nio del trabajo, no puede derivar del contrato toda vez que 

la obligaci6n de velar por la inte,ltTidad física del trabaja-
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dor existe independientemente de un contrato de trabajo, 

pues es un deber el no comprometer o arriesgar la vida de un 

trabajador por negligencia. Por otro lado, resulta equivoca

da llamarse a esta teoría como 0 contractual 11 , según eefiala 

Guillenno Cabanellaa 11 pues nadie sostendrá que el patrono -

consiente voluntariamente en contraer una reeponsabilided 

provocada por accidente que muchas veces puede producirse 

por imprudencia del mismo trabajador " ( 42) 

Por tanto, no puede ser el contrato de trabajo, 

el que imponga la obligaci6n de reparar los da.tics sufridos -

por el trabajador en el desempeno de sus labores, sino más -

bien, es la ley la que impone esta obligacidn porque el pa-

trcSn no conviene voluntariamente a asegurar al trabajador de 

loe riesgos de trabajo. 

11. Teoría del Caso l'ortui to. 

La Teoría del Caso l'ortuito basa sus principios 

jurÍdicop para sostener la responsabilidad patrona1 ante loa 

ries~e del trabajo, en el hecho de que quien obtiene una -

utilidad de una persona o una cosa, justo ea que ae~~a loe -

rieeiR;'Os ocasionados por tener a su disposición a esa persona 

o cosa. 

( 42 ) CA8ANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 267. 
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E1 maestro Guillermo Cabane1las afinna " la teo

ría en mucho ee ajusta a principios romanistas tales como 

ubi µericulum, ibi eat lucrwn ( donde eat~ el peligro, allí 

también el lucro )¡ ubi emolumentum; ibi onus esee debet 

( donde está la utilidad d.eba estar la carga "• ( 43 ) 

En realidad el infortunio del trabajo resulta im 

putable a la empresa, aun cuando no exista culpa del patr6n. 

La responsabilidad del patr6n queda manifestada en la obli~ 

ci6n de indemnizar al trabajador cuando el accidente se hu-

biero originado por caso fortuito o inclusive por culpa del 

propio trabajador y no e61o en loe casos en que el patr6n -

hubiese incurrido en culpa. 

Esta teoría tom6 como punto de partida y distin

guiendo entre el caso fortuito y la ~erza mayor; recordando 

que la fuerza mayor ea originada por un hecho de la natural.! 

za siendo independiente de la empresa en donde se presta trª 

bajo, y el caso fortuito tiene su causa en un acontecimiento 

fuera· de la previe16n humana y en re1aci6n con el funciona-

miento de 1a empresa, considerándose dentro del Derecho Ci-

vil corno una culpa objetiva, toda vez que ésta no recae so-

bre el patrón sino en la empresa. 

( 43) CABANBLLAS, Gui1lenno. Compendio de Derecho Laboral. 
Tomo II. Bibliográfica Orneba. Argentina. 1968. Pág. 
631. 
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Sin embargo, como 1o comenta Dionisio J. Kaye al 

enunciar a Bonnecaae, el cual se postula por considerar " la 

dietinci6n entre caso fortuito y fuerza mayor no tiene apli

caci6n práctica alguna y por tanto, resulta inoperante, ya -

que ambos producen la miema consecuencias lR liberación del 

deudor "· ( 44 ) 

Resultando inaplicable este criterio en lo que -

toca a loe riesgos del trabajo pues, para poder fundar la -

responsabilidad patronal, primero es necesario dietinp,uir el 

caso fortuito de la fuerza mayor. 

Si se siguiera el criterio adoptado ¡:ar Bon11eca

ee, de no haber dietincicSn entre el caso fortuito y la fuer

za mayor, darían como consecuencia que todos los accidentes 

fueran indemnizados. 

La idea de que loa accidentes sufridos por·culpa 

del trabajador son indemnizables de acuerdo e la Teoría del 

Caso Portuito, y aquéllos ocurridos por fuerza mayor debido 

a la fa1ta de distinci6n entre 6eta y el caso fortuito, noe 

lleva a considerar que tambi~n sean indemnizeblee. 

P. Teoría de la Responsabilidad Objetiva. 

( 44) 

La Teoría de l.a Reeponsabil.idad Objetiva se tun

KAYB, Dionisia J. Ob. Cit. P&gs. 45 ~ 46, 
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da en e1 supuesto consistente en el delio que un objeto oca-

aiona y la responsabilidad asumida del propietario, por ser 

beneficiado con ese objeto o cosa de su propiedad. Por tal -

raz6n, la culpa es indiferente, pues la responsabilidad ya -

no tiene su fundamento en la culpa del quien realiza una ac

ci6n u omisión; para esta teoría, la responsabilidad se con

creta por el dafio causado por un objeto o cosa. 

En otras palabras, para la Teoría de la Reapone~ 

bilidad Objetiva, la culpa pasa a un segundo plano, saete- -

niendo que la responsabilidad patrona1 no se detennina en -

cuanto a una falta imputable a tal o cual persona sino más -

bien, en un hecho material objetivo, como lo podría ser una 

cosa inanimada que causara un dalia, y por tanto, será raspo~ 

sable del mismo, e1 propietario de la cosa que ocasiona un -

dan.o. 

Beta teoría se funda en el Derecho Civil y en e~ 

pecial en el concepto jurídico de que loa due~os de una cosa 

que cause un da!io deben repararlo. 

E1 patrón propietario de una maquinaria, la cual 

ha ocasionado un infortunio de tra~ajo a alguno de sus trab~ 

jadores, resulta responsable para la indemnizacidn correeporr 

diente, aunque no haya incurrido en culpa sino por el hecho 

de que su maquinaria ea la que ocasionó el infortunio. 
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De acuerdo a esta teoría, la responsabilidad de 

indemnizar un infortunio del trabajo se origina acreditando 

la relaci6n de causa a efecto entre el riesgo y la cosa que 

produjo ese infortunio. 

Sin embargo, considerando a la persona como un -

ser que piensa y que posee una conciencia propia, esta teo-

ría no la considera así y la asimila con las cosas, con el -

patrimonio que sufre un da.110,· een.alando la obligación de re

parar ese dalia, como si se reparara cualquier cosa. 

G. Teoría del Riesgo de Empresa. 

La teoría del Riesgo de lilnpreea funde sus princ!_ 

pioa en la idea de que la responsabilidad de los riesgos de 

trabajo, recaen sobre la comunidad de trabajo, la cual está 

representada a traváa de la empresa. 

Por otro lado, considerando que la·produccidn 

contiene un inter's econ6mico, aquella debe aewnir loe pez-

juicios que sufriera el trabajador en la ejecuci6n de la ac

tividad laboral que presta. 

De acuerdo a 1a teoría en oueeti6n, la empresa -

debe responder por los perjuicios o lesiones que le produz-

can al trabajador con motivo del trabajo. Indemnizando al -

trabajador cuando alglÍn hecho relacionado con el trabajo le 
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proyoque un·dallo en su persona, pues el trabajo en aí impli

ca un riesgo. 

Si es el patrdn quien lleva a cabo el financia-

miento de la empresa y el .trabajador presta su fue~a de t~ 

bajo, justo ea, que el dafio econ6mico lo soporte el patr6n -

por el darln corporal que padezca el trabajador cuando se pr~ 

sente un riesgo, aun cuando no tenga resarcimiento el daf"io -

corporal. del. trabajador. 

~ata teoría rinca l.a responsabil.idad patronal. t~ 

mando en coneideraci6n la solidaridad social, obligando a -

las empresas como persona jurídica colectiva, a asumir los -

da.f'ioe econ6micoe y corporales que suf'ra el trabajador con m.2_ 

tivo o en el ejercicio del trabajo, mediante los seguros so

ci~es. 

H. Teoría del Ril!sge social. 

Para la Teoría del Riesgo Social, la responsabi

lidad por riesgos de trabajo deben pesar sobre los industri~ 

lee y por toda la sociedad y no sobre detenninada empresa. -

Dando origen a1 fundamento de loe sistemas de seguridad so~ 

cia1, brindando cobertura en 1a rama de ries~e del trabajo 

a cargo de la colectividad industrial detenninada por cada -

rama de actividad, cubriendo las contingencias ordinarias 

ocasionadas a loe trabajadores qomo son las en~ennedades ~e-
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nerales, la cesantía, matexnidad y muerte. 

Distribuyendo, de acuerdo a esta teoría, la res

ponsabilidad ocasionada por los riesp:os del trabajo, por lo 

que hace a la indemnizaci6n entre toda una colectividad, 

siempre habrán recursos econ6micoa suficientes para solven-

tar la responsabilidad de carácter econ6mico. Lae consecuen

cias de los ries,roa de trabajo se distribuyen entre los se~ 

ros sociales. 

Con la implantaci6n de sistemas de seP"UroB soci~ 

les, no se obliga al patr6n individualmente ni por otro la-

do, en forma impersonal a la empresa a responder por los 

riesgos ocurridos a loe trabajadores a su car~o, resultando 

menos grave la responsabilidad patronal, considerando que 

quien debe aewnir loe infortunios es la colectividad. 

li:il. resumen, la Teoría del Riesgo Socia1, tiende 

a excluir de la res~onsabilidad a la empresa, o bien, al pa

tr6n mediante el seguro social. 

2. Teoría aceptada por la Ley Federal del Trabajo. 

En la expoeici6n de motivos de la Ley de 1~70, -

al actualizar las nol1Dae contempladas en la ley de 1931, re

l!Ulando en el Titulo Noveno loe riesgos del trabajo, expone 

la siguiente juetificac16ns " La Teor!a del Rieego Profeaio-
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nal se inici& en el siglo pasado y tuvo por objeto poner a -

cargo del empresario la responsabilidad por los accidentes y 

enfeI10edadea que sufrieran los trabajadores con motivo de la 

profesi6n que desempenaran "• 

Sin embargo, al paso del tiempo, la doctrina y -

la jurisprudencia han transformado sus-ideas, pasando de la 

idea del riesgo profesional a la del riesgo .de autoridad, y 

que actua1mente se llama " riesgo de empresa 11 , como lo ex

presa N&ator De Buen, entre otros. ( 45 ) 

Bn la Teoría del Riesgo de !impresa, &eta quedaba 

obligada a reparar los da.fice causados al trabajador a su se~ 

vicio por motivo del trabajo y dentro de la miema. 

La adopción de la Teoría del Riesgo de !impresa -

provqc6 tres importantes coneecuenciaas la primera de ellas 

fue el cambio de tenninolog:ía, loe riesgos profesionales se 

intitularon riesgos de trabajo y a las consecuencias de ~e-

tos se les denominaron como accidentes de trabajo y enfenne

dadea de trabajo. 

La segunda de ellas c~nsisti6 en suprimir a la -

fuerza mayor extra.na al trabajo como una excluyente de ree-

ponaabilidad, como lo establecía la Ley de 1931, en au artí-

( 45 ) Cfr. DS BUEN LOZANO, Néator. Ob. Cit. Pág. 565. 
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culo 316 fre.'cci6n III, tomando en oonsideraci6n que suscit6 

demasiadas controversias, y por otro lado, porque la idea -

del riesgo de empresa pone a cargo de e1la loe accidentes 

que lo ocurran al trabajador cuando éste se encuentre bajo -

la autoridad del patr6n prestando eue eervicioS. 

Al respecto, Mario de la Cu.eva expresa " La fue!: 

zu mayor y el caso fortuito tienen en común su imprevieibil!. 

dad, lo que significa que son fen6menoa que se presentan re

pentinamente, de tal suerte que no hay raz6n que justifique 

el. diferente tratamiento pare unos y otros "• ( 46 ) 

Considerando que al ser suprimida la f\lerza ma-

yor como excluyente de responsabilidad y toda vez que la Ley 

Pederal del Trabajo no hace referencia alguna por lo que to

ca al caso fortuito, resulta inaplicable éste en materia la

boral, por considerarlo dentro del Derecho Civil como una -

culpa objetiva. 

Otra consecuencia fue, en la medida en que la -

Teoría del Ri eago de Empresa, pe.mi ti6 el aumento de 1ae in

demnizaciones en un 25 " sobre la valuaci6n ordinaria en loa 

casos de falta inexcusable del patrcSn, loe cuales ee encuen

tran conteñidos en la ley vigente en el artículo 490 que se

llala: 

( 46) DB LA CUBVA, Mario. Ob. Cit. Pág. 140. 



- 107 -

" Artículo 490. • • • Hay falta inexcusable del patr6n1 

l. Si no cumple las disposiciones legales y reglamenta-

rias para la prevenci6n de riesgos de trabajo; 

II. Habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta 

las medidas adecuadas para evitar su repetici6n; 

III.Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por 

las comisiones oreadas ~or loa trabajadores y loe pa

trones, o por las Autoridades del Trabajo; 

IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el pelipro 

que corren y Aste no adopta las medidas adecuadas pa

ra evitarlo; 7 

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma ~ 

vedad a las mencionadas en las fracciones anteriores 11 • 

De un modo u otro, el patrón ~ueda obligado a 

responder por loe riesgos de trabajo sufridos por el trabaj~ 

dar en el deaempelio de eus servicios, logrando un beneficio 

u su favor, el aumento del 25 ~ a la indemnizaci6n correapo~ 

diente por su incapacidad o muerte, en loe caeos en que por 

negligencia el patrón omita una medida preventiva a efecto -

de evitar que se produzca el rieago. 

Por otra parte, la Ley Pederal del Trabajo trat6 

de adaptarse a las disposiciones contenidas en la Ley de1 S.!, 

guro Social, fundándose en loa principios de la Teoría del -

Riesgo Social, en 1o que toca a fincar la responsabilidad ~ 

tronal por medio de loa seguros sociales. 
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3. Ampl.iaci6n de la Responsabilidad Patronal.. 

A. Heeponsabilidad de los patronee nacionales y extranjeros. 

Nuestra Ley Pederal del Trabajo no hace al.usi6n 

alguna con respecto a los patrones extranjeros a diferencia 

de lo que ocurre con la nacionalidad de los trabajadores, 

sei"i.alando en el artículo 7o. r " Bn toda empresa o estableci

miento, el patrdn deberá emplear un noventa por ciento de 

trabajadores mexicanos, por lo menos • • • "• 

Considerando con ello que no hay distinción for

mulada sobre patronea nacionales y extranjeros y, por tanto, 

no hay modificacidn en la responsabilidad por los riesgos de 

trabajo que se produzcan en sus eetablecimientos. Bastará -

que el riesgo se verifique con motivo o en ejercicio del tl"!!, 

bajo siendo innecesario estimar responsable al patr6n de na

cionalidad ext ranj1era, toda vez que el concepto patr6n com

prende tanto a los nacionales como a los extranjeros, que 

tengan su establecimiento o industria en nuestro país, a ra

z6n de que la Ley Pederal del Trabajo en su artículo primero 

sef'iala: " Ln presente Ley es de observancia general en toda 

la ltepd.blica y rige las relacione1¡1 .de trabajo comprendidas -

en el artículo 123, apartado ºAº de 1a Coneti tuc16n "• 

Por otra parte, si la responsabilidad patronRl -

se circunscribe al hecho de resarcir econ6micamente al trab~ 
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jador víctima de un rieego de trabajo, de los daftoa sufridos 

con motivo o en ejercicio del trabajo, no cabe raz6n al.guna, 

para el trabajador, la dietinci6n entre el patrón nacional y 

el extranjero, por tal motivo a1 no hacer referencia n11eetra 

legielaci6n laboral, por lo q~e toca a los patronee de naci2 

na1idad extranjera y genera1izar tal concepto, comprendiendo 

a nacionales y extranjeros, se logra una protecci6n a favor 

de loe trabajadores. 

B. Bl Contratista Responsable. 

Recordando que en páginas anteriores se hizo ln 

aluei6n del concepto de patr6n as! como del intennediario, _ 

en este punto haremos referencia a la eituaci6n que guarda -

éste Ú1timo en cuanto a la responsabilidad que deriva de los 

riesgos de trabajo. 

La Ley Pederal. del. Trabajo, en eu art!cul.o l.2 -

eefta1a1 " Intermediario ea 1a persona que contrata o intei-

viene en la contrataci6n de otra u otras para que preste ee,I 

vicioe a un patrón "· 

Podríamos considerar que, ei e1 intennediario ea 

la persona que contrata personas pare. desempe~ar un trabajo 

a un patr6n, de acuerdo a lo que indica nuestra legislaci&n, 

es común que se le denomine a1 inte:nnediario " oontratieta 11
• 
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·Sin embargo, e1 legislados al disponer en el al"

tículo subsecuente al. expresado anterionnente, en el caso de 

que loe intermediarios contraten trabajos para realizarlos -

con elementos propios suficientes a fin de garantizar las -

obligaciones que la misma ley lea impone en cuanto a las re

laciones con sus trabajadores, serán considerados como pat%'2. 

nea. 

En otras palabras, si un intennediario actúa co

mo tal, contratando los servicios de personas para un pa- -

tr6n, pero dispone de elementos propios suficientes. tendr' 

el carácter de contratista no de intermediario. 

Por otro lado, continuando con la diepoeioi6n -

se~alnda en el artículo 13, que indicas " ••• Bn caso contl"!! 

rio.nerán solidariamente responeablee con los beneficios di

rectos de las obras o servicios. por las obligaciones con- -

traídas con los tr&.bajadoree "• Con esta diepoeici6n se lo-

gr6 proteger a loe trabajadores, atribuyendo reeponeabilidad 

solidaria al patr6n que se hubiese beneficiado con el traba

jo de lA.B personas contratadas por el interm'ediario• ante la 

poai ble insolvencia ccon61nica del contratista, garantizando 

con ello loa derechos de loa trabajadores, que sin esta die

pos1ci6n quedarían desprotegidos. Néator De Buen eeftala, en 

cuanto a la si tuaci6n de los intennediarios que " ••• su coa 

dici6n de " contratista " queda sujeta al hecho de que sean 

laboralmente solventes ya que, de otra manera, las obligaci2 
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nea quedarán a cargo, en forma directa e inmediata, de la em 

presa principal, sin perjuicio de la responsabilidad solida

ria del " contratista n devenido intermediario º• { • 7 ) 

Por tanto, a6lo ee considera intermediario al 

contratista cuando es insolvente econ6micamente .V, s6lo sir

ve de conducto a dos sujetos para que se produzca una reln-

ci6n laboral, pues el intermediario no participa jurÍdicame~ 

te en ella. 

Si el contratista es solvente económicamente a1 

contratar a uno o más trabajadores, le sobreviene la rc:Jpon

sabilidad ante el hecho de que se produzca un x~es~o do trn

bajo en el que resulten victimas loe traba,jadores contrata-

dos por él, debiendo cwnplir con las obligaciones que le im

pone la ley, a las cuales se hará aluai6n en páginas poste-

riores. 

4. La Responsabilidad por Enfermedades Profesionales. 

Como quedo expresado en el capítulo correspon- -

diente a loa conceptos general.es, la. enf'ennednd profesional 

es un estado patol6gico que se manifiesta lentamente y que -

adquiere el trabajador que se encuentra expuesto a la preae!!, 

cia de materiales nocivos a la salud así como a1 medio indu!!. 

( 47) il~ oU!lN LOZANO, Néstor. Ob. Cit. Pág. 481.. 
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trial en el ·cual se dese~pe~a con motivo del trabajo. 

Por lo que hace a la responsabilidad derivada -

por las enf~rmedades ~rofeaionales que contraigan loe traba

jadores, se establece que será responsable el patr6n a cuyas 

órdenes se encuentra el. trabajador. 

Y ante la poei bi1idad de que el .trabajador pres

te sus serviciocs a dos o más patrones y le comiencen a apar~ 

cer síntomas patol6gicos a causa del trabajo desempe~ado, p~ 

ra det.erininlir ai existe responsabilidad o no a cargo del pa

trón, ea ind 1.spet1sable verificar si el riesgo sufrido es PJ'.'2. 

pio de la profeai6n u oficio del trabajador. Al respecto, 

JesÚLl Cnt:1torena set1ala " • • • justo sería considerar respone!!. 

bles de la enfennedad profeaional a los cinco patronee y no 

dC' rnc.nera exclusiva a aquel a1 servicio de quien se encuen-

trli, .cunndo loo síntomas del padecimient·o aparecen "• ( •B) 

De lo contrario, adlo sería responsable el pa- -

tr6n, al cual el trabajudor prestaba sus servicios a1 apare

c~rle los síntomas de la cnfenncdad. 

Sin embargo, resulta de extrema importancia, pa

ra poder deter:ninar la responsabilidad patronal, en el caso 

( 48 ) CA::>·roRENA, J. Jesús. Manual de Derecho Obrero. "lih
savo de Intep,raci6n de la Doctrina Mexicana del De
recho Obrero". Segunda edición. M~xico. 1949. Pág. 
389. 
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de que el trabajador preste eue servicios a dos o máe patro

nea, loe dictámenes médicos emitidos por peritos en la mate

ria, a efecto de que se esclarezca si el padecimiento patol~ 

gico es consecuencia del trabajo desempeñado en ln prof'esi6n 

u oficio que realice con e1 respectivo patrón, debiéndo8e 

analizar la posible enfennedad que adquiera en uno u otro 

trabajo. 



V, OBLIGACIONES llERIVADAS DE LOS RIEs110S llE 'fl!ABAJO, 

Una vez aue inevitablemente se ha producido un -

riesgo de trabajo, en el cual resulta víctima un trabajador, 

le devienen obligaciones tanto al patr6n, en caso de no exi~ 

tir ninP,Una excluyente de responsabilidad a su favor, como -

al trabajador aun cuando sea víctima del ries~, obligaoio-

nes que a cont~nuaci6n se expresarán. 

l. ObliP,acionea del Patr6n. 

A. Denuncia del Accidente. 

Cuando se haya suscitado un accidente de trabajo 

el putrón deberá hacer del conocimiento de la autoridad co-

rrespondientc, que en estos casos es la Junta de Concilia- -

ci6n Pe.nnu.nentc, a la de Conciliaci6n y Arbitraje o en su d~ 

fecto al Inspector del '!'rabajo, el accidente acaecido que le 

ocurra ul personal, a sus servicios. 

La Ley Federal del Trabajo señala el t~rmino de 

72 horns siP,Uientes al acicidente para dar aviso del mismo y 

en caso ele nue e:l uccirlrmte produzca la muerte del trabaja-

dor se dará aviso de inmediato. 

Se impone la obliF,aci6n al ~atrón de oroporcio-

nar loa datos personales del trabajador, de los testip;oe de 

los hechos, del luear en donde se haya atendido al trabaja-

dor accidentado, el trabajo nue desem9enaba, el salario 11ue 
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percibía aei como los poeiblee beneficiarios de la indemniz! 

ción en caso de que fallezca el trabajador. 

Podríamos conaide rar, que con el a vi.so del acci

dente ae trabajo ocurrido se iogran, por una parte, un infor 

me estadístico, resolver la situaci6n del trabajador o de 

eua beneficiarios 9n forma más rápida, asimismo establecer -

mavor vigilancia en las empresas en cuya actividad exista la 

posibilidad de presentarse frecuentes accidentes. 

B. Asistencia Mádica y Hospitalaria. 

Al determinarse la responsabilidad patronal por 

ries~s de trabajo, surge la obligación del patrón de propo! 

cionar la atenci6n m'dica, incluyendo la quirúr1t1ca v la fa! 

mac6utica, así como atención hoepita1aria se.ll;Ún lo requiera 

el caso, hasta que el trabajador víctima del dan.o ae encuen

tre en condiciones de volver al trabajo que deae~ne~aba o 

máa trágicamente hasta que sea declarada por loe médicos, eu 

incapacidad pennanente. 

La asistencia m'dica que comprende la farrnacéut! 

ca, hospitalaria, entrega. de medicamentos y loa tratamientos 

de toda clase, se traduce en el derecho a una reoaración ma

terial en lo posible del dafto sufrido ~or el traoajador como 

consecuencia de un riesgo de traba~o. 
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Sin embargo, no podemos considerar como una in-

demnizaci6n, la asistencia médica, porque no podría tener -

tal carácter, ya que, no compensa el dal"i.o sufrido por ser -

una obligaci6n del patr6n costear la asistencia médica a fa

vor del trabajador accidentad.o. 

Por otra parte, proporcionar aparatoe de pr6te-

sia y ortopedia neceearios para la recuperación física del -

trabajador accicientado no pueden cona ti tuir inde-nnizeci6n, -

toda vez que el fin perseguido con proporcionárselos es, 

coadyuvar en lo posible a la recuperaci6n del trRba.jndor v{= 

tima do un accidente suscitado en ejercicio o c0n motivo del 

trabajo. 

Loe gastos que realice el patr6n por concento de 

asistencia médica no se suman a la indemnización, porque loa 

miemos no podrán suplir el salario que dej6 de percibir el -

trabajador por el riesv.o sufrido. Ta1ee gastos derivan de la 

responsabilidad a carPo del patr6n por haberse producido el 

acciden~e estando el trabajador bajo su mando. 

En el Convenio número 17 adoptado por la Organt

zaci6n Internacional del Trabajo relativo a la indemnización 

por accidentes del trabajo, en eu artículo 9o. hace aluei6n 

a que lR víctima de un accidente con motivo o en ejercicio -

del trabajo tiene derecho a asistencia m'dica v quirúrgica -

necesaria como consecuencia del siniestro, quedando ésta a -
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cargo dt1l patr6n, o bien de la insti tuci6n del se1<Uro compe
tente, e 49 ) 

U, llehabili t.aci6n. 

Siempre y cuando eea posible, el trabajador víc

tima de un riesgo tendrá derecho a su rehabilitaci6n o rea-

daptaci6n para continuar posteriOrmente en el deaempefto de -

su trabajo, por tanto, el patr6n estará obligado a proporci~ 

nar los medios necesarios para tal fin. Pues, no solamente -

Pr<?porcionar la asiete~r.ia m6dica v otorgar la indemnizaci6n 

por incapacidad eon las únicas obligacionee del patrón. 

Proporcionttr lo necesario para poder lo~rar en -

lo posible, la rehabilitaci6n del trabajaaur accidentado, 

constituye un objetivo de la le¡¡i.elaci6n laboral, que el ti'!! 
bajador pueda dese~peftar cualquier actividad de acuerdo con 

la capacidad ac~ual que tenga despu~e de haber sufrido un -

accidente con motivo del traoajo, tratando de dejar de ser -

una a·arga para la sociedad y para aí mismo v seguir sie,,do -

Útil. 

El trabajador deberi.acudir a loa centros eepe-

cializados correspondientes a fin de lo~rar su recuperaci6n 

(49 ) Cfr. Convenios de la OIT ratificados por M~Xico. 

Ob, Cit. Pág, 51, 
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física con la ayuda de loe aparatos y tratamientos especia-

les. 

Sin embarF.o, para proporcionAr la rehRbilitAci6n 

al trabajador, es imposible q~e cada empresa establezca un -

centro de rehabilitaci6n, pues para ello se re~uiere, apara

tos, métodos v demás prodedimientoa técnicos diversos, de -

acuerdo a la incapacidad de que se trete, siendo necesario -

establecer más centros de rehabilitaci6n aue en fonna conjt.JE 

ta lleven a cabo las empresas que ten~n mavor m111ero de tra 

bajadores y en las cuales, es más frecuente la poeiblidad 

de que ocurran accidentes por la actividad induatriAl qu~ en 

ellas se producen. 

D. Entregar medicamentos y material de curaci6n a1 trabaja

dor. 

El patr6n tendrá la obligaci6n de proporcione:r

medicarnentos y material de ouraci6n a fin de prestar loe Pr.!; 

meros BU}Cilioe al trabajador accidentado, estableciendo pue! 

toe de socorro en el momento miemo en que ee suscite oua1- -

quier riesgo en el centro de trabajo~ a efecto de evitar que 

el daJio ocurrido al trabajador sea más ¡;;re.ve. 

Se debe considerar que la entrega de medica~en-

toe y material de curaci6n al trabajador, ea una obligaci6n 

~eneral impuesta al patr6n, además de imponer1e mayores ob1! 
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~aciones nueetra ley laboral, de acuerdo al número de traba

jadores que tenga en su establecimiento o empresa. 

Si el patr6n eludiera esta obligact6n, incurri-

ría en responsabilidad pen.al por constituir el incumplimien

to de la prestación legal referida, un delito de comieidn 

por omiei6n, ~n virtud de aue, no cumple loe preceptos que -

marca la ley. 

E. Readmisión del. trabajad.ar accidentado. 

Una importante obligaci6n que el legislador imp~ 

ne al patr6n derivada de un riesgo de trabajo, es siR lugar 

a dudas, la readmisión a la actividad laboral en el centro 

de laborea en el que prestaba sus servicios hasta antes de -

haberse suscitado el accidente, siempre y cuando el trabaja

dor ~e pueda deeemDe~ar en el mismo trabajo que realizaba, -

porque en caso d6'que se detennine eu incapacidad permanente 

total, de confonnidad con el artículo 498 de nuestra ley la

boral; claro ea, que no podrá ser útil e~ la misma actividad 

que desemoenaba. 

Sin emb~rgo, si al t~bajador como consecuencia 

de un riea~o de trabajo, se le determina cualquier otra 1nc~ 

pRcidad, con excepci6n de la pennanente total, y no se en- -

cuentra en condiciones para realizar el trabajo que deaempe

naba hasta antes del accidente, pero si otro de-acuerdo a su 
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capacidad física, el patr6n estará obligado a propo~cionarle 

otro trabajo, en el cual se pueda deae~peftar útilmente, tal 

como lo señala el artículo 499 de nuestra Ley Pederal del 

Trabajo, tomando en cuenta las disposiciones señaladas en el 

contrato colectivo de trabajo. logrando un beneficio más, a 

favor del trabajador víctima de un riesgo de trabajo. 

P. Proporcionar aparatos de pr6teaie y ortopedia necesarios. 

La Ley Federal del Trabajo impone al patrón, co

mo otra prestaci6n en especie que debe brindar al trabajador 

accidentado, además de la asistencia médica, hos9ita1arin, -

fannacáutica y quirúrgica, la de facilitarle loa aparatoa de 

pr6tesie y ortopedia que sean necesarios pnra rehabilitar -

las partes físicas corporales del trabajador que hayan sido 

afectadas por la leei6n causada por el accidente de trabajo. 

Aeimiemo, el Convenio 17 adoptado por lR Ori<ani

zaci6n Inteniacional del Trabajo, a que se ha hecho alusión 

en págirias anteriores, relativo a la indemnizaci6n por acci

dentes de trabajo, dispone en eu artículo 10 ques " las víc

timas de accidentes de traba.jo tendrán derecho al suministro 

y a la renovaci6n nonnal, por el empleador o el asegurador, 

de loe aparatos de pr6tesie y de ortopedia cuyo uso ee cone1 

dere necesario 11 • ( 
50 ) 

l 50) Convenios de la OIT ratificados por México. Ob. -
Cit. Pág, 51. 
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En virtud, de que M6xico adopt6 el Convenio 17 -

referido, se logra un beneficio m~e a favor del trabajador -

accidentado, que debe, sin poder evitarlo, usar aparatos de 

pr6teais y ~rtopedia en el sentido de que se renovarán los -

mismos, cuando se considere necesario. 

La obligaci6n del patr6n de proporcionar loe ap~ 

ratos anterionnente citados, no podrán constituir un resarc~ 

miento patrimonial, porque tal obligaci6n la impone la ley -

como consecuencia del accidente suscitado. 

G. Otorgar las Indemnizaciones correspondientes. 

Esta obligaci6n a cargo del patr6n, a la cual se 

hizo referencia en páginas anteriores, como una preataci6n -

en dinero a favor del trabajador oonsti tuye una tonna de po

der resarcir patrimonia1mente en lo posible las conaecuen- -

ciaa que los riea·goa de trabajo dejan en la persona del. tra

bajador, recordando que esta prestación va desde la incapao! 

dad temporal hasta la muerte del trabajador accidentado. 

2. Obligaciones de los Trabajadores. 

As{ como a consecuencia de loe riesgos de trab~

jo la ley impone oblip:aciones a loe patrones, también se las 

impone a los trabSjadores, las cua:Les a continuacidn se ex-

preaarán. 
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Las obligaciones a cargo del trabajador en rela

ci6n con loe riesgos de trabajo se encuentran se~a1adas en J 

nuestra Ley Pederal del Trabajo en el artículo 134 en sus -

fracciones YII, X, XI y XII, las cuales en resumen se tradu-

cen en: 

a) Prestar e1 auxilio necesario a sus oompafleroe de tra

bajo cuando el riesgo se suscite, as! como en caso de 

que peligren los intereses del patrdn; 

b) Someterse a exámenes m~dicos previstos para detenni-

nar si padecen alguna incapacidad o enfermedad de tr~ 

bajo que resulte contagioSa o incurable¡ 

e) Dar aviso al patrón de las enfermedades que pudieran 

padecer; 

d) Dar aviso al patr6n, o en su caso, a su representante 

de cualquier deficiencia que exista en el lugar de 

trabajo, con el fin de evitar un riesgo de trabajo en 

perjuicio de la vida de loe demás trabajadores, de 

los patrones o de loe intereses de éstos. 

Por otro lado, ea sin duda, un deber humano y -

solidario, que no se encuentra impuesto por nuestra legiala

ci6n laboral, el infonnar al patrón los riesgos profeeiona-

lee que sufran, salvo el caso de que se presente una causa -
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de fuerza mayor u otra eituaci6n y no puedan hacerlo. 

3. Obligaciones Especiales de loa Patronea. 

Las obligaciones Que la legislaci6n serial6 como 

especiales a diferencia de las que se han mencionado en péf;i 

nas anteriores en relaci6n a los riesROB de trabajo son, ~an 

to para prevenirlos como para asumir las consecuencias que -

originen. 

Tales obligacioneo se encuentran indicadas por -

el artículo 504 de nuestra Ley Federal del Traba,io y uue en 

forma reawnida son las siguientes: 

a) Contar con medicamentos y material de curaci6n en loa 

centros de trabajo a fin de proporcionar los primeros 

auxilios; 

b) Cuando el patr6n exceda de cien trabajadores a su dis

po~ici6n deberá ea~ablecer una enfennería dotada de 

lo m'a necesario para nrestarle la atenci6n m~dicn máe 

rápida al trabajador accidentado. Sin embargo, si re-

eul ta insuficiente ta1 enfennería se encargara del 

traslado del trabajador a un hoepitnl o centro m&dico 

donde sea atendido; 
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e) Otra obliP.aci6n que no resulta muy real, ea en CURnt:o 

económicamente deba de instalar un hospital con pers2 

nal m'dico v auxiliar que sea necesario, pues no pe-

dría el patr6n hacerse car~ de esta obli~ci6n, por 

lo que tiene oue recurrir a sanatorios v hospi ti:tles, 

celebrando con ellos contratos para que les brinden a 

los trabajadores, la asistencia médica necesaria; 

d) Para celebrar contrRtos, los patrones con los sanato

rios u hospitales para que pree~en la atenci6n médica 

referida, loe patrones los llevarán a cebo previo a -

cuerdo con los trabajadores; 

Haci&ndoee constar que loe sanatorios v hosoit~ 
les deberán encontrarse cerca del establecimiento a efecto 

de proporcionar a los trabajadores asistencia médica inme-

diata. 

e) Una obligación m'e de carácter especial impuesta a1 -

pjltr6n, es la de dar aviso a lae autoridadee corres-

pondientee, la cual ya ee hizo referencia en p4tt1.nae 

anteriores, a1 tocar el subapartado de obligaciones -

del patr6n derivadas de los rieen:os de trabajo, eiefta.

lando a la denuncia del accidente, as! como cuando a 

causa del mismo, el trabajador haya fallecido. 
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Una ll.ltimá obl.igacidn mil.e de carácter especial. -

que impone la Ley Federal del Trabajo al patr6n, es en rela

cidn a lo que dispone en su artículo l.32 fraccidn XVII, que 

a fin de cuentas, contiene en fonna más resumida, las conte

nidas en e1 artí.cul.o 504 de1 mismo cu.erpo legal. 

Sin embargo, cabe hacer notar que en la fracci6n 

XVII del artículo 132 dispone cumplir tales obliiC?acione~ en 

base a lo impuesto por leyes y reglamentos, así como oor loe 

instructivos que se expidan para tal efecto, a los cunl.ee hª 

remos referencia en páginas posteriores en el capítulo co- -

rrespondiente al marco legislativo de los ries~a de tr~bu-

jo. 



VI. EXCLUYEN'rES DE ¡¡¡;;gPQNSABILIDAD EN LOS CASOS 

DS RIESGOS DE TRABAJO 

l. Causas que eximen la responsabilidad patronal • 

. La legialaci6n laboral además de imponer al pa-

tr6n la obligaci6n de responder al resarcimiento de los da-

ftos que ocasionen los riesgos del trabajo, tambi6n lo exime 

de t~ deber, ~n el sentido de que ~roduci,ndose W1. acciden

te en el lugar de trabajo, no exista la obligaci6n de indem

nizar al trabaj~dor o, a sus beneficiarios por no tener res

ponsabilidad el patr6n, o en los caeos de que a1 trabajador 

le ,produzca una enfermedad comdn o que el accidente no guar

de relaci6n con el trabajo. 

Sedala Guillermo Cabanellas a1 respecto, " Bn -

realidad, no cabe hablar de exenci6n ni tampoco de excepci6n 

de la responsabilidad patronal; pues lo que se produce o PX'.Q. 

cede,· ••• , es la inaplicacicSn de 1.as medidae lega.lea por ªª!! 
eae preVistas en la misma ley "• ( 51 ) 

Las causas que eximen de responsabilidad a.l pa-

t r6n se encuentran expresadas en el artículo 488 de nuestra 

Ley Federal del Trabajo, mismas que a continuaci6n estudiar~ 

moa. 

( 51 ) CABANBLLAS, Guillezmo. Derecho de los Riesgos de 
Trabajo. Ob. Cit. Pág. 319. 
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A, La Embriaguez del. Trabajador, 

Sin lu~r a dudas una ~ran parte de nuestra so-

ciedad es afecta a las bebidas alcon61icas, les cuales sin -

moderación en su consumo, proyocan un estado de inconciencia 

en la realización de sus actos. 

Con relación a las excluventee de reaponsabili-

dad a favor del patrón, la embrie,cru.ez del trabajador en ho-

ras y lugar de labores, no podría considerarse como ries~ -

de trabajo ocurrido al trabajadr encontrándose en tal esta-

do, 

La embriaguez del trabajador va sen, habi tua1 o 

deliberada representa una causa de exención u~ ln resuonaab! 

lidad para el patr6n, en cnso de que se suscite un nccidente 

de trabajo dañando al. trabajador que in,P.ri6 bebidas alcoh6-

licae en exceso. 

Sin embargo, cabe hablar de responsabilidad para 

el patr6n, si le ocurre un accidente a1 trabajador en el lu

gar y horas de trabajo, estando en estado de ebriedad, ei el 

patr6n o bien, sus representantes le hubieren pezinitido al -

trabajador desempeftar en tal. estado eus laboree. 

Por lo tanto, si no existe responsabilidad patrg 

nal en caeo de QUe el trabajRdor ee enc~entre en eetado de -
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ebriedad y 10 ocurra un accide~te cuando se helle desempettau 

do sus funciones, tampoco habría responsabilidad si en el 

accidente el trabajador pierde la vida y se comprueba que e~ 

taba en estado de ebriedad. 

Hu~atra Ley Federal del Trabajo aei'i.ala en su ar

tículo 47 fracción XIII, como una causa de rescisión de la -

relación de trabajo y sin responsabilidad para el patrón, el 

hecho de que el.trabajador concurra a deaempefiar sus activi

dades laborales en estado de ebriedad, o bien, bajo la in- -

fluencia de algún narcótico o droga enervante, estos dos úl

timos se estudiaran en el subapartado siguiente. 

Al reglamentar como rescisión de la relación la

boral, el concurrir el trabajador en estado de ebriedad a -

sus .laboree, se logr6 en parte una· seguridad tanto para loa 

demás trabajadores .como para loe bienes que componen la em-

presa. 

B, La Dro¡¡;adicci6n, 

Nuestra ledslaci6n laboral también exime de re~ 

poneabilidad al patrdn, cuando el- trabajador sufre un acci-

dente de trabajo, estando bajo l.oe efectos de al.g1ih narcóti

co o droga. 
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Sin embargo, 1a propia ley admitió como una cau

sa de excepción, que el t·rabajador hubiere hecho uso de dro

gas o narc6ticos por prescri,pcidn médica y que con antela- -

ción al accidente hubiere hecho del conocimiento ne tnl si-

tuación al patrón, además de presenturle la prescripción BU,! 

crita por el médico que le hubiere autorizado la administra

ción de droglie o narcóticos. 

C. La Falta Intencional. 

El patrdn quedará eximido de toda responsnbili-

dad cuan~o el trabajador hubiere provocado dolos· .. raenti: el 

accidente, pues cesa la responsabilidad patronal si se prov~ 

06 el accidente en forma intencional. 

La falta intencional puede causar dos graves con 

aecuencias, la primera provochr datioe a los bienes de la em

presa y la segunda, ocasionarse dan.os delioerada~ente el p~ 

pio trabajador. 

La Ley Pedera1 del Trabajo, sin embnrp;o, preve6 . 

la situación en la que tanto, el propio trabajador ee ~ueda 

causar una leei6n cometiendo con ello una falta intencional, 

como que se haya causado un dello de acuerdo con otrae perso

nas, las cuales podrían ser sus beneficiarios, o bien, terc! 

ras personas. 
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La falta intencionrll no podría ser considerada -

como una imprudencia profesion~l, pues es la víctima la que 

intencional~ente se provoca el accidente. Al.frado Gaete a 

esta Situaci6n la llama " auto-leaioniemo , considerando 

que el trabajador por su propia voluntad ocasiona un acciden 

te para obtener una indemnización. ( 52 ) 

En el hecho de causar un accidente en forma in-

tencional se presenta un acto voluntario por parte del trab~ 

jador, el cual es concienté, deseado y libre, excluyendo con 

ello la existencia de elementos que puedan viciar la Volun-

tad, pues el acto voluntario es premeditado. 

D. La Rina. 

La rina comprendida c~mo excluyente de reepnea

bili.dad patronal en los riee~os de trabajo, se encuentra pr! 

vista en la Ley Pederal del Trabajo en su artículo 488 frac

ci6n IV, contemplando la situación en que el accidente haya 

sido ~rovocado por causas que no son inherentes al trabajo o 

son ajenos al mismo. 

( 52 ) Cfr. GAE'fE BERRIOS, Alfredo y Pigueroa Araya, Exe

quial. Sic. Accidentes del Trabajo y Enfenne-

dadea Profesionales. Colección de Estudios Ju

rídicos y Sociales. Vol. JCI. Jurídica de Chile. 

Chile. 1351. Páe:. 11). 
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La razón de la idea planteada en cuanto a la ri

fta como excluyente de responsabilidad, responde a que la ri

fta desvirtúa el hecho de la ejecuci6n de la labor profeeio-

nal. 

La rin.a a la que nos referimos puede susci tnrse 

en horas y lugar de trabajo, pero ocasionarse por hechos que 

son ajenos al mismo, como son cuestiones familiares, oolíti

cee, alguna deuda e inclusive cuestiones amorosas. 

Cabanellas señala que para considerar la riHa e~ 

mo consecuencia del Trabajo, debe existir un nexo de c~ueal! 

dad entre el servicio presta.do por el trabajador y lus les12 

nea que hubiera sufrido éste a consecuencia del accidente 

( 53 ) , pues no basta que haya ocurrido el accidente por mot!, 

va de rifia en el lugRr y horas de trabajo. 

Sin embargo, nuestra legielaci6n laboral sólo h! 
ce referencia a la rifta, como excluvente de responsabilidad 

patronal que haya provocado un accidente; pero no preveé en 

ninguna forma el hecho de que el accidente hubiera sido pro

vocado por rifta siendo 'eta, por motivos de trabajo, puesto 

que la rina podría tener un nexo de causalidad con la prest! 

ci6n del. trabajo y l.ae l.eeiones sufridas por el. accidente. 

( 53 ) Cfr. CABANELLAS, Guil.lermo. Ob. Cit. P~g. 339. 
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6, El. Intento de Suicidio. 

61 intento de suicidio por parte del. trabajador 

es considerado como excluyente de responsabilidad, igualmen

te a la rina se encuentra previsto en la fra.cci6n IV del a:i

tículo 488 de nuestro Le~ Federal del Trabajo, 

El suicidio se caracteriza como un acto volunta

rio, en ocaeionee violento, que se manifiesta libremente o -

con la instigación de otra persona, con el prop6eito de ~ui

tarse uno mismo la vida. 

Como un acto voluntario, el intento de suicidio 

comprende en sí un elemento subjetivo originado con el tac-

tor intencional de atentar contra la vida del propio trabaj~ 

dor que l.o ejecuta, resultando ilógico que despu's de reali

zar actos encaminados a lograr aparentar·un accidente como -

de trabajo, habientto sido voluntario el intento de suicidio, 

el accidente sea considerado de trabajo. 

Quedando eximido de cualquier responsabilidad el 

patr6n, cuando el trabajador intente suicidarse aun cuando -

'ste haya realizado actos encamin~dos para ello en el lugar 

y horas de trabajo; no podría proceder inde!1Ulizaci6n alp;una 

con cargo al patrón, cuando los actos realizados por el tra

bajador en su intento de suicidio no tienen ninguna relaci6n 

con el trabajo. 



- 133 -

Por otra parte, el patrón no tendr' la obliga- -

ci6n de cubrir prestaciones en dinero y en es9ecie, sin em-

bargo, aun cuando no exista ninguna responsabilidad patronal 

en loe casos senalados anterionnente como excluyentes de re~ 

poneabilidad, el Último párra~o del artículo 488 de lR ley -

laboral sen.ala 11 El -patrón queda en todo caso obli~do a 

prestar loa primeros auxilios y a cuidar del traslado del 

trabajador a su domicilio o a un centro médico 11
• Por tanto, 

el patr6n tendrá. la obligaci6n de proporcionar loe ortmeroe 

auXilios a1 trabajador ocurrido un accidente en el trabajo, 

pues tal obligaci6n es considerada de carácter especial como 

lo dispone el artículo 504 fracci6n I del mismo ordenamiento 

legal. 

2. Causas que no eXimen la Responsabilidad Patronal. 

La Ley Pederal del Trabajo preve~ tres causas -

que no liberan al patr6n de su responsabilidad en loe caaoe 

de riesgos de trabajo, las cuales se encuentran senaladas en 

el artíóulo 489 y que estudiaremos a continuación. 

A. Bl hecho de que el trabajador haya aswnido explícitn o 

implícitamente loe riesgos de trabajo. 

Si el trabajador acepta terminantemente o reali

za actos que manifieeten su voluntad inequívoca, como sería 

el caso de que finnara un documento reconociendo en el mis--
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mo, los riesgos de su trabajo, eximiendo al patr6n de raspo~ 

sabilidad alPJJ.na, no podría ser una causa de liberación de -

responsabilidad patronal en razón de que el trabajador está 

renunciando a loe derechos que marca la ley a los trabajado

reG que sufran un rieseo de trabajo, situación qúe resulta -

le¡n:..lmente nula, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

5o. fracci6n XlII de la Ley Pederal del Trabajo, que a la le 

tra dices 

Artículo 5o. Las diapoeiCionee de esta Ley son de orden p~ 

blico, por J.o que no producirá efecto lep:al, 

ni impedrirá el goce y el ejercicio de loa d2 

rechoe, sea escrita o verbal, la eetipulaci6n 

que establezcas 

Fracción XIII. Renuncia por part.e del, trabajador de cual

quiera de los derechos o prerrogativas con

~iP3'ladoe en las nonnae de trabajo 

Podríamos hablar de que existe una imprudencia -

profeHional por parte del traoajador, la cual la reconoce y 

asume, por incurrir en negligencia, en la cual sin existir -

la intenci6n hay un aescuido. 

La i~prudencia profesional del trabajador se ve 

reflejada en la adaptaci6n a loe ries.cros de su oficio, que -

lo hacen olvidar las medidas de prevenoi6n en su desempeno -
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habitual, pues en ocasiones realiza sus actividades de traba 

jo en :foXIDa mecánica o rutinaria. 

B. Que el accidente se cauce por descuido o ne~li~cncia del 

trebajador. 

Si el patr6n demostrara Que ningún acto propio -

del funcionamiento del centro de trabajo, han provocado el -

accidente y que éste se debió a la torpeza o ne~li~encia del 

trabajador, no se liberará de la ooligación de indemnizar, -

pues si el riesgo se suscita cuando el traba,jador está cum-

pliendo 6rdenes del patr6n o de sus representantes, la culpa 

del trabajador al ocaeionartle el accidente, no puede ser ob~ 

táculo para que eee restringido su derecho a la indornnizu- -

ci6n. 

Cuando el accidente se deba a un descuido, torp! 

za o negligencia del trabajador, no perderá su derecho a ser 

indemnizado, la ley no exime al patr6n de responsabilidad, -

ealvo 1- excepci6n de que hubiere existido premeditación de 

parte del trabajador de ocasionar en su a~ravio el acciden-

te. 

Cabe seftalar al igual. que en el inciso anterior, 

que el descuido o negligencia del trabajador cuando ori,i;p.nan 

un a:ccidente de trabajo, guardan tlna relacidn con la impru-

dencia profesional, pues no se presenta un acto voluntario -
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s61o que el ··trabajador no mide las consecuencias de la habi

tualidad de su oficio, 

C. Que el accidente se cause por impntdencia o ne~li~encia 

de algdn compaf'iero de .la víctima o por un tercero. 

Un accidente será considerado como.de trabajo y 

por tanto, indemnizable si existe una relaci6n entre el he-

cho y el trabajo, aun cuando haya ocurrido fuera del lugar y 

de las horas de labores. Y si el accidente es causado por i! 
pn.idencia o neglip,encia de un tercero o de un campanero de -

la víctima, las lesiones o la muerte que el produzca el acc! 

dente al trabajador serán indemnizablee cuando tengan su ca~ 

ea en el trabajo. 

Un accidente de trabajo se califica como tal, 

cuan~o haya relaci6n de causa-efecto entre la ~reetaci6n de 

trabajo y la leai~n sufrida por el trabajador; constituyendo 

un accidente indernnizable, el que ee ~roduce en ejercicio o 

con motivo del trabajo, porque éste lo realiz6 el trabajador 

por cuenta ajena y si el trabajador sufre un accidente fuera 

del lup,Hr de trabRjo, no fue porque haya auerido, sino por-

que tenía la obligación de cumplir Órdenes del 11atrón por ª.! 

tar subordinado a él, existiendo 9or tanto, una relación ca~ 

sal entre el acciaente y la ocupación profesional o de ofi-

cio de la víctima. 
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Sin embargo, cuando un tercero le ocasiona leai!?_ 

nea e incluso 1a muerte a un trabajador, por cuestiones pri

vadas, sin ninguna relacidn con e~ trabajo, no existirá un -

accidente c~n carRcter de laboral, aun cuando acontezca en -

el lugar y horas de trabajo. 

P,or lo que toca a la carga de la prueba, ésta -

queda a cargo del patr6n para eximirse de responsabilidad -

cuando el accidente ocurra en el lugar y horas de trabajo. Y 

será a cargo del trabajador probar que el accidente fue cau

sado por un tercero fuera del lugar y hora.a de trabajo. 

3. Cesaci6n de la Responsabilidad Patronal en los caeoa de 

Accidentes " In Itinere "• 

Para que el accidente sea caracterizado como "in 

i tinere", genere responsabilidad patronal y junto con ello -

su resarcimiento, ea necesario que el accidente se suscite -

cuando el trabajador se trasladaba directamente a su lugar -

de trabajo, o bien, a su domicilio, sin que haya existido de 

su parte alguna interrupción o desviaci6n en su trayecto por 

algún interés particular. 

Por otra parte, cabe la posibilidad de que tal -

accidente no se considere como de trabajo, cuando no concu-

rran las circunstancias de tiempo, fonna y luF,B.r del infort~ 

nio que sufr16 el trabajador, es decir, que el trayecto del 
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domicilio al lugar del trabajo o viceversa, no haya sido el 

habitual; aue hubiere existido un interés personal del traba 

jador desviándose del trayecto nonna1; que el medio de tran! 

porte que utilizó sea peli~roeo, o el trabajador sea inexpe! 

to en su uso; que existiera WJ, reporte de iníracci6n a las -

normas de tránsito emitido por las autoridades respectivaA, 

cuando el trabajador hubiere usado cualq•lier vehículo. Y por 

Último que no hubiere relaci6n de causalidad entre el traba

jo y el accidente, como lo ea en el caso de oue hubiera. exia 

tido un interés personal en el que no intervi~o un mandato -

del ¡1atr6n, 

Si se presentnn las circunstancias deacritaA, no 

" podrá admitirse la indemnizaci6n 1JOr accidentes in itinere" 

y quedaría cesada la responsabilidad del patrón; incumbi6nd~ 

le al trabajador ~robar la relaci6n de causalidad existente 
11 11 

entre el trabajo y el accidente acaecido como in itinere , 

debiendo acreditar que se produjo el accidente, en el traye_c: 

to adecuado y dentro de un lapso de tiempo razonable a fin -

de empezar sus labores con puntual.idad o ein exceeiVh t1:trdan 

za para regresar a eu domicilio. 



VII. MARCO LEGISLA'HVO DE LOS RIESGOS DE ·rRA!lAJO 

Para la integraci6n y desenvolvimiento del pre-

scnte capítulo, nos avocaremos a las nonnae legislativas que 

regulan las principales disposiciones en cuanto a los ries-

p.;os de trabajo. Comenzando para tal efecto, con nuestra Con~ 

tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser -

la base en que se apoyan las ramas del Derecho y donde ema-

nan las diferentes leyes así como reglamentos que regulan -

los accidentes y enfermedades del trabajo. 

l. Conetituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Promulgada nuestra Carta Magna en 1917, contem-

pla la protecci6n de loe trabajadores y un nuevo tipo de ga

rantías sociales. Y uno de sus puntos m's aobresa1ientes ea 

el que respecta al dereého social. 

En materia de trabajo, la Constitución en su ar

tículo 123, rige las relaciones obrero-patronales; dispone -

las bases de la legislación laboral con la finalidad de eet~ 

blecer el enuilibrio entre,capital y trabajo; reglamenta en

tre otros aspectos: el horario labora.1, prohíbe e1 trabajo a 

loa menores de catorce años, fija un salario mínimo para los 

trabajadores, los derechos de hue.l~, paro y asociación para 

trabajadores y patronos. Establece también la existencia de 

tribunales que conozcan y resuelven los conflictos entre pa

trones y trabajadores. 
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Por lo que se refiere al aspecto de loe riesFoe 

del trabajo, nuestr8 Constituci6n Política en su artículo 

123 fracci6n XIV del a¡tartado "Aº, contempla lo eiP,Uientes 

Artículo 123. ••• El Con~r~so de la Uni6n, sin contrave-

nir a las bases si~ientes, deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

A. hntre los obreros, jornaleros, emolendos, do'tlésticos, -

artesanos y, de una manera general, todo contrato de 

trabajos 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes 

de trabajo y de las enfennedades •rofesionales de loe 

trabajadores, auf'ridos con motivo o en e,iercicio de -

la profesión o trabajo que ejecutan;· por lo tanto, -

los ,atronee deberán ,agar la indernnizaci6n corree~o~ 

diente, se~ que baya traído como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad temporal o permanen

)e para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes de

tenninen. Esta responsabilidad subeietiraá aun en el 

caso de que el patrono contrate el trabnjo por un in

tennediario 

Nuestra Conatituci6n establece de cnrÁcter eo- -

cial, la obli~ci6n de ioa patronea de responder por loe ac

cidentes ae traoajo y en.f'ennedadee prot'esionalee que suf'ran 
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los trabajadores a su cargo. Y más aún, protege a loe traba

jadores que no fueron contratados directamente por el patrón 

sino por intennediarios, haciendo a éstos a áetoe responsa-

bles eolidarirunente junto con los patronee, cuando se benef! 

cien con las obras o servicios realizados por loe trabajado

res que cont rat6. 

En base al prec1to constitucional. citado, se de

riv6 el •.rítulo Noveno de nuestra Ley Federal del T~ba.io, t2 

mando en coneideraci6n la Teoría del Riesgo Profesional, la 

cual sostenía que la industria debe asumir las consecuencias 

de los infortunios que en ella se susciten, sin buscar la -

culpabilidad del patrón o del trabajador; sin embargo, como 

la industria está a cargo del patrdn, es él quien debe ree-

~onder por ella. Estab1ec1endo como re~uiaito que los acci-

den~es o enfexinedadee profeeiona1ee que sufran loe tra.bajad2 

res deberán ser por motivo o en ejercicio de la profesión u 

oficio que ejecut~n. 

Por otra parte, en la fracción XV del artículo -

123 constitucional se contempló el as~ecto de la prevención 

de loe riesgos profeelonalea, eeftalandos 

XV. El ~atr6n estará obligado a observar en la instala- -

ci6n de sus establecimientos, los preceptos legales -

sobre higiene y salubridad, y ado~tar las medidas ad! 

cuadas para prevenir accidentes en el uso de las má--
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quinas, instrumentos y materiales de trabajo, así co

mo a organizar de tal manera éste, que resulte lama

yor Rarantía para la salud y la vida de los trabajad2 

res, .Y del producto de la concepci6n, cuando se trate 

de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efe~ 

to, las sanciones procedentes en cada caso "• 

De esta disposición constitucional, surge la -

idea de asegurar a los trabajadores cuando sufrieran un rie,!¡!, 

go producido en el deeempe~o de su actividad laboral, así 

como evitar el riesgo a que estaba expuesto el trabajador, -

estableciendo la obligación de observar todas las medidas s2 

bre higiene y seguridad, y para prevencidn de accidentes y -

en caso de omisi6n a las mismas, por parte del patrón, a 6s

te se le aplicarán las sanciones correepohdientes. 

Asimismo, nuestra Conetituci6n tuvo presente la 

Teoría del Riesgo 3ocial, la cual excluye de responsabilidad 

a la empresa o al patrón mediante el seguro sociR.l. obligato

rio, pero tácitamente se admite la responsabilidad patronal, 

a trav6e de las cuotas obrero-patronales que entrega al Ine

ti tuto Mexicano del Se~ro Social. Se~alando en la fracci6n 

XXIX, apartado 11 A" del artículo 123 lo siguientes 

" XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Se¡mro Social, y -

ella comprenderá ee~ros de invalidez, de vejez, de 

vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfe~ 
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medades y accidentes, de servicios de guardería y -

cualquier otro encaminado a la ,rotecci6n y bienee-

tar de los trabajadores, campestnos, no asalariados 

y otros sectores, sociales y sus t"amiliares 11 

Los riesgos profesionales son considerados como 

uno de los mayores estragos que sufre la clase trabajadora, 

tanto por el ná~ero de v!ctimas como por loe perjuicios que 

causan a la situaci6n econ6mica de la misma. Por tanto, ante 

la necesidad de hacer frente al problema de la eeP:Uridad en 

el aspecto colectivo; se com~rendi6 el sistema del se~ro s2 

cial, por medio del cual con aportaciones tanto de traba,jad.Q. 

res, patrones así como del Estado, se integra o constituye -

un capital, en beneficio del trabajador que sufre un ries.cro 

de trabajo. 

2. La Ley Pederal del Trabajo. 

Bl artícuio 123 constitucional traj6 como conse

cuencia }a legislaoi6n en loe Estados sobre materia de trab~ 

jo y la culminación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, -

que al entrar en Vigor 'eta, quedar0n abrogadafl todas la.e -

no:nuas que eobre la materia habían expedido lae iegtelaturae 

de los Estados y que regían hasta entonces como leyes loca-

les. La Nueva ley re~ament6 ei artículo 123 constitucional 

y fue obligatoria en toda la Repdblica. 
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·En la exposici6n de motivos de la Ley Federal 

del •.rrabajo, se argumentó que loe 11rincipioa e instituciones 

del Derecho del Trabajo tienen la funci6n de regular arm6ni

ca y justamente las relaciones entre el capital y el traba-

jo. 

L~ Ley Federal del Trabajo contiene disposicio~ 

nea generales acerca de todo tiJO de. relación de trabajos 

los contratos individuales, l.os contratos colectivos, las h~ 

ras de trabajo y loe descansos legales, el salario, la part!, 

cipaci6n de los trabajadores en las utilidádes de las em11re

sas, trabajo de mujeres, trabajo de menores, sindicatos, au

toridades del trabajo, procedimientos ante las Juntas, etc. 

El lo. de abril de 1970 se public6 en el Diario 

Ofiqial. de la Federaci6n, la nueva Ley Federal del Trabajo,

que ~brog6 la anterior y aport6 divereae·modificaciones en -

la misma. Por lo ~ue toca al tema de riesgos del trabajo, se 

modificó la denominación anterior de riesgos profeeionalee,

por la de riesgos del trabajo, sin cambiar la idea de prote

ger al trabajador con loa beneficios que le corresponden -

cuando sufra un ries~ de trabajo • 

. Otras modificaciones fueron con respecto as la -

supresión de la fuerza mayor como excluyente de res~onsabil!. 

dad de loe riesgos de trabajo; el de wro~orcionar a favor de 

los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, hoe~ital!. 



- 146 -

zaci6n, medios para su rehabilitación, aparatos de prótesis 

y ortopedia necesarios, considerando que no basta con curar 

a la víctima de un accidente o enfezmedad de trabajo, sino -

que debe proporcionáree1e la ayuda necesaria paru rehacer su 

vida por medio de rehabilitaci6n y el uso de anaratoe adecu~ 

dos; el de aumentar a las indemnizaciones correspondientes -

hasta un 25 ~cuando concurra falta inexcusable del patrón. 

Asimismo, ee refonn6 la tabla de enfennedades y la de valua

ci6n de incapacidades, a fin de actualizarlas. 

La regulaci6n, como marco legislativo de los 

riesgos de trabajo, tiene su apoyo en el artículo 123, a9ar

tado ºA", fracción XIV que ha quedado transcrita en 11áginae 

anteriores, la cual. di6 orip,eh al Título Noveno de hUP.stra -

Ley Pedera.1 del Trabajo, reglamentando el tema de los Riea-

gos de Trabajo, en el cual se contienen sus ~rincipales dia

~oeiciones que se aplican a todas las relaciones de trabajo 

incluy&ndose los trabajadores especiales, con excepcidn de -

loa talleres familiares. 

Por lo que respecta a loa accidentes " in i tine

re "• es-tos quedaron definidos en la Ley Pedera1 del 'l'rabajo 

de 1970, como aquellos que se ,reduzcan a1 trasladarse el 

trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo 

o viceversa, los cuales no contempla la ley de 1931, sin em

bargo, si los reconooid y agreg6 l.a Ley del. Seguro Social. en 

1943. 
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). La Ley del Seo:uro Social. 

Al. igual que la Ley Pedera1 del Trabajo, la Ley 

del Seguro Social es parte reglamentaria del apartado "A" -

del artículo 123 conetitucional. 

Con lo dia,ueato en las fracciones conatitucion~ 

les comentadas con anterioridad, se obeerv6 que la asegura.-

cidn de loe trabajadores contra todos los riesgos que se Pr:2. 

dujeran por el desempeno de la actividad laboral que deaemp~ 

fiaran, fue relevante por su gran contenido social. 

Nuestra Constituci6n tuvo preVisto el estableci

miento del seguro social, en la fracoi6n XXIX del apartado -

"A" del artículo 123, al· considerar la e~edici6n de la Ley 

del SeP,Uro Social como de utilidad pÚblica, comprendi6ndoee 

en ella seguros dA invalidez, de vida, de cesaoidn involunt~ 

ria de trabajo, de enfennedadee y accidentes, y otros con fi 
nes anlÚogoe. 

Le nnterior se llev6 a la práctica el 31 de di~ 

ciembre de 1942, al ex~edirse la Ley del Seeuro Social, eat~ 

bleciéndolo como servicio público nacional de carácter obli

gatorio, 

Beta ley fue abrogada ,or la aue, en fecha lo. -

de abril de 1973 entr6 en Vip;or y en eu artículo 20. establ~ 
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ce: 0 La seguridad social tiene por :finalidad ~rantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protec-

ción de los medios de aubaietencia y los eervicioe sociales 

necesarios para el bienestar individuRl y colectivo "• ( 54 ) 

Aunque puede decirse que el se,csuro eociRl es un 

servicio ~Úblico, el cual tiene como una de sus finalidades 

la protección del trabajador frente a las contin~enciae a 

que está sujeto durante su vida, alcanzando la protecci6n a 

su eenoea, a sus hijos y a sus oadrea, en las condicioneo 

marcadas por la ley de la materia. 

Con las gnrantíae sociales contempladas en nues

tro texto constitucional, y de manera particular lno diapoe! 

cianea contempladas en el artículo 123, fundan el principio 

de considerar al hombre como miembro de un grupo social, por 

lo que conforme a eeta idea ee estructuró en nueBtro ~aíe, -

el derecho del trabajo, la seguridad social y las inetituci~ 

nea de bienestar colectivo. 

La necesidad de establecer un sistema de seguro 

social se deriva de la complejidad de la vida moderna, cara~ 

terizada por la gran industria1izaci6n, donde las empresas -

( 54) Ley del Se«Uro Social. Comentado por MORENO PADILLA, 
Javier. Décimo séptima edioi6n. ~rillae. México. 
1990, Pág. 30. 
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al elevar su producci6n con maquinaria moderna, con 1a que -

el trabajador está sujeto a sufrir un daño corporal en su -

persona. La ~rotecci6n del ee.o;uro social se realiza previ- -

niendo la p~rdida prematura de la Capacidad para el trabRjo, 

atenuando en lo posible la~ afectaciones que padezca el tra

bajador y compensando, por medio de prestaciones en dinero, 

las consecuencias econ6micas de la realizaci6n de los sinie~ 

tras. 

Comq qued6 expresado en pá~nae anteriores, nue~ 

tra Ley Federal. del. Trabajo, reglamentaria del. artícul.o l.23 

constitucional, detennina la responsabilidad de loa patronea 

en loe casos de accidentes y enfennedadee sufridos por el 

trabajador en ejercicio de sv. trabajo o con motivo de 'ate, 

imponi6ndol.ee l.a obl.igaci6n de indemnizarl.oe del. daJl.o padeci 

do, .mediante cantidades de acuerdo .con la gro.veda~ de la -

afec~acidn correspondiente. 

Dos consideraciones importantes de la Ley Pede-

ra1 del Traba.jo y de la Ley del Seguro Social, como marcos -

l.egisl.ativoe de los RiesKOB de Trabajo son, que la Ley Fede

ral del Trabajo se limita a detenninar laa prestaciones a 

loe trabajadores y a indemnizarlos pagando la p6rdida de la 

vida del trabajador accidentado, o bien, sus facultades dis

minuidas. Sin embar~o, la Ley del Sero.iro Social ahonda más -

al respecto, puesto que tiene previsto las contingencias po

sibles de suscitarse; otor~ando pensiones previstas de por -
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vida por conceptos de incapacidad, vejez o por muerte. esta 

Última a sus familiares, pensiones que ee integran por apo~ 

tacionee de loa trabajadores, patrones y el Estado. 

4. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales -

de loe Trabajadores del Estado ( ISSSTE ). 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos -

Mexicanos no s61o contemp16 la situaci6n de las personas su

jetas a una relaci6n de trabajo, prevista en el apartado "A" 

del artículo 123, correspondiente a los traba,iadores en gen_!! 

ra1, sino también agreRtS un apartado "B" contemplando en el, 

las relaciones de trabajo efectuadas entre las diversas de~ 

pendencias del Estado, como son en loe Poderes de la Uni6n y 

el Gobierno del Distrito Pederal, y sus trabajadores. 

Por lo que nuestra Constituci6n en eu artícvJ.o -

123 fraccidn XI del apartado "B" aerialas 

XI. La eQ¡gUridad eociai ee organizará. confonne a las eiguien 

tes bases mínimaas 

a) CUbrirá loa accidentes y enfennedades profesionales; 

1as enfermedades no profesionales y mateniidad; 1a j~ 

bilaci6n, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfennedad, se conservará el -

derecho al trabajo por el tiempo que detennine la -

ley. 
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Con la dispoeici6n anterior, ee puede_considerar 

que ee misi6n del EetRdO velar por la seguridad de los trab~ 

jadores, en cuento a las párdidaa inevitables de vida, de e~ 

lud así como de su canacidad productiva, como un derecho a -

la sel?:Uridad social que tienen, por ser miembros de una eo-

ciedad. Por otro lado, el r~gimen del seguro obligatorio se 

instituye para garantizar el derecho humano a la salud, la -

asistencia m6dica, la protecci6n de loe medios de subsisten

cia y los servj~ios sociales necesarios para el bienestar ta 

diVidua1 y colectivo; asimismo el seguro obligatorio consti

tuye dentro de nuestro sistema de seguridad social, una f'or

ma de cumplir con la responsabilidad patronal en nuestra ma

teria. 

5. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

e Instructivos. 

El Reglamento General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, fonna parte de las medidas contendidas en el Con 

venio de Cooperaci6n celebrado entre la Secretaría del Trab~ 

jo y Previei6n SociaÍ y el Instituto Mexicano del Seguro So

cial, las cuales tienden a promover el mejoramiento de la a~ 

p:uridad e higiene en el trabajo y a prevenir y abatir loa 

riesgos de trabajo en las empresas. 

Entre lae prioridades máe importantes de la vide. 

naciona, se encuentran la seguridad social de loe trabajado-
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res y el mejoramiento de las condiciones de seguridad e hi-

giene en el. trabajo. 

El Re~lamento General de Seguridad e Higiene en 

el. Trabajo, fue publ.icado en el Diario Oficial. de l.a Pedera

ci6n, el. 5 de ;hmio de l.978. 

Como ya se ha expresado en capítulos anteriores, 

la Organizaoi6n Internacional del Trabajo ha celebrado conv~ 

nios y recomendaciones en muteria de riesgos de trabajo, que 

M&xico ha ratificado, sin embargo, se hace.necesario que en 

nuestra legislaci6n se incorporen p~eoeptoe legales tenden-

tea a dar cumplimiento a esos textos, as{ como a lo que rea~ 

pecta a l.a seguridad e higiene en el. trabajo, Siendo además 

necesario actualizar los reglamentos que deriven de nuestra 

Ley.Pederal del Trabajo, como son el Reglamento General de -

Seguridad e Higiene en el Trabajo, el. Reglemen~o de Inapec~ 

ci6n Pederal. del ~rabajo y el. Reglamento para l.a Olasifioa~ 

ci6n de empresas y detenninaci6n del. grado de riesgo del se

guro de riesgos de trabajo, toda vez que la produccidn indu~ 

tria1 se va incrementnndo cada vez más, aumentándose el pro

ceso de insutrializacidn de acuerdo a los conocimientos así 

como a los recursos t6cnicos que _ee van obteniendo tanto del 

pa{e como del extranjero. 

Bl. Be¡i:lamento General. de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, tiene como orincipal objetivo adoptar las medi--
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das preventivas en materia de seguridad e higiene a efecto -

de evitar accidentes o enf'ermedades en los centros Ce traba

jo, en donde el trabajador con motivo del desempe~o de sus -

labores está expuesto a sufrir un riesp;o de trabajo. 

Por lo que las medidas preventivas van dirilddas 

a regir lo referente a la inatalaci6n y funcionamiento de 

los centros de trabajo, las cuales contribuyen a detectar y 

controlar loa riesgos que puedan producir accidentes o enfe~ 

medadea a loe trabajadores on loa centros de trabajo. 

La aplicación del Regln1Dento GenerRl de ::>eiruri-

dad e Higiene en el Trabajo, quedará a cargo de la Secrota-

r:Ca del Trabajo y Previsión Social y regirá en todo nuestrc 

territorio nacional para facilitar la observancia de la Ley 

Federal del TrabajO, en lo que corresponde a la seguridad e 

higiene, con el objeto de disminuir en lo posible los acci-

dentes y enfermedades que ae originan en los centros de tra

bajo y para ello, la Secretaría del Trabajo y Previei6n So~ 

cia1 expedirá los manuales, instructivos o circulares a efe~ 

to de dar cumplimiento a eata dispoaicidn. 

Los instructivos que expida la Secretaría del 

Trabajo y Previai6n Social., para aplicar las disposiciones -

del Reglamento en cuestión, se aplicarán de acuerdo a las e~ 

racteríaticas de cada tipo de trabajo. 
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Algunas disposiciones que aena1a e1 Reglamento 

General de Seguridad e Hip;iene en el Trabajo, sonr 

a} En cuanto a loa centros de trabajo como son talleres o 

fábricas, deberán ser loe adecuados para el tipo de acti

vidad que en ellos se realice atendiendo a lnn condicio-

nes de seguridad e higiene marcados por los instructivos 

correspondientes. 

b) Se preve6 que loa centros de tra.ba,;o, deberán contar con 

equipo necesario para la prevenci6n y protecci6n contra -

incendios .. 

o) Se le oapaoitani al trabajador para el manejo, transoorte 

y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, 

explosivas, corrosivas, irritantes o t6xicas. 

d) Bl patr6n proporcionará a loe trabajadores, el eouipo ne

cesario de protecci6n personal cuando la actividad labo-~ 

ral ~o requiera. 

e) Las autoridades del trabajo estarán a cargo de la organi

zaci6n de la seguridad e higiene en e1 trabajo, elaboran

do programas a efecto de orientar a patronee y trabajado

res, con respecto a lae medidas preventivas para evitar -

rieBKOB en loa centros de trabajo. 
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f) Por otra parte, se preve6 que en cada centro de trabajo 

se establezca un reglamento interior de trabajo, mismo -

que contendrá disposiciones tendentes a evitar riesgos -

laborales, loe cuales deberán ser acordes con el regla-

mento general de seguridad e higiene en el trabajo. 

g) Asimismo, ae dispone que la Seoretaría del Trabajo y Pr~ 

visi6n Social tendrá a su cargo, la vigilancia del cum-

plimiento de este reglamento así como de loe instructi--

vos. 

h) Una diepoaici6n más del reglamento de referencia ea, en 

lo que toca a la vigilancia e inepecci6n en los centros 

de trabajo, por parte de inspectores nombrados por la -

Secretaría y por J.oe Gobiemoe de las Bntidadee l'ederati 

. vas que en caso de observar en tales centros, vt°olacio-

nes a las nonnae del reglamento general de" seguridad e -

higiene, debefán levantar el acta correspondiente, y las 

autoridades del trabajo impondrán las sanciones adminis

trati vae por la violacidn o incumplimiento a las diapoe! 

cianea del reglamento. 

Loa inetnictivoa que expedirá la Secretaría del 

Trabajo y Previei6n Social a efecto de dar cumplimiento al -

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 

suman a 21 inetl'"llctivoe a loe cuales, e61o haremos referen-

cia a tres de ellos por considerarlos los más relevantes pa-



-156 -

ra prevenir loe riesgos de trabajo, siendo los inetnictivoa 

17, 19 y 21 que a continuaci6n se seftalanin brevemente. 

A. Instructivo No. 17. - Relativo a los requerimientos y e~ 

racterístioae del eouipo qe protecci6n personal para loe 

trabajadores. 

Entre las disposiciones oue marca el presente 

inst:nictivo, se encuentra la obli~aci6n del patrón de propoI 

cionar el equipo de protección necesario a sus trabajadores, 

de acuerdo al desempeno de sus laboree para el uso indivi- -

dual de cada uno de ellos, con el fin de evitar ries~os de -

trabajo. 

Asimismo, tendrá la obligaci6n el patr6n de ha-

aar del conocimiento del trabajador, sobre el uso del equipo 

de protecci6n personal, sustituyendo éste cuando sea neceaa

ri.o o manteniéndolo en buen estado de funcionamiento así co

mo de higiene. 

Entre e1 equipo de protecci6n estáns cascos, go

rras, caretas, anteojos, guantea, botas, overoles, tapabo- -

cae, etc. 

El presente instructivo fue emitido en la Ciudad 

de México, en fecha 6 de marzo de 1983, por al Licenciado 

Arsenio Farell Cubillas, Secretario del Trabajo y Previei6n 
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B. InstnJ.ctivo No. 19. - Relativo a la conatituci6n, regis

tro y fUncionruniento de las Comisiones Mixtas de Seguri

dad e Higiene en el Trabajo. 

Las disposioionee previstas en el instructivo -

número 19, ae~alan la creacidn de Comisiones Mixtas de ~egu

ridad e Hi.P,ene, como organismos destinados a investigar t"!! 

to las causas de los accidentes y enfennedadea en los cen- -

tros de trabajo así como proponer medidas tendentes a preve

nir los riesgos de trabajo. 

Estas comisiones con la colaboraoidn de patronea 

y trabajadores, deberán integrarse en los centros de trabajo 

con igual número de representantes obreros y patronales. 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene se

rán i:egiatredaa por la autoridad federal del trabajo y fun

cionarán en fonna pennanente debiendo participar en la inve~ 

tigación de todo riesgo originado en loe centroa de trabajo. 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene ha

rán recorridos ordinarios por los centros de trabajo a fin -

de verificar que las actividades .laborales se lleven acabo -

con seguridad e higiene para la protección del trabajador. 

Además las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene podrán -

real.izar recorridos extraordinarios cuando se juzgue necesa

rio por la peligrosidad que representa el trabajo. 
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Asimismo, las Comisiones Mixtas de SeRUridad e -

Higiene deberán reportar a las autoridades laborales corres

pondientes, las violaciones a las disposiciones legales so-

bre las medidas preventivas de loa riesl!Os de trabajo. 

Las comisiones referidas, podrán proponer lae m~ 

didas preventivas que sean necesarias para evitar riesKOS 

para la vida y salud de los trabajadores. 

&l presente instructivo entr6 en vigor el día JO 

de abril de 1991, derogando al publicado en el Diario 01'1- -

cial de la Federaci6n el día 19 de a~osto de 1981. 

o. Instructivo No. 21. - Relativo a los requerimientos y -
características de loa informes de loa riesgos de traba

jo que ocurran, para integrar las estadísticas. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de este ina-

tructivo y que las autoridades del trabajo estén en posibili 

dad de l).evar estadísticas cOrrespondientee al registro de -

accidentes y enfennedades de trabajo, so hará necesario que 

loa patronee den aviso de loa riesgos de trabajo ocurridos -

a la Secretaría del Trabajo y Previsidn Social, o bien a las 

Delegaciones Pederalee del Trabajo, al Inspector del Trabajo 

a la Junta de Conciliación Permanente o a la Junta de Conci

liación y Arbitraje, tal aviso se hará dentro de lae 72 ho~ 

rae siguientes a la realizaci6n de accidentes, como lo sena-
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la en au artículo 504 fracci6n V la Ley Federal del Trabajo, 

o en su caso darán aviso de la detecci6n de una enfennedad -

profesional. 

Por su parte, los patronee deberán llevar un re

gistro de loa avisos de loe accidentes o enfermedades de tr~ 

bajo que ocurran. en loe centros de trabajo y proporcionarán 

la infonnaci6n necesaria, con el objeto de llevar a cabo la 

estadística nacional de los riesgos de trabajo. 

Se inter;rará para efecto de realizar las estadí~ 

ticas referidas un órgano denominado Unidad Coordinadora de 

Política, Estudios y Estadísticas del Trabajo, encargado .de 

llevar a cabo la recopilaci6n y estadística de loa avisos de 

accidentes y enfennedad'ea de trabajo. 

La expedici6n del instructivo número 21, fue da

da en fecha 16 de marzo de 1983 por el Secretario del Traba

jo y Previsi6n Social. 

6. Rep:).amento de Inspecci6n Federal del Trabaj'o. 

Al i~al que el regl~~nto referido en el apart~ 

do anterior, el Rev,lamento de Inspecci6n Federa1 del Trabajo 

será de orden público y rel!irá en todo el territorio nacio-

nal y corresponderá a la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 

Social, la aplicaci6n del oresente re~lamento. 
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El objetivo principal de la inspecci6n del trab~ 

jo es vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones, 

tanto constitucionales en materia del trabajo así como las -

contenidas en la Ley Federal del Truca,;o y en los reR"lamen-

toa. 

En el Reglamento de Inspecci6n Federal del ·rrab!!_ 

jo, ee preveen los requisitos para ser inspector de trabajo 

y sobre todo sus funciones y atribuciones, las cuales están 

expresadas en su artículo 10 que ae~ala; 

0 Artículo 10. Serán funciones y atribucioneE je loo inspec

tores federales del trabajo, las siguientess 

I. Vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo, es

pecialmente de las que establecen los derechos y obli

gaciones de loa trabajadores y patrones, las que regl~ 

mentan el trabajo de las mujeres y de loa menores, las 

que detenoinan las medidas preventivas de riee,1roe de -

trabajo, de la seguridad e higiene y aquellas que re~ 

lan la capacitación y adiestramiento¡ 

II. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las 

instalaciones y métodos de trabajo. Cuando constituyan 

wia violacidn de las nonnae de trabajo o un peligro p~ 

ra la eep;uridad o salud de loe trabajadores y la adop

ci6n de las medidas de aplicación inmediata en caao de 

peligro inminente; 
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III. Recabar, para ser examinadas, muestras de las sustan

cias y de loe materiales que utilicen loa estableci-

mi entoa durante los procesos de fabricaci6n, cuando -

se trate de trabajos peligrosos; 

IV. Intervenir conciliatoriamente entre loe factores de -

la producci6n, cuando así se lo soliciten éstos, a 

fin de ·buscar el equilibrio de sus intereses, sin pe~ 

juicio de las atribuciones conferidas a1 respecto por 

la ley a otras autoridades; 

V. Recabar la infonnaci6n que sea necesaria para mante-

ner actualizado el sistema estadístico laboral, acti

vidad que se desarrollará. con la participacidn de la 

correspondiente unidad administrativa o entidad pa- -

raestatal; 

VI. Requerir la prestaci6n de libros, registros o documen, 

toe a que obligan las normas de trabajo, para su reV!, 

ai6n; 

VII. Levantar lBa actas en las que se asiente el resultado 

de las inspecciones efectuadas, y 

VIII.Las demás que les confieran otros ordenamientos Vige~ 

tes, aplicables en la materia 11 • ( 55 ) 

Las funciones y atribu.ciones referidas tienden a 

eVitar que en las instalaciones de los centros de trabajo se 

( 55) Reglamento de Inspección Pederal del Trabajo. Secre 
taría del Trabajo y Previsión Social. M6xico. 1982~ 
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constituyan violaciones a lEs normas de trabajo, o se susci

te un peli.a:ro para la seguridad o la salud de los truba,iRdo-

res. 

Una dispoeici6n importfJlte del reglaniento de in!! 

pecci6n federal del trabajo es oue sefiala a los inspectores 

colaborar con los patronee y los trabajadores para difundir 

nonnas para la prevención de riesvoa de trabajo, seP.Uridnd e 

hi~ene, sobre capaci taci6n -:y adiestrRmiento v deoerán prop~ 

ner las medidas de prevención que pudieran nplicArse en caso 

de peligro inminente en los centros de trnbajo. 

Asimismo, los insnectores del t~ibujo debe:rÁ.n ha 

cer del conocimiento de las autoridades de trabajo, las vio

laciones o deficiencias que observen en loe centros de trnba 

jo, en loe cuales realicen sus inepeccionee, mediante actas 

de infonnaci6n. 

Las vieitaa a loa centros de trabajo, realizadas 

por loa inspectores se harrul en intervalos de seis meses, en 

los cuales tomando en considernci6n el ~rado de ries~ así -

como el número de trabajadoree y loa antecedentes que se ten 

~nen los centros de trabajo, se ampliarán o disminuirán las 

vi si tas. 

Por otra parte, en el presente reglamento se cog 

tienen las sanciones aplicadas a los inspectores por el in--
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cumplimiento u omiei6n de sus respectivas funciones. 

7. tteRlamento para la c1asificaci6n de empresas y detennin~ 

ci6n del gnldo de riesp.o del seguro de riesgos de traba

jo• 

Co'n las disposiciones que marca el presente re

glamento, se preve~ QUe 1ae empresRB serán clasificadas de -

acuerdo a las actividades que se lleven a cabo en las mismas 

a efecto de detenninar el grHdO de riesgo así como las pri-

mas u cuotas destinadas a cubrir el seguro de riesgos de tra 

bajo a que se refiere la Ley del Seguro Social. 

Tales cuotRs deberán ser pagadas por los patro-

nee y se determinarán cie acuerdo a la clase y fjtrado de ri·ee

~ _que corresponda. a cada actividad. 

El pt'eef·nte rep:lamento clasifica a las empresas 

conforme a cinco clases de riesgo en las cuales se agnipan 

los diversos tipos de actividades así como de las ramas in-

dustriRles de acuerdo al grado de peligrosidad a que están -

expuestos los trabajadores en la actividad que desernpefien. 

Para la clasificaci6n del riesRO que puede haber 

en las empresas se estarñ a lo dis~ueato en un catálogo de -

actividades que establece este reglamento. 
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El patr6n deberá proporcionar datos con relAcidn 

a las actividades a que eátá destinada la empresA, cantida-

des y tipoa de instalaciones en los centros de trabajo, los 

productos que. fa brice., sus procesos de tn. ba;io, lA. maquina

ria y equipo empleados, las m~terias primas o materiales que 

utiliza y un dato muy irnportHnte, el de infernar el medio ~ 

bien te y las auetr..ncias que puedan representar un posible 

riesgo a loe trabajadores a su car~o. 

La dependencia técnica que esté a car1ro de la 

clasificación de lRs empresas así oomo de la deterninncidn -

del grado de ries¡:r,o, hará las revisiones correspondientes en 

fonna anual respecto al ~ra.do de ries<lO que presenten las 

empresas y las dependenci.as t~cnicas dictarán tres resoluci~ 

nea, las cuales serán ya sea, confiT'IDElr, disminuir o au~en-

tar, ae~ eea el caso, el re.sultado de la revisión del P.'ra

do de riea~. 

Por otra parte, para llevar a cabo la determina

ción deJ las claaea y p.;rados' de riesf?Q, se tomarán en consid! 

ración los índices de siniestros ocurridos, loe cuales se ba 

sarán en el oromedio de índices de frecuencin y de ~ravcdad 

de los riesgos de trabajo. 

Las disposiciones contenidas en el reRlamento p~ 

ra la clasificaci6n de empresas y detenninación del grado de 

riea.i:ros del seguro de riestroe de trabajo, son de observancia 
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en todo el_territorio nacional y entraron en vigor en fecha 

lo. de julio de 1981. 

8. Decreto nublicado en el Diario Oficial de la Pederaci6n, 

el 4 de enero de 1980s Disposiciones de la Ley Federal 

del Trabaja sobre Sep.uridad e Higiene así como las modi

ficaciones al rágimen de responsabilidades y sanciones -

con relaci6n a la misma materia 

Las disposicioriee contendidaé en el presente De

creto con respecto a las modificaciones del Título Dieciséis 

sobre responsabilidades y sanciones, eeftalan las diversas 

violaciones a las nonnas de trabajo co~etidas por patrones o 

trabajadores así co~o las sanciones correspondientes por el 

incumpli~iento de sus obligaciones tomando como base de cál.

cul? para oetenninar tales sanciones, el salario diario mín! 

mo g~neral vi~ente, teniendo en considernoi6n e1 lugar y el 

tiempo en que las nonnas laborales sean violadas. 

Entre las viol~cionee a1 cumplimiento de las 

obli~ciones de los patrones se encuentrant 

a) Exceder la jornAda de trabajo del establecido en nuestra 

Ley Federal del Trabajo, no otorp,ar días de descanso ni -

vacaciones pa~adas, no dar la participación de los traba

jadores en las utilidades de las enpresas; 
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b) No contar con un local seguro para guardar instrumentos y 

Útiles de trabajo, o bien, retenerlos a título de indemni 

zacidn o garantía a cargo del trabajador; 

e} No expedir a favor del trabajR.dor que lo solicite, cone-

tancias por días trabajRdoe y salario pP.rcibido así como 

por sus servicios, en caso de que ee separe de la empre--

ea; 

d) No permitir a los traba,iadores a su car~o cumplir con sus 

derechos y obligaciones civiles de carácter electoral, 

bien, para cumplir una comisión de su sindicato o del Es

tado; 

e) No establecer y sostener las escuelas " Artículo 121 Con_!! 

ti tucional "• 

f) No cumplir con las deducciones solicitadas por los sindi

catos con respecto a las cuotas eindica1ee ordinarias; 

g) No permitir la inspecci6n y vigilancia en los centros de 

trabajo; 

h) Exigirles a sus trabajadores que adquieran artículos de -

conewno en donde el patrón indique; 

i) Restringir a loa trabajadores los derechos que les otol'-

gan las leyes así como violar las nonoas que rigen e1 tX'!! 

bajo de las mujeres y de loa menores de edad; 

j) No cumplir con las nozinae relativas a la remuneración de 

los trabajos, duraci6n de la jontada de trabajo y d!ae de 

descanso, que se encuentren contenidas en un contrato ley 

o bien, en un contrato colectivo de trabajo. 
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Por otra parte, twnbi6n se considerarán como vi~ 

ladoree de las nonnae de trttbajo, al Procurador de la Defen

sa del Trabajo o al apoderado o representante del trabajador 

cuando no concurra a dos o más audiencias y no promueva en -

el juicio laboral durante un lapso de 3 meses, sin causa ju~ 

tificada, incluyendo ta~bi6n el hecho de que presente docu-

mentoa o teeti~s falsos. 

Por lo que hRce a las violaciones de las normas 

de trabajo por incumpliniento de las obligaciones a cargo de 

los trabajadores, las sanciones a qur se harén acreedo~ea se 

basarán en el salario que el trabajador perciba en una sama-

na. 

Las sanciones administrativas correspondientes, 

serán impuestas por el Secretario del Trabajo y Previsi6n 5~ 

cial,, por los Gobernadores de los Retados o por el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, loe cuales podrán delegar 

esta facultad a los funcionarios que estimen convenientes. 

Cabe indicar, que en realidad a loa trabajadores 

les son violados muchos derechos que les otor~a nuestra Ley 

Federal. del Trabajo, como eons l.a durRci6n de la jornada de 

trabajo, días de descanso y vacaciones entre otros, loe cua

les no le son respe~udos ~orla actividad que desempe~an, o 

bien, por tratar.de ~ar un salario superior al mínimo y e~ 

bre todo eatH situación se pr¿senta con loe tnibajadores se-
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" " ftal.ados en el. apartado A del. artícul.o l.23 constitucional.. 

El presente Decreto entró en viR:Or el día lo. de 

mavo de l.980. 



CONCLUSIONES 

1. La mavoría de los rieB#ZOB de trabajo se traducen en la 

afectaci6n de las facultades y aptitudes de los trabaja

dores con la consecuente dieminuci6n o pérdida de su ca

pacidad productiva, afectando eatR. si tuaci6.l'l también a -

sus familias y a los centros de trabajo y, en general a 

toda la producci6n dei país, 

2. Para qu.e surja la reeoonaabilidad por ries¡J;tos de traba-

jo, sólo se requiere que ocurra en ocasi6n o por el he-

cho de que ·se pres'te por cuent!'l ajena un trabajo, no 

siendo necesario que exista ~ntre patr6n y trabajador, -

un contrato de trabajó válido basta con que la presta- -

ci6n del trabajo proceda de una relación jurídica aun

que su ori~en contX"lictual sea imperfecto. 

3. lio es necesario que el accidente de trabajo ocurra en el 

centro de laboree, pues si un trabajador sale del mismo 

por orden del, patrón o de sus representantes para reali

zar un encar~o, en caso de accidentarse durante el cami

no recorrido• la leei6n que sufra ea considerada como l~ 

boral porque el trabajador realizaba actos encaminados a 

cumplir el trabajo encomendado. 

4. h"'n loe caeos de accidentes in itinere la coinciden-

cia entre loe hori-trioe de entrada y salida del trabajo, 

así como la realización del itinerario comprendido del -

domicilio al lug"tr de trabajo o viceversa, adquiere @:I'P..n 
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importancia, en tanto aue no sería lógico reconocer con 

cará.cter de laboral, a un accidente 11 in i tinere " ocu-

rrido si el trabajador inter:rumpi6 su tránsito normal 

por un interés particular. Con tal coneideraci6n loa o:r

denamientos legales que ~egu.lan este tipo de accidentes, 

deben ser más precisos en cuanto a las circunstancias B.!! 

tea aef'ialadas. 

5. Al suscitarse los riesgos de trabajo 9ueden oroducir una 

incapacidad temporal, incapacidad pennanente parcial, i~ 

capacidad pennanente total e incluso la muerte, Por lo -

que toca a la detenninaci6n del ~rada de inca~RcidRd se 

toma la consolidación de la lesión sufrida por el traba

jador, su comparación y adecuación corres~ondiente en la 

Tabla de inca~acidades que establece la Ley Federal del 

Trabajo. 

6. Las consecuencias de loa riee~s de trabajo traen apare

jadas las correspondientes obl.igaciones de hacer frente 

a l)Ls mismas, en las que el patr6n es responsable, bene

ficiando al trabajador, o en su caso, a sus derechoha--

bientes y a falta de ellos al Instituto Mexicano del Se

guro Social. 

7. Varias fueron las teorías tendentes a detenninar la res

ponsabilidad por riesgos de trabajo, cada una de ellas -

fundándose en diferentes princinios de Derecho Civil y -
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de Derecho Laboral, sin embargo, la que mayor influy6 en 

nuestra lep:ielaci6n fue la teoría del riese;o profesional 

que impone al patr6n la obligaci6n de compensar a sus 

trabajadores víctimas de los riesgos de trabajo, que el 

em'Preeario crea el ri~sgo al establecer la empresa de 

trabajo, 

De la teoría del riesgo profesional se pasó a la 

del ries~ de autoridad que actualmente se llama riesgo 

de empresa, la que pretendía fundamentarse en la aubord1 

nación del trabajador hacia el p.atrón, siendo responsa-

ble éste por la autoridad que ejerce sobre aqu61 dentro 

del lugar de trabajo en el qua presta sus servicios. 

8. La Ley Federal del 'Trabajo acoge la teoría del riesgo 

orofesional y da a los trabajadores, la garantía de que 

,serán indemnizados por loa dalias experimentados en oca-

sión del acc~dente o enfennedad profesional. 

g. Loe trabajadores que sean víctimas de un riesgo de trab~ 

jo tendrán derecho a asistencia médica y quinirgica, ho.!! 

pitalizaci6n cuando el caso lo reQuiera e indemnizaci6n, 

y la ley vigente a~reµ-6 el de~echo de loe trabajadores a 

la rehabilitaci6n, hoepitu1izaci6n y aparatos de pr6te-

sis y ortopedia necesarios, considerando que no ba3ta -

con curar a la víctima de un rieep;o de trabajo, sino de 

proporcionársele la ayuda necesaria ~ara rehacer su vida 

seP'.Ún sea su inc~pAcidad, oor medio de rehRbilitaci6n y 
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el uso de aparatos adecuados. 

10. Existen a í'avor del patrón algunas causas que lo exclu-

yen de responsabilidad en los caeos de ries~s de traba~ 

jo para compensar los dan.pe que sufriere un trabajador a 

su cargo, toda vez que si por actos propios del trabaja

dor, los cuales algunos son inconcientee como eon concu

rrir a laborar en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de alguna droga, o bien, intencionales en loe oue el tr~ 

bajador tiene el propósito de causarse un dalia en su peI 

sana; representan estos actos un motivo por el cual, al 

patr6n no se le podrá hacer responsable porque el mi.nmo 

trabajador no lo ea, exponiendo su integridad físi.cn re!! 

lizando actos que atentan contra su vida y la de los de

más así como de los bienes propios de la empresa. 

11. Una protecci6n que la ley aef'iala n f"avor de los trabaja

dores, ea aquella en que no libera al patrdn de la res-

poneabilidad cuando el trabajador hubiere aawnido loa 

rie~goa de trabajos cuando el accidente ocurra por actos 

no voluntarios del trabajador y cuflildO el accidente sea 

causado involuntariamente por ale\ln compai1ero de trabajo 

o de un~ tercera persona. 

Con esta disposición se evita atentar contra loe 

derechos del trabajador accidentado en ejercicio o con motivo 

.del trabajo, para que perciba la indemnizaci6n correapondien

te, pues no puede ser nrivado de tal derecho. 
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mientraé el riesgo de trabajo se haya producido cuando -

el trabajador cwnplía con BU prestaci6n de ser.ricios en 

beneficio del ~atr6n, 

12. La Ley Laboral de 1970 fue acertada en la detenninaci6n 

de lo~ beneficiarios en los casos de muerte del trabaja

dor ~or riesROB de trabajo, que adopta el criterio de la 

Ley del Seguro Social porque en la medida en que el seru 

ro social ~e extiende, la aplicación de la Ley Federal -

del Trabajo es mínima y e61o se observan las tablas de -

va1uaci6n de inca~acidadea pennanentea y la tabla de en

fennedadea de trabajo. 

13. Al establecerse un sistema de seguro que garantizara los 

riesgos profesionales y asegurar a1 trabajador la perceJ2. 

ci6n de las corres~ondientes indemnizaciones, 1ibera con 

ello al patrón de las cargas econ6micae, mediante la af~ 

liaci6n de aue trabajadorea al IMSS o al ISSSTE, a cam-

bio del pago de lae cuotas procedentes. 

14. Como ea de considerarse, la producci6n industrial día -

con día ee va incrementando más con tácnicaa nacionales 

y extranjeras, ocasionando que. sea mayor la po ei bilidad 

de que se susciten los riesgos de trabajo, por lo que ea 

de gran importancia que se actualicen los ordenamientos 

en materia de trabajo derivados de la Ley Federal del -

Trabajo, como lo es el Re~lamento General de ~eP.Uridad e 
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Higiene en el Trabajo, a efecto de que actualicen sus 

dispoeicionea en cuanto a las instalaciones y funciona-

miento de loa centros de trabajo, 1os cuales se constru

yen más modeznos, tal vez hasta más se,.ru.ros, ein ernbarp,o, 

es necesario que se adopten medidas de prevenci6n de 

riesgos acordes con la actualidad. De acuerdo al Título 

Octavo del Reglamento antes referido, se se1alan las con 

diciones del ambiente de trabajo, detenninando los a~en

tea físicos o compuestos químicos o biológicos que alte

ran las condiciones del ambiente en el centro de traba-

jo, sería oportuno elaborar programas de previsión de 

accidentes, wializando y evaluando dictámenes emitidos -

por peritos ambientales en los centros de tI"A.bajo, pues 

existen industrias de alto riesgo para la poblución en -

distintos puntos del territorio nacional, a efecto de 

cuidar tanto 1a integridad física de lae personas en ~e

nera1, como también de la ecologÍa. 
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