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CAPITULO PRIMERO 

LA FORMACIOO DE LA TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL 

l.- LAS PRIMERAS IDEAS DEL RIESGO PROFESIONAL 

.Las primeras ideas sobre lo que debemos entender so--

bre el Riesgo Profesional, las encontramos en Franciai pero -

•• pertinente aclarar, que a fines del siglo XIX, el Derecho 

del Trabajo en Francia, for111&ba parte del Derecho Civil, por

lo tanto, es pertinente 111encionar las ideas que al respecto -

no1 da el maestro Mario de la Cueva, cuando nos dice: •La ---

idea del riesgo profesional, principalmente en sus años pr~ 

ros, no puede interpretarse como un principio distinto al de
(1) 

este Derecho". 

Asi, oncontramos que en la Ley francesa del 7 de a---

bril de 1898, se produjo, sin embargo, un cambio muy importa~ 

te en la doctrina de la responsabilidad civil, significando -

una de las primeras grandes conquistas del derecho del trab~ 

jo en Francia, y que en definitiva, lo es el derecho del tra

bajo en general. 

En otra parte de la obra del maestro Mario de la Cue-
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va, nos dice que: •La teoria del riesgo profesional, tal como 

se desprende de la Ley de 7 de agosto de 1898, se integra -

con seis elementos: a). La idea del riesgo profesional, fund~ 

mento de la responsabilidad del empresario1 b). La l1Jllitac16n 

del campo de aplicaci6n de la Ley a loa accidentes del traba

jo 1 c). La diatinci6n entre caso fortuito y fuerza lllllyor1 d). 

La excluai6n de la responsabilidad del empresario cuando el -

accidente ea debido al dolo del trabajadorr e). El principio

de la indemnización forfaitaire1 f). lloa idea de que al obre

ro tiene tnicamente que acreditar la relación entre el capi--
(2) 

tal y el trabajo•. 
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2.- SU PROCESO HISTORICO DE FORMACION: 

Ea de no dudarse, que la teoria del riesgo profesio

nal, no fue la primera en su g6nero, ya que con anterioridad 

a ella, surgieron algunas otras, cOlllO la teorla de la reapo~ 

1abilidad contractual1 la teorla de la reapon1abilidad extr~ 

contractual1 la teorla de la responsabilidad objetiva, entre 

otra1, las que no llegaron a constituir un tema esencialmen

te laboral y objetiva que hace una abatacci6n de toda funda

.. ntación basada en relacione• de tipo contractual o ideas -

subjetiva• de culpa. 

como la doctrina de la reaponaabilidad civil se fun

da en la culpa hUJ11ana, el derecho del trabajo postula una -

nueva idea para la responsabilidad, Como podemos observar, -

la producción industrial contemporlnea; por si misma, es --

creadora do un riesgo que no existe en la naturaleza, mismo 

que ea desconocido en otras formas de producci6n. Es verdad, 

que todo trabajo impone un riesgo especlf ico, distinto al -

riesgo que deriva del trabajo mismo. 

El autor franc6s Rouast et Givord, al respecto nos -

dice que: •Todo trabajo supone peligros, principalmente el -

trabajo industrial. El patrono que hace trabajar a un obrero 
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le expone al riesgo de los accidentes. Naturalmente, no pue

de decirse que hay culpa cuando expone asi a un trabajador .• 

sin embargo, es evidente que estos peligros del trabajo uon

causau de accidentes para los obreros y constituyen una oep~ 

cie de venganza del progreao. No es justo que las vlctimaa -

no obtengan reparación cuando no pueden probar la culpa del

patronor la equidad nos indica que aeria una grave injusti-

cia. El patrono, obtiene un beneficio de eata utilerla peli

grosa y ea equitativo que aoporte loa rieagoa. El trabajador 

leaionado en su trabajo profeaional, debe aer indemnizado -

por aquel en cuyo provecho realizaba el trabajo. El acciden-
(3) 

te, ea para el patrono, un rieago profeaiona1•. 

Para el autor Saleilloa, al respecto nos proporciona 

el siguiente concepto: "El propietario o encargado de una c~ 

sa, es responsable de loa daños y perjuicios que ~ata cause, 

independientemente de toda idea de culpa. -Como podemos ob-

servar, el autor citado no admitila limitaciones en la res--

ponsaQilidad por el hecho de las cosas-. En ~tra parte de su 

obra, encontramos que:"La teoria del riesgo profesional, en-

cambio, consiente las que le impone su naturaleza misma, au~ 

que en otro aspecto ea mAs la teoria en el aentido de que no 

admite que la culpa del trabajador excluya la responsabili-
(4) 

dad del patrono". · 
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Otro autor, Paul Pie, en su obra, nos dice al respes 

to que: •El principio del riesgo profesional, que a primera

vista podria confundirse con la teor!a del riesgo creado, -

puede reaU111irse en la siguiente forma: la producción indus-

trial expone al trabajador a ciertos riesgos, por lo que le 

corresponde al patrono, por ser quien recoge loa beneficios

de la producción, la obligación de indemnizar a la vlctima,

cuando se realiza el rieago, sin que deba considerarse ai se 

cometió alguna falta suceptible de engendrar su reaponaabili 

dad. Bn otros t6rminoa, la reparación de loa accidentes de -

que son victilllaa loa obreros en sus trabajos, deben entrar -

en los gastos generales de la empresa. Poco importa que el -

accidente provenga de una falta del patrono o de un caso fo!_ 

t11ito. En este aspecto, la teoria de la responsabilidad le-

gal o del riesgo creado y la teoria del riesgo profesional, 

conducen a laR mismas conclusiones. Pero se separan en lo -

concerniente a las consecuencias del accidente debido a fal
(S) 

ta del obrero". 

El mAestro SAnchez Alvarado, por su parte, nos da el 

siguiente criterio; "La idea del riesgo profesional se funda 

en la teoria de la responsabilidad objetiva y en la teoria -

del riesgo creado¡ no obstante, que la doctrina estima que

la idea del riesgo rrofosional, es mAs limitada, ea induda--
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ble que todo patrón al crear o constituir una empresa, ~sta

trae paralelamente un complejo de ries9os, exponiendo a todo 

aquel que directa o indirectamente entra en contacto con mA

quinas en movimiento o las consecuencias que se producen, por 

lo anterior, los accidentes se deben a culpa del patrono, en 

un n&1\ero muy reducido, a culpa del trabajador, tambitn en -

un porcentaje minimo y en 9ran parte, a caso fortuito o fue! 
(6) 

1a mayor•. 

COJDO pod..,.oa obaervar, con lo que hemoa dejado eacr! 

to con anterioridad, ae ha hablalSo a6lo de loa accidentes de 

trabajo, sin referirae para nada a laa enfermedadea profesi~ 

nal••• y esto se debe, a que la Ley franceaa, lilllit6 la re! 

ponaabilidad patronal, a loa accidenta• de trabajo, aiendo -

con la Ley de 25 de octubre de 1919, cuando ae incluyó a -

las enfermedades profesionales. 

Nos toca distinguir ahora, entre los accidentes de -

trabaj,O y las enfermedadea profesionales, po~ lo que al res

pecto anotaremos los conceptos que sobre el tema nos da el

maestro Mario de la Cueva, cuando dice que: "Accidente de -

trabajo, es el resultado de la acción de una causa externa,-

repentina y violenta, de caricter p6blico1 en tanto que la -

enfermedad profesional, es consecuencia de la acción lenta -
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y persistente de una causa externa que act6a sobre el or9a-

nismo, teniendo una manifestación oculta, desconocida a6n P! 

ra la victima. La sociedad adquiria noticias de los accideu 

tes, pero casi nunca sabia de las enfermedadesi aquellos, a-

delllAs, aparecen producidos directamente por el trabajo indu~ 

trial y la• segundas, en cambio, se.ligaban mts con el tra
(7) 

bajo mismo•. 

En otra parte de su obra, el maestro Slnchez Alvar~ 

do nos dice que: •oistinción entre caso fortuito y fuerza m~ 

yor, se sostuvo que la empresa ea creadora de un riesgo es

pecifico nuevo, por lo que debla responsabilizarse al patr6n 

por todo aquel riesgo creado por la empresa, siendo la crea

ción del riesgo creado, la causa de la responsabilidad. De -

lo anterior, se consideró necesario distinguir entre los rie~ 

9oa inherentes a la explosión o relacionados con 6ata, .-.¡rg. 

un terremoto, una inundación-, y aquellas totalmente ajenas-

al riesgo creado, -.,rg. la explosión de una caldera-, y asl

se responsabiliza al patrón por caso fortuito y se le libera 

por fuerza mayor, salvo el caso de que la explosión de una -

industria agrave el peligro que corren los trabajadores por

los fenómenos de la naturaleza, -asl el rayo obedece a una -

fuerza mayor y sin embargo en la industria eléctrica, telef~ 

nica, etc., los trabajadores quedan expuestos a correr el p~ 
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ligro de que un rayo ocasione un siniestro-, en estos casos, 
(8) 

es responsable el empresario•. 

Para la definici6n del caso fortuito, daremos la que 

nos da el maestro Mario de la Cueva, cuando nos dice que os: 

•Todo acontecimiento imprevisto o inevitable, cuya causa os

inherente a la empresa o que se produce en ocasi6n del ries

go creado por la propia negociac16n, en tanto que la fuerza

mayor, es un acontecimiento imprevisto e inevitable cuya --

fuerza fiaica o humana, es absolutamente ajena a la empresa: 

desde luego, estas definiciones conservan la imprevisibili--
~) 

dad que les asigna el Derecho c1v11•. 

El maestro S!nchez Alvarado, con respecto de la exi-

mente de responsabilidad, por dolo del trabajador nos dice -

que: "La eximente de responsabilidad por dolo del trabajador 

indudablemente que habria de librarse al empresario, cuando

el trabajador deliberadamente se causa el daño o provoca el-

accidente: en esto no debe verse solo la voluntad de reali-

zar el acto, sino que adem!s se quieren las consecuencias -
(~) 

que necesariamente deben producirse•. 

A),- EL PRINCIPIO DE LA INDEMNIZACION FORFAITAIRE: 
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El principio de la indemnizaci6n forfaitaire, se in

tegra en la Ley de Accidentes de Trabajo, cuando se introdu

jo un nuevo principio de responsabilidad en el Derecho Po11-

tivo, pues era preciso fijar las bases para calcular las in

demnizaciones. 

Las bases para calcularlas, qu~ constituyen el prin

ciµio de la indemnización forfaitaire, comprende, &e<J6n ---

Rouast de Givord, dos aspectos fundamentales: a). La idea de 

que la indemnización no debe ser total, sino parciali y b).

el principio de la supresión del arbitrio judicial, mediante 

el establecimiento de indemnizaciones fija1. 

El Derecho Civil, hacia responsable al patrono, de -

los accidentes ocurridos a los trabajadores cuando hab1a cul 

pa de su parte y los ouligaba a una indetnnizaci6n integral.

Pero, la idea de la responsabilidad objetiva que sostuvo Sa

leilles, ponla a cargo del patrono, la responsabilidad de -

los accidentes por caso fortuito, reclamando tambi~n una iU 
(ll) 

demnizaci6n integral. 

Con los conceptos vertidos hasta asta parto do nues

tro trabajo, sobre la idea del riesgo profesional, la ampli~ 

ci6n era extraordinaria, ya que hacia responsable al patrono 
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adn en el caso de los accidentes por culpa de los obreros. 

Lo anterior, trajo como consecuencia la critica do-

los civilistas y un grave peligro para la estabilidad econ2_ 

mica de las empresas, por lo que se argument6, que siendo -

inevitable la culpa del trabajador y teniendo el patr6n qua 

pagarle la indemnizaci6n correspondiente, para compensarle-

6ste pago, habia que reducir en todoa loa casos, el monto -

de las indemnizaciones a una renta equivalente a un tanto -

por ciento del salario, eatablec16ndoae entonces, una com-

penaaci6n, ya que las cantidad•• que paga el empresario 

cuando el accidente ocurre por culpa del trabajador, se des 

cuentan las indemnizaciones que deberla pagar si hay culpa

de su parte o interviene en un caso fortuito. 

En alntesis, para el licenciado Guillermo Fitzmaur~ 

ce, La indemnización forfaitaire, es la compensaci6n que re 
(12)

cibe el patrón por la extensi6n de su responsabilidad. 

En un segundo aspecto, en el Derecho del Trabajo, -

se dijo que en virtud de que el salario tenia que ser la b~ 

se de la 1ndemnizaci6n, sin necesidad de que hubiera que in 

vestigar el daño causado en el patrimonio del obrero, por-

que no era 6ate el problema a debe.te, sino 6n1camente el da 
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ño causado en relaci6n con el trabajo, una vez aceptado quo

la indemnización no serla total, sino parcial, bastaba fijar 

el tanto por ciento del salario que correspondla a una inca

pacidad parcial, a una incapacidad total o a la muerte del -

trabajador, para que el juzgador del trabajo, no tuviera mAa 

asunto que comprobar el grado de incapacidad o la muerte y, 
(13) 

el monto del salario. 

Ahora bien, con respecto a la inversi6n de la carga

da la prueba, de acuerdo con las teorlas civilistas, -'reorla 

de la culpa, principalmente-, en las calles, se decla que el 

trabajador victima de un accidente, deberla probar, la exis

tencia del contrato de trabajo, y que el accidente habla -

ocurrido a la culpa del empresario, pero siendo ~sto bltimo 

un derecho subjetivo de imposible forma de probar. 

Con la idea del riesgo profesional, nos dice el su -

Tesis Profesional, el licenciado Fitzmaurice, ya no fue nec~ 

sario la culpa del patrono, en cuanto a la prueba, ya que la 

misma, de la r~lación entre el accidente y el trabajo, pare

cla una cuesti6n sencilla sin serlo, por lo que la jurispru

dencia francesa, carnb16 y en nuestros dlaa so admite una pr~ 

sunción en favor del obrero, cuando el accidente so produce-
(14) 

durante las horas y on el lugar del trabajo. 
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Ahora si, podemos apreciar, hasta 6sta parte de nuestro tra

bajo, nos hemos referido ya a las enfexmedades profesionales 

y a los accidentes de trabajo, en relación con el trabajo i~ 

dustrial, ya que hasta el siglo pasado, se pensaba que siQn

do las mi.quinas la causa mAs frecuente de los accidentes, d! 

bla tratarse de un riesgo especifico, mAximi que en ese tiam 

po, el der@cho laboral se limitaba sólo a la industria y com 

prendla por lo tanto, sólo al trabajador industrial, con la

que materialmente, no se daba cumplimiento con los fines del 

Derecho del Trabajo, que eon lo• de dar protección al traba~ 

jador, cualesquiera que sean la• circunstancias en que se e~ 

cuentran colocados, ya que loa accidentes se producen en t~ 

dos loa aspectos de la actividad hWllana, a6n y cuando sean -

m&s frecuentes en la industria, claro que 6sto no debe tener 

otro alcance que el de mayor frecuencia, ya que es contrario 

a la• nociones de justicia y equidad, que ese hecho de mayor 

frecuencia en los accidentes de la industria, sirviera para

estab1ecer que s6lo en esa rama de la actividad social, ha-

bria lugar a la responsabilidad, es entonces cuando el dere

cho del trabajo comenzó a imponerse y a proteger a todos sus 
(15) 

miembros. 

Como podemos observar, la idea de la previa16n so--

cial, hizo a un lado la tesia del riesgo eapec1fico do la --
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producción industrial y la austituy6 con un nuevo principio, 

el de la reparación de todos los accidentes que ocurran por

el hecho o en ocasión del trabajo. 

En este cambio de ideas, se explica la extensión de

la legislación a todos loa demAs trabajadores y la presencia 

de las leyes sobre las enfermedades profesionales, logrAndo

se con esta extensi6n, la universalidad del Derecho del Tra

bajo, no importando la conservación del nombre de rie190 pr2_ 

fesional. 

Ahora bien, las primeras interpretaciones de las le

yes, exig1an la existencia de una relación causal inmediata

y directa entre el trabajo y el accidente, pero los juristas 

franceses y belgas, se preguntaron por el valor de estos t~~ 

minos, accidentes ocurridos en el curso, por el hecho o en -

ocasión dol trabajo. 

En la obra del maestro Mario de la Cueva, encontra-

mos que, el tratadista Adrien Sachet, resume la tesis de la

Suprema Corte de Casación de Francia, diciendo1 "Interpreta~ 

do la Corte, el articulo primero de la Ley de 1898, e1tim6 -

que para que un accidente provoque la ro1ponaabilidad del p~ 

tr6n, baata que el accidente ocurra en el lugar y durante --
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las horas de trabajo, a menos que intervenga una fuerza de -

la naturaleza o hubiera dolo del trabajador, o sea, por el -

sólo hecho de que el accidente ocurra en el lugar y durante

las horas de trabajo, por esto mismo, ocurrido por el hecho-

o en ocasión del trabajo. 

Como podemos observar, la tesis 1e funda afir111ando -

que la obligación de indemnizar a loa obreros, ea consecuen

cia de la obligación de garantizar au seguridad, obligación 

1 .. ta que ae extiende al lugar y durante las boraa de trabajo 

que principian a partir del mOD11nto en que comienza a ejer-

cerae la autoridad. En la obra del mencionado autor, encon--

tramos tamb1An, que la SuprelllA Corte de Caaaci6n de Francia, 

interpreta en forma ampliaima loa t6rminoa lugar y hora del

trabajo: •Todo lugar donde el obrero se encuentra por orden

de l patrón es el lugar de trabajo y siempre que ejecuta un -

acto por orden del patrón, lo hace dentro de las horas de --
(16) 

trabajo•. 

En la misma obra del doctor Mario de la Cueva, se e~ 

cuentra la doble idea que al respecto presenta la Corte, 

cuando dice que: l). El fundamento de la responsabilidad del 

patr6n, ea la obligación de garantizar au seguridad, lo que

llev6 a loa juristas franceses a preguntara• ai a6n aubsia--
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tia la idea del riesgo profesional¡ 2). La Corte quiso dar -

al concepto, accidentes ocurridos por el hecho o en ocasi6n

del trabajo, la mayor precisi6n, y emple6 la f6rmula accidou 

tes ocurridos en el lugar y durante las horas de trabajo, 

Adrien Sachet, critica la mencionada f6rmula y con-

cluye que los accidentes ocurridos por el hecho y en ocasi6n 

del trabajo, es m4a amplia y comprensiva que la propuesta -

por ese H. Tribunal. 

El maestro Mario de la Cueva, nos dice que la f6rmu

la de la Ley de 1898, es m&a amplia, entre el accidente y el 

trabajo, dice, debe existir una raz6n, y esto es lo que ex-

presa la frase, por el hecho y en ocasi6n del trabajo, no -

todo accidente ocurrido en el lugar y durante las horas de -

trabajo, es, por esto, s6lo accidente do trabaj? y tambi~n -

pueden revestir este car4cter, algunos accidentes producidos 

fuera de estas condiciones. 

El autor mencionado, Adrien Sachet, hizo en su obra

las siguientes afirmaciones1 1). Cuando el trabajador lesio

nado o los deudos de un trabajador victima, demuestran que

la lesi6n o la muerto son debidos a un accidento ocurrido en 

el lugar y durante las horas de trabajo, tienen derecho a la 
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indemnización, a menos que demuestre el patr6n que el acci-

dente tiene una causa extraña al trabajo1 2). La victima de

un accidente ocurrido fuera del lugar y horas de trabajo, o

aus deudos, pueden, no obstante, demostrar que el accidento

tiene su causa directa en el trabajo y que se encuentra, co-

mo tal, regido por la Ley de 1898. 

En otra parte de au trabajo, el maestro Mario de la

Cueva, explica que loa conceptos •ocurridos por el hecho o -

en ocasión del trabajo y accidentes ocurrido• en el lugar y

horas de trabajo•. Y nos dice: Accidentas ocurridos por el -

hecho y en ocasión del trabajo, son loa accidentes que pue-

den tener cC11110 causa directa o generadora del trabajo o en-

centrar en 61 una simple ocaai6n. La 41at1nci6n, ea de gran

importancia, ya que en los primeros no habrl m6s excluyente

de responsabilidad que la fuerza mayor o el dolo del trabaj~ 

dor, en tanto que los segundos podrln aceptarse a multitud -

de circunatanciaar y por otra parte, los accidentes ocurri-

do1 por el hecho del trabajo, se producirln ~n el lugar y dE 

rante las horas de trabajo1 en tanto que los accidentes que

toman au ocaa16n en el trabajo, pueden sobrevenir de cual--

quiera de las circunstancias de lugar y de tiempo, conclu--

si6n que, por •1 aola, da idea de la extensión al principio-
(19) 

de reapona&bilidad civil de loa patronea. 
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La Corte de Casación Francesa, tratb de precisar la

fdrmula •accidentes ocurridos por el hecho o en ocasi6n del

trabajo, en el concepto ªlugar y horas de trabajo•, concreti 

zando" por lugar de trabajo debe entenderse cualquier lu9ar

en que el obrero se encuentra transportado para la ejecuoi6n 

del trabajo sobre el cual debe el patr6n ejercer vigilancia, 

siendo tambi6n lugar de trabajo, en donde se efectua el pago 

del salario, entendi6ndose que el obrero estl en ~jercicio.

de sus funciones, cuando estA a disposici6n del patr6n, de -

una manera general, en cualquier lugar en que se encuentre,

por · orden del patrón y por las necesidades del servicio: E~ 

tas fórmulas, como se puede ~preciar, son ampl!.aiaas, no pu

diendo utilizarse 6ste concepto para subotitUir la frase em

pleada en la Ley de 1898, porque restringe su alcance. Para

demostrar lo anterior, analiz6 el tratadista Sachet, algunos 

de los problemas resueltos por la Corte; pudiendo expresarse 

en su pensamiento, que se divide en las siguientes posicio-

nes: 

A). El trabajo es fuente de infortunios, en conae-~ 

cuencia, corresponde al empresario su reparaci6n, en razbn -

de ser 61 quien utiliza el trabajo y lo aprovechar por lo -

tanto, siempre que exista una relación de trabajo y acciden

te, habrA lugar a la reparación. 
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B). La fórmula de la Ley de 1898, es suficientemente 

amplia y 6nicamente precisa ser interpretada con un sentido

humano y admitir todo accidente que tenga como causa u oca-

sión el trabajo. La Corte de Casación, restrinqe inneceaari~ 

mente la aplicación de la Ley, dejando sin explicaci6n una -

eerie de casos de infortunios del trabajo. 

C). Con la fórmula de la Corte de Casación, que ca~ 

aa una presunción de que todo accidente que ae produzca du-

rante las hora• de trabajo, .. derivad.o causal u ocasional-

mente por el trabajo miamoi loa obrer!)S tienen ~nicamente -

que demostrar la realización del accid~nte en el lugar y du

rante la• horas de trabajo, y cuando el accidente no se pro

duzca en eaas condiciones, debe el obrero probar su relación 
(18) 

con el trabajo. 

La Ley Francesa de 1898, •• el coronamiento de la -

obra doctrinal de Adrien Sachet y de la Suprema Corte de ca-' 

sació~ de Francia. La Jurisprudencia Francesa, en contra de

la idea racionalista del derecho, demostró que el juez no es 

un silllple ejecutor cieqo e incondicional de la Ley¡ la Ley ~ 

no ea todo el Derecho, es 6nicamente la fórmula en la que d!, 
(19) 

be buscar el juez, el derecho. 
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Tranacribire111os a continuaci6n y de forma un tanto -

somera, las primeras ideas que originaron la creaci6n de la

Teoria del Riesgo Profesional. 

El tratadista Henri Gazier, jurista cllaico, tratb -

de demostrar que.la Ley en su esencia·, era la mia111a Ley de -

1898, y que la idea de la responsabilidad como ahora se en-

tiende, ea la misma que postuló el primer leqialador de Pr~ 

cia, encuentra ademls, que la nueva legislación habla enten-

dido loa beneficios de la Ley a loa trabajadores, indepen-

dientemente de la profesión que ejerciten, por fll.timo, cona~ 

dera que la Ley de 1938, recoqi6 loa datos de la jurisprude~ 

cia y de ah! el articulo primero, seqdn el cual, darlan der! 

cho a indemnizaciones, loa accidentes ocurridos por el hecho 

del trabajo o e~ ocasión del mismo, en cualquier lugar en -

que éste ne ejecute. Concluye el autor citado, que la Nueva-
(20) 

Ley, es sólo una oxplicaci6n de la Ley vieja. 

Otro autor, André Rosat, elaboró la teorla que ae C2_ 

noce con el nornbre de Riesgo Autoridad, la que se funda en -

los siguientes conceptos~ "Todo contrato de trabajo crea una 

relación especial entre el trabajador y el empresario y como 

conaecuencia de esta relación, surge la aubordinaci6n del -· 

trabajador con reapecto del emproaario, ya que se impone a • 
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aqu6l 1 el deber de obediencia, y 6ste'adqu1ere el poder jur1 

dico de mando1 es en una relación donde se debe encontrar el 

fundamento de la responsabilidad del patr6n, ya que ~ate ej!!_ 

cuta actos de autoridad sobre el trabajador. El autor, ido6-

esta teor!a, ya que la doctrina del riesgo profesional no c~ 

bre todos los riesgos a que est6n expuestos los trabajado-

res, apoy6ndo su teoria en el articulo 1384 del Código de N~ 

poleón, que habla de la obligación de los padrea, tutores, -
(21) 

etc., de vigilar a loa que estln a su cuidado. 

El tratadista Georges Ripert, a su vez, sostiene que 

se ha dado un trAnsito entre el concepto de responsabilidad-

al concepto de reparación, y nos dice que no debe hablarse -

de responsabilidad, sino simplemente de reparación, llegando 

a la conclusión de que las nuevas ideas en materia de respo~ 

sabilidad civil, tienen el·mismo fundamento que la repara--

ci6n de los accidentes de trabajo. La doctrina laboral, se -

ha esforzado en los ~ltimos años, en el nuevo fundamento de-

la responsabilidad. León Ougit, por ejemplo,,habla de la so

lidaridad social, que exige la reparación y, Rouast, aduce,

como ya lo dijimos con anterioridad, al riesgo de autoridad, 

ideas exactas por cuanto a la democracia moderna que doman-

da la reparación de los daños, en la tesis de Rouast, se de

bate el valor del deber de obediencia, como fuente de oblig~ 
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ci6n y ea una idea esencialmente moral y mejor, la idea de 

reparación de loa daños a cargo del fuerte o de la colecti

vidad, es una idea moral, producto del nuevo esplritu demo-

cr4tico y que explica la extensión de la idea de riesgo pro

fesional, que hoy comprende al obrero, al empleado, al cam

peaino y al dom6stico y que ya no tiene las limitaciones qu 

le marcaba la Ley de 1898. 

Por dltimo, veremos la opinión que al reapecto nos -

da el tratadista Gast6n Morln, cuando nos dice, que el t6rzn!. 

no responsabilidad tiene un doble significado. En sentido -

etimológico, responder significa soportar un peso; y en un -

aegundo significado, como dice Planiol, ser civilmente respo 

able, es estar obligado para reparar mediante una indemniza

ción pecuniaria, un daño sufrido por otra persona. La concee 

ción individualista del derecho, fund6 la responsabilidad en 

la idea de la culpa¡ el hombre, dado que es soberano, no pu~ 

de quedar obligado, de no ser su propia voluntad, y su cul

pa es la manifestación de dañar, por lo tanto, la victima -

de un daño no podia obtener una reparación pecuniaria a me-

nos de probar la falta de aquel a quien reclamaba. Como que

da visto, el segundo significado del t6rmino respon1al:l1l1dad 

de1vla 1u oentido etimológico y la juri1prudencia de la su-

prema Corte de casación, no pudo permanecer insensible a --
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las nuevas ideas, y aparentando sostener las ideas tradicio
(22) 

naloa, las que en realidad modificó. 

Al concluir el presente capitulo, nos damos ·cuenta -

con la exposición que hicimos de laa ideaa que se han dado -

sobre el rieago profesional, que ha sido diflcil la situa--

ci6n para los obreros1 ea decir, para los trabajadores indu~ 

triales, para quienes en principio, fueron elaboradas todas-

6ataa teoriaf pero mls dificil ha •ido, tratlndoae de los -

trabajadores del campo, pues si bien ea cierto que con post~ 

rioridad y con las nuevas ideas aur9idaa, esta doctrina se

extend16 en cuanto a su radio de aplicac16n, comprendiendo -

no sólo al obrero, sino tambi•n al empleado y al campesino,

factorea que como su lejanla de lon centros urbanos de pobl~ 

ci~n, su alirnentac16n, habitación, educaci6n pecuniaria y co 

lllO consecuencia, su desconocimiento de las leyes que lo ben~ 

fician, hacen siempre imposible su aplicación respectiva. 
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CAPITULO SZG111DO 

EL PROCESO DE l!'OJQIA.CIOH·DE LA 'fBORD.DEL RIESGO 

tROl!'ESIONAL Y SU APLICACION DI EL DZRECBO MEXICAICO, 

1.• BL HOCESO DE FOllUICIC.. 

Hoa corresponde tratar en ••t• capitulo. la teorla -

del r1•990 profesional y au aplicac16n •n el derecho ... ica

nos y concntaMnte. •n ••te punto. au pcooaeo de fonuc16n. 

•l que tratuU10a a grana• raat0•• ya que el lliamo ••r~ ª"!. 

Uaado con 4etenia1•nto y en la aedida ele nueatraa poaib111-

dad•• • en loa aiqui.entea capitulo• • inciaoa de nuatro tra-

bajo. 

Ahora bien, haciendo un aniliaia de nu••~• hiato-

ria, y concret ... nt• en la tpoca precolonial, noa daa:ia cue~ 

ta de q\19 en ella no existe antecedente al9uno d• eata do5:, 

trina1. ahora bien, por lo qu. r•apecta a la, •poca colonial, 

el aaeatro Mario d• la Cueva, noa dice quei La 199ialaci6n -

lllAa iwrportant• da 6aa 6poc::a, •• encuentra en laa Leyea de 1~ 

diaa, en laa que •• contienen diapoaictonea aobre jorna4a de 

trabajo, aobre salario a1niao, aobre el pa90 de loa aalarioa 

en efectivo, aobre proh1bic16n da trabajo• de aujerea y '19n~ 
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rea, entre otraa. 

Bn la obra del licenciado Genaro v. Vlzquez, •oaotr! 

na y llealidadea en la Legialaci6n para loa Ind1oa•, encontr~ 

110a d1apoa1c1onea que .. rcan ya la preocupac16n del legia\a

dor da la 6pÓca, por loa probl ... a 41t· la ••lud del obrero, -

de aqual periodo hiat6rico d•l indlgena, que era la u1ual y

explotada mano de obra de laa inc1p1ent•• lnduat~iaa colo-

nial••• y entre •11••• po4emoa citara La Ordenanza para el -

Tratuiento da loa lndioa, de don ~•mando •1 Cat:61ico~ la -

••al Cldula del afto de 19321 la Real Cldula de au Majeatad -

aobr• el bl&en tratamiento de loa indio1, aal ca.:> un 1in'flllle

ro de diapoaicionea aobr• la atenci6n aldica obligatoria y -

el da1ean10 pagado por enfermedadH. 

Un antecedente de illlportancia, Lo conatituye el mov!, 

miento mutualiata del arteaanado mexicano, que •• indudable

mente el verdader~tronco de donde arranca la organizac16n -

obrera de nue1troa dla1, pero en donde encontrllllCla ya, pudi!, 

raaoa decir, un antecedente, e1 en la Apoca co111prend1da de -

la Refor.., antea de la Revolucibn de 1910, en la Ley del E~ 

tado de M6xico, 1obre Accidente• de Trabajo, dictada el 3 de 

abril de 190•, y votada por el gobernador Joat Vicente Vill~ 

da1 y poateriormente, en otra• 1nnU111erable1 leyea de diver--



29 

•os estados, hasta lleqar, ya como una conquista de la Revo

lución de 1910, a la inclusión en la constituc16n de 1917, -

del articulo 123 y deapu6s, a la promulqac16n de la Ley Ro-

qlamentaria, la Ley Federal del Trabajo. 
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2.- SU APLICACION EN DIFERENTES EPOCAS DE NUESTRA 

'HISTORIA. 

Nuestro "'xico, estaba poblado por diferentes 9rupoa 

humanos que la mayor parte de l•• ocasiones, •• encontraban

•n constante• luchas, con el fin de sostener a loa pueblo• -

d6bilea, siendo de elloa, el mAa importante y organizado, el 

pueblo de loa aztecas, por lo que al tratar eatoa anteceden

tes, noa referirelllOa concretamente al ll1a111>. 

En la obra del maestro J. Jeaaa Caatorena, encontra

mos que: La sociedad azteca, eataba dividida en cleae socia

les bien definidas¡ la clase acomodada, en la• que quedaban

co111prendidas la aacerdotal, la de los querreroa y la de los

comerciantes, y la claae desheredada, comprendida por el co

mdn del pueblo, siendo loa primeros, quienes gozaban de to-

dos los privile9ios de mando y riqueza y loa segundos, los -
(1) 

que vivian del arte. 

Y en la misma obra del maestro Caatorena, encontra-

mos que: En cuanto a su rorma de trabajo, loa oficios que no 

requerlan mucho arte, eran del dominio de los pobladoroa del 

anAhuac, La satiafacc16n de las necesidades mls elementales, 

se lograban generalmente por medio del trabajo propio, sien-
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do el cultivo de la tierra, la transformaci6n de los produc

tos aqricolas, el tejido del algod6n, las actividades a que

se dedicaban tanto los hombrea libres como los esclavos¡ ox-

cepto, desde luego, los guerreros, sacerdotes y algunos co-
(2) 

merciantea, 

De lo antoado con anterioridad, se desprende que el

pueblo azteca era esencialmente agricola y guerrero, como la 

mayoria de los grupos humanos que habitaron nuestra• tierras 

Los mismos, se encontraban orqanisaclo• en clanes tot6micos,

aiendo 6stos clanes, grupos humanos generalmente ligado• por 

lazos de consanguinidad, pero excepcionalmente, por ideas y

sentilliento• de carActer mlstico o religioso, al que silnbol~ 

zaban con los nombres de Tote111. 

Por lo que respecta a la tierra, al establecerse las 

tribus en el Lago de TenochtitlAn, se repartieron en cuatro

grupos principales, cuatro T6tema, que a su vez se dividlan

en diferentes clases, siendo esta una verdadera divisi6n te-

rritorial, a los que se les daba el nombre de Calpullis, que 

eran la celdilla de la organizaci6n económica, polltica y s~ 

cial del pueblo azteca y_que representaron la 6ltimA etapa -

de la revoluci6n de loa n6cleo• de la poblaci6n indlgena. En 

cuanto a au organización polltica, militar, económica y fis-



32 

cal, se encontraba formada de la siguiente manera: 

AUTORIDAD SUPREMA: La autoridad auprema la constitu

la el Calpullec o Chinancallic, Jefe Pol1tico o Local del B!, 

rrio. 

CONSEJO DE LOS HUELHUC: Denominado tambi•n Consejo -

de 101 Hombrea Inteligentes o de Edad, con1titula una e1pe-

cie de parlamento con diversa• jurisdiccione1, conociendo lo 

a1111110 de asunto• civiles, que de penales y administrativo• a 

la vez, que resolv1an sobre todas las controver1ia1 que se -

suscitaren entre los miembro• del Calpullec. 

AUTORIDAD MILITAR: El Jefe Militar, era el Tetecutzi 

con funciones de carActer militar y policial. 

En la obra del licenciado Alanis r., encontramos que 

en cuanto a la organización económica y fiscal, los pueblos

aztecas ten1an recaudadores o administradores de las tierras 

y de sus productos o frutos que era en los que ponlan mayor

autoridad y cuidado, cuando su organización casi perfecta p~ 
(J) 

ra la 6poca en que se realizaban. 

Por lo que respecta al trabajo, lata so encontraba-
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organizado en forma comunal, aiendo de gran ad>iente de 11-

bertad, el medio en que 6ste ae realizaba, pues eran pocoo -

los trabajo• forzosos, se podla exigir al comAn del pueblo -

servicios personales pero mediante una retribuci6n, o,bien,

como pago del tributo que haclan con productos de la indua-

tria. Ea frecuente hablar de la eaclavitud entre loa aztecas 

como una forma de trabajo foraoao, pero ea tan diferente el

concepto y la prActica, que ha hecho penaar a loa historiad~ 

rea en una inatituci6n de tipo diverao, aaimilable a la can

tidad diainutio romana en la que el ••clavo era tratado con

huaildad, pudiendo tener un patri.llOnio propio, •ujer e hijo• 

y ni una ni otro• eran eaclavoa. Su deber para con el amo, -

conaiatia en trabajar bajo •U8 6rdene• ain que aqu61 lo rem~ 

ne rara. 

En la obra del maestro J. Jea~ Caatorena, encentra-

moa que: Los Macehualea, que no alcanzaban tierras en los r~ 

parto• de los conquistadores, eran trabajadores del campo, -

culti~aban las de aquello• que la• obtenlan, aprovechaban -
1 

su producto y estaban obligado• a pagar una renta, pero no -

erar unos arrendatarios, pueato que no podlan abandonar la -
(C) 

propiedad. 

Ahora bien, coim>. podemoa observar, en 6ata etapa de-
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nuestra historia, loa aztecas ae encontraban organizados po

liticamente, militarmente, teri:itorialmente, aai como organt 

zadoa en cuanto a au forma de trabajo, de lo que podemos de! 

prender que si en esta etapa poden.:>s enco~trar un anteceden

te de nuestro derecho del trabajo, no encontramos sin embar

go, ninguno del tema qu. a nuestro trabajo ocupar •• decir,

del Riesgo Profesional en el Campo, por lo que analiz•reinoa

a continuación la etapa correspondiente a nuestro M•xicio en 

la Colonia. 

Ahora bien, durante el periodo da la Colonia, las •! 

tructuras econ6micas de nuestro pala, ae caracteriza por al

doainio y privacia de la Iglesia, que •• el principal propi! 

tario territorial del pala; y, por la organización corporatt 

va y gremialista entonces en boga, con un r~imen polltico -

virreynal, que salvaguarda la catolicidad no a6lo desde el -

punto de vista 6tico, sino fundamental, desde otro punto de

vista económico y jurldico, surgiendo en consecuencia el Es

tado Iglesia, quo organiza su sistema juridico con un propó

sito hiat6rico trascendental: el mantenimiento de la propie

dad feudal de la propia institución. 

Por lo que respecta a otra gran •tapa de l• historia 

da Mtxico, tan trascendental como todas, ea la de la Refo1111a 
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ae contiene una reacción natural en contra del largo periodo 

anterior, en esta etapa desaparecen loa bienea llamado• de

mano• muertas, discuti6ndose la abolición de la• corporacto

nes, principiando por la religión en au calidad de sujeto de 

derecho• r obli9acione• de la in•titución propietaria, enal

teciendo•• la individualidad del hOllbre y la libertad de la-

acción humana, cano principio• que garantizan la libre con~ 

rrencia económica. A esta nueva estructura económica que 9e~ 

t6 la Reforma, correspondió una nueva estructura jurldica --
(5) 

del Estado •xicano, surgiendo el Estado liberal y laico. 

Loa beneficio• obtenido• por la naciente burquesia -

nacional, con la deaamortización de loa bienea del clero, -

que depoaitó en •u• manoa, por un lado, grandes a\111\Aa de di

nero1 y por otro lado, el hecho de que empezaba a madurar la 

forma imperialista del capitalismo europeo y norteamericano, 

permitieron el desarrollo de las fuerza• productivas nacion! 

lea, creando las condicione• propicia• para la dictadura po~ 

firiana que por lllAs de un tercio de aiglo d~tentb el poder, 

pudiendo caracterizar ••te periodo, como la 6poca en que se

consolida la pr•piedad latifundista y en la que se desarro-

llan la• euerza• económicas del capitalismo extranjero. 

Hasta aqul, hemos realizado una visión rlpida y aom~ 
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ra, de la revoluci6n econ6mica y social de nuestro M6xico, -

para deacubrir los primeros intento• de reglamentaci6n de -

las relaciones entre el Capital y el Trabajo, pero sobre to

do, tratAndoae de encontrar antecedente• ciertos de nueatra

legialac16n actual sobre loa Rieagoa Profesional•• y toda1 -

eua teori•• al respecto. 

El maestro Mario de la Cueva, expresa refiri6ndoae a 

loa antecedente• lejanos de 6ata disciplina jurldica y alu-

diendo a la 6poca de la Colonia1 •0ue la parte ml9 importan

te ae encuentra en l•• Leyes de Indias, que tanto hicieron -

por elevar el nivel de vida de loa indios ••• • conteni6ndo1e

en ella, muchas dispoaicione1 sobre jornada de trabajo, sal! 

rio minimo, entr.e otras de importancia. 

Por su parte, el licenciado GenAro v. VAzquez, en la 

obra ya mencionada, cita alguna• de las disposiciones de las 

Leyes de Indias y entre las que eo relacionan con nuestro -

trabajo, ae·mencionan las aiguientea1 

LA ORDENANZA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INDIAS, DE -

DON FERNANDO EL CATOLICOa la que dispon!a1 •y si lo• dichoa

indioa murieren en las estancias, mandamos que loa entierren 

loa cristianos pobladores que alll estuvieren en la iglesia 
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de la tal estancia y si murieren en otras partes donde no 

hay iglesia, que todavia los entierren en donde mejor les P! 

reciere, de manera que ninguno quede por enterrar so pena de 

que el que no enterraren o hicieren enterrar siendo su car90 

pague cuatro peso• de oro ••• •. 

LA REAL CEDULA DE SU il'JESTAD, SOBRE EL BUEN TRATA-

MIEN'rO DÉ LOS INDIOS1 En el traslado de la Real Ctdula de BU 

Majestad, sobre el Buen Tratamiento de loa Indios, de 1609,

ae ordena: •zapecialmente os encargo la buena y cuidadosa c~ 

ra de lo• enfermos, que adolecieran de la ocupación de las -

labore• referidas1 sean de repart.úlJ.ento o voluntarios, para 

que tengan el socorro y medicinas y regalos necesario•". 

LA REAL CEDULA. DE 16321 6ata Real Ctdula, ordenaba -

que loa dueños de obraje• al caer enfermo alguno de lo• ope

rarios que trabajaban de pi6 en su casa, "Si ae lea mantenia 

la calentura hasta ol tercer dia, le hacia visitar por al9~n 

1116dic~ o cirujano si lo hubiere en el lugar, y contenuando -

la calentura se pase al hospital y no tulbitndo lugar, ni te

ni6ndo' al enfermo casa a que mudarse, se lea destine en el -

obraje, al96n aposento con aeparaci6n de los demAa airvien-

tes y ae le asista en lo preciso a au alimento y cur~ci6n,

pena que de no hacerlo y hecharlo con calentura a la callea, 
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ae deatinare al mayordomo que la ejecute, a dos años de pre

sidio y al dueño que lo permita, en cien pesos de multa y lo 

que gastare en la enfermedad, lo irl descontando el dueño en 

las doa terceras partes del jornal que ganare al sirviente". 

EN Et. BANDO SOBl\B LA LIBERTAD,TRATAMIElftO Y JORNALES 

DE LOS INDIOS DI LAS HACIENDAS, publicado en la Real Audie~ 

eta de la Nueva España, en el año de 1784, •• diaponla entre 

otras coaaa que: •Loa 1111\0a eat~n en la ollli9aci6n de mantenev 

a loa gañan••• el tielllpO de sus enfermedad•• y no precisar-

lo• a trabajo alguno y tambt•n, a1 por ellos o por la edad, 

ae inhabilita~en1 y cuando los remitan a correos a largas -

distancias le• pagarAn lo justo, lea concederln diaa aufi--

cientes para el descanso y ae lea pagartn como ai los hubie

ran trabajado". 

EN LA REAL CEDULA DE SU MA.JESTAD, SOBRE LA EDUCACION 

TRATO Y OCUl'ACION DE LOS ESCLAVOS, la que regla en todos loa 

dominios de Indias e Islas Filipinas, en el año de 1790, en

contramoa las siguientes dispoaicionea1 

CAPITULO QUINTO. De las habitaciones y enfermerlas. 

Todos loa dueños de loa esclavo• debortn darles habitaciones 

distintas para loa dos sexos, no aiendo ea1ado1, c6modas con 
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camas en alto, con mantas o ropa necesarias y cuando m!s, --

doo en un cuarto. Oestinarln otra pieza separada, abrigada y 

cómoda, para los enfermos que deberln ser asistidos en todo 

lo necesario por sus dueños ••• siendo aalmismo, de obli9a--

ción del dueño, el entierro del que fAlleceiere. 

En ~sta misma C6dula, en au Capltulo VI, titulado --

•oe los Viejos y Enfermos Habituales•, ae mandaba que: •1os

eaclavos que por su mucha edad o por enfe1:1Dedad no se hallen 

en estado de trabajar y lo mismo, ••nor .. de cualquiera de -

los amtos, ser alimentados por loa dueftoa, sin que 6stos pu~ 

dan conced•rles la libertad para descargarse de ellos, a no

ser provey•ndolos del pecunio suficiente a aatisfacci6n de -

la justicia con audiencia de Procuradores S6ndicos, para que 
~) 

puedan mantenerse sin necesidad de otro auxilio•. 

El bar6n Alejandro de Humboldt, en su ensayo famoso, 

sinteti~a las condiciones del asalariado en el periodo de -

la coionia, diciendo: •honbres libres, indi~a y hombres de -

color, estAn confundidos con 9alootes que la justicia distri 

buye en la f&brica, para hacerlos trabajar a jornal. Unos y 

otros, eatAn medio desnudos, cubiertos de andrajos, flacos y 

desfigurados. Cada taller, parece ml• bien una obscura clrcel 

no se lea permite a loa trabajadores salir de sua casas, loa 
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casados. s6lo ·los domingos pueden ver a su familia. Todos son 

castigados irremisiblemente si cometen la menor falta contra 
(7) 

el orden establecido en la manufacutra". 

Considerable para el presente trabajo, de gran impo~ 

tancia es el Movimiento Mutualista del Artesanado Mexicano,

que constituye la c•dula originaria, el primario esplritu de 

solidaridad que ha de desenvolverse posteriormente, siendo

armado, ya que en teoria de lucha de clases, factor trascen

dental en las conquistas legales del proletariado nacional,

el mutualismo tuvo un rApido y notable florecimiento que no 

tardó en desvanecerse, al darse cuenta, loa trabajos de su

incapacidad para conquistar una arma incapaz y eficaz de d~ 

fensa en loe casos de infortunios sufridos en sua laboree. -

Acogiandoso despu~s el artesano mexicano a la Organización -

Cooperativa que no logró alcanzar las proporciones que adqU!, 

ri6 el mutualismo en su ~poca de florecimiento. 

Por lo que respecta a los inicios del ~lti!IO tercio

del siglo pasado, surge una lucha conotante entre los capi

talistas y los trabajadores, que primero se manifiesta en i~ 

conformidad sorda, pero que irtumpe m&s tarde en violentas -

manifestaciones de protesta, en grandoa llOVimientoa huelgio~ 

tas, como los de Cananea y Ria Blanco, en quo la lllAa~ prole-
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taria pudo enfrentarse por si misma'., respaldada por su pro-
(8) 

pia ~uerza al capitalismo. 

l\hora bien, como un antecedento relativamente cerca-

no a nuestra Legislación del Trabajo, •n materia de riesgoa

profesionales, ocupa primerlailllO lugar la Ley del Estado de

~xico, sobre accidentes de trabajo, dictada el 3 de abril -

de 1904~ la que fue votada por el gobernador Jos6 Vicente V~ 

llada, y a la que no sólo corresponde la prioridad en el pa

la, sino que establece los primeros indicios de una legisla

ción en materia de accidentes de trabajo, en A~rica Latina, 

enWlciando el principio de Riesgo Profesional, en su articu

lo Jo., cuando dice: •cuando con motivo del trabajo que se -

encargue a los trabajadores asalariados o que disfruten de -

sueldo, a que hace referencia en los articulo• anteriores y, 

en el 1787 dol Código Civil, sufran 6stos alg6n accidente 

que les cause la muerte o una lesión o una enfermedad que 

les impida trabajar, la empresa o negociación que reciba -

sus servicios, esti obligada a pagar, sin pe,rjuicio del sal! 

rio que deberA devengar por causa del trabajo, los gastos -

que originen la enfermedad y la inhU111Bción en su caso, mi-

nistrando ademAs a la familia que depende del fallecido, un 

auxilio igual al importe de 15 dias de salario o sueldo que 

' devengaba. se presume que el accidente sobrevino con motivo-
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del trabajo a que el obrero se consagraba, mientras no se -

pruebe lo contrariow. Este cuerpo legislativo, comparado con 

el actual, es sin duda insignificante; sin embargo, no poda

mos dejar de reconocer su valor hist6rico, pues es la base -

de· la iniciativa de la legislaci6n mexicana de la materia. 

El 9 de noviembre de 1906, el general Bernardo Reyes 

gobernador del Estado de Nuevo Le6n, expidi6 una Ley sobre -

los accidentes de trabajo, la que es un tanto mAs completa -

que la Ley de Villada, por las condiciones de progreso de -

la industria regiomontana, ejerciendo una influencia mls im

portante que la anterior. Esta ley, se inspir6 directamente

en la legislaci6n francesa, contenida en la Ley de Acciden-

tes de Trabajo. 

Por lo que se refiere al procedimiento que deberA 

realizarse para exigir el pago de las indemnizaciones por a~ 

cidentes de trabajo, se establecia un sistema prActico, co~ 
(9) 

sistente en un juicio verval. 
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3. - LA APLICACION DEL RIESGO PROFESIONAL ANTES Y COI; 

POSTERIORIDAD A LA REVOLUCION MEXICANA: 

La Revolución Mexicana de 1910, que constituy6 en un 

principio y de manera aparente, un movimiento polltico sint~ 

tizado en la bandera de don Francisco I. Madero: "Sufragio -

Efectivo, no Reelecci6n", tuvo como m6viles, profundas cau-

sas econ6micas y sociales. Ahora bien, afirmar que la Revol~ 

ción MeXicana es un movimiento eminentemente agrario, no es 

sino reconocer la estructura semi-feudal del paia, asentada

sobre un basto sistema latifundista de la propiedad territo

rial. 

Con el general, Emiliano Zapata y su grito de "Tie-

rra y Libertad•, encontramos la expresión de la protesta de

la gran masa campesina mexicana, explotada larga y sistemAt~ 

camente desde el periodo vireynal y enderezada en contra del 

latifundismo y feudalismo de la nación. No obstante eso y -

sin desconocer las profundas caracteristicas agrarias de --

nuestra poblaci6n, ya que dos terceras parte de ella viven -

del campo, y sin dejar de estimar el papel importantlsimo de 

la clase campesina, no podemos negar tlll!lbi~n la 1rnportante

participac16n de la clase trabajadora de la1 ciudades que i~ 

tervinieron abiertamente en la lucha contra la dictadura po~ 
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firista, por medio de los grandes movimientos huelguisticos

de Cananea y Rio Blanco, sofocados sangrientamente por el -

régimen porf irista. 

Consideramos, que no obstante que los resultados no

fueron equitativos, pues la mayor parte de los beneficios -

fueron para la clase trabajadora de las ciudades, y la clase 

campesina vive todavia igual, y en algunos casos, cuando al

gunas de las disposiciones que benefician al traba~ador indJ:!. 

trial o de las ciudades, se han hecho exten1iva1 a la clase 

campesina, como en la Doctrina del Riesgo Profesional, la -

que de hecho casi no se ha aplicado. 

Ya dejamos citado con anterioridad, la Ley de Villa

da y la do Bernardo Reyes, cuando tratamos de establecer que 

las mismas oran consecuencia de la revoluc16n de 1910 y no -

de la situac16n imperante por la ~poca. Pero la leg1slaci6n

auténtica dol trabajo, en nuestros dias, nace con la Revo

lución que se denomina Revoluci6n Constitucionalista, encab!_ 

zada por don Venustiano Carranza. 

Con el Plan de San Luis, de don Francisco I. Madero, 

no se encuentra referencia alguna al problema social de la -

clase trabajadora y no es sino hasta con el Plan de 5 de Mll!:_ 
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zo de 1912, en que don Pazcual Orozco, desconoce al qobierno 
(10) 

Maderista, y donde aparecen ya ideales de redenci6n social•. 

Los qobernantes de las diversas entidades federati

vas, habi6nd.ose hecho ya un clamor popular, el de la clase -

proletaria que combatia por los ideales revolucionarios, em

piezan a dictar disposiciones legislativas, tendientes a la

reglamentación de las condiciones de trabajo, promulqlndose

asi diversa leyes en los Estad.os de la Repflblica1 tales sona 

Ley del Trabajo del Estado de Bidelgo de 25 de diciembre de 

.19151 Ley del Estado de Zacatecaa de 24 de julio de 1916; -

Ley del Trabajo de CAndido Aguilar de 19 de octubre de 1914, 

la que ha ejercido una gran influencia en nuestra legisla--

ción del trabajo nacional1 Ley del Trabajo del Estado de Y!!, 

catAn de ll de diciembre de 1915, dictada por el general -

Salvador Alvarado de un gran inter~s1 Ley del Estado de CO~ 

huila, de 27 de octubre de 1916, dictada bajo el gobierno -

de Gustavo Espinoza Morales, la que en11111era s6lo los dicta-

dos anteriores a la promulgaci6n de la Const~tuci6n de 1917. 

Entre las leyes citadas con anterioridad, es de gran 

importancia la Ley de C4ndido Aguilar, la que en sua capltu

los relativos a los riesgos profesionales1 y as1, en materia 

de previsión social, establecia la obligación de los patro--
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nea de proporcionar a loa trabajadores enfermos, asistencia

m'dica, medicinas, alimentos y el salario que tuvieren asig

nado por todo ~l tiempo que durase la incapacidad, salvo que 

la enfermedad procediera de conducta viciosa de loa mismos y 

a loa que resultasen victimas de alg6n accidente de trabajo, 

derecho qua igualmente se hacia extensivo a loa tr.abajadorea 

que, hubieran celebrado contratos de trabajo a destajo o a -

precio alzado1 establecia tambi6n la obligación a cargo de -

patronea propietarios de empre••• induetriale• o agrlcolaa 

de mantener por au cuenta para el servicio de asistencia de

los obreros, hospitales o enfeJ:lllerlaa dotadas de todos loa -

elementos neceaarioai11) 

Pero, la Ley de YucatAn del general Salvador Alvara

do, define ya el accidente de trabajo, diciendo en su artlc~ 

lo 104 quo: •se entiende por accidente, toda lesión corporal 

que el operario sufra por ocasión o por consecuencia del tr~ 

bajo que ejecuta por cuenta ajena•. Y en la siguiente dispo

sición de la Ley, se eatablecla: "El patrón ea responsable -

de loa accidentes de trabajoocurridoa a sus operarios con -

motivo y en ejercicio de la profesión o trabajo que realizan 

a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor al traba

jo en que se produzca el accidento•. Esta ley, ae~ala tam-~

bi6n las necesidades de quo ol Estado croe una sociedad mu--
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tualista en beneficio de los trabajadores, pudiendo los obr~ 

roa asegurarse contra los riesgos de vejez y muerte, mediante 
(12) 

el dep6sito de pequeñas sumas de dinero. 

Tambi~n dijimos ya con anterioridad, que nuestra le

gislaci6n del trabajo, nace prlcticamente en el estado de la 

lucha arma.da del constitucionalismo, movillliento en que se -

habla agrupado a lo mejor de la joven intelectualidad de los 

dirigente• campesinos y obreros y de un gran n'bmero de prof~ 

aionistas de tendencias avanaadaa1 aal pues, no a6lo a la a~ 

ci6n del Estado, aurqido del movimiento revolucionario, sino 

tambi•n a la participaci6n de la cl .. e trabajadora, debemos

atribuir el origen de nuestra legislación del trabajo, todo, 

en el origen del Articulo 123 Constitucional y de au Ley Re

glainentaria, la Ley Federal del Trabajo en vigor. 

Con la Carta Magna, publicada el S de febrero de 

1917, en su titulo sexto denominado: "Del Trabajo y de la Pre 

visión Social•, establece la reapon1abilidad. del empresario, 

en todos loa accidentes y enfermedades profesionales de que 

sean victimas loa trabajadores, a11 como de la obligación -

de implantar en el trabajo todo• los medios de seguridad ·y -

previ1i6n que hagan menos numerosos los propios accidentes -

de trabajo y las enfermedades profesionales. 



48 

Bn el proyecto original del articulo 73 Constitucio

nal, en au fracci6n X, autoriza al Congreso de la Uni6n, P! 

ra legislar en toda la Reptiblica, en materia de Trabajo, pe

ro f\16 reéhazada, considerando que de esta manera se contr! 

riaba el eapiritu del sistema federalista, por lo que ae --

otorg6 dicha facultad a cada entidad, siendo laa primeras en 

reapond•r a 6ata neceaidad, el !atado de Veracruz, con su 

Ley del Trabajo de 14 de enero de 1918: de Yucatln, de 2 de

octubre de 19191 de Sonora, de 8 de octut>re de 19181 de Nay! 

rit, de 16 de octubre de 1918: de Sinaloa, cuya 199ialatura

expidi6 una Ley sobre indemnizaci6n por accident.. de traba

jo, de 15 de ,julio de 1920: de COahuila, de 20 de julio de -

1920: de Guanajuato, de 29 de marzo de 19211 de Michoac&n, -

de 11 de agosto de 19211 y as!, en todas las demAs entidades 
(13) 

federativas de nuestro pais. 

Con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al 

Congreso de la Unión, el 24 de j ulio de 1929, la que expre

sa: "Ha sido objeto de criticas por parte de los teóricos, -

el hecho de que una Constitución que debe ser sólo la expre

sión de las bases de la vida ptlblica de la nación, contenga

preceptos sobre cuestiones de derecho privado, puesto que, -

afecta sólo a las partes que celebran el contrato de trab! 

jo, poro on su articulo 123, con su texto completo, corree--
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pondió a una necesidad nacional y el progreso actual de las

clases trabajadoras del pais, justifica la extensión del te~ 

to constitucional, conteniendo preceptos reglamentarios. Sin 

embargo, de todo ello, al conceder la Ley, facultades tanto-

al Congreso de la Unión, como a los Congresos de los Estados 

para legislar en materia de trabajo,.ha traido una diversi-

dad de disposiciones legales muchas veces disimbolas, que -

acarrenan perjuicios tanto al trabajador cottP al capitalista 

y con ello, conflictos constantes, que preocupan hondamente

al Estadoe illlpiden la paz y el adelanto del pata•. 

Y en otra parte de la mencionada iniciativa, encon

tramos que: "Una de las pr incipales obligaciones del Estado 

consiste en intervenir para buscar un equilibrio social que

conserve la energia humana nacional representada por los tr~ 

bajadores y fomente el desarrollo de la industria. Esta mi-

sión no puede cumplir el Gobierno, sin unificar las dispos~ 

cienes legales relativas al trabajo, a fin de elaborar paul~ 

tinamente la jurisprudencia respectiva que sirva de base pa

ra los contratos que celebren patronea y trabajadores." 

En esta iniciativa del Presidonte Portes Gil, al ser 

discutida en el Congreso, la misma fu6 objeto de criticas n~ 

merosas y de una gran oposición entre las agrupaciones obre-
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ras e incluso entre la clase patronal de la Reptiblica, por -

lo que se tuvo que elaborar otra nueva. Este cuerpo legisla

tivo, hizo notar que con anterioridad al estudio a la expod~ 

ci6n de una Ley Federal del Trabajo, consideraba necesaria -

la reforma de la Constitución mexicana, en lo que se refiore 

a la fracción x, del articulo 73, reforma que previo consen

timiento de las legislaturas locales, fué aprobada por el --

Congreso. 

Dos años después, en 1931, se celebró en la entonces 

Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, una convención 

obrero-patronal, que present6 sus primeros puntos de vista,-

muchos. de los cuales fueron tomados en cuenta para formular-

un nuevo proyecto, que sirvió de base para la discusi6n ac 

tual del C6digo de Trabajo, que fué aprobado por la CAmara -

de Diputados, en lo general, el 12 de marzo de 1931, proce-

diéndose a su estudio en lo particular, en el que despu~s de 

importantes reformas en cuanto a su forma, se obtiene igual 

aprobación, el 4 de agosto de 1931, pasando al Senado con es 

te mismo objeto, la que a su vez, lo aprueba el dia 13 del -

mismo mes y año, siendo promulgado finalmente por el Poder -

Ejecutivo, el 28 de agosto do 1931, y entrando en vigor el -

31 de agosto del año de 1931, durante la gestión gubernativa 
(14) 

del Presidente Pascual Ortlz Rubio. 
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El proceso de formación de la actual Ley Federal del 

Trabajo, de estr~cta aplicación en toda la Rep6blica, fu6 un 

poco largo y lleno de visciaitudes. En la parte correspondi~ 

te a la reparación de accidentes y enfermedades profesiona-

les, considera como tal, el peligro a que ae expone al trAb_! 

jador por causa de au trabajo y que puede causarle la muerte 

o una incapacidad. El seguro lo considera como una facultad 

del patrón, aunque ~sto, desde luego, ha aido superado por -

la t.ey del Seguro Social, inaertada en la mi.ama Ley Fede-

ral del Trabajo, la que establece en au articulo 4o., las 

peraon .. comprendidas en el r6gilllen del Seguro Social. 

En nuestra Ley Federal del Trabajo, se han llevado a 

cabo algunas reformas y se han promulgado por el Ejecutivo -

de la Nación, diversos reglamentos que concept6an la legisl~ 

ción en materia de riesgos, como son el de Medidas Prevent~ 

v.s de Trabajo, de Policla Minera y Seguridad en los trabajo 

de las misl!las, el de Labores Peligrosas e Insalubres, el de

Higiene Industrial, entre otros, siendo la t~ndencia hacia -

el Seguro Social obligatorio, cada vez mayor en la realidad

mexicana. 
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4.- ANALISIS Y ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS APLICADOS 

POR LA LEY: 

En esta parte de nuestro trabajo, veremos las roto! 

mas en que se manifieata el riesgo profesional, analizando

loa diversos casos que contempla la Ley. 

Sabemos que ae entiende generalmente, por riesgo p~ 

fesional, el peligro inherente de toda induatria, a que ine

vitablemente ae encuentra expueato el obrero, y que ••te ae

manifieata produciendo lesiones en la integridad flaica o 

mental del trabajador que lo incapacita total o parcial, 

temporal o definitivamente, para aegir ejerciendo su profe-

si6n habitual; estas incapacidades sufridas por el obrero, -

con motivo o a consecuencia del trabajo, conatituyen las dos 

~nicas modalidades en que los tratadistas han calificado el

riesgo: Accidentes de trabajo, y enfermedades profesionales. 

Ea indudable, que tanto el accidente de trabajo como 

la enfermedad profesional, para los efectos de la incapaci

dad que producen, as! como para la causa que los origina, -

ae pueden estimar como una sola manifestaci6n del riesgo pr~ 

feaional, loa doa deben ser causados con trabajos, ya sea -

en 61 o en ocas16n de 61, los dos tambi~n acarrean una inca-
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pacidad flaica al trabajador, una diaminucibn o p•rdida to~ 

tal de sus facultades, pero au manifeataci6n presenta carac

t•res distintos que se pueden estimar tomando en tiempo los

conceptos: tiempo, forma y luqar en que ae desarrollan: 

Trataremos ahora, de precisar laa diatincionea entre 

ambos, analizando por separado loa el9111entoa que constituyen 

cada una de ellas. Accidentes de trabajo, como una manifeat~ 

ción del riesqo, es toda leai6n corporal, a~bita, originada

por causa exterior y que tiene au orS.9en o cx>naecuencia en -

el hecho miaJllO del trabajo1 eat.uioa de acuerdo con el empleo 

que la mayoria de laa legialacion.. hacen de la palabra le-

a 1.ón, para referirse al daño causado por el accidente, en -

cuanto que su connotación ea lila amplia, m .. extensa, indica 

todo traUJ'IUltismo externo e interno provocado por una cauaa-
(15) 

violenta ajena al sujeto. 

Para que un daño sea considerado como accidente de -

tra\:lajo, ae requiere que reuna como condici~nea: Que ae ve

rifique con motivo o' como consecuencia del trabajor que au -

preaoncia sea repentina, •~ita o violentar que sea provoca

da por una causa extraña al sujeto que lo aufrar· y, que esta 

causa obra en una forma directa o irunediata. 
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Analizando la significaci6n de cada una de estas ca

racteri1ticaa, diremos que: Se exige, que la causa sea el 

propio trabajo, una relación de causa o efecto, aal pues, si 

1e e1tima que es la angustia la que crea ol peligro, y la -

que debe repararlo cuando se manifieste, l~ico ea afirmar -

que ••t• debe encontrar su cauaa en.lo• llmite1 mi•mos de -

la 1.ndu1tria y sobre ellos, muchos tratadista• ••timaron -

que la necesidad de e1tablecer el trabajo QOmo cauaa del s! 

nie1tro, exiqia que se impusieran como condicionea para su·-

indemnización el que ••te •ucediera •n el l\19ar fijado para

el trabajo y dentro del tiempo señalado para el m11mo: pero

la Juri1prudencia demo1tr6 que muchos accidonte1 se realiza

ban fuera de dichD lugar y fuera tambi~n del tiempo marcado, 

teniendo sin embargo como ~nico origen, el riesgo profesio-

nal, por lo que el concepto se amplió en un sentido favora-

ble a los obreros, estimandose indernnizable todo accidente

sufrido por el obrero, con motivo del trabajo o a consecue~ 

cia del mismo, fuese realizado en el local del mismo o no y, 
(16) 

dentro o fuera del horario estipulado por la jornada. 

Una de las caracteristicaB esenciales del accidente 

del trabajo, consiste en que sea provocado en una forma vio

lenta, inesperada y repentina, por esa misma razón, se en--

tiende que la cauaa que provoque el accidente, debe 1er una 
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fuerza extraña al sujeto que lo suple, trat~ndose de consid~ 

rar ttl accidente como proveniente de los riesgos que encierra 

la industria y estos indudablemente, son hechos exteriores -

en la condici6n fisica, moral o mental del trabajador. 

La otra caracteristica, constituye el hecho de que

se manifieste en una forma directa o inmediata, es decir, -

que 6ste se realice en el sujeto, en el momento mismo en que 

se produce y que no pueda intervenir nin96n otro factor ni

fuerza. 

Estos son en res6men, los elementos constitutivos de 

el accidente de trabajo, y los que lo distinguen de la otra 

modalidad del riesgo profesional llamada Enfermedad Profesi~ 

nal1 podemos por 6ltimo decir, que si aquél provica lesiones 

corporales externas, estas tarnbi6n pueden ser internas, pues 

en muchos casos se realizan afecciones patol6gicas, como la

asficcia aguda, enajenaci6n mental, entre otras, que se pue

den considerar como accidentes en cuanto que, presentan la ca 

racter!st~• violenta de todo trauma. En estos se presenta se 

rias pertrbaciones en el sistema nervioso y ps1quico, de 

los trabajadores, confundi6ndose con la enfermedad ya que -

no se puedo precisar si son provocados por un factor externo 

que altere ol organismo. De todo lo expuesto con anteriori-
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dad, consideramos que cualquier definici6n es insuficiente -

para las m6ltiples variaciones que el accidente presenta, -

por lo que afln cuando se define, se ha dejado al amplio campo 

de la Jurisprudencia su estimación, abn y cuando.se preten

da abarcarlos en tablas generales de valorizaci6n de las in

capacidadea. 

Por nuestra parte, consideramos que la definici6n 

que consigna nuestro Código vigente, en su articulo 285, es 

correcta y por ello nos satieface, nos dice: •Accidente de -

trabajo es toda lesión m6dico-quir6rgica o perturbación ps~ 

quica o funcional permanente o transitoria inmediata o post~ 

rior, o ,la muerte, producida .por la acción repentina de una 

causa exterior que pueda ser medida, sobrovenida durante el

trabajo, en ejercicio de !ste o como consecuencia del mismo

y toda lesión interna, determinada por un violento esfuerzo-
(17) 

producido en las mismas consecuencias. 

Enfermedad Profesional, es la quo presenta en sus --

consecuenciao, las mismas caracteristicaa que el accidente -

de trabajo, tambi~n se encuentra similitud en cuanto a su -

origen, ya que por ambas se estima como tal el hecho mismo

del trabajo. Sin embargo, existen diferoncias, siendo las -

mis sobrenalientos la producción del dafto y loa elementos -
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que la integran, pues en tanto que en el accidente de traba

jo la causa de producción es sllbita, violenta, exterior y -

directa, en la enfermedad profesional encontramos como causa 

las opuestas, pues esta se produce en una forma invisible, -

su desarrollo es peri6dico, lento y casi imposible de prec~ 

sar el momento mismo de su incubaci6n. Es como afirma Lom--

bart: •un hecho sin origen y sin fecha determinada•, sin em

bargo, no es f!cil establecer su forma, ni precisar el limi

te entre accidente y enfer111edad, ya que una nueva concepción 

estima que loa riesqoa profesionales constituyen una larga

serie de peligros en los que las lesiones se confunden unas 
(18) 

con otras. 

Asi pues, no es posible aequir insistiendo en la vi~ 

ja tesis de estimar en campos distintos el accidentr de tra

bajo y la enfermedad profesional. 

El primer paso que se tom6 para equiparar las enfer

medades profesionales al accidente do trabaj~, se signific6-

en la VII Reunión de la Conferencia Internacional del Traba-

jo, celebrada en Ginebra en el año de 1925, en la que se vo

tó un proyecto por todos loa paises miellbros y que se puede

decir que ea el primer cuadro, aunque minimo y de poca am-

plitud, de las enfermedades que provocan ciertas industrias. 
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Es ast, como casi todas las legislaciones, incluyen

un capitulo especial de Enfermedades Profesionales, con su -

debida reparación, equipatAndolas con los accidentes de tra

bajo. 
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CAPITULO TEltCERO 

LA APLICACION DEL RIESGO PROFESIONAL EN EL DERECHO 

MEXICANO DEL TRABAJO. 

l. - LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA LEY FEDERAL -

DEL TRABllJO: 

La• diapoaicionea contenidas en la Ley Federal del -

Trabajo, son aplicable• en materia de riesgos profetiionales, 

a todo• lo• trabajadores, incluyendo a loa del campo, consi

derando como tales, tanto a loa llamados acaailladoa y even

tuales, aa1 como a los pequeños propietarios a9rlcola1 y a -

loa conocidos por quienes saben de su existencia con el no~ 

bre de enganchados o peones del campo y que coadyuvan en las 

labores dol pequeño propietario del ejido, ayudando a éstos 

cuando no alcanzan a realizar dentro del tiempo respectivo -

las labores que le corresponden. 

En estas condiciones se hace necesario utilizar a e~ 

tos peones de campo, que no tienen ninguna prestación y co~ 

secuentemente son victimas del abandono en que se encuentran 

siendo necesario concederle• las prestaciones a que tienen ~ 

derecho como trabajadores que .on• ahora bien, son aplica---
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ble• a lo• trabajadore• antes mencionados, las ·siguientes -

di•posiciones: 

ARTICULO 123. El Congreso de la Uni6n, sin contrave

nir a la• ba•ea siguientes, deber! expedir leyes •obre el -

trabajo, la• cual•• regirln: 

A. Entre obrero•, jornaleros, empleados, dom6•ticos, 

artesano• y, de una manera general, todo contrato de trabajo 

Ahora bien, por lo que re•pecta a la fracci6n XIV de 

e•te mi•mo articulo, establece que: 

FRACCION XIV. Loa e111presarioa serAn responsables de

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesiona

les de loa trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 

de la profesión o trabajo que ejecuten1 por lo tanto, los -

patrones deberAn pagar la indemnización correspondiente, S!!. 

gdn que haya traido como consecuencia la muerte o simplemen

te la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de -

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta reaponsabili-

dad sub•istid. atln en el caso de que el patrono contrate el

trabajo por un intermediario. 

ColDO podemos observar, es el articulo 123 Con•titu--
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cional, cuando establece que las leyes del trabajo que se 

dicten, regirAn entre los obreros, jornaleros, empleados, do 

mésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato

de trabajo, de donde deducimos que tal disposicibn constitu

cional, asi como su Ley reglamentaria, la Ley Federal del -

Trabajo, se aplica como consecuencia lbgica a todos los tr!. 

bajadores, incluyendo a los del campo. 

Ahora bien, en la Ley Federal del Trabajo, existe un 

capitulo especial, denominado •Trabajadores del Campe•, el -

que queda comprendido dentro de los articulo& 279 a 284, in

clusive, los que se refieren consecuentemente, al tema que -

desarrollamos. 

Para una mejor comprensibn de ~ate, transcribiremos

lo que dicen loe articules 281 y 283, fracciones I a VII: A!, 

tlculo 281. Cuando existan contratos de arrendamiento, el 

propietario del predio es solidario responsable con el arren 

datario, si éste no dispone de elementos propios suficientes 

para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaci~ 

nes con sus trabajadores. 

Si existieren contratos de aparcarla, el propietario 

del predio y el aparcero serin solidariamente responsables. 
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Articulo 283. Los patrones tienen las obligaciones -

especiales siguientes: 

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde 

preste el trabajador sus servicios y en porlodos de tiempo -

que no excedan de una semana¡ 

II. SUlllinistrar gratuitamente a los trabajadores ha

bitaciones adecuadas e higi6nicas, proporcionadas al ntimero

de familiares o dependientes econ6micos, y un terreno conti

guo para la cria de animales de corral¡ 

III.- Mantener las habitaciones en buen estado, ha-

ciendo en su caso las reparaciones convenientes y necesa--

rias; 

IV. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos 

y material de curaci6n necesario para primeros auxilios y -

adiestrar al personal que los preste¡ 

v. Proporcionar a los trabajadores y a sus familia

res asistencia médica o trasladarlos al lugar mAs pr6xiroo en 

el que existan servicios m~dicos. 

Tambi~n, tendrAn las obligaciones a que se refiere -

el articulo 504·, fracción VI. Proporcionar gratuitamente me

dicamentoo y material de curaci6n en loa casos de enfermeda

des tropicales, endbmicas y propias de la regi6n y pagar el

setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por nueve-
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dias; Fracción VII. Permitir a los trabajadores dentro del -

predio ••• 

como podemos apreciar, las disposiciones transcritas 

son en n-&nero limitado, las que benefician en exclusiva al -

trabajador del campo, y como áoluci6n a este problema, se ha 

establecido el Seguro Social obligatorio, para bene~iciar a

este tipo de trallajadores, pues al dejarse de inscribir a 

los trabajadores del campo por parte del patr6n, para que -

tengan derecho al.goce de eatoa beneficios, ea por lo que -

tienen loa mismos que lµchar, para que la seguridad social -

se haga extensiva en toda la Rep6J:>lica1 ea decir, por lo 

que respecta al problema social agr1cola, debe advertirse 

que es particularmente de tanta o de mayor import&ncia, que

el problema de la industria o el del transporte, dado que la 

agricultura os la actividad econ6micamente productiva, m!s -

extendida dol mundo. 

Es quizA, dos terceras partes de la pcblaci6n, las -

que econ6micamente trabajan en ella, y no se pueden concep

tuar como mejor, una polltica que lleva el nivel de vida de

los trabajadores industriales y loa del co~ercio, mientras -

que los del campo permanecen en la miseria y sin ninguna -

protecci6n. 
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La Oficina Internacional del Trabajo, ha proclamado

la nece•1d&d de adoptar para el trabajo agrlcola, las medi-

das establecidas en beneficio de los trabajadores industria

les. Pero es cierto que no todos los trabajadores agricolas, 

son asalariados, pero hay que considerar que los pequeñoa -

propietarios, los colonos, los agricÚltores, los granjeros -

los arrendatarios, los jornaleros y otras categorlas do tra-

bajos agrlcolas, se confunden en una misma y enorme masa, -

las formas de la propiedad agricola, para el caso, son tan -

variadas colDO; las del trabajo de la tierrra. 

Pero desde un punto de vista universal, la diversi

dad de culturas y las diferencias existentes en el nivel de

vida, hacen sumamente dificil una reglamentación internacio

nal del trabajo agricola, pero nadie puede negar, que en -

nuestros tiempos, el progreso social de los trabajadores del 

campo en igual medida que el de los industriales, es esen--

cial para la paz universal; por ello, son muchos los proyec

tos de convenios y recomendaciones que han emanado de la Of!. 

cina Internacional del Trabajo, confirmando el inter~s uni-

veraal del problema de la protección de los trabajadores y-
(1) 

en especial, de los del campo. 

Ahora bien, el deseo de extender el Seguro Soci,al y 



67 

su protección social a loa trabajadores del campo, ha venido 

manif estAndose por la Organización Internacional del Traba

jo, desde 1921, cuya reunión fuA dedicada a la pol1tica no

cial rural, advirtiendo la necesidad de protecci6n econ6miéa 

a la clase laboral, que tanto ha neceaita!So de prestaciones, 

dada au precaria a1tuac16n econbllica y la in•alubridad del

aedio, lo mismo que para evitar el txodo rural que tantos y

tantos problema• sociales origina. 

za aai que en la Pr1-lra Conferencia Internacional -

de Se91Uidad Social, se acordo que: 

l.- Ea urgente establecer la o1111pliaci6n del Seguro -

social a loa trabajadores a9ricolaa, doa•aticoa y a los tra

bajadores independientes, a fin de proteqerloa de au integr! 

dad biológica y económica. 

2.- Que esta aplicación debe comprender taid:>i6n, a -

los que sin yener el carlcter de asalariado•: intervienen en 

las faenas agricolaa y no obtienen ingresos suficientes para 

atender su propia seguridad. 

l.- Que las medidas de previsión social deben ser -

acompañadas de mayor•• posibilidades de·mejoramiento econ6mf. 
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co, desarrollo cultural y saneamiento ambiental. 

La Conferencia ademAs, declara: que en el caso do -

que se desee llegar por etapas a la ampl1aci6n integral dol 

Seguro Social a los·trabajadores agrlcolaa y a loa demla tr!. 

bajador••• la pr09resión se ~ivida de la aiquiente foJ:ma: 

A) •. En el primer periodo, deben exigirse aporte• y -

concederse benef icioa a loa cuales puedan aplicara• al •i•t!, 

u de reparto, incl11yendo el seguro de anfermeda<!, materni

dad, diaqn6stico precoz, incapacidad temporal y accidente• -

de trabajo; 

B). En el segundo periodo, deben extenderse loa ben!. 

ficioa a las pensiones por invalidez absoluta, vejez y muer

te¡ ea ~ecir, a los seguros que requieran capitalizaciones -

de reservas de importancia, 

Ahora bien, debemos considerar que los accidentes de 

trabajo.y las·enfert11edades profesionales de que son"victimaa 

loa asalariados, dejan a esas victimas o a sus familiares en 

situaciones económicamente angustiosas y que la colectividad 

ante estas situaciones, debe atenuar mediante la implanta--

ción de un seguro con carActer social, cuyas cotizaciones 
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sean pagadas por los respectivos patrones o empleados, que

tal seguro debe ser obligatorio, a fin de que en todo ca10, 

exista una entidad s6lida que haga frente a la responsabili

dad que es consecuencia de los accidente• de trabajo y las -

enfermedades profesionales, que no es po1ible que dicho 1e9~ 

ro que es social por su naturaleza, pueda ser objeto de lu-

cro, y que su financiamiento se recargue con elevados gastoa 

de propaganda y comisiones que lo encarezcan, todo lo cual -

reclunda en un fuerte gravaaen para la producción, que la po

lltica preventiva del riesgo profesional, no es viable, sino 

a trav6• de un sistema unificado o coordinado del Seguro So

cial obligatorio, practicado con un criterio social y 1in -

animO lucrativo, que la Organizaci6n Internacional del Trab!!_ 

jo, ha preconizado siempre el seguro de accidentes de traba

jo y enfermedades profesionalea, como una de las categorias

del seguro obligatorio. 

La Primara Conferencia Interamericana de Seguridad -

Social, resuelve recomendar que los gobiernos de las naciones 

americanas gestionen la promulgaci6n de leyes que implanten 

el Seguro Social contra el riesgo de accidentes de trabajo y 

de enfermedades profesionales as! como la organizaci6n sist~ 
(2) 

matizada para su prevenc16n. 
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En la cuarta Reunión Interamericana de Seguridad So-

cial, celebrada en M6xico, en 1952, ae incluyó de manera es

pecial el tema del Seguro Social en el campo. En la mencion!!.. 

da reunión, el acuerdo un4nime consistió en recomendar que1-

•se proceda a implantar el Seguro Social en beneficio de loa 

tn.bajadorea del campo procurando que BU extenaión se ajusto 

a las condiciones delb:lgr4ticas, sociales y económicas de º!!.. 

da pata•. 

Nuestra Ley del SEguro Social, abarcó desde un prin

cipio, la inclusión del trabajador agrlcola, pero considera.a 

do que tal trabajo, supone una modalidad particular.que re-

quiere de una reglamentación especial, difirió su puesta en

marcha, en virtud de un proceso de aplicación progresiva -

del r~gimen, segdn experiencia y recursos adquirido~ en el-
(3 l 

transcurso del tiempo. 

En nuestro pala, urgla obedecer ol mandato del artic~ 

lo 60. de la Ley del Seguro Social, y ello pro1TOvió que ante 

el Presidente de la Repdblica, se hiciera la extensión del -

Seguro Social a los trabajadores del campo, habi~ndo realiz~ 

do esta promoción en siete municipioa del Estado de Sonora y 

a partir del lo de octubre do 1954, so inició la prostación

de loa aorvicios, con apoyo on lo di3¡iuoato por ol Re9lM1en-
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to especial, promulgado con fecha 27 de ag08to de 1954 y en-

el decreto de la misma fecha, que dispuso la implantación de 

los seguros oblig~torios de accidentes de trabajo, de enfer

medades profesionales, de enfermedades no profesionales, de

maternidad y de invalidez, de vejez, cesantla y muerte, en -

los Estados de Baja California, Sonora, Stnalos, incluyendo

& los trabajadores del campo, comprendiendo a todos aquellos 

que ejecutan trabajos rurales propio• y habituales de alguna 

.. presa agricola, ganadera, fore•tal o mixta, ya sean peone• 

aca•illado• o no acaaillado•, trabajador•• de t .. porada~ e-

ventualea, a obra determinada.o miembro• de la• sociedades -

locale• de cr6dito ejidal. 

Sobre este particular, diremos que aunque este decr!, 

to es extendido, su radio de acción a otros estado• atn no -

es suficiente, pues existen inumerablea zonas en que podemos 

decir que es desconocido, es nece•ario, pues, que estos bene 

ficios los reciba el campesino en general1 es decir, se apl~ 

que en toda la Rep6blica, pero desde luego, ~e una manera -

efectiva, pues de nada sirve que existan en la letra de la -

Ley o de los decretos, si en la prictica no se cumplen e in

cluso se desconocen por los beneficiados, 6sto, debido a la 

situación general del trabajador del campo a la que hemo• h!, 

cho referencia con anterioridad. 
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Por lo que respecta al funcionami·ento de las cuotas 

para el Seguro Social, se encuentra regulado para los trab~ 

jadores del campo, asalariados y de los miembros de las so

ciedades locales de crAdito ejidal o de crédito agricola, 

los patrones rurales cubren sus aportaciones, tomando en 

cuenta un coheficiente aprobado para 'cada municipio o reqi6n 

agrlcola, el que expresa: "El nmnero de jornada de trabajo

que por hectlreas requiere en un ciclo agricola, el cultivo

de que se trate•. 

Se aplica tambiAn, un porcentaje del mencionado coh!. 

ficiente por la naturaleza del riesgo que se 91!1plea en el -

cultivo, y en una tabla de cotizaci6n obrero patronal, con -

indicación del descuento semanal, Asta relación con el grllpo 

del salario representativo del municipio, grupo que es de-

terminado por estudios previos y revisables cada dos años, -

igual al previsto en la Ley del Seguro Social, con base en -

los .datos indicados, superficie, cultivo, riesgo y municipio 

se determina el n'6mero de cipones semanales que el patr6n de 

be adquirir y cuyo n\\rnero debe ser suficiente para acreditar 

las semanas de cotización que correspondan a los trabajado-

res que laboran para él, en el año que se refiere la inform~ 

ci6n. La contribuci6n del Estado ea igual a la establecida -

por la Ley, ésto quiere decir, que para el Seguro Social, -
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de lo• trabajadora• del campo que son asalariado•, se manti~ 
(4) 

ne un r69111len tripartita de contribuci6n. 

Loa miembros de las sociedades de cr6dito agricola o 

cr6dito ejidai-;~.e aujeetan para fines de cotizaci6n, a un -

r69illen de contribuc~6n tripartita en que l .. •ociedadea cu

bren por mua miembros, anualmente, el cincuenta por ciento -

de la prima total, para los seguros de enfermedades genera-

lea, .. ternidad, invalidez, vejez, ceaantla y muerte, y el -

Estado cubre el otro cincuenta por ciento. 

Las cuota• anuales se establecen en raz6n del grupo

promed io de salario o de ingreso diario fijado para cada mu

nicipio, cada dos años. Para el seguro de riesgo profeaio-

nal, la• sociedades de credito agricola o de cr6dito ejidal, 

cubren integramente la cuota, considerando a las actividades 

agricolas, en la clase segunda, las actividades ganaderas -

en la clase tercera y las actividades forestales en\la clase 
(5) 

cuarta del reglamento respectivo. 

Ahora bien, desde un punto de vista global, debemo•

conaiderar que la generalización de loa beneficiario• de la

aeguridad social en la Rep\\blica, ea un medio suficiente id~ 

neo para garantizar a loa grandes n~cleoa econ6micoa y dtbi-
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les de nuestra poblaci6n, un mlnimo asegurable de proteccibn 

frente a los siniestros que regularmente han venido impidie~ 

do o retardando la elevaci6n de los niveles de vida de la Na 

ción. Ello, pues, significa el cumplimiento de una de las 

normas constitucionales consagradas para beneficio de la Na-

ción aeglln lo previene de modo enfAtico, la fracci6n XXIV 

del articulo 123 de nuestra Carta Magna, al fijar para el E~ 

tado la obligaciÓn ineludible de establecer los Seguros So-

cialea. 

como afirma el licenciado Aguatln llcdriguea Ochoa, -

El estudio y planteamiento de cualquier medi.o destinado a so 

lucionar los problemas del campesino mexicano, no puede for

mularse al m&rgen del conocimiento de loa sistemas de propi~ 

dad de la tierra, ni de las t6cnicaa empleadas en su explo-

tación, que determinan las condiciones sociales, econbmicaa, 

culturale~ y pollticas de loa habitantes del campo, por ello 

fuA y aerA indispensable realizar estudios sociolbgicos y -

económicos del agro mexicano al promover la ~ncorporación de 

sus habitantes dentro de los beneficios del Seguro Social,

conaiderando que el sistema de propiedad de la tierra mexic!_ 

na, desde 1917, tiene su base en el articulo 27 de nuestra -
~) 

Constitución. 
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Segdn estimaciones recientea, loa trabajadores agr!

colas representan el cincuenta y ocho por ciento del total -

de nuestra población econ611licamente activa, y que por razo-

nes económicas, culturales y sociales, han vivido en indefe~ 

aa forma. 

Es aai, puea, que •i una de la• razones b6sicas de -

exiatencia del Seguro Social, ea la defenaa de la producción 

mediante la protección de la fuer•• humana de trabajo: el ~ 

Inatituto Mexicano del Seguro SOcial, no puede deaatenderae

de la proporción mayoritaria del contingente humano de trab!. 

jo, que ae encuentra localizado en el campo y que se encuen

tra aufriendo la• baja• mAa aeveraa. 

Todas estas circunatanciaa y desde luego, el hecho

de que ae encuentran mejores condiciones de vida en las ciu

dades, ha hecho que los campeainoa emigren, siendo necesario 

tornar medidas apremiantes que arraiguen al campesino a la -

tierra, ya que las atenciones Mdicas, loa a~bsidfos en caso 

de incapacidad, las proteccionea contra accidentes, las ayu

das contra el deaamparo en la orfandad y en la vejez y viu

dez, y en general, las protecciones que el Seguro Social es

tablece en la• zonas citadinaa mla importantes, acent6an el

desnivel, por lo que es indiapenaable que el Seguro Social,-
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complemente su acci6n a efecto de favorecer el mejoramiento

de las condiciones de vida de esta clase tan sufrida como lo 

es la clase campesina, evitando con ello, consecuentemente,
(7) 

su deserción. 

Basta esta parte de nuestro trabajo, hemos tratado

de dar una idea de la aplicaci6n de la seguridad social al -

trabajador del campo o campesino, asi como de la•aplicaci6n

que la misma ha tenido, restlndonos sólo, transcribir lo• •!. 

tlculoa de la Ley del Seguro Social, reformada, qua se refi,! 

ren en alguna forma al tema que e~tamos estudiando an Aste -

modesto trabajo. 

ARTICULO 11. El r•gimen obligatorio comprende los s~ 

guros de; 

I. Riesgos de Trabajo; 

II. Enfermedades y maternidad; 

III. Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y -

muerte; y 

IV. Guarderias para los hijos de los asegurados. 

ARTICULO 12. Son sujetos de aseguramiento al r6gimen 

obligatorio: 

I.- Laa personas que s9 encuentran vinculada• a otra 
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por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que

le de origen y cualquiera que sea la personalidad jurldica o 

la naturaleza econ6mica del patrón y a6n cuando 6ste, en Vi!_ 

tud de alguna Ley especial, est6 exento del pago de impues-

tos o derechos; 

II. LOs miembros de sociedades cooperativas de pro-

ducción y de administraciones obreras o mixtas; y 

III •. - Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 

propietarios organizados en grupo solidario, s~ciedad local

º wi1ón de cddito, compren~cSo• en la Ley de Cr6dito Agr1c2. 

la. Las mencionadas sociedades ser•n consideradas com:i patr~ 

nea, para los efectos de 6ata Ley. 

ARTICULO 16. A propuesta del Instituto, el Ejecutivo 

Federal fijarA mediante decretos, las modalidades al r~gimen 

obligatorio que se refieren, para hacer posible el mAs pron

to disfrute de los beneficios del Seguro Social, a los trab~ 

jadores asalariadou del campo, de acuerdo con sus necesida-

des y posibilidades, las condiciones social~s y econ6micas

del pala y las propias de las distintas regiones. En igual -

forma, se procederA en los casos de ejidatarios, comuneros, 

y de pequeños propietarios. 

Los decretos que expida el Poder Ejecutivo Federal -
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1 

en ejercicio de la facultad anterior, deberAn precisar la -

clase de trabajadores a quienes se refieran laa normas, los

plazos y procedimientos que se segUirAn para su inscripción 

y para el cobro de las cuotas obrero patronales, determina-

ción de loa grupos de salario que se consideren incluidos y

las modalidades pertinentes en el otorgamiento y en el dia--

frute de las prestaciones que les corresponda, Asimismo, de

terminarAn la manera de operar los cambios de clase de los -

trabajadores y la consecuencia que esos cambios impliquen. 

Las clases de trabajadores a las que se refiere este 

articulo, se determinarAn conforme a lo previsto por las le

yes respectivas, en su defecto, por lo que al respecto esta

blezcan los decretos de implantación del r~gimen del Seguro

Social. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo Federal determinar! a -

propuesta del Instituto, las fechas de implantación de los -

diversos ramos del Seguro Social y las circunscripciones te

rritoriales en que se aplicar!, tomando en consideración el

deaarrollo industrial o agricola, la situación geogrAfica, -

la densidad de población asegurable y la posibilidad de es

tablecer loa servicios correspondientes. 
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Tambi6n fijar! las fechas y modalidades conforme a -

las cuales se realizar! la primera inscripción general de e~ 

presas y trabajadores, una vez que sean hechas las determina 

cienes mencionadas. 

Igualmente, fijar!n las fechas y modalidades de im-

plantación del Seguro Social obligatorio para los trabajado

res asalariados del campo, en las circunscripciones territo

riales en donde ya estA establecido este grupo para los tra

bajadores asalariados urbanos, pero no el de aquellos. 

El Instituto puede ~xtender el Seguro Social, con la 

aprobación del Ejecutivo Federal, a ramao de industria en 

las circunscripciones territoriales en que no hubiere impla~ 

tado adn, Diempre que se cumplan las condiciones estableci-

das en el Reglamento de la Ley del Seguro Social. 

Para los ramos de enfermedades no profesionales, ma

ternidad y de invalidez, vejez, cesantia y m~erte, las men-

cionadas sociedades quedarln sujetas a r~gimen de contribu-

ción bipartita, cubriendo dichas entidades el cincuenta por

ciento de las primas totales, y el Estado, el otro cincuenta 

por ciento. 
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El Banco Nacional de Cr6dito Agrlcola, S.A., el Ban

co Nacional de Cr6dito Ejidal_, S.A.,. y los Bancos Regionales 

a que:·hace menci6n la Ley de Credito Agricola, conéeder!n -

cr6ditos independientes a los de avio o refacci6n, por laa -

cantidades necesarias para satisfacer las cuotas del Seguro

Social, en aquellas zonas en que se haya extendido o se ex

tienda el r6gimen ·para los trabajadores del c~po. 

El Banco Nacional de Cr6dito Agrlcola, el Banco Na-

cional de Crldito Ejidal y los Bancos Regionales, deber~ e~ 

brir al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de loa

quince dias s.iguien~es a la concesión de los cr6ditos a que

se refiere el p4rrafo anterior, el importe de las cuotas co

rrespondientes al Seguro Social. 

El Poder Ejecutivo Federal, podr!, a propuesta del -

Instituto, basada en uus experiencias, estadlsticas, finan--

cieras y e?on6micas, implantar el Seguro Social obligatorio

de los ejidatarios y pequeños propietarios agricolas, no pe~ 

tenecientes a las sociedades de crédito mencionadas, median-

. te decreto, en los que se determinar!: 

A). Fecha de implantación y modalidades del Seguro -

Social, para los grupos que deben ser inoluidosr 
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B), Circunscripciones territoriales en que se aplic~ 

rán las dioposiciones de los obreros en cuest16nJ 

C). Fijación de cuotas y contribuciones a cargo de

los asegurados y del Gobierno Federal, auficientes para cu-

brir las prestaciones que correspondan a las necesidades so

ciales de ~stas persona~, asl como los procedimientos de ins 

cripción y cobro, tomando en consideración los ingresos mln1 

moa de los ejidatarios y pequeños propietarios. 

El Poder Ejecutivo Federal, podr•, a propuesta del -

Instituto, basado en estadlsticaa financieras, económicas y

sociales, extender el régimen de seguro social obligatorio a 

la categoria de trabajadores independientes urbanos como ar

tesanos, poqueños comerciantes, profesionistas libres y to-

dos aquellos que les fueran similares. 

En los decretos correspondientes deberAn tomarse en

cuenta las necesidades sociales y las particulares, económi

cas de esa categoria de asegurados, las bases para el cobro

de primas y prestaciones en dinero y las condiciones especi~ 

les a las cuales deban otorgarse otros tipos de prestaciones 

Con fecha 18 de agosto d~ l960, se publicó en el Di~ 
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rio Oficial de la Federaci6n, un Reglamento para el Seguro -

Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, quedando

sujetos al mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo -

2o. del propio reglamento, que a la letra dice: ARTICULO 2o 

El Seguro Social obligatorio para los trabajadores del campo 

comprende: 

I. A los trabajadores asalariados del campo¡ 

II. A los trabajadores estacionales del campo¡ y 

III. A los miembros de las sociedades locales de cr~ 

dito agricola. 

En el capitulo III, denominado "De loa trabajadores

asalariados del campo, el articulo 16 nos dice: 

ARTICULO 16. El seguro de los trabajadores asalaria

dos del campo se regir! por las disposiciones de la Ley del

Seguro Social y las modalidades que en su caso establezcan -

los Reglamentos de Filiaci6n, de Pago de Cuotas y de los Se~ 

vicios·M~dicos. 

En el capitulo IV, denominado "De los Trabajos Esta

cionales del Campo", el articulo 17, nos dicei 

ARTICULO 17. Son trabajadores estacionaloa del campo 
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los que laboran para explotaciones agricolaa, ganaderas, fo• 

reatales o mixtas, 61\icamente en determinadas ~pocas del año 

limitadas a la duraci6n de la cosecha, la recolecci6n, el de . -
sahije y otras de an!loga naturaleza agrlcola, ganadera, fo

restal o mixta, Este nuevo reglamento toma en cuenta como se 

ven las caracteristicas de la• labores que ejecutan los tra

caj adores estacionales del campo, dedic!ndoles disposiciones 

especificas que les otorgan a ellos y a sus familiares dere

cho habientes, servicios m6dicos, farmac6uticos y hospitala

rio• y subsidios en dinero para loa casos de accidente• en -

el trabajo y otros riesgos determinados. 

Por la lndole del Estado, debe disponerse que el trl!_ 

bajo debe contribuir al costo de los servicios que se pres-

tan a los mencionados trabajadores y a sus familiares, me---· 

diante la aportaci6n equitativa de una cuota distribuida en-
(8) 

tre el propio Estado y los patronea. 
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2.- SU APLICACION AL TRABAJO DEL CAMPO: 

Antes de iniciar el estudio de la aplicaci6n del 

Riesgo Profesional en el trabajo del campo, trataremos da 

dar una definición breve de lo que debe entenderse por trab! 

jo agricola, para lo cual diremos que se trata de aquella a~ 

tividad principalmente fisica, que desarrolla el hombre en -

el cultivo general de la tierra. 

Esta definici6n, a nuestro entender, es sencilla pe

ro muy clara, solo que al decir de ella ea una actividad --

principalmente fisica, no queriendo decir con ello que las -

actividades intelectuales no intervengan, ya que en todo tr~ 

bajo, van siempre unidas las dos actividades, nadamAs que en 

algunos quehaceres, predomina la una sobre la otra, como oc~ 

rre en el trabajo del campo, en que la actividad fisica es -

la que destaca y lo caracteriza. 

El articulo 279 de la Ley Federal del Trabajo, nos -

da el concepto legal de peón dol campo, al decir: "Trabajad~ 

res del campo son los que ejecutan los trabajos propios y ha 

bituale11 de la agricultura., d- la ganaderia y forestales, al 

servicio de un patrón. Loa trabajadores en las explotaciones 

industriales forestales se regirdn por las disposiciones ge-
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rales de la Ley•. 

En la definici6n anterior, se observa que la Ley ornt 

te referirse a la totalidad de los trabajadores del campo1-

puesto que en forma genérica se ocupa de algunos de ellos, -

por lo que deberia considerarse y hacar una explicaci6n al

respecto, en virtud de que los trabajadores del campo son -

las personas que se encuentran vinculadas a otras por una r~ 

laci6n de trabajo, cualquiera que aea el acto que le de ori

gen y cualquiera que sea la personalidad jurldica o la natu

raleza económica del patr6n". Por tanto, deberia hacerse la

especificaci6n respecto de ejidatarioa y comuneros, aparcero 

agricolas y pequeños propietarios que por necesidades de tr~ 

bajo tienen que contratar los servicios de los verdaderos -

trabajadores del campo. 

El trabajo del campo, como podemos observar, tiene -

ciertas caracteristicas que lo distinguen de las dernAs acti

vidades humanas, como son: 

lo. Su car4cter discontinuo; es decir, estA sometido 

a condiciones naturales o geogrAficae que imponen un sello -

muy sencillo y distinto a todas la• demAs ocupaciones; es un 

trabajo que est4 mAs cerca de la naturaleza. 
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2o. ~or ser un trabajo que obedece m&s a leyes natu

rales que a los impuestos del hombre, es m!s dificil aplicar 
~) 

al mismo. 

El trato social que el trabajador del campo y de una 

manera indirecta, el indlgena, ha recibido en nuestra patria 

ha sido, si no de total abandono, si de indiscutible indife-

rencia por parte de las altas capas sociales, incluso del --

propio Gobierno. 

La vida del campesino indlgena, ha transcurrido co

mo acertadamente lo apunta Alfonso Goldschmidt, en su obra -

En tiempo de los aztecas y de la Colonia, y en nuestra vida-

independiente, con el gran hacendado, se puede afirmar que • 

el campeBino aborigen, 'no ha conocido m!s cultura que la 

que su propia inteligencia descubre en el contacto diario 

con la naturaleza, ni ha disfrutado mejor bienestar, que el 

que la misma tierra le brinda. Para corroborar lo anterior,-

daremos a continuaci6n una idea muy general de la situaci6n-

del campesinado mexicano, analizando para ello, la vivienda

rural, el salario, su aspecto cultural, as1 como la situa---

ción da la agricultura, ésto, como dijimos, sera de una for

ma general. 
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A) • - JA VIVIENDA RURAL: 

Por lo que respecta a la vivienda que ocupan· los pe

ones asalariados en la actualidad, comprende 6nicamento un -

sólo cuarto, es decir, la habitación de estos peones no ne -

ha edificado, d!ndole las proporciones que en el t6rmino ha

bitación o vivienda en un amplio sentido gramatical compren

de, recamara, cocina, sanitario, sala, entre otras, sino to

mando el t6rmino en 'formareatringida o sea, como uno de los 

aposentos de la casa y no podelnoa decir que 6ato •ea, por no 

interpretarse dGbidamente el articulo 283 de la Ley Federal

del Trabajo, en su fracción II, ya que ••te ea claro al de-

cir: •LOs patrones tienen las obligaciones especiales si---

guientea: Fracci6n II. Suministrar gratuitamente a los trab! 

jadores habitaciones adecuada• e higi6nicas, proporcionadas

al nmnero de familiares o dependientes económicos ••• " Y es -

lógico, que tratAndose de una habitación corno sinónimo de -

cuarto, no se pueden cumplir los requisitos legales en cues

tión. 

Esto, desde luego, se debe, bien, porque la situa--

ción económica dol patrón sea tan pobre que le ses imposible 

cumplir este requisito, o bien, porque se niegue a ello, y -

6ste dltimo caso no se justifica y la Ley, por medio de la -
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aautoridad competente, debe exigirle el efectivo cumplimien

to de esta obligaci6n1 ahora bien, si se trata del primer C! 

so, es el Estado quien debe cooperar con !l. 

En fin, el trabajador del campo tiene como vivienda, 

una 1ola pieza de dimen1iones estrechas y que le sirve de r! 

cAmara, cocina, sala, etc., ademAs de que ~ata habitación es 

tA hecha con materiales inconsistentes e inadecuados, pues -

sólo una minoria estA hecha con adobes, madera ligera y l~ 

nas, por ello se hace necesario ampliar o adicionar la frac

cci6n II del articuolo 283, que consista en asignarle al Es

tado, la obligación de colaborar con el patrón, facilitAndo

le créditos especiales para la construcción de estas vivien-
(10 l 

das. 

B). EL 51\LARIO: 

En cuanto al salario, diremos que el que recibe el -

trabajador del campo, es completamente precario, insuficien

te, ya no para cubrir con las necesidades de la familia del

trabajador, sino que no cubre siquiera las del trabajador --

mismo, ya que podernos decir, sin temor a equivocarnos, que -

•se salario rn!nimo fluctua en las diversas regiones de la R~ 

p~blica entre los veinticinco y los cincuenta pesos, y con -
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~ato, desde luego, es imposible satisfacer las necesidades -

m4s imperiosas del trabajador, mucho menos van a satisfacer 

se .las de su familia. 

Nosotros consideramos que 6ato puede solucionarse --

con el sólo hecho de dar cumplimiento con estricto sentido -

de humanidad y de justicia, al articulo 90 y 93 de la Ley F~ 

deral del Trabajo, que establece en su articulo 90: Salario

m!nimo, es lá cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicio• prestados en·una jornada de tr~ 

bajo. 

El salario minimo, deberA ser suficiente para satis

facer las necesidades normales de un jefe de familia en el

orden material, social y cultural, y para proveer a la educa 

c16n obligatoria de los hijbs. 

Se considera de utilidad social, el establecimiento

de ins.tituciones y medidas que protejan la capacidad adquisi . -
tiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores

ª la obtenci6n de satisfactores". 

A su vez, el articulo 93, establece& Loa trabajado-

res del campo, dentro de los lineamientos aeñaladoa en el ar 
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ticulo 90, disfrutarAn de un salario minimo adecuado a sus -

necesidades. 

C). ASPECTO CULTURAL: 

&l aspecto cultural, es sin<duda, un factor muy im-

portante, pues debido a su falta, se cometen innumerables i~ 

justicias y ademAs, los trabajadores desconocen las disposi

ciones que lo benefician, ya que desgraciadamente el proble

ma de la educación en M6xico, no obstante loa esfuerzos de•!. 

rrolladoa por la Secretarla de Educaci6n P~blica, no han si

do todavla COl!lpletoa ni bastantea. 

La mayor parte de la clase campesina de nuestro ~x~ 

co, y de manera directa y principal, la indlgena campesina,

no posee loa conocimientos elementales de la instrucci6n pr.!_ 

maria, siendo ésta una realidad que no puede paras desaperc~ 

bida, por lo que ea necesario la construcci6n de un mayor n~ 

mero de escuelas rurales para la soluci6n de este tambi6n -

apremiante problema.. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la situación agrt 

cola nacional, se puede decir que en los bltimoe veinte años 

la agricultura mexicana ha logrado un desarrolo considerable 
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se han constituido mdltiples obras hidrAulicas que han perm!, 

tido ampliar la superficie de riego, acelerando el proceso -

de mecanización y ampliando las facilidades de cr~dito, tra~ 

porte y almacenamiento. 

Bajo la influencia de numerosos f actore' entre loa -

que ea menester subrayar la intensificaci6n de la reforma -

agraria bajo el gobierno del Presidente CArdenas, ha aument~ 

·do tanto el vol6men de la producci6n, COJDO los rendimientoa-

Wlit&rioa. 

Sin embargo,· el ex6.m~n objetivo de la •ituaci6n aqrt 

cola y de la politica con la que el Estado ha pretendido re

solver los problemas rurales, demuestran todavia que existen 

graves y peligrosos desajustes en el empleo de los recursos

productivos en la estructura misma de la actividad, que se -

traduce en un desarrollo inestable , inn~cesariamente cost~ 

so para el pais y que contribuye a perpetuar y agudizar las

profunda a desigualdades en la distribución d~l ingreso y la

riqueza. · 

Ahora bien, desde que la Reforma Agraria se inic16 -

en M~xico, preconiz6 un r6gimen de tenencia con base en la

pequeña propiedad a9ricola. Y con la Revoluc16n agraria, se-
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inició la reforma, expidiendose la Ley de Restituci~n y Dot! 

ci6n de Ejidos a los Pueblos, con lo que se creaba un r'gime 

agrario que daba a los campesinos la posesi6n de las tierras 

para librarlos de la necesidad de vender su fuerza de traba

jo en las condiciones antieconómicas y antisociales que lo ~ 

hacian en las. grandes haciendas. 

La dotaci6n de ejidos, como demanda inmediata para -

atender un aspecto de la reforma, creó condicione• de cierto 

bienestar en el medio rural, aunque minimaa aequridadea ec:o• 
(11) 

nómicas de sostenimiento. 

Otro aspecto de importancia que se presenta con res

pecto a la situaci6n agr1cola del pata, es el problema del

agua, necesitAndose integrar los sistemas de riego, canali--

zando las inversines nuevas hací.a sectores cuya postergaci6n 

limita la productividad de las obras ya efectuadas e impide 

amortizar las inversiones en plazos razonables. 

Se necesita asimismo, imponer normas disciplinarias-

directas y estrictas, estimular el empleo de mejores m~todos 

de riego, atender las necesidades de mantenimiento de cada -

distrito y limitar los desperdicios en el uso del agua. Se

requiere por 6ltimo, integrar las redos de drenajes y esta--
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blecer principios de verdadera equidad en la di•tribuci6n -

del agua, aprovechlndola para lo• cultivo• •ocial y económi

camente ml• adecuados y que mejor •• adapten a cada zona y -

muy particularmente, coordinar la acci6n de loa diverso• or-

9ani11110• del E•tado y de lo• particulares intere•adoa en la-
(12) 

explotación de lo• recurao• bidriulico•. 

Exi•te, a•1ml•mo, el probl ... de la diatribución y

del f:Lnanciaaiento, pue• •• ha reconocido una y otra ves, que 

la agricultura .. Xican• neceaita un financiaalento adecuado, 

o .. a. de crldito e inver•ione• pfablic .. y privad .. que •a-

tiafagan eficaa .. nt• la• nece•ida4e• a corto y a largo plazo 

de loa campe•inoa y agricultor••· 

Si bien se han logrado progreaoa dignos de tomarse -

en cuenta mediante la organización de loa Banco• Of iciale• -

de Cr'41to Agricola y el eatablec:laiento de unionea de cr._ 

dito y la gradual incorporación de alguno• bancos privado• -

al financiamiento rural, ea incuestionable ~ue la •uma total 

de recursos canalizados hacia el desarrollo agrlcola, aigue-

siendo insuficiente para que la gran maaa de productores •e

reauelva aiquiera a sua neceai~dea mla apremiente• y para -
(13) 

que el pala modernice debiduaente au explotación agricola. 
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Frente a loa problemas derivados del uso y tenencia 

de la tierra, del aprovechamiento y distribuci6n del aqua y

del financiamiento de ia aqricultura, hay muchos otros que -

entorpecen el deaarrollo aqricola y entre loa cuales uno de

lo• llA• grave• •• el de la injuata deaigualdad en la di1tr! 

buci6n clel ingreao nacional. 

Bate problema, tiende a agudizar•• debido a la mala

distribaci6n de loe recuraoa productivo•, dieponiblee, ya -

que la• aejorea tierrae, las mejor•• conceeionea de agua, la 

mayor•• facilidades crediticias y el beneficio de las qran-

des inveraionea oficial•• en obras de riego, •• concentran -

en un grupo minoritario de aqricultores y empreaae comerci! 

lea de productos aqrlcolaa, lo que a au vez repercute en un

deaarrollo deeproporcionado carente de una minima uniformi-

dad. 

La dependencia casi total de nueatra1 exportaciones

• importaciones, con respecto de un a6lo pa11 comprador ven

dedor, ea otra de las graves falla• que acusa la economia n~ 

cional y concretamente, la estructura agrlcola, m.\xime si se 

tiene en cuenta que los Estados Unidos compiten con frecue~ 

cia a trav6a de procedimiento• francamente desleales como el 

•dumping•, con vario1 de loa productos agricolaa primario•, 
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que constituyen nuestras principales exportaciones, como es
(14) 

el caso bien conocido de.l algod6n. 

con la ayuda t'cnica y las prestaciones de servicios 

esenciales para el desenvolvimiento agricola de nuestro ps-

ia, siguen siendo todavia may precarias. 

Todas estas cuestiones, son urgentes de resolver y -

para ello, se requieren estudios e infor11&ciones bAsicaa pa

ra conocerla• mejor, a fin de darles una aoluc16n adecuada. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Es en la 6poca Colonial, en donde encotramoa los 

primeros antecedentes de la Teoria del Riesgo Profesional, -

apreciAndose tales antecedentes al finalizar el siglo pa1ado 

y a principios del presente. 

II.- De acuerdo a los antecedentes estudiados, la T! 

oria del.Riesgo Profesional fu6 elaborada en principio para

el trabAjador induatrial1 en la actualidad, la idea del rie!. 

go profesional se extiende al obrero, al empleado, al camp! 

sino, al dom6atico y en general a todo trabajador. Nuestra -

legislación laboral se basa en dicha teorla, comprendiendo -

en ella a todo trabajador. 

111.- La legislaci6n mexicana del trabajo, actualme~ 

te, es una de las mAs avanzadas en materia de Riesgos Prof!!_ 

sionales y teóricamente protege por igual al trabajador indu~ 

trial que al del campo, puea el articulo 123,Constitucional, 

consagra las conquistas obtenida• a este respecto, las cua-

les se reglamentan en la Ley Federal del Trabajo. 

IV.- Urge un mayor nivel cultural, económico y sani

tario del trabajador, incluyendo al del campo, como una med!, 

da para facilitar la prevención del riesgo y au indemniza---
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ci6n, ya que al reapecto afirma el doctor Antonio Slnchez -

S4nchez, que por loa accidentes de trabajo se pierden anual

mente cantidades superiores al dinero del presupuesto anual

de cualquier Estado de la Rep6blica, por lo que deben tomar~ 

se medidas urgentes y efectivas para prevenir los rieagos de 

trabajo a fin de hacer mAs productivos nuestroa preaupueatoa 

v.- En el capitulo que la Ley' Federal del Trabajo ~ 

dica a los trabajadorea del campo, a nuestro entender, es i.!!. 

•uficiente y no da soluci6n al problema no a6lo del Riesgo• 

Profesional en el campeaino, sino a otros aapect.os de dicho

trabajo, pue.• casi no. existe Jurisprudencia de la Corte, que 

en forma especifica se refiera a los riesgos del trabajo del 

campo. 

VI.- La aplicaci6n de la Tcor1a del Riesgo Profesio

nal y su extensi6n al trabajo del campo, como una medida de

protecci6n da los ~ccidentes de trabajo y las enfermedades -

profesionales, quedan solucionadas en gran parte mediante el 

Seguro .social obliqatorio, sin perjuicio de la responsabili

dad del patr6n en los diferentes casos. 

VIII'- Por lo anterior, consideramos que la Teoria -

del Riesgo Profesional ae complementa con el Seguro Social,-
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y tratindose del trabajador del campo, que constituye, sin -

lugar a duda, la clase mis ecoru!lmicamente d6bil, por lo que

ae hace necesario que entre los postulados fundamentales de

la Reforma Agraria, se contenga el de la protecci6n a la sa

lud de ••tos trabajadores y ae dicten las medidas necesarias 

para la reglamentaci6n del mis110. 

VIII.- Es necesario tomar lledidaa adecuada• en bene

ficio del trabajador a9rlcola, previo estudio de la situa--

c16n socio-econe.ica y cultural del ca11pesino y del agro lllll

xicano, teniendo collO ~·e las disposicionea v19entu conte

nidas en la Ley Pederal del Trabajo, con el objeto de que 

ae cubran sus necesidades, de forma prlctica y efectiva. 

IX.- El Seguro Social, como un medio para la preven

ci6n e indemnización de loa riesgos profesionales en el cam

po, debe ser obligatorio en toda la Repflblica, e implantarse 

sin lnimo de lucro, apliclndose por igual al trabajo del pe-

6n del campo, al trabajador acaaillado, al t'abajador even-

tual, al de temporada, al de obra determinada, a loa aparce

ro• y a loa pequeños propietarios. 

X.- El Reglamento para el Seguro Social Obligatorio

de los Trabajadores del Ca~o, constituye un 9ran adelanto a 
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&rdua tarea encaminada a proteger a dicho trabajador, ya que 

el Seguro Social es el instrumento juridico de derecho del -

trabajo, por el cual una instituci6n pdblida, queda obliga

da, mediante una cuota que se cubre tripartitamente, a entr! 

gar al asegurado o a sus beneficiarios, que deben ser elo•

aentos econbmicamente d6bi1es, una pensi6n o subsidio, cuan

do se realice alguno de loa riesgos profesionales o sinies~ 

tros de car&cter social. 

\ 
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