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AN'IECEDENIES EN MEXICO. 

l. - EPOCA PRECOLONIAL. 

Entre los pueblos que ae establecieron en la Alttplanlcle Me!!

cana, mo de ellos es el que aobresale por au cultura y por su orl'P!.. 

nlzaclOn aoclal, el pueblo a que me refiero es el azteca, que des-

pUl!s de haber cmnpltdo con la predlcclOn que su dlos Jea habfa aefta 

lado se Instalaron en el Valle de México. 

Los aztecas respetuosos de sus prlnclptos rellgtosos y cos--

tumbres tenlan como a.aortdad ·~rema al rey, que era la persona

que dtspaira de las vidas de sus sQb:lltos y de sus patrtmonlos. 

Como lo he aenalado al prtnclplo, loa aztecas ., desracaron

por su organlzaclOn social, en donde poifan observarse tres clases -

sociales: 

La Sacerootal, que eran los representantes del pcxter dlvtno, -

Los guerreros, conslderados de ma alta categorfa, la clase -

de loa nobles y por Oltlmo; 
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El pueblo, Integrado por lndlvtduoa que mediante au trabajo -

aostenrao a las otras clases aoctalea de mayor jerarqura. 

Los nobles y guerreros reclbfan de parte del rey graides Ca.!! 

tldadee de tterrae como eetrmuloa a sua hazanas. 

Ea muy lmpo.rtaale esta claslftcact(la, porque de acuerdo cm

eR<> se bacfa el reparto de las tierras que tenlan desde el momento

de au flDlaciOn, como de las obtenidas en las cmqulstas. 

Las tierras de los aztecas estabon dlstrlbuldos de la alguien-
• 

te manera: 

l. - 'fierras de propiedad del rey, de loa nobles y de los ~ 

rreros. 

2. - 'fierras de propiedad de los pueblos. 

3. - 'I lerras del ejército. 

En las primeras el rey tenra la libertad de dlspooer como ~ 

jor le pareciera y se heredaban de padres a hijos y éstos a su vez -
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a sus descentlentes. Eran trabajadas por hombres llamadoa maceh~ 

les o peones del campo o blen por personas que las rentaban, las -

cuales no tenfan nlngtln derecho sobre ellas. 

Las eegurxlas, o tierras del pueblo, eran las que ae apropia

ron para sembrar y construlr sus casas; estas pequeftas porcloaes -

de tierras reclbfan el nombre de Chlnanacalll o Calpulll, que quiere 

declr: "barrlode gentes conocidas o linaje anttgoo". Estas tierras ~ 

berran de cultivarse en forma consec11lva para que no las perdieran

y además deberfan de permanecer en ellas o en el battlo o Calpulll. 

Las tierras que no tuvieran duefto eran repartldas por el je

fe del barrio a las famUlas de nueva formaclOn. El goce de estas -

tierras era general y los gastos eran destinados a los gastos pObll-

cos. 

. La tercera clase de tierras estaban destinadas al sostenlmten 

to del ejército en carnpaf\a y a los gastos que ocaslooara el culto. 

El rey, que era la autorWad suprema, daba las tierras en -

usufructo a las personas que desempef\aban puestos pObltcos como a~ 

clente para que fueran ocupados con dtgnldad y cuando dejaban sus -
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cargos devolvían las tierras que se les habfa proporclonado. 

2. - EPOCA COLONIAL. 

Despu!s de haberse consumado la conqulsta de TenochtltlAn. -

la propiedad agraria de los aztecas los prlmeros ataques que recaY:! 

ron en los bienes de loa reyes, prlnctpes o nobles y guerreros, que 

tenfan ciertos prlvl1eglos, pero prlnclpalmente en los bienes de M~ 

tezuma y Xlctténcatl. 

En está época se dlsttngueroo cuatro clases de tierras en la

propiedad comunal: 

a). - Fundo legal, 

b). - Ejido, 

e). - Los proplos, 

d). - Las tlerras de coman repartlmlento. 

El fundo legal tenfa como extensión y lfmlte de 600 varas que 
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comemaba a medlrse del centro del plEblo, que generalmente era la 

Iglesia a los cuatro vientos. 

Hubo dlspostclones en el sentido de que se les dotara de tie

rras no s6lo para las ~onstrucctones de sus casas, stno también para 

la labrama y la erra de ganado. 

Una de estas dlsposlclones era la Ley vm. tD:ulo lll, del ll

bro IV de la RecopllactOn de Indias, que seftalaba lo siguiente: '1....os

sltloa en que se han de formar los pueblos tengan comodidad de - -

agua, tierras y montes, entradas y salidas, as( como para la labraE 

za de lD8 legua de largo, en donde los tmígenas pi.dieran tener su -

ganado stn que se revolviera con los de los espaftoles". 

Los ejidos tenfan como extenstOo una legm cl.Bdrada, pero en 

casos muy especiales ae ampliaba esta cantidad, conseguida median

te una cooceslOo. Dichos ejidos espaftoles sOlo se usaban como pas~ 

zalea. Se consideraban de uso comon los montes, aguas y tierras, -

aegQn lo especlflcaban las cédulas expedidas por Carlos V. 

Las tierras de comtm repartimiento. Estas tierras eran las -

que teoran~ las familias desde su fundacl6n y que siguieron gozando -
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hasta antes de ser reducidos a pueblos. 'Iamblén se lea conoce con

el nombre de tierras de repartlmlento de parclalldadea lndfgenaa o -

de cormnldad. 

Los propios. - Eran las tierras que estaban destinadas a su-

fregar los gastos pQbllcoa. Estas tierras eran cultivadas por las FE 

tes del barrio. 

Para vemler sus tierras, loa tndfgenas renran que obtener pe_! 

miso o licencia; este requisito se hizo bxllspensable, para evllar qt.e 

los espaftoles ae apropiaran f4cUmente de ellas. 

3. - MEXICO INDEPENDIENTE. 

Durante esta etapa fue surglelklo la propiedad prlvada como -

consecuencias de las lnvaslones y apropiaciones de las tierras de - -

los lnd(genas por los españoles, arrojándolos de sus propiedades. 

Abad y Quelpo, uno de los obispos de la Noova Espafta, decfa 

que después de haber estllllado la sttuaclOn del pare, llegaba a la -

concluslOn de que dos eran las causas prtnclpales que perjllllcaron a 

la clase Indígena con sus tierras; la lgnorancla y el desvallmlento. 
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Como consecuencta de las arbitrariedades cometidas por loe -

conquistadores. fue cre4ndose en la mente de cada lnd(Fna la Idea -

de revelarse en contra de sus opresores porque los cmslderaban CC!_ 

mo causa de sus mlsertas; por ello la Guerra de IldepeoJencla nwo 

en la poblaclOn rural sus prlnclpales seguidores. En esta guerra no

ae luchO por Ideas de democracia e IOOepen:lencta. q11e estaban muy

por encima de su mentalidad. sino que ae luchO por mejorar las e~ 

dlclooes Infrahumanas en qw ae encaitraban. 

El gobierno teniendo conoclmlento de los levantamlentos en ~ 

do el pafs comenzaron a dictarse ma serle de medidas tendlem:es a

debilltar el movlmlento llber~arlo. Estas medidas conslstfan en la re 

partlclOn de las tierras y la supreslOn de los lmpwstos; qoo se COI!, 

vlrtleran los terrenos beldfos (eran terrenos sln duefto) a propiedad -

para beneficio de los lndfgenas. Como se observará claramente que -

las dlsposlclones dictadas eran necesartas para mejorar las condlc~ 

nea de vida de la clase campesina. medidas qw fueron expedidas 

tatdfamente. 
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4. - EPOCA DE LA REFORMA. 

Apenas realizada la Independencia de México, en 1821, los ~ 

blemos de esta época se preocuparon por resolver toda clase de --

problemas, pero muy en especial el problema del campesinado, que

era la clase m4s débil y la m4s ultraja~, problema q~ fue vtsto -

de una manera dUerente de como se habfa concebido en la época co

lonial. 

Al reall7.aree la colonlzaclt)n del territorio nacional se hizo -

en forma desproporcionada porque en algunas partes hubo eobrepob~ 

clOn y en otras ae carecra de habitantes, orlgtn4ndose en los prime

ros uo problema agu:lo debido a que eran muy pocas las tierras dls

pailbles para cultivar o laborables. Se penso qoo el pare, lejos de -

necesitar un reparto equitativo de tierras, requerra de una mejor -

dlstrlbuclOn de los hombres sobre el territorio y que se trajeran ~ 

bladores europeos que levantaran el nivel cllltural de nuestros pue-

blos; que establecieran noovas Industrias y explotaran las riquezas -

naturales del suelo y de esta manera se les diera trabajo a los ca!!_! 

peslnos. 

Precisamente cuando era Presidente de la RepQbllca Mexicana-
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don Antonlo LOpez de Santa Anna, expldlO una Ley sobre colonlzaclOo 

el 16 de febrero de 1854, nombrándose tn agente en Europa que fav'2_ 

reclera la tnmtgraclOn. 

Cabe eenalar que es en esta época en que la tglesla se apro

plO de muchas tierras que no cultivaban, dando origen a que la tn- -

mensa mayorra de los trabajadores del campo no estuvieran en acti

vidad y porque, a:lem4s, el pare no contaba con m4s fuentes de tra

bajo que el campo. En esta etapa, los vfnculos existentes entre la -

Iglesia y el Estado llegan a romperse porque el gobierno comienza a 

tnteivenlr en los bienes del clero. El ataqoo contra la supremacfa -

econOmlca de la Iglesia corrlO a cargo prlnclpalmente de las Leyes -

de Reforma. 

Una de las leyes expedidas en este per[<Xlo fue la del 25 de -

junto de 1856, qoo decra que los bienes rQstlcos o urbanos de prop~ 

dad de la Iglesia pasaran a los arrendatarios, calculando su valor -

por la renta considerada como rédito al 63 anual. Las adju:llcaclones 

deberfan de hacerse dentro de tres meses, contados a partir de las

publlcaclones de la ley y sl no se hacra durante este perCodo ae per

dfan los derechos. 1' ambk!o se all:orlzaba dent.11clar la extenslOn de -

eaos bienes «orgando como prima al dentnclante, la octava parte --
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del precio de su valor. 

La denmcla deberra hacerse ante el juez del lugar, en dente 

se encootraba el terreno y sl en este jutclo salra vencedor el denlll

clante, se le daba la posestoo de las tierras lnmedlatamente, prevlo 

pago de su valor, pero para este pago se tomaba en cuenta el precio 

fijado en las tarifas expedidas por el goblemo cada ano. 

Las Leyes de nactonallzacioo y de desamorttzacloo expedidas

en ese lapso terminaron cai la concentracloo de tierras en manos -

eclesi4stlcas, pero en su lugar surglO el latlfWldlsmo, deja.OOo a la -

genre necesitada una propiedad raqultlca e lnservlble. 

Para mantener mejor las distintas clases de tierras se expl-

dlO la Ley del 26 de marzo de 1894, que dlvldlO a los terrenos pro

piedad de la nacloo en cuatro clases: 

l. - 'Terrenos baldfos. 

2. - Demasras. 

3. - Excedencias. 
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4. - 'Ierrenos Nacionales. 

Se llamaban terrenos baldfos a tcxios los terrenos de la Rep~ 

bltca que no hayan stdo destlnados a lDl uso pObllco por las autorld~ 

des facultadas para ello por la ley, nt cedido a titulo oneroso o lu-

cratlvo a i.m Individuo o corporaciones at.Korl7.adas para ello. 

Por demasías se involucraba a los terrenos posefdos por par

ticulares con tma extensión mayor del seftalado en los titulas de pr<!_ 

pledad. 

Son terrenos nacionales aquellos qw despuas de haber sido 

descubiertos, medidos y desllrx:lados no habfan sido vemldos. 

Los extranjeros, los hacendados y las compañfas deslindado- -

ras fueron los Ontcos beneflctados con las diversas leyes que se ex

pldieroo.. 

El latifundismo foo aumentado por el crecimiento de las ha-

ctendas, producto del despojo o bien por la promoción y grandes p~ 

ptedades mediante compras de terrenos realengos a la corona en las

c<Uliciones más favorables. 
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5. - EPOCA PORFIRISI A. 

En los primeros años de este siglo encontramos que la prop~ 

dad territorial mexicana está concentrada en manos de un grupo per

fectamente definido: el de los latUUDdlstas, la s~rllcle de eS!as -

propiedades es enorme y aumenta la pobreza de los habitantes caml!: 

sinos mexicanos. 

De aqul se desprem:le que la poblaclOn rural de nuestro pals-:

para satisfacer sus necesidades se dedicaran a trabajar por m sala

rlo raqutttco en los latifundios: latlfUDdlos formados, la mayorfa de 

las veces, con las tierras que en ~ros tiempos les pertenecieron. 

Los terratenientes aprovechándose de su situaclCln econOmlca -

y polD:lca no llegaron a pagar las contrlbuclones que les correspon

día por sus propiedades, en cambio los propietarios de mfnlmas --

áreas apenas rebasaban ciertos Umltes sus propiedades pagaban de -

acuerdo con las tarifas oficiales estableciéndose de esta manera ma

dlferencla entre un campesino y un terrateniente. 

El trabajador de esta época tcxlavra se consWeraba como Lll -

esclavo, porque el salarlo que reclbfa por su jornada de trabajo no -
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le permltra vlvlr ni sallr de la hacleooa en donde prestaba Bus servt 

clos. En la mayorra de las haciendas, o por no declr que en tcxlas, -

exlstfan las tleixlas de raya que les vendran las mercancías y los a!_l 

mentas de primera necesidad a un precio muy elevado. El pobre tri!_ 

bajador no tenra en su p00er, moneda alguna, slno vales y otras el!_ 

cwistanclas que lo coovlrtleron en dewor permanente. 

Este estado de cosas prcxlujo nuevamente en la clase más ex-

plotada, la campesina, profundo malestar que lo lmpulsO a rebelarse 

en contra del gobierno, siendo esta la causa que dio origen a la Re

voluclOn de 1910 y no a la sucesión presidencial como algunos han - -

afirmado. 

Uno de los documentos expedidos en aquel perfcxlo fue el Plan 

de Sierra Gorda, que en Bus artrculos 12, 13, 14 y 15 decra lo siguiente. 

Artfculo 12. - Los arrendamientos de las haciendas y ranchos-

sembrarán las tierras a una renta mooerada y de ninguna manera - -

los propietarios estarán obligados a repartir entre aquellos los terre 

nos que no sembraren por su cuenta. 

Artrculo 13. - Los arrendatarios dichos no pagarán ninguna ren 
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te por pisage de casa, pastura de animales de servicio, lef\a maguey, 

tuna, lechugilla y demás fr~os naturales del campo que consuman en 

SUB familias. 

Artfculo 14. - Nlngl.Da faena harán los propios arrendatarios ni 

se.rvlclo alguno, que no sea justamente pagado. 

Artfculo 15. - Los peones y alquilados que ocuparen los prop~ 

tarlos serán satlsfe~hos de su trabajo en dinero o efectos de buena -

calidad y a precios corrientes de plaza. 

Como se pcrlrá observar en este documento, ya se señalan al 

gunos de los beneficios para la clase campesina, 

Es necesario hacer constar que a partir de la revolución ag~ 

ria iniciada por Emiliano Zapata en el Estado de Morelos, los revo

lucionarios hicieron repartir las tierras en distintas partes sin suje

ción a la Ley alguna para satisfacer las demandas de los proletarios 

del campo. Seguramente qoo a tal cosa se debió que éstos aumenta-

ran las fllas de la revolución hasta llevarla al triunfo. 
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• 
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ANTECEDENTES EN GENERAL. 

l. - EN ESPA~. 

La tierra fue durante mucho tiempo la prlncipal fuente de rl

qwza econOmica, la base del poder y de la libertad, es declr, qoo -

la tierra m<XllflcO y acondlcionO la economía, la socledad, el estado 

y hasta el derecho. 

Fue la conquista un elemento de conflguraciOn jurl'dica y so-

clal de la propledad y tuvo una importancia bastante grande porque -

en los lugares que se mantuvieron libres de este fenómeno béllco se 

empleo un régimen diferente al tdllzado en las reglones conquistadas. 

En las comarcas del Norte de España, por ejemplo, predom! 

no el latlflllldlsmo y el régimen señorial imperante en los Valles de

LeOn, Gallcia y Asturias, contraste que pronto empezó a desvanece.!' 

se por el desarrollo de esta zona durante el slglo X y todo el XI, de 

extensos domtnios efectuados por los monarcas a favor de las lgle-

sias o monasterios, donaciones piadosas de los fieles. o los tnstitu- -

tos religiosos, empleando la vlolencla, los despojos de los condes y

los pooerosos sobre las heredades de los déblles, o eran perdidas -



• • • -lB-

por del.das y préstamos cootraldos con anterioridad en los tiempos -

de malas cosechas. Se concluyo con la absorclt"Jn de la pequefta ~ro

piedad por el latlfundlo y la formaclOn de los grandes domlnlos aeft~ 

rlales en LeOn y castilla. Desde luego este proceso no representaba 

la desaparfclOo tcxal del tlpo familiar. 

En la regtOn de Galleta y parte de Asturias, el fenOmeno se -

presenta a la Inversa. es declr, se tnlcta con el fracclonamlento y -

deslntegraclOn de las villas por atEeslvas dooaclones ocaslonadas por 

la muerte o por cualquier ttra causa. 

La pequena propiedad se basaba en la explotactoo familiar, -

centrada en la vllla de labor· con corrales, graneros y demás depeE 

denclaa anexas a m huerto cercado de campos de cultivo. En estos -

lugares los labrlegos cultivaban sus terrenos, ~Utzamto en coman -

loa pastos, los bosques y aguas. 

Dentro del ~glmen de propiedad espaftola encontramos el se

ftorfa que estaba Integrado por la residencia del seftor y lll8 serle -

de anexas para dlvereas actividades, como las vtvlendas para los -

slenos. Desde este centro ae dtrlgfa la explotaclOn de la tierra que

ae dtvkUa en dos clases tomardo en cuenta su calidad: la prlmera, -
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era la tierra de mejor calidad y estaba destinada al eeftor eran cultJ. 

vadas por loa siervos; la segtn:la. eran las tierras de menor calidad 

ea dmde se encootraban las hablr:aclooes de 1011 labriegos o colooos~ 

completaban esta clase de tierras los momea, prados, bosques y -

agllla que eran de aprovechamiento generaL 

La admlnlstraclOn de estas tierras .resultaba mucho mAs dlff

cU y complicado, ya que era necesario colocar al frente de cada wa 

de las vUlas un admlnlstrador que generalmente era uno de los col~ 

DOS. El admlnlstrador vlvr.a en el centro del dominio, observando y

dlrlglendo los trabajos agrfcolas de sus compafteros. Los patrones -

tenfan la obllgaclOo de darles habltaclOn y allmentos a sus trabajad~ 

res en épocas de recolecclOo. estos beneficios eran extendidos a sus 

familiares y a sus anlmales que llevaran para su traslado. 

La clase trabajadora DO solairente estaba Integrada por el tlpo 

de trabajadores que se han emmclado, sino que además exltfan las -

siguientes: los vasallos del señorlo, los jornaleros y los trabajado- -

res de distintos oflclos. 

Como en todos los lugares en dorrle existan Injusticias de los 

patrones, siempre habrá sublevaciones de los trabajadores que a su-
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vez soo sofocados cruentamente para mant.ener a la clase trabajadora 

sumisa y explotada. 

A). - LOS POSITOS. 

Se entiende por pOstto a las casas que habfa en las clmades

con la finalidad de guardar el trigo para épocas de carestfa, como -

medida preca1.1:orta. 

En la enciclopedia jurfdlca española, Escrlche, los deflne de

la slgulente manera: "Son estableclmlentos que hay en las ch.nades, -

villas y lugares donde se guarda la cantidad de granos y especlalmeE 

te de trigo que se tiene de repuesto y prevenclOo, con el objeto de -

prestarlos a los labradores, para la siembra o para su consumo, en 

los meses de mayor urgencia y escasez y de lnvertlrlos en el pana

deo, para el abasto pObltco". 

De acoordo con la Ley del 23 de enero de 1906, los pósitos -

eran lnstltuclones de orden econOmlco-soctal destinados a la apltca-

clOn del crédito agrrcola bajo diversas manifestaciones prlnclpalmen

te en préstamos de granos a los labradores, en adqulslclones de ~ 

qulnarla y fl:lles para la industria agrfcola y pecuaria. 
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Unos dicen que esta lnstltuclOn apareció a flnes del siglo XV, 

cnos lo señalan como en el slglo XIV, pero lo más probable es que 

haya stdo en el siglo XV. 

Exlstfan dos clases de pOsltos, los pObllcos y los particulares 

los primeros, fundados por los pueblos y admlnlstradoe por ellos 

mismos; los segundos, establecidos por lnstltuclones privadas. 

Las primeras disposiciones acerca de esta tnstltuclOo fueron -

expedidas el 15 de mayo de 1806 en donde se especlflcaba que tcxlos 

los pósitos llamado pfas o conocidos con el nombre de alhóndigas, -

alhalls, arcas de miserlcordla, montes de piedad de sei\orl o parti

cular y con cualquier otra denomlnaciOn, sean quienes hayan sido las 

autorldades eclesiásticas con jurlsdlccLOn y que en ellas Intervengan, 

remitieran anualmente sus cuentas a la contaduría general para su -

examen y su aprobacLOn. 

2. - EN INGLATERRA. 

La naclOn, dice Fredlc Edim en su obra "Estado de los po-

bres" (State of the poor) estuvo integrado por dos clases sociales, -

los terratenientes y los labradores, éstos 01.tlmos contaban con los -
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medlos necesarios que el campo les proporcionaban para ateo:ler sus 

más apremiantes necesidades, aunque no pllileran adqulrlr la propl~ 

dad de las tierras. 

A mediados del siglo XIV se tnlclO el fin del fewallsmo en -

que vlvlO el campesinado Inglés que era considerado como un sfrnbo

lo, como wi medlo de emanclpaclOn de la servidumbre por parte de

los trabajadores; sin embargo, y a pesar de tofo lo señalado anterlo.! 

mente, habfan aumentado en forma conslderable el nQmero de ¡Erso

nas que trabajaban para quienes les pagasen un salarlo. 

La lnmlgraclOn de los trabajadores a Inglaterra agl.dlzO más

esta sltl.lllclón, porque de esta manera aumento la clase de trabajad~ 

res provocando la lntervenclOn del parlamento. 

La tendencia de trasladarse del campo a la chafad fue fomen

tada e lntenslflcada por la lntroducclOn de las lOOustrlas de tejidos -

de lana; esta tn:lustrla vlno a ser factor de mucha importancia en la 

vida econOmlca del pafs. 

Con la lmportaclOo de personas que se dedlcaban a este tlpo

de trabajo dlo origen en Inglaterra a que los trabajadores que se en 
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cootraban desocupados en el campo se trasladaran a los cent.roa fa-

brUes. contrlbuyendo de esta manera al mejoramiento de la clase 

trabajadora. 

Una crlsls familiar qw hubo en Inglaterra dlo orlgen a que -

se elevaran los sueldos de los campesinos porque se dlsmlnuyO la -

mano de obra. 

Dos fwron las causas que motivaron el alza de los sueldos -

de los trabajadores del campo; la primera, la escasez de mano de -

obra por el constante traslado a las cllliades y villas, y la segunda, 

la poca mano de obra originada por la epidemia que surglO en una -

de las reglones de ese pafs, entonces el obrero paira exlglr el sal!_ 

rto que necesitara, tornarse los dfas que fueran necesarios para sus 

fiestas, trabajar cuando lo quisiera, o sea que en esta época es cua_!l 

do el trabajador tenra su verdadera importancia como factor del pr'2.. 

greso. 

Los terratenientes viendo la sltuactOn que imperaba con res-

pecto a sus trabajadores exigieron que se expidieran leyes para re-

solver esta crlsls por falta de mano de obra y fue de esta manera -

como se dlctO t.ma ley que especlflcaba qte deberra de pagarse lD --
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salarlo m4xlmo y que se Je prohibiera saltr al trabajador al campo

para que no fuera a prestar sus aervlclos a «ro patrOn o ae dedica

d a «ras actlvklades. 

En el stglo XV fue m perfc:xlo de relativa prosperidad por lo

QlE respecta a los &atarlos del campesino en relaclOn con au nivel de 

Ykia y con el costo de las eubstecenclas en loe tiempos mde deffct-

les para la clase trabajadora de Inglaterra. 

T amblén por prlmera vez, se reconoce la poalbllklad de que -

el estado asuma la responsabilidad y la obltgactOn cuando ma perso

na no ae encuentra apta para el trabajo, entonces, el E!stado lee p~ 

porclonaba loe gastos para la eubslstencla de su familia cuando és-

tos fueran menores y cuando los miembros de la propia familia fue-

ran lo suficientemente fuertes, el estado ae encargaba de proporclo

oarles trabajo para qte el pafs contlnmra por el camlno del progre-

so. 

La existencia de tierras comunales contlnua.ba.n siendo una de

las caract.erfsttcas de la vkia campesina despu!s de termlnar el atglo 

XVIll. El campesino ademds del espaclo que ocupaba su babltaclOn -

podfa cultivar las tierras que pertenecfan al pueblo en que ae encon-
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traban. vlvlemo, también dlsponra de una franja de la misma para -

que su ganado pastara. 

En la eeg\Dda mitad del siglo XVlll los propietarios agrl'colas 

comenzaron a darse cuenta de la posibilidad de beneficio que orlgln! 

ha el aumento de posesiones. Fueron presentados en el parlamento -

diversos proyectos para que las tierras comunales y baldfas fueran -

fraccionadas en bienes de aprovechamiento comQn en poslbllld&dés -

particulares. 

En esta dlvlslOn de las tierras el trabajador del campo y el

pequefto granjero tenfan pocas poslbllldades de coosegulr beneflclos -

lmlividuales comparables a los qm les proporcionara el aprovecha-

mlento de las tierras comunales. Los campeslnos eran ignorantes del 

P.rocedlmlento legal, fLEron siempre vfcttmas de todas las clrcunsta~ 

claa adversas. 

En t<Xio el pafs comenzO a lntenslflcarse la lndustrlallzaclOn -

privando al trabajador aldeano de una fuente de lngreso, y de traba

jo o habra que trasladarse a la citxlad y a resignarse con el salarlo

qoo le pagaban como jornalero, porque en las granjas no habfa tr~ 

jo suflclente para darle ocupaclOo. 
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La gtErra contra Francia dlo orlgen a m encareclmlento de -

las subslstenctas y pe..ra colmo de males bajO el salarlo, y sl aumeE 

tO la demanda de los prcxluctos agrfcolas, de nada slrvlO al jornale

ro campesino, porqoo lo Onlco qLE se conslgulO con esta alza fw el

awnento de la exportaclOn de estos prcxluctos. 

Alguien propuso que para que se resolviera este problema sur 

glO que ae le aumentara el salarlo a los campesinos y para ello se -

expedlO la Ley de jacobo 1 que sanclonaba a los patrooes que no pa

gasen un salarlo mfnlmo. 

En la mente de los gobernadores surgtO el temor de la rebe

llOn y el mlsmo grupo que asceDCllO al pcxler con la ayllia de los -

trabajadores del campo los tralclonO posteriormente reprlmlemo --

cmlquler pra:esta con duros castlgos. 

3. - EN A RGEN'IlNA. 

Breve estllllo de las regiones que Integran la RepObllca de A,E 

gentlna. 

El Noroeste de la Argentina tiene cierta slmUltui cm algunas 
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partes del Pero y Bolivia, al conqulstar estas tierras los espaftoles -

establecleroo m sistema fel.llal bajo el cml el propietario de la tle 

rra también era propietario de los trabajadores lndtgenas. 

En cambio en la regiOn del Pampa prácticamente no extstra d_!! 

rante la colonlzaciOn ma poblaclOn tndlgena que prcporcloaara la mi!. 

no de oora de la cual depeBilera lila estructura fetdal. 

La lnmigraclOn de trabajadores de ~os 18fses llmltrofes en

busca de trabajo temporal o permanente en la agricultura proporclo

nar4 esa mano de oora. 

La ausencia de latlfuBiios y de ganados dlo a esta reglOn l.Dla 

caracterfstlca a su ecooomra agrfcola que lo dlstlngulO de las dem4s

reglooes que se consideraban pastorlles. 

Loa habitantes de esta reglOn solamente vlvfan de los produc

tos agrtcolae y la riqueza pastoril eran dome estaba clmentada su -

economra en la época colonial. 

Reglón del Chaco. - A partir de 1870 se hicieron las primeras 

concesiones de tierras a particulares con el fln de promwer la colo

nlzaclOo agrrcola. Se cedlerm a algunos de los sollcltantes y sOlo --
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pocas cumplieron en form11'..~uy llmltada la colonlzacll'ln. 

La colonlzacll'ln de la zona none se inlciO en el siglo XVI, ~ 

ro estuvo clrctmscrlta a las áreas cercanas a Mendoza y San Jmn -

hasta aproximadamente el año de 1880 cwndo fueron derrttadas por -

Inmigrantes europeos qoo se establecieron en zonas dlspersas o dis

tantes y trataron de establecer una agricultura semi-Intensiva en las 

orillas del Pampa, donde raras veces llueve lo suficiente para prod~ 

clr cosechas con regularidad. 

El trabajo en la evoloclOn del cuyo. El conquistador espaftol -

pese a su orgullo castellano, se hace agricultor a la fuerza. Esta -

agricultura forzosa qoo en el resto de las demás reglones hubo de -

realizar el conquistador le obllgO a permanecer en el cuyo. 

Como en esta reglón no había Indios y los pocos existentes -

tenfan que realizar trabajos agotadores. hubo necesidad de inculcar -

en los hijos de los conquistadores el espfritu del trabajo. La poseslOn 

de esclavos negros para las actlvldades del hombre blanco fue tam-

blén mucho menor en cuyo que en el litoral. El negro fue introduci

do en menor escala para cultivar la tierra, entonces no fue necesa

rio traerlos de otras partes como sucedlO en Boonos Alres, donde -
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sólo el indio, y posterlormente el negro, aceptaban por la fuerza -

trabajos tan humlllantes. 

Los habitantes de esta reglón en la época colonial no fueron -

Onlcamente agricultores slno desarrollaban una actividad mixta, es -

decir, que se dedtcaron al pastoreo y a la agricultura, ya qte habfa 

habitantes que eran menos a~os para el trabajo agrfcola, originando 

con ella la carencia de pastos; aunque hubo necesidad de sembrar -

potreros de pasturas para el gando, cuyo creclmlento fue propicio -

en esas latitl.Des. 

Trinidad y Puerto de Boonos Alres, la escasa mano de obra -

provenCan de los indios Calchaquiés o Guaraníes, trasplantada de la -

reglón de Tucumán y Paraguay al puerto de Boonos Aires y cuyos -

servicios o trabajos se pagaban mal o nunca se pagaban. Posterior

mente se llego a complicar cuando se ordeno que tcrlos los lndlos 

se regresaran a sus tierras de origen, privando asr a la ch.dad de la 

mano de obra. 

Con la fundación, se procedfu a la distrlbuciOo de las tlerras 

y al mismo tiempo a la repartición de los indios, aLEqw en el caso, 

de Boonos Alres el encomendero no tuvo de donde tomarlos porque -

no los habfa. 
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Al levantarse la chdad de Buenos Alres ee adjwlcaron tres -

clases de fundos; un solar en trazado urbano, una chacra o quinta 

en el ejido y ma suerte de estancia en los campos aledai\os. 

El lattfundlo como fundamento de una lnclplente burguesra agi:! 

cola. Fueron acumuláoooee las propiedades hasta constltulrse en lat_!_ 

fl.Dllos. Estos latlfundlos fueron heredados de padres a hljos. Ante -

esta sltuaclOn no les quedo más remedlo a los desposerdos que rebe

larse y de esta manera surgieron los primeros cal.rlUlos de Argentl-

na. 

La reglón de TocumAn. La ch.dad fue fundada por el licenciado 

Hernando Lerma en 1582 y al efecttBr el reparto de rlgor entre los ~ 

capitanes y fmclonartos de menor categorfa se logro poner fin a la -

cruenta campai\a contra las parclaltdades lnUgenas. Estos blancos -

más belicosos comenzaron a radlcarse en reglones habltadas por ge~ 

tes, de estrlpe noble, que habían venido de Espafla y para ellos fue

la tierra asr como los lndloe, extensiones verdaderamente grandes 

pertenecieron a ma sola famUla. 
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A). - CONCEPTO DE TRABAJADORES DEL CAMPO. 

El artfculo 123 cte la ConstltuclOn General de la RepQbllca ME!_ 

xlcana regula en forma general el trabajo en el campo para prcxeger 

a la clase más débil de México. que es la campesina. 

La Nwva Ley Federal del Trabajo en su artfculo 279. consi

dera como trabajadores del campo a los que ejecutan trabajos pro-

plos y habltuales de la agricultura de la ganaderra y forestales al -

servlclo de un patrón. 

El maestro Alberto Trueba Urbina define a los trabajadores -

del campo a aquellos quienes prestan sus servicios a lll1 patrOn. en

la agricultura y la ganaderr.a. sln menoscabo de los beneflcios que -

pueda ocorgar el Código Agrario. ya que tanto lUlO como otro son de 

carácter social. 

A ml mcxio de ver, los trabajadores del campo son aquellos

indlvlduos que realizan trabajos en la agricultura y en la ganaderra -

sin tener conoclmiento alguno sobre la agricultura y ganadería; tra-

bajan por necesidad, sumado a esto los patrones no cooperan a pre

pararlos técnicamente en esta materia, por lo que existen todavía ~ 
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gares en la repObllca que se usan procedlmlentos aoacrOnlcos. 

8). - CONCEPTO DE PEONES ACASILLADOS. 

La Ley anterior, en su a.rtfculo 193, consideraba que los pe~ 

nes del campo p<Xlran ser acasUlados o eventuales. 

Son peones acasillados los lndlvlduos que vlven gratultamente

en la casa construtla dentro de los Umltes de la hacienda y será -

el contrato el que determine su coodlcl6o ya que depemien habltual-

mente sus medios de subslstencla del jornal o salarlo que reciban -

en trabajos relatlvos al cultivo de la tierra. Adem4s de lo anterior

mente seftalado se presume que son acaslllados al qoo tlene una per

maooncla continua de más de tres meses en la hacienda. 

La Nwva Ley Federal del Trabajo no trata este problema. 
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C). - CONCEP'IO DE PEONES EVENTUALES. 

La Suprema Corte de Justicia de la NaclOn en materia de tl"!_ 

bajo dlctO una ejecutoria el 31 de mayo de 1933 en relaclOn con la -

UnlOn de Obreros Artesanos y respecto a los trabajadores evenuales 

expreso: "Los trabajadores eventuales son aquellos que prestan sus -

sexvlclos por un tiempo corto y UD trabajo determinado, coocluldo el 

cual, quedan bajo lncertldumbre de volver a prestar sus aervlclos a

la empresa, ya que éstos no sedo sollcltados sino en caso de faltar 

el persooal de planta". 

El profesor Lwovlco BarassJ, de origen italiano, en una de -

sus obras dlstlngoo tres clases de trabajadores: De planta, eventua-

les y meramente accidentales. Los primeros, son los que se ocupan 

en forma permanente y continua, los segundos, pueden ser de dos 

especies, de temporada y cuando existen circllllstanclas especiales 

que obliguen a la empresa a solicitar más trabajadores. 

Como consecuencia de lo anterlor, se considera como traba~ 

dor eventual al que no ocupa poosto de planta y que solamente es ~ 

llzado temporalmente, prohibiéndole con esto a no gozar de los be™:. 

flclos que orlglna el trabajo de planta. 
' 
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El trabajador de planta o estable como lo llama Barassl, tie

ne en la empresa su permanencia jurfdlcamente asegurada. Exlsten

leyes como la mexicana que no permiten qw se despida al trabajador 

injustamente, porque si esto sucediera el patrón teoorá como obllga

cloo Justlficar el despido; en camblo en el eventool no debe haber -

justiflcacle.:t de parte del patrón. 

La relaclOn jurídica en los trabajos eventuales se termina con 

la conclusl(Jn del servicio, en tanto que los trabajos de temporada 

siguen existiendo la relación lndeflnldamente para la prestación de 

1.S1 servicio anual. 

La importancia de la distinción entre trabajo de temporada -

y trabajo eventual consiste en la obligación que tiene la empresa de

ttUlzar anualmente a los trabajadores que prestan sus servlclos en -

la temporada anterior. Los trabajadores de temporada son, en conse 

cuencla, trabajadores de planta. 
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CAPITULO TERCERO. 

CONDICIONES DE 'I RABAJO. 
1. - Contrato de trabajo. 
2. - Lugar donde se realice el pago. 
3. - Jornada de trabajo. 
4. - Descanso semanal. 
S. - Vacaciones, 
6. - Salarlo. 
7. - Salarlo Mfnlmo. 
8. - Dlstinclón entre salarlo mrntmo del campo y de 

la cil.dad. 

• 
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CONDICIONES DE TRABAJO. 

l. - CONTRATO DE TRABAJO. 

Después de haber realizado la parte hlstOrlca de este tests, -

a cootlnuaclOo expllcaré lo qie es el contrato, los requisitos de éste 

su duraclOo, claslflcaclOn, etc. 

Una de las condlclones para pa:ler reallzar el trabajo es el -

contrato, en el cual se eetlpulari1n loe requlsltos que debe llenar el!_ 

t.e documento que en la realidad nunca se lleva a cabo porque la geE 

te del campo muchas veces no sabe leer nl escrlblr o aOn sableooo,

desconocen la exlstenc la de leyes que les otorgan derechos para ce~ 

brarlo, sltuaclón que es aprovechada por los patrones para no reali

zarlo. 

ANTECEDENTES HISfORICOS DEL CONTRATO. - Los antece

dentes del contrato individual de trabajo los encontramos en el dere

cho romano; pero ea aqi.el entonces se le llamaba "contrato de arreE 

damlento de servlclos", concepto que más tarde fue modlflcado por -

el de "caitrato de trabajo", el cual ha sido aceptado por la mayorfa 

de las leglslaclones. 
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La locatlo conductlo conslstra cuando el arrendatario se obli

gaba a reallzar una obra para otra persona por cierto preclo; la lo

catlo comuctlo operarlllll era la obllgaclOn que recaía sobre un ser

vlclo, estos ejemplos nos demuestran claramente el contrato de arre!! 

damlento de servlclos en el derecho romano. 

DEFINICION DE CONTRATO. - Exlsten dlversldad de deftnlclo 

nea, pero dentro de estas destacan las siguientes: La del Artfculo 20 

de la Ley Federal del Trabajo, p4rrafo II, eenala "Como aquel por

vlrtlll del cual ma persona se obliga a prestar a otra un trabajo pe_! 

sonal subordlnado, mediante el pago de un salarlo". Garcla Ovledo, -

autor espal.\ol de varias obras sobre derecho del trabajo, lo deflne -

asr: "Es un contrato en vlrtu:I del cual una persona se compromete

para otra por tiempo fijo o sln fljaclOo mediante una remuneración -

llamada salarlo". La leglslaclOn espal.\ola lo define de esta manera: -

"El Contrato es aquel en vlrtlll del cual una o varias personas se -

obligan a ejecll:ar una obra o a prestar un servlclo a uno o varlos -

patrones o a una persona jurrctlca, bajo la depeooencla de éstos por

una remuneraclOo, sea la clase o forma de ella". Como se verá en

las deflnlclooes expuestas, todas colnclden en sus elementos solame~ 

te han dlferldo en uno ele ellos, que es el nOmero de patrones con -

qulenes se celebra el contrato de trabajo. 
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Sin embargo, algmos ati:ores como el maestro Marto de la -

Cueva, que hace una dlstlncl6n entre el concepto de contrato de tra

bajo y el de relaclOn de trabajo, el primero, considera al contrato -

de trabajo como el simple acuerdo de voluntades para la prestaclOn

de m servlcto, condlclOn que es necesaria para que el trabajador se 

considere como tal dentro de la empresa; el segundo, ae considera -

como el conjunto de derechos y obllgaclones derivadas de la presta

clOn de t.11 eervlclo personal. En cambio, el profesor Alberto True

ba Urblna seftala en su comentarlo al artfculo 20 de la Ley Federal

del Trabajo, que los que sostienen la tests contracuallsta se basan

en el Cfdtgo Civil, ya que éste establece la equidad entre las partes; 

pero que, a partir de 1917, comienzan a regir las normas sociales -

protectoras del trabajador. Es decir, que existe una contradicclOn, -

entre estos ali:ores; mientras uno sostiene que el concepto de contr~ 

to de trabajo y la relaclOn de trabajo stgnlflcan lo mismo, el otro -

opina que los dos conceptos son diferentes. 

Ml oplnlón es en el sentido de que ambos términos son Igua

les porque tanto el contrato de trabajo como la relación de trabajo -

impllcan una relación entre el trabajador y el patrón. 

REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO. - Anteriormente-
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era el patrOn el que fljaba las coootclones en el contrato, cuando é~ 

te se llevar4 a cabo, pero es aqur cuando surge el derecho del t a

bajo, para prcceger al trabajador de los malos tratos que reclbra o -

cuando era explotado por su patrOn. 

Los requlsltos que sei\ala el C6Jtgo ClvU para los contratos -

en general aai los mismos para loa contratos de trabajo, estos re-

qulsllos son: Capacidad, objeto y consentlmlento, objeto del contrato, 

es la prestaclOn de energra de trabajo, en ceras palabras, es prop~ 

mente el trabajo que realiza; éste, no debe ser Ulcito, porque si e!_ 

to aconteciera, •• a ... orldades lo sancionarían; un ejemplo de este· 

tlpo de trabajo es el realizado por los trabajadores que laboran en -

los centros de juego de azar; a estas personas se les conoce con el 

nombre de flcooros y talladores, como se ved, el trabajo realizado 

por estas personas no p<Xlrán at4orlmrae porque vlolarfan las leyes 

Capacidad. No tiene capacldad para celebrar el contrato de -

trabajo, la mujer casada, cuando perjwlque la ftmclOo qm tiene en

el hogar entonces el marido poode oponerse a la celebraclOn de di-

cho contrato, fundándose para ello en causas graves; los menores de 

edad; y por Clltlmo, los enfermos mentales. 

Para la celebraclOn del contrato de trabajo, ya se meoctooaba 
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que es lmportante la edad y la ley establece para ello, que los tra~ 

jadores de 16 años et pueden realizarlo, asr como el derecho de pe!:_ 

clblr su salarlo. Para este caso se ha hecho una expllcact6n diciendo 

qw, no por el hecho de que el trabajador de 16 ai\os baya celebrado

el cootrato, se considere emanctpado, ya que para el derecho ctvll -

no lo coosldera como tal; este aspecto solamente se· toma para cue~ 

tlooes laborales. La edad que ha eei\alado la ley para la celebraclOn

de contratos de trabajo, es apllcable también a las mujeres. 

Algunos attores de derecho del trabajo, presentan este ejem

plo: ¿Pcxlrá un trabajador de trece ai.'\os celebrar el contrato de traba 

Jo? sr, opinan los autores, siempre y Cl.llndo cuenten con la anuencia 

de sus padres, pero cuando estos no viviesen, se pcxlrá celebrar con 

el representante legal o el slndtcato, el faltasen estas personas, será 

la Jtmta de Conclliacloo y Arbitraje la que lo celebre o en su defecto 

lo pcxlrá celebrar la attorldad polltlca del lugar. 

En concluslOn, tratándose de la capacWad civil se recurre al

derecho clvll, ya que es el derecho que protege los Intereses farnil'! 

res, y en. algmos casos, viene a reforzar la protecclOn del obrero;

el derecho del trabajo protege a los trabajadores. 
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Consentlmiento sin consentlmleoto no hay contrato, loe victos

que hay en el consentlmlento, son el error, la vtolencta, lntlmlda-

clOn o dolo. Para que el error invalide al consentlmlento, deberá -

rec.aer sobre la sustancia principal qoo h'1>iere dado mottvo para la

celebraclOo del contrato. Para el maestro Mario de la Cieva el error 

no invalida el contrato de trabajo. La intlmtdaci6n y la violencia no

es necesario explicarla porque es fácil comprenderlos. Existe dolo -

en el contrato de trabajo, cuando se engana al patrOn o al trabaja-

dor, al primero se le engai'ia, cuando le han comwilcado que el tra

bajador tiene determinadas aptlttdes para reallzar el trabajo, pero -

en realidad no exlsten tales aptitllies, en el segundo caso, se ha -

obrado con dolo, cuando se le han señalado en su contrato determ~ 

das clrcwistanclas y en su trabajo se encoontra con otras, por tcx:lo

eso ee dlce que existe dolo en el contrato. 

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS. - Loe contratos de u:! 

bajo soo claslflcados desde diversos pwitos de vista: 

a). - Por su forma, en verbales y escritos; 

b). - Por su duración, en contratos por tiempo determinado y

por tiempo Indeterminado; 
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e). - Por la clase de servicio que ae vaya a prestar, contra -

tos de trabajo Industrial, mercantil, de transporte, agrfcola; 

d). - Por el lugar donde se preste el servicio, a domlclllo o -

fuera de éste; 

e). - Por la forma de retrlbtelOo. a salarlo fijo, o destajo, a 

salarlo fljo adlcloaado con primas a la prcxJucclOn y a comisiOo; 

f). - Por el sujeto de la relaclOo contractual en, lllllvkluales -

y colectivos. De t<Xlos estos contratos, el que m4s nos lnteresa es -

el prlmero. 

Gallart y Folch, al.Eor eepaftoJ. agrega a la ya cltada claslfl-

caclOo. otra más, pero para ello se vale de los Oltlrnos contratos -

seftalados: Contrato singular, contratos de equ.lpo y contratos colect!_ 

vos. Los singulares son los qte se celebran entre tm obrero y tm -

patrón o tma persona jurfdlca es declr los que contraten los eervl-

clos de un trabajador; los contratos de equlpo conslsten en que un -

grupo de trabajadores que ee han constltufdo ocasionalmente con ml

ras a realizar w determinado trabajo, lo que hace que no le quede

el nombre de colectivo; loe contratos lndtvlduales son aquellos por -
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cuyo medlo m trabajador ee contrata con m patrOn, sea esta ~rso

na flslca o moral. 

El contrato en forma escrita, senala el artfculo 25 de la Ley, 

deber4 .rewlr los slgulentes requlsltos: 

a). - Nombre, naclonaltdad, edad, sexo, estado ctvU y domlc.J 

llo del trabajador y del patrOn; 

b). - El servlclo que deba prestarse por obra o por tiempo -

determ lnado o tndeterm tnado; 

c). - El servlclo que deba prestarse preclsámtolo; 

d). - El lugar donde deba de prestarse el eervlclo; 

e). - La duraclOo de la jornada; 

f), - La forma y el monto del salarlo; 

g). - El dfa y el lugar del pago del salarlo; 

h). - Otras co00lclooes de trabajo, tales como los dfas de des 

.... 
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canso, vacaciones y demás ventajas que convengan al trabajador .y al 

patrOn. 

La falta de escrito no excluye al patl'Orl de las obllg11clones -

que le Impone la Ley, y los trabajadores tendrAn todos loa derechos 

como sl el contrato se hubiera reallzado; todo lo anterfonnente sefta 

lado tiene como base el artfculo 26 de la Ley Vigente. 

En el caso de que no se hubiese espectflcado el aervlclo que

el trabajador deba realizar, quedar4 obligado a desemepftar el traba

jo que sea compatible con sus fuerzas, aptltlrles, etc, y que sea del 

mismo género de los que se realizan en la mlsma empresa. 

· La partlclpaclón de las partes en la formulaclOn de los contr_! 

tos de trabajo se ve dlsmlnuldo, ya qLE el estado a través de diver

sos medios, como las leyes y decretos, establece los requtsltos que 

deben reunlr estos documentos. 

DUR.ACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. - La duración de -

los contratos de trabajo, son diferentes: Pueden ser para obra o tle!!! 

po determinado o indeterm~do, pero en el caso de que en el con- -

trato no se espectflque su duración, éste se considerará por tlem--
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po indeterminado. Se llaman contratos para obra determinada, por-

que la naturaleza del trabajo asr lo requiere; en cambio, con los c~ 

tratos por tiempo determinado, se celebrarán en las siguientes cond_! 

Cl<llle&: 

l. - Cuamo asr lo exlja el trabajo que se vaya a realizar, 

11. - Cuando se trate de substitulr temporalmente a otros ~ 

jadores. El artrculo 39 de la Ley Federal del Trabajo especlflca que 

si vencido el término para realizar la terminación de la misma. Si -

el patrOn despide al trabajador a pesar de que subsista el trabajo. -

el trabajador tiene el derecho de recurrir ante la junta de Concilla

clOn y Arbitraje, mediante una demanda, sollcltando su retnstalaclOn 

en el trabajo y al mismo tiempo solicitará la prórroga del contrato -

y el pago de salarlos vencidos desde la fecha de su despido hasta su 

re lnstalaclOn. 

TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. - Para dar ima 

idea más clara de este problema, be recurrido a los amores espaft2 

les. La Ley espai'iola señala que para que se dé por terminado el -

contrato de trabajo, deben existir los siguientes requisitos: Qoo se -

haya llegado el término establecido en el contrato y además que se -
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baya cermtnado la obra. Estas mismas causas de la leglslaclOn esP!_ 

f\ola para la termlnaclOn del cootrato, también son reguladas por -

nuestras leyes. La leglslaclOn espaftola senala qoo, cuando se haya -

llegado el plazo establecido en el contrato y no haya sido denmcta

do por nlnguna de las partes se conslderar4 prorrogado por m afto -

al el contrato ae celebro por m afto o m4s; por lll mea, al fue ce~ 

brado por uno o varios meses sln haber llegado al ano, y por altt--

mo, por una semana si se hubiese celebrado por una aemana o m4s 

pero sln haber llegado al mes. 

OTRAS CAUSAS DE TERMINAClON DEL CONTRATO. - Otras -

causas por las qi.e el contrato se da por terminado son: El mutuo -

acuerdo de las partes; por la muerte del trabajador o Incapacidad del 
\ 

patrOn, o que haya dejado de fwigfr por diversos motivos; por fuerza, 

mayor como en los casos de lnccndlo, lnundaclOo, terremoto, explo-

sl(Jo, plagas del campo, etc, o cualquier otra causa no prevista por

las partes o que prevista no se haya podWo evitar. Que se le exlja

al trabajador una labor dlstlnta a lo estipulado en el contrato, salvo.

en casos mucho muy especiales, por la voluntad unllateral de los --

contratantes; porque al trabajador se le dé un trato inhumano por -

parte del patrón o de sus compañeros; que no exlsta puntualldad en -

el pago de sus salarlos. 
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Al terminarse el contrato, el trabajador teoorá la obltgaclOn -

de entregar las herramientas que le hayan entregado para la realiza 

clOo de la obra. 

RESCISION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. - El artl'culo 

46 de noostra Ley de trabajo, sei\ala, que cmlqulera de las dos pa~ 

tes del contrato pcdr4 terminar con la relaclOn de trabajo por cau-

sas justiflcadas y sin responsabilidad para ellos. 

Cuaooo el patrOn dé por terminada la relaclOo de trabajo, de

beril probar que el trabajador ha cometido varias faltas que ha orlg! 

nado la reselslOn de su contrato m~lvaooo con ello, que el patrOn -

no tenga ninguna responsabilidad en este caso. A este caso se le co 

noce con el nombre de despido justificado. 

Las faltas que puede cometer el trabajador son de dlstlntas -

formas; por ejemplo, cuaooo el trabajador se presenta en estado de

ebriedad, cuando se presenta drogado sln prescrlpclOn médica; que -

no cumpla con el trabajo para el cual fue contratado; por falta de h'! 

radez, por amagos, por la reallzaclOn de actos violentos en contra -

del patrOn o de sus compañeros siempre y cuando no medle prov~ 

ciOn alguna para que el trabajador act6e en defensa de su vida; que-
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cometa actos lnmorales en el lugar donde trabajo; que haya acumlili!_ 

do más de tres faltas durante el mes sln causa justificada; para no

ateooer a las lndlcaclones que dé al patrón para reallzar el trabajo

y evitar accidentes. 

Ahora blen, cuando se realice el despido, el patrOn tlene la -

obllgaclón de comlmlcar a su trabajador, la fecha y causa que haya -

orlglnado su despldo. Esta obllgaclOn se enci.entra regulada en la - -

Ley Federal del Trabajo. El trabajador al conocer su sltuaclOn hará 

valer sus derechos ante la )l.Slta de ConclllaclOn y Arbitraje, Sl el -

petrOn no se lo ha comt11lcado por escrito, no surtlr4 efecto alguno

el despido, y para \os efectos de la prescrlpclOn no comenzará a -

contar el tiempo para hacer valer sus derechos; la otra flnalldad que 

tiene al reall:zarse el comt11lcado por escrito, es que el patrón, du

rante el jutclo, no invoque otras causas, de las que verdaderamente

dteron orlgen al despido. La obllgaclOn del patrOn aed la de prd>ar

que el trabajador abandono el trabajo o que ha cometido anomalras -

en el servlclo, lo cual slrvlO de base para que el patrón resclndlera 

el contrato, además deberá probar que tal despido fue comunicado -

por escrlto y que el trabajador se negó a reclblrlo, sl no lo prueba, 

se hará acreedor a las sanciones establecidas por la Ley y entonces 

el despido se considerará lnjustlflcado. 
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El trabajador puede dar por termlnada la relaciOn de trabejo

sln .responsabilidad para él; Cuando el patrón, los familiares de éste, 

el personal adminlstratlvo y sus compareros, cometan ma serle de -

actos tendlemes a perjlliicarlo dándole malos tratos. sufra amenazas, 

que no se le pague lo convenido, o bien que se le retrase su pago: -

cuando el patrón perju:Hque las herramientas del trabajador, o que -

labore en condiciones Insalubres. 

El trabajador para que pueda separarse de su trabajo. deber4 

hacerlo dentro de los treinta dfus siguientes a la fecha en que se h.!_ 

ya presentado cualquiera de las causas señaladas y, adem!ls, teoonl

el derecho a que el patrOo lo indemnice de acuerdo con lo que esta

bJece el artfculo 50 de la Ley de trabajo; esta lndemnlzaclOn consis

te en el pago de tres meses de sueldo, mas yeinte dfas por cada - -

afio de serviclo prestados y por Oltlmo, el pago de los salarlos, car 

dos desde la fecha del despido hasta el cumpllmiento del lawo. 

PRESCIUPCION. - El artfculo 516 de la Ley, sei'lala que las a~ 

clones del trabajador, prescriben en un año y que comienzan a con

tarse a partlr del día slgulente a la fecha en que la obligaclOn sea -

exigible. Este término ha sido ampliado a dos años en la Nueva Ley 

Federal del Trabajo para proporcionar mayor protecclOo a los dere-
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chos de los trabajadores. Las acclooes que am:erlorment.e prescrl--

bían en w mee, ahora prescrlben en dos meses, este plazo, es pa

ra exigir el pago de las tndemnl7.aclones y para los caeos de despi

do. 

El artfculo 517 de la Ley Federal del Trabajo, aeftala la pre_! 

crlpclOn de las acciones de loa patrones y trabajadores en los casos 

slgulentes: Las acciones del patrOo. para despedir, dlaclpllnar y rea~ 

zar deacuelltOll a sus trabajado.rea. El plazo comienza a correr a -

partlr del dfa siguiente a la fecha en que comlmlque la causa de la -

aeparaclOn, de la fecha en que ae haya cometido la falta o desle el

momento en que ae comprueben loe errores, o bien ae hayan notado

lae averras o pc!.rdldas acreditadas al trabajador, y por Oltlmo, des

de la fecha en que sea extglble la de\lia. 

Las acciones de los trabajadores. - El b!rmlno que tienen los

trabajadores para aepararee del trabajo, comienza a correr a partlr 

de la fecha en que tenga conoclmlento de la causa de su separación. 

La prescrlpclOn solamente se perslg\E de oflclo, y sobre t<do por la 

parte beneftctacla. 
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Los trabajadores que han sido separados de su trabajo tienen 

dos meses para exigir su relnstalaclOn. Esta preecrlpclOn comienza

• coostar a panlr del dra siguiente a la fecha en que el patrOo com~ 

nlque al trabajador su despido por escrito, comprob4Ddose con lDl -

copla del comlmlcado firmado o coa la huelga del trabajador. 

Las accloaea que prescriben en dos anoa aon: Laa acciones -

de loa trabajadores para exigir el pago de Jaa lndemnlzaclonea por -

riesgo de trabajo y comienza a correr a partir del momento en que

., determina el grado de Incapacidad para el trabajo o desde la fe-

cha de la muerte del trabajador, y por Oltlmo, desde el dra siguien

te al que hli>lese sido n~lflcado el laldo de la Jmta de ConclllaclOn

y Arbitraje, ~ cuaooo se haya aprobado el convento. Trat4ndose de1-

lallio que lmpooga Ja obllgaclOo al patrOn de relnstalar a su trabaja

dor. Para ello el patrOn cuenta con 1.n plazo de 30 dfas, mismo tér

mlno cm que cuenta el trabajador para que regrese a su trabajo. Y 

el el trabajador no regresara en el plazo sei\alado, el patrOn . pcxtrl -

dar por terminado el contrato de trabajo, 

Para los lncapaces mentales, la prescrlpclOn no puede correr 

slno hasta qi.e se encuentren bajo la t~ela de una persooa capaz; lo

mlsmo sucede para los trabajadores que se hayan Incorporado al se_! 
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vlclo militar en tiempo de g\Erra (a.nfculo 520 de la Ley del Traba

jo). 

La prescrlpcl<'.ln ae Interrumpe con Ja aola preaentaclOn de la

demaoda o de cmlquler promocl<'.ln ante la Jmta de ConclllaclOn y A~ 

bltnje, llldependlem:emente de la fecm de notlflcacl~ y no ea ob~ 

culo para la preecrlpclOn el hecho de qae la Jmita ., considere ID-

comperenre. También ., puede lnterrumplr la preecrlpcl<'.ln c\Blldo la 

peraona a cuyo favor corra la pre11erlpcl<'.ln y reconoce el derecho de 

aquella CCJlltl'a quien preecrlbe, de palabra, por eecrlto o por el he

cho llldadable. (Artrculo 521 de la Ley). 

El Artfculo 522 de la Ley Federal del Trabajo. aeftala que P!.. ·· 

ra loa efectos de la preecrlpcl~ loa meaes ae tomaran por el no-

mero de dfaa que renga cada mes: el primer dfa ., contad comple

to aQn cuando no lo mea. pero el altlmo dra debe eer completo, ctaE 

do ae trate de 1.11 dra feriado no ae tendr4 completa la prescrtpclOn,

atno al primer dfa siguiente. 

En el derecho espaftol, el térmlno general que aeftala para Ja 

preecrlpclOn, es de tres anos para los siguientes caeos: ClBndo ae -

trate de reclamar sobre dlferenctaa de salarlos anrerlores a la techa 
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del cltado texto y co11Emart a cootaree la prescrtpclOn deede el dra 

en que fue practlcada la ltquldaclOn correepoldlente al perrado de 

tra._jo en que ae devengaron tale• remuneraciones. 

Este mismo derecho hace ma excepclOn de las accloae1 que

ten¡an l.D plazo especial eeftalado. Entre l!staa ae encuentran. Jaa -

accloaea reclamando .reposlclOa. en su empleo o la lademntz.aclOn CC!, 

rreapondlente, por despido; el plazo rn4xlmo para actuar ea de 10 -

dfaa. al el demamante reside en la cl\llad d<aie 11e encuentra esta

bEcldo el Jurado Mixto, y de 15 draa al la aiaor&dad competente 11e -

encueatta en otr0 l9r. 

El plazo no comienza a contarse desde el dra siguiente al de!_ 

p.io, alno en el momento en que se hace efectiva. Sl la demanda se 

presenta dentro del término eeftalado por esta Ley ante una a11orldad 

labol'Bl que no es competente, no por eso prescrlblr4 la acclOn del -

trabajador, pero si deberá formularla ante el Jurado Mixto que deba

conocer del asl.Dto, dentro del mismo térmlno a contar desde la n'!! 

flcaclOn de la resoluclOn en que el primer Jurado se declaro lncom~ 

tente. 
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2. - LUGAR DONDE SE REALICE EL PAGO. 

Desp~s de haber realizado un breve estoolo de los aspectos -

del contrato, a continuaclOn e~ré lo siguiente: Se cooslderantn

nulas las condiciones que establezcan las partes del contrato cuand<>

el pago del salarlo se realice en lugares prohibidos por la ley, co-

mo son, la cantina o la tienda, excepto sl ae tratan de trabajadores 

de estos establecimientos. Esta prevenclOn se encuentra regulada -

por el Artfculo ll6 de la Ley del Trabajo, tomando como anteceden

tes que, en épocas anteriores el pago se hacfa en estos lugares, o~ 

glnando que el trabajador gastara tcxlo o parte de su salarlo en ---

aguardiente, qoodando su familia sin el sostén correspondiente. 

La mayor parte de las leglslaclooes adoptaron este criterio, -

de prohibir el pago a los trabajadores en estos estableclmlentos. Pe

ro nuestra leglslaciOn no confonne con prohibir el pago en estos es

tablecimientos. prohibe su tnstauraclOn en w radio de cuatro kllom;_ 

tras a la redonda o tmponlendo la obligación al patrón de denunciar

los en el caso de que estos llegasen a exlstlr. 

El maestro Mario de la Cueva, con la vlslOn laboral que le -

caracteriza, plantea la siguiente cuestlOn: Cuando el pago se realice-
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en este tlpo de centros, se considerad vdlldo el pago o no; si acon

tece lo primero, tended que probarse cuales fueron los m~lvos que

movieron al patrón para reallzarlo; si lo hizo tomando como base -

para ello el hecho de que los precios que tienen las mercancras de -

la empresa son más bajos que loa que existen en el mercado, dando 

oportmldad a que el trabajador adquiera sus mercancras y de esta-

manera ayldarlo en su ecooomra, entonces no podrA sancionarse al -

patrOn a lDl nuevo pago o por el cootrarlo, al el patrOn no: tomo en

cuenta lo anteriormente expuesto, el pago ae declarar4 nulo y ae le

obltgar4 a que realice un nuevo pago. 

3. - JORNADA DE TRABA JO. 

ANTECEDENTES DE LA JORNADA DE TRABAJO. - Entre las

primerae disposlclones que se expidieron en nuestro pafs sobre esta 

meterla, tenemos a la leglslaciOn de 1914; posteriormente, apareciO

la Ley del Estado de Veracniz, que limitaba la jornada de trabajo a 

nueve horas. La Ley Zubarlln, que propiamente fue la primera que ... 

dismlnuyO a ocho horas como mllxlmo la jornada de trabajo, al mis

mo tiempo slrvlO de base a las legislaciones que posteriormente ap!_ 

recleroo, como la de Yucat4n, que ya se comenzaba a establecer el 

perfcdo de ocho horas. 
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En Ja acttalldad, la jornada de trabajo tlene una duraclOn de

ocho horas para las labores diurnas, de siete horas para las noct~ 

nas y de siete y media para la jornada mrxta, sin que exceda del -

tiempo establecido por Ja ley. 

CONCEP'IO DE LA JORNADA DE TRABAJO. - El artfculo 58 de 

la Ley del Traba jo, define a la jornada de trabajo de la slgulenre -

manera: "Es el tiempo en el cual el trabajador reallza los trabajos

para los Clllles fue contratado bajo la dependencia del patrOn". 

Gallart y Folch definen a la jornada de trabajo, "como la caE 

tldad de energfa que presta m trabajador a cambio de su salarlo". 

CONDICIONES DE LA JORNADA DE TRABAJO. - Para la flja-

ct6n de la jornada de trabajo, las partes del contrato deberfn de po

nerse de acuerdo, siempre y cuando no se establezcan una mayor de 

la establecida por la ley. Cuando por circunstancias especiales o -

por la naturaleza del trabajo se exceda de lo legal, se considerará -

como trabajo extraordinario, pagándose por ello un salario extra. -

Este perfcx:lo extraordinario no debe ser más de tres veces por se-

mana nl más de noove horas a la semana, pero en el supoosto de -

que esto se llegase a realizar el patrón tiene la obllgaciOn de pagar 
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con lUl doscientos por ciento mas del salarlo que le corresponda al -

trabajador por la jornada legal. 

Antiguamente, la jornada de trabajo era demasiado extensa, -

excesiva y prolongada, es declr que duraba de sol a sol, sin que P!. 

ra ello se tomara en cuema las condlclones del lugar, del trabajo y -

del clima. 

Las razones que se argumentan para que se fljara una Jorna

da m4xlma de trabajo fue para que el trabajador twlera oportl.llldad 

de reponer las energras gastadas en su labor diaria y como conse-

cuencla de ello pwlera rendir mejor al dfa siguiente. Otra de las !..ª 

zones fue qoo el trabajador asistiera a los centros de estwlo, apro

vecliando las horas que le sobraban como coosecuencia de la reduc-

cton de la jornada de trabajo. 

Al limitarse la jornada de trabajo disminuyeron los accidentes 

de trabajo, ya que al prolongarse ésta, acontecfan desgracias perso

nales debido a la fatiga de los trabajadores. Considero que estas I'I!_ 

zones y otras que más tarde fueron surgiendo son blslcas para que

ta:loe los trabajadores se les proporcione este beneflclo. A pesar de 

lo que se ha dicho y lo que señalan las leyes a este respecto, nues-
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troa campesinos no gozan de tcxios estos beneflclos como el de la l! 

mltaclOn de la jornada de trabajo, mucho muy por el contrario, se -

lea obliga a trabajar de doce a catorce horas diarias con \Sl eueldo

completamente raqutttco. 

El derecho espaftol y varia• leglslacloaea m4a llmltaron la -

jornada de trabajo a ocho horas baadndoae para ello en laa razone• -

que ae han explicado. 

Dentro de laa cooqulataa obtenidas por la clase laboral, ha _!l 

do aln dllia algll'la, la reducclOn de la Jornada y el aumento en sus -,. 
ularloa. 

Durante mucho tlempo, grupos de trabajadores lucharon por- -

que la Jornada de trabajo no fuera excesiva, ya que a veces, como -

ya se dljo, duraba de nueve a catorce horas no importando para ello 

las condlclonee cllmatolOglcas, alimentarlas, etc. 

Dentro de la conferencia, llevada a cabo en 1916, celebrada -

en Washington por la OrganlzaciOn lnternaclonal del Trabajo, se ha

blo de llmltar la jornada de trabajo a ocho horas, con la excepclOn

de que el trabajador pcx:lfa realizar trabajos extras cuando existieran 
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clrclllstanclas especlales, por ejemplo, cuando estén en pellgro sus -

propios compañeros de trabajo o porqre la naturaleza del trabajo -

asr lo requiera. Esta misma organlzaclOn celebro otra asamblea en-

1924, en la clldad de Ginebra, para· recomendar a sus miembros que 

como consecuencia de la llmltactOn de la jornada se ~Ulzara mejor

los descansos de loa trabajadores, mediante conferencias, e.ccurslonea 

y deporte. Con estas recomendaciones se trato de elevar el nivel - -

cultural y ffslco de los trabajadores. 

4. - DESCANSO SEMANAL. 

La mayorfa de las legislaciones han concedido a los trabaja~ 

res el descanso semanal M!xlco, pa[s de grarx:les conquistas revolu

ctooartas, no p<Xlfa dejar a esta clase trabajadora sin este derecho, -

el cual se encrentra regulado en la ley; pero Independientemente de

este descanso, la ley establece otros que son obligatorios por la ce

lebraclOn de las fiestas patrias, coo excepclOn del lo., de mayo, en 

donde partlclpan los trabajadores. 

Este descanso tiene un antecedente religioso. porque desde la 

edad media la iglesia pugno porque a los trabajadores se les diera -

los domingos para que acooleran a misa y desput!s disfrutaran del -
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resto del 'dfa como mejor les pareciera. Este beneficio, que en m

prlnclplo tuvo su base religiosa, fue reglamentada por todas laa le-

gtalaclonea. 

Al efectmr su reuolOn la OrganlzaclOn lnternacloaal del Tra-

bajo en 1921, ae estableclO el descanso semanal, cuya obllgaclOn re

cayO en lOll patronea al obllgarlaa a proporclon&raeloe, y que elle -

de11Canao coincidiera con el domlngo •. En e ata asamblea tarnb~n ae -

pre11enraron doa ponencias, para fijar el descanso aemanal, la p~ 

n, preeeiaada por los obreros y para fijar el descanso aemanal. - -

La primera presentada por los obreros y la aegmda por loe patro- -

nea; de las ponencias presentadas la que mb Impacto tuvo en loa -

congre1lstaa1 fue la de los patrones. Eata ponencia conslatfa en que 

e dejara en libertad y a la conslderaclOn de los pa l'aes, el estable~ 

miento de 109 descansos y sus excepciones, y fueran comunicadas a -

dicha organlzac1<1n. 

SUS ANTECEDENTES. - En 1891, Alemanta fue el primer pare 

que lnstltuyO el descanso semanal para sus trabajadores; posterlor-

menre, Bélgica en 1905, Espaiia expldlO su primera Ley sobre est.e -

proolema en 1904 y su reglamentación en 1905, por Oltlmo, Francia

en 1906. 
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E1 descanso semanal ha perclick> su catlcter rellgtoso para -

convertirse en JurCdlco, tom4nck>se en cuenta el aspecto flslol6gtco y 

cultural: p¡ra reponer las energf'aa petadas en el trabajo y para - -

que loa trabajack>res asistieran a los centros de cultura 

GarcCa Ovle<b. dice al respecto, " que es tmper•tvo ftslol6gl 

co para que el cuerpo humano lnterrumi- de vez en cuanm las actl -

vldadea manuales. para reponer las energías; sin estas Interrupcio

nes el cuerp> sufrida lrreme<lablemente los efectos del cansancio". 

Los trabaja<bres del campo que son los que realizan las acttvtmdea

manuales y por lo tanto deben interrumpir sus labores a intervalos -

regular ea 

De lo seftalack> anterlormebte (Umltacl6n de la jornada de tra -

bajo y el· descanso seinanal) se desprenden rus clases de descanso -

un descanso diario y un descanso semanal; el primero. es el tiempo

que se les da a los trabaja<bres para que tomen sus alimentos, el -

segunm. es el tiempo que se le~proporciona para reponer las ener

gfas consumidas en el trabajo. 

F.n la reglamentaciOn de este beneficio de ~os ttabajack>res , -

se hi7.0 la siguiente excepciOn. Atta los trabajos que por circunstan-
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clas especiales se desarrollan en domingos, como las faenas agrfco

las, la recolecclOn de frutos, etc. 

DESCANSO OBLIGATORIO. - Este descanso es el que se con-

cede a los trabajadores en deterrnlnados dfas del ai'lo. Esta lnterrue_ 

clOn de las labores ae encuentra regulada por la ley y han sido es-

tablectdoe para recordar ciertos acontecimientos hlstOrlcos. El artr

culo 74 de la Ley del Trabajo seftala cuales son los dfas ele descan

•o obligatorio: 

lo. - de enero, 

So., de febrero, 

21., de marzo, 

lo. , de mayo, 

16. 1 de septiembre ' 
20.' de noviembre, 

lo., de dlclembre, de cada eels anos, cuando corresponda a 

la transfuslOn del Peder Ejecl.Elvo Federal, y por Oltlmo el 

25., de diciembre. 

El artfculo 123 Constltuclonal y el artfculo 69 de la Ley Fe~ 

ral del Trabajo establecen que por cada sets dfas de trabajo ee les -
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~orgar4 a los trabajadores cuaooo menos un dfa de descanso con ~ 

ce de sueldo rnregro. 

El artrculo 70 de la Ley del Trabajo, seftala que: En los tra

bajos que requieren una labor contfnlll, el patrón y el trabajador --

deberán de ponerE de acuerdo para fijar el dfa en que el segll'do -

debed dlsfrl.br del dfa del descanso semanal, procurando que eee -

dfa sea domingo pero cuamo el trabajador labore en su dra de des-

canso, tendr4 derecho a un 253 por lo menos sobre el salarlo de loe 

dile ordtnartos de trabajo. 

El descanso domlntcal o semanal comienza a contarse a par--

tlr de las doce de la nocte del s4bado. hasta las doce de la nocte -

del dra siguiente, y solamente los guardabosqws y los que realtcen -

actlvldades slmllares no. palrán Interrumpir sus labores, porqw laa

clrcunstanclas del trabajo soo especiales y diferentes al resto de las 

actlvldades. 

SANCIONES. - Las sanclones para aquellos que violen la lnet! 

tuclOn del descanso se encuentran establecidas en el artfculo 677 de-

nuestra leglslaclOn laboral estas sanciones son: 

l. - Cuando el patrOn no conceda el descanso eeftalado porque-

: 

~;·.:· 
; ¡· . 
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baya necesitado de los aervlclos de sus trabajadores, el patrm re~ 

drA sus descansos posteriormente. Para esta aanclOn, algmos atao-

res opinan que el patrOn que no proporcione este beneflclo debenl h!_ 

demnturloe con el pago de m tanto del aalarlo diario, en cambio -

otros •<>atienen que el trabajo prestado debed tomarme como aervlclo 

extraordlnarlo y por lo tanto deber4 de pagarme como tal, o aea con

doa tantos mAs del salarlo ordlnarlo. La Sl.¡lrema Corte de Justicia -

de la NaclOn, ha aostenklo que los dfas trabajados y 80bre talo c~ 

do toque deacanso aer4n considerados como trabajos extraordtoarlos. 

5. - VACACIONES. 

Al establecer el régimen de vacaciones fue necearto tomar -

los mismos argumentos que fljaron el descanso semanal, argumentos 

que ya fueron expllcados, pero, los volveremos a mencionar, para -

precl88r mejor los conceptos de esta lnatltuclOn, el aspecto flslolOg!. 

co, para reponer las energfas gastadas en el trabajo, ya que lUl sólo 

dfa no es suficiente para esta finalidad; el aspecto moral para que -

cambiando de ambiente y desllgáooose del trabajo pueda remlr me-

jor cuando regrese a su trabajo; y el aspecto cultural. para que con 

el tiempo disponible puedan asistir a los centros de enseflanza o de

portivos. El trabajador puede reponer fácilmente sus energfas cuando 
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se encuentre en un clima de tranquUldad y dlferente al lugar dome -

preste sus eervtclos. 

EN EL AMBITO INIERNACIONAL. - El derecho italiano en la 

declaraclOn dleclsefs de la Corte de Laboro, señalaba que después -

de Lll afto de servlclos interrumpidos, el trabajador tenra el derecho 

a wi perfodo anl.lll de vacaciones con goce de sueldo. En el derecho

eapaftol ae estableclO y ae reglamento este beoeftclo el 21 de novle!! 

bre de 1931; en el derecho franc.és se establecto el 20 de jllllo de 

1936. 

La Organlzacltin Imemaclonal del Trabajo en su .re1.nlOn cele

brada en Ginebra. se estableclO este derecho para los trabajadores, -

el c1al fue llmltado para ciertas clases de trabajadores, creamlosc -

posterlormente este beneficio para loa trabajadores domésticos, los -

porteros de casas partlcula.res y por Oltlmo a los campesinos, con -

esto queda demostrado una vez más que sm los trabajadores del ca~ 

po los m4s abandooados, ya que fueron los Gl.tlmos en ser beoeflcla

dos con este derecho tan justo y merecido. 

REQUISITOO PARA EL DESCANSO Y VACACIONES. - El req~ 

alto lndlspensable para que todo trabajador pueda gozar de este dere

cho, es que éste haya prestado sus serviclos en forma inlnterrumpl-
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da. 

Algunas legislaciones lo han llamado descanso anual, que stg

nlflca lo mismo. Este descanso anual para los trabajadores mayores 

de 16 ai\os es de seis dras y para los qw hayan alcanzado esta edad 

su descanso anwl sera de doce días. Este perrcxto de vacaciones se

rá aumentado de acwrdo con loe anos de eervlclos. No se p<Xlnl In

terrumpir este derecho de los trabajadores por los dfas feriados, 

por enfermedad o por falta justlflcada. 

ANTECEDENTES EN MEXICO. - La ConstltuclOn del Estado de 

Ourango de 1922, estableclO el régimen de vacaciones en su artfculo-

27 fracción IX, esta ley obligaba a los patrones a conceder a sus -

trabajadores un período de vacaciones al ano, con goce de sueldo, -

despues de un año de servicio; la ley minera del Estado de Guana-

juato del 30 de agosto de 1924, qoo otorgaba una semana anual de V_! 

caclones a los trabajadores, qoo durante el afio hayan trabajado lnln

terrumpldamente y además que observaran buena conducta; la ley del

Estado de Oaxaca del 21 de mayo de 1926; la de Zacatecas, del 17 -

de mayo de 1926, y por Oltimo, la ConstltuclOn del Estado de Hidal

go, del 28 de noviembre de 1928. 
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El hecho de qoo el patrón proporcionara vacaciones a sus tr~ 

bajadores se consideraba como lUl premio por su bwn comportamle~ 

to dentro del trabajo y durante el año de servlclo; efectivamente, e!_ 

te beneficio qoo se les daba a los trabajadores p<Xlfa considerarse e~ 

mo una cosa extraordlnarla del patrOn, orlglm1ndose coo ello ma e~ 

fuslOn, porque este derecho no era para tcx:los, sino que solamente -

era proporcionado a determinados trabajadores, posiblemente a los -

qiE solamente llevaran amistad con el patrOn. Ante esta situaclOo y

para que no se prestara a conjeturas, la ley reglamento este benefl

c lo para qoo sin excepclOo alguna se proporcionara a tcx:los los traba 

jadores. 

EL REGIMEN DE V ACAClONES EN LA LEY FEDERAL DEL -

TRABAJO. - En la actualidad las vacaciones no pueden ser considera

das como tm premio sino como una necesidad blolOglca, legal, social 

y moral de tcx:lo trabajador, después de Wl prolongado tiempo de ser 

vicios. 

El artfculo 76 de la Ley, señala que los trabajadores que te~ 

gan más de Wl ai\o de servicios, disfrutarán de un perfcx:lo anual de -

vacaciones pagadas que en nlngím caso pcx:lrán ser Inferiores a seis -

df.as laborables; este perfodo se aumentará en dos dfas hasta llegar-
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a doce por cada ai'lo subsecuente de servlclos, despues de cuatro -

ai'los el perfooo de vacaciones se aumentará en dos dfas por cada 

clnco de servlclos. 

Para que el trabajador pueda disfrutar de unos dfas más de -

vacaclones, es necesarlo que se le tome en cuenta su antlguedad en -

el servlclo, como lo sei'lala el maestro Alberto Trueba Urblna en ]a

tabla que pone como ejemplo en el comentarlo que hace al artrculo -

76 de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

1 ai'\o de antlgoodad 6 dras. 

2. ai\os de antlguedad 8 dfas. 

3 ai\os de antlguedad 10 dras. 

4 ai'los de antlguedad 12 dlas. etc, etc •.• 

El Artrculo 77, dlce: "los trabajadores que prestan servlclos

dlscontlnuos y los de temporada, tendrán derecho a wt perfcxlo anual 

de vacaciones en proporción al nCimero de dfas trabajados en el afio", 

esto qulere declr qt.C si los trabajadores que han prestado sus serv.!_ 

clos por tiempo determinado, de acuerdo con este tlempo tendrán 

derecho a gozar de sus vacaciones. 
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El Artículo 81, señala que: "Las vacaciones deben de conce-

derse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cu!!! 

pllmiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente

ª sus trabajadores, lD'la constancia q1.e contenga su antigüedad, y de 

acuerdo con ello el perfcx:lo de vacaciones que les cor.responda y la -

fecha en que la deberán de disfrutar." 

Como se vera, los anteriores articulas son claros y precisos 

en contenido y considero que no es necesario dar mayor expltcaciOn. 

Las vacaciones de los trabajadores del campo siempre ha si

do motivo de debates, y para ello expondré las opiniones que exis

ten acerca de este problema, Unos afirman que existe un capitulo e~ 

pcclal que reglamenta las vacaciones de esta clase de trabajadores. -

Para ello la ley remitió a los contratos de trabajo y es en éstos --

donde debe solucionarse este problema; son remitidos a éstos, ya -

qoo aquf es donde deben especlflcarse las obligaciones y derechos de 

los trabajadores, y, dentro de estos derechos, tenemos a las vaca-

clones. Otros opinan, que es la ley la que debe conceder las vacacl~ 

nes, y en el supt.esto de que no se especificarse la cláusula en el -

contrato, deberá hacerse como se hizo con la pequeña industria, en

qtc faltaba la cláusula para otorgar las vacaciones, fue necesario --
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qoo se estipulara expresamente. La razón que tuvleroo estas perso

nas al sostener esta tesis es que, ellos le dan mayor Importancia a 

las costumbres del lugar. La concluslOn fue que éstas tesis examln! 

das, se aceptó la segunda porque las normas de trabajo establecen -

W1a igualdad en los derechos de los trabajadores y no serra justo nl 

humano qoo a unos se les dieran vacaciones, y a otros no por eso -

estamos de acuerdo con la nltlma tesis. 

En el artfculo 76 de la Ley, solamente se sei'iala m mtnlmo

de dfas para qoo los trabajadores gocen de vacaciones o descanso; -

esto no quiere decir que éstos deben ser siempre el mismó nOmercr 

de dfas; ya que pueden ser aumentados o verse dtsmlnutdos por dlv!::.r 

sos motivos. 

La ley señala que nunca este perfodo de vacaclones deberá -

ser reducldo por cuestiones de enfermedad, desgracias famlllares y

por el ejerclclo de los derechos cl\rlcos, 

Cuando el trabajadPr y el patrón no se hayan puesto de acoo~ 

do sobre las vacaciones del prlmero, éste tiene derecho de actrllr -

ante la Ji.mta de ConcUlaclón y Arbitraje para que su problema sea -

resuelto. 
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La Ley espai'lola del 21 de noviembre de 1931, estableclO lo -

siguiente: Todo trabajador tendrá derecho a i.m permlso lnlnterrump!_ 

do de slete días sl el contrato de trabajo ha durado un ai\o. El dis

frute de sus vacaciones no slgnlflca descuento alguno en su salarlo, -

pero el trabajador que realice trabajos para otras personas durante -

sus vacaciones y que coo ello se oponga a la finalidad de la lnte-

rrupclOn de las labores, perderá todos sus derechos a la remunera

clOll. A este respecto cabe señalar que nuestra legislaclOn no estab~ 

ce esta condlciOn, para que los trabajado.res gocen de sus vacaclo--

nes. 

6. - SALARIO. 

En cuanto a éste, diremos que el salarlo que percibe el peOn 

asalariado del campo, es completamente precario e tnsuflclente, no

solamente para cubrir las necesidades de su famUla, slno que nl si

quiera alcanza para subvenir las de él, ya que aproximadamente el -

salario que se paga al trabajador del campo fluctúa en las dlferentes 

regiones de la RepObllca Mexicana, entre los cinco y quince pesos -

diarios, como pcdrá darse cuenta, con este salarlo resulta lnsufl--

ciente para satisfacer las necesidades personales, mucho menos --

las de su famUla. 
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El artfculo 82 de la Ley Federal del Trabajo, define el sala

rlo como: ''La retrlbuclOn qoo debe pagar el patrOn al trabajador por 

su trabajo". 

Como en este artlculo no se es~clflca la forma en qoo debe

ser retrlbuldo el trabajo realizado por el trabajador y, además deb! 

do a la amplltu:l del término salarlo, es necesario mencionar las -

clases de retrlbuclOn: Por wiidad de tiempo, por Wlk!ad de obra, por 

comlslOo a precio alzado. 

El salario por wtldad de tiempo. - Este salarlo se paga en f~ 

clOn del tiempo y no de la calidad de la obra, es decir qoo el trabl!_ 

jador no le interesa la calidad del trabajo, slno le interesa el n~ 

ro de obras realizadas en el tiempo fljado por el patrOn; en este sa

larlo, la mldad de trabajo es el tlempo, es declr, que se paga en -

funciOn del tiempo qoo se emplee en realizar la obra. 

El contrato a prcclo alzado, constate cuando se utUlzan los -

serviclos de una persona por tcxlo el tiempo que sea lndlspensable P! 

ra la ejecuclOn de una obra y a cambio de ello se le paga ma cantl_ 

dad global, es declr, que un trabajador se contrata para un determ! 

nado trabajo y al término de éste y en el tiempo que sea necesario,-
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el patrón pagará por los scrvic ios adquiridos. 

El salarlo por wildad de obra. - Para este tlpo de salarlo no -

se toma en cuenta la calidad del trabajo, sino la cantidad de obras -

qte se realicen durante la jornada de ocho horas. Para el pago de e~ 

te salario, el patrón no deberá de cobrar por la prestaclOn de las -

herramientas al trabajador para qle se hubiera realizado el trabajo. 

En EspaM se creo un tipo de salarlo, que consiste en que, -

al trabajador se le fija una tarea, es decir, se le señala un deter-

minado nCunero de obras por wi salarlo, a éste se le da el nombre

de salarlo por tarea. Noostra legislación no lo especifica, pero tall.!... 

poco lo prohibe, ya qoo la propia ley establece la posibUldad de que 

las partes del contrato puedan fljar uno diferente a los ya estableci

dos por la propia leglslaclón. Este. sistema de pagos lo denomina la

leglslaclóo mexicana con el nombre de primas; por ejemplo, sl llll -

trabajador, se le ha fijado tm nfimero determinados de obras en un -

tiempo limitado, se se apura y termina las obras fijadas ante del -

tiempo establecido, puede sbgulr laborando, pero este trabajo ya se

le considera como extraordinario y por lo tanto se debe pagar como

tal. Este sistema de trabajo, para algunos patrones 1e1 pareclO boo

no y de inmediato lo adoptaron en sus empresas, ya que de esta rna 
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nera cr•tenran mayores beneflclos por uu salarlo completamente bajo; 

en cambio otros, no estuvieron clt: acuerdo, porque la calidad del -

tratajo se velh dlsmlnulclo al :reallz.ür graooes esfuerzos el trabaja-

dor. 

El artl'culo 85. de la Ley del Trabajo dice: "El salarto ee ln 

tegra con los pagos diarios del trabajo, m4s las grattflcaclooes, pe.! 

cepclones, habltactOn, primas, comtstones, prestaclooes en especle,

Y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador

por •u trabajo", 

El salarlo que perciba el trabajador como producto de su tri!_ 

bajo nunca debe ser menor del que se encuentra en las leyes, pero -

pan fijar el salarlo, debe tomarse en cuenta la calidad y cantidad -

del trabajo, 

FORMAS DE SALARIO. - El concepto de salarlo tiene diversas 

denomtnaclones, como jornal y sueldo, pero el concepto qoo abarca

ª todas estas denomlnaclones es el de ealarto. 

El Artfculo 83 de la Ley seftala, que las distintas formas de

pagar el trabajo, son las dlstlntae iformas - del salarlo. 
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La prestaciOn esencial del salarlo es el dinero en efectivo d~ 

riv4ndose de ello la prestacloo de base que siempre debe eer en --

efectivo, y la prestaclOo complementarla que siempre es una grattfl

cacloo en efectivo que el patrón ororga a sus trabajadores. 

Cuando se presentan causas no previstas o que previstas no -

se hayan podido evitar, el contrato de trabajo quedar4 en suspenso. -

hasta en tanto no desaparezcan, mientras tanto el trabajador pcxld -

realizar algwa actividad semejante al trabajo para el que fue contl'!_ 

tado sin cobrar por ello tm salarlo extraordlnarlo, slno el salarlo -

qlE se haya coovenldo en la celebraclOo del contrato. 

Aatlguameote se hablaba de un salarlo justo que era el que -

satisfacra las necesidades del trabajador, otros lo llamaban salarlo -

familiar, que para fijarse se tomaba en cuent.<1 las necesidades del -

trabajador y no las de la empresa. 

MEDIDAS PRGIECTORAS DEL SALARIO. - Dentro de estas -

medidas qm ~orga el derecho l.abo1·al pUP,den señalarse las ;;tgulen

tes: Medidas protectoras contra los ahusos que provienen del patrón -

medidas protectoras frente al patrón y medldas protectoras frente a 

los acreedores del trabajador. 
;: 
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Dentro de las primeras medidas que proporciona la ley al -

trabajador, son; cuando el patron reallza diversos descuentos por -

concepto de multas u otros m~lvos. 

Las segundas, se establecieron cuando el trabajador ha sollc!. 

tado un préstamos a su patrOn y éste en su afán de aprovecharse en 

el momento de realizar el pago a sus trabajadores quf..~ra cobrar al

gOn interés por el préstamo. Otro de los casos qoo se presentan en

perjulclo del trabajador, es cuando el patrOn no les haya pagado por 

encontrarse en quiebra, entonces la Jw1ta de ConclllaciOn y Arbitraje 

embargará y rematará los blenes para llquldarles su sueldo a los -

trabajadores, y, por nltlmo cuando se trate de los beneficiarlos del

trabajador fallecido, no es necesario que se lleve a cabo im juicio -

sucesorlo para qoo el patrón les ~orgoo las respectivas prestaciones 

e lndemnlzaclones a que tienen derecho. 

En las terceras medidas, los trabajadores encoontran una p~ 

tecciOn en su salario, ya ql.k'! no pt.roen ser embargados sin una or

den jtdlclal o administrativa. 

PLAZOS PARA EL PAGO DEL SALARIO. - El plazo de que d~ 

pone el patrOn para reallzar el pago a sus trabajadores, es el de --
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una semana, término señalado en el Artfculo 88 de la Ley Federal -

del Trabajo. Esta prevención es de suma importancia, porqw exis

ten antecedentes de que en el campo y en algunas empresas, se paga 

a los trabajadores con cierta demora, originando ccn ello, un dese-

quUibrio econOmico en el hogar del trabajador. 

Si bien es cierto que existen leyes y decretos que establecen

las obllgaclones de los patrones, éstas jamás se cumplen en la reall 

dad originando graves problemas en la clase campesina. 

El Artfculo 87 de la Ley, establece la poslbilldad de que las

partes fijen Lm plazo para el pago del salarlo; pero este plazo no d~ 

berá sobrepasar del lrmtte fijado por la ley, qoo es de una semana.

Como en tcxlos estos casos existen sus excepciones para las perso-

aas que desempeñan trabajos materiales, su plazo será de una sem~ 

na, para los trabajadores domésticos y para los demás trabajadores, 

el plazo ser4 de quince días. Cuando exista demora en el pago de -

los salarios, el trabajador tlene el derecho de cobrar un interés que 

origine su salario. Este criterio fLE sustentado por la Suprema Cor

te Justicia. de la Nación en su ejecutoria del 23 de septiembre de --

1934. 
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El lnclso "f" de la fracclOn XVII del Artículo 123 Constltocio

nal y el Artículo 107 de la Ley del Trabajo, sei\ala que cualquier -

cláusula que se establezcan en el contrato, concediéndole al patrón -

los derechos para retener los sueldos de sus trabajadores por con-

cepto de multas, serán nulas. Se entiende por multa a la sanclOn -

que el patron lmpone a los trabajadores como consecuencia de la fal 

ta del cumpllmiento de sus obllgaclooes. 

A pesar de lo que se ha dicho, de que los patrones quedan -

lmposlbllitados de retener los sueldos de sus trabajadores, en la pr_!c 

tlca sucede tcxio lo contrario, was veces, por las arbltrarledades -

del patrón, en ~as por la ignorancia de los trabajadores del campo 

de la exlstencla de leyes que pr0tegen sus salarios. 

El salarlo qoo devenga Wl trabajador solamente puede verse -

disminuido en los casos que la misma ley señala, por ejemplo, -

cuando el trabajador haya reclbldo un anticipo de su sueldo; cuando

se le haya pagado de más por error, por pérdidas, averías, o por -

haber adquirido mercancras en la empresa, en estos casos, los des

cuentos que se hagan serán de acuerdo con el trabajador, pero sin -

que se exceda del treinta p_or ciento del salarlo mfntmo. 
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También se realizarán descuentos cuando el trabajador rente -

algwa habitación o la adquiera; cuando. se trate del fomento de soc~ 

dades cooperativas y cajas de ahorro, en estos casos, los descuen-

tos no deberán pasar del 30fo del excedente del salarlo mfnlmo y por 

llltimo, se le descontará al trabajador, cuando se trate de pensiones 

allmenticias decretadas por autoridad competente, y del pago de las

cuocas sindicales establecidas por los estatutos. 

7. - SALARIO MINlMO. 

Los antecedentes del salarlo mfnimo lo perlemos dlvidlr en dos 

Antecedentes en México y antecedentes en leglslaclones extranjeras. 

Primeramente expondn! los antecedentes en el extranjero y -

pcxlemos señalar a dos pafses, Australia y Nueva Zelandia.En estos

pa fses fue necesario nombrar comisiones para que cada una de ellas 

realizara un estudio acerca de las condiciones de vida de los trabaj~ 

dores y fuera posible fijar sus respectlvos salarlos que fueran a so

lucionar sus necesidades. 

El concepto de salarlo mfnimo fue concebldo de manera dife-

fente por las distintas reglones que tiene Australia, por ejemplo, en 
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la regtOn Occidental se entendía por salarlo mCnlmo, como aquel qtE 

le permita vivir al obrero que se encoontra colocado en condlclones

medras, .. , vlvir con un confort razonable y hacer frente a las cargas . 

de una familia normal¡ la reglón Merldlonal sustenta que el salarlo -

ml'.nlmo es el ingreso que recibe el trabajador que le pennlta vlvlr -

en condlctones medias y subvenir sus necesidades razonables y nor

males. 

La Ley de Qoosland dice: "El salarlo ml'.nimo debe permitir -

al obrero de bmna conducta, de sallrl, vigor y competencia profes~ 

nal, vtvlr con su mujer y tres hljos en un estado de confort medio -

tomando como base el estlrllo de las condlc.lones de existencia qoo -

prevalezcan en el medio y sln que se tome en coonta lo que gane la

mujer ni sus hijos". 

Durante el tratado de Versalles no solamente fue planteada la 

necesidad de llmltar la jornada de trabajo, stno la de fijar un sala

rlo mfnlmo para los trabajadores. Se dljo en esta reunlOn que todos

los miembros de la Organización Internacional del Trabajo fijaran un 

salario mínimo, tomando para ello la oplnlOn de los trabajadores y -

de los patrones y que se obligara a los gobiernos vigilar su cabal -

cumpllmlento, que estos salarlos fueran pCJbllcos para que los traba-
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jadores se dieran cuenta de los sooldos a que tenfan derecho como -

trabajadores de una empresa. 

ANTECEDENTES EN MEXICO. - Dentro de los antecedentes -

más remotos tenemos a la Ley de Cándido Agullar, del 19 de octu-

bre de 1914, expedida en el Estado de Veracruz, esra ley estableclO

su ideologfa socialista en su artrculo 123 Constitucional, también en

contramos antecedentes en los artfculos 84 y 85 de la Ley del Tra-

bajo del Estado de Yucatán, cuyo autor fue el general Alvarado. 

EL SALARIO MINIMO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-

El Artfculo 90 deflne al salarlo mfnimo como la cantidad menor que

debe reclbir en efectivo el trabajador por los servlclos prestados en 

una jornada de trabajo. El salarlo mínimo deberá ser suficiente pa-

ra satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el-

on:len material, social y cultural, y para proveer a la educación --

obligatoria de los hijos. 

Respecto a los trabajadores del campo, se dice en la ley que 

deberán de gozar de W1 salarlo mfnimo adecuado a sus necesidades y 

que en nlngQn momento pcx:lrá ser Inferior al establecido por la ley,-
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y cuando se establezca en el contrato una cl4usula que fle un sala-

rto que no sea remunerador, esta clausula será nullflcada de lnme-

diato, Sobre esta c-.aracterrstlca del salarlo que debe ser remunera--

dor la debe fijar la junta de ConclllaclOn y Arbitraje, derecho esta

blecido en el lnclso ''B" de la fracciOn X XVII del artl'culo 123 de la -

CoostttuctOn. 

Los salarlos mfnlmos que se establezcan en las dlferentes ~ 

glones del pars deben ser cambiantes, ya que las mercancras de pr!_ 

mera necesidad han elevado, su costo, originando en la precaria e~ 

nomra del trabajador grandes problemas. 

8.- DISIINCION ENIRE SALARIO MINlMO DEL CAMPO Y DE LA 
CIUDAD. 

La Ley hace wia dtstlnclOn entre estos salarlos, dandonos a -

entender que el salarlo del campo debe ser menor al de la cllrlad, -

y se basa para ello en el supuesto de que los trabajadores del cam

po gozan de grandes beneficlos que soo proporcionados por sus pa---

trones; estos beneflclos son, entre ~ros, la habitación, terreno para 

la erra de ganado de corral, caza y pesca, y otras circunstancias -

arutlogas que hacen que disminuyan el costo de la vida en el campo. 
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El Artículo 283 de. la Ley del Trabajo, establece las obllgac_!o 

nes de los patrones del campo, entre los cuales podemos señalar las 

siguientes: habltaclOn, terreno para la erra de ganado de corral, el

aprovechamlento del agua para sus animales de corral y por Oltlmo,

la caza y pesca, para usos propios y de acuerdo con las dlsposlcto

nes que determinen las leyes. 

Respecto a este tema, encontramos varias optntooes, por -

ejemplo; tnos sostienen que el salarlo mfnlmo para el campo es jus

to, tomando en conslderaclOo todas las ventajas proporcionadas por -

los patrones y qoo además, las necesidades de estos trabajadores son 

mlnlmas en comparación a las que tienen los trabajadores de la Ciu

dad, otros opinan lo contrario y dentro de éstos, tenemos al maes-

tro Marlo de la Coova, prestigiado catedrático de nuestra Facultad, -

qoo dice, no es poslble aceptar esta diferenclaclOo de salarlos por-

qre se estaría estableciendo una deslgualdad entre loe trabajadores del 

campo y de la clooad, ya que los primeros, solamente reclben su P! 

go y nlngOn otro bcneficlo de parte del patrón. 

Ml opinión respecto a este problema es la que slgoo: Por 

princlplo debo sel'ialar que, en el campo no tiene ninguna apllcaclOn

las disposiciones legales y, como consecuencia de ello, los patrones 
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no les proporclonan las ventajas que establece nuestra leglslaclOn Ja_ 

boral. Por lo tanto ml opinlOn es en el sentido de que no debe esta

blecerse ma dlstlnclOn entre ambos salarlos por lo antes expuesto, -

pero en el s~wsto de que se reallce esta dlstlnclOn, sea por bene

flclo de los trabajadores del campo. 

La fljaclOn de los salarlos por reglones trae como cmsecue~ 

cla que el salarlo mfnlmo sea mctlvo de coostlooes polft:lcas de los

estados, ae ha sefiaJado que para que se lleve a cabo la fljaclOn de -

los salarlos por moolclplos debe hacerse, tomando en coostderaclOn

las necesidades de los trabajadores y no en los intereses patronales. 

El Artfculo 94 de la Ley Federal del Trabajo establece: ''Los 

salarlos mlblmos serán fijados por las Comlslones Regionales y se-

rtn sometidos para su ratlflcaclOn o modlflcaclOn a la Comlslón Na

cional de los Sa.Jarlos Mfnlmo•. 

La dlvislOn polltlca de la RepObllca Mexicana, no colnclde con 

las necesidades econOmlcas y llega a ocurrir que en dos munlclplos

Umltrofes en qoo Jas necesidades de los trabajadores son las mismas 

se señalan salarlos distintos. 
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CAPITULO CUARTO. 

CONSECUENCIAS DEL TRABAJO. 
l. - Rlesgos profeslonales. 

• 

2. - Los rlesgos profesionales en la Ley del Trabajo. 
3. - Accidentes de trabajo. 
4. - Los accidentes de trabajo en niestra leglslaclOn. 
5. - Enfermedades profeslonales. 
6. - Las (fnfermedades profeslonales en la Ley Fede-

ral del Trabajo. 
7. - Tabla de enfermedades de trabajo en el campo. 
8. - Efectos de los lnfortWlios del trabajo. 
9. - Efectos de los lnfortWlios del trabajo en la Ley del 

Trabajo. 
10. - Beneficiarios de las indemnizaciones. 
ll. - Prevención de los accidentes de trabajo. 

• 
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l. - RIESGOS PROFESIONALES. 

ANTECEDENTES. - A trav!s de la historia siempre ha habi

do accidentes debidos a las diversas actividades que desarrolla el -

hombre; pero estos accidentes que ae ortgtnaron antes, de la t!poca -

del uso del vapor, de la electricidad y del carbOn, eran relatlvamel!_ 

te pocos; pero a medlda que el tiempo fue avanzando y ae fueron ~! 

ltzando las grandes maquinarias, loe accidentes fueron aumentando -

considerablemente. CtBndo loe accidentes eran mfnlmos los proplos

obreroa (en cooperaclOn) cubrfan loa gastos que ocasionaran los acc!_ 

dentes o eran atendldoa por algma lnstltuclOn de beneficencia, pero -

&JJle el creclrnlento de los accidentes fue lrnpoelble que los stgule-

ran atendleooo, por ello fue necesario que la sociedad encontrara un 

medio distinto que los amparase. 

El primer paso que se dlO para reparar los accidentes de t.t,! 

bajo se localiza en la costumbre de la marlna mercante francesa del 

siglo xvn. que obligaba a loe duei'ios de las embarcaclooes a cubrir 

los gastos de enfermedad de los marinos o cuando sufrían alguna ~ 

rida en el eervtclo. 
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Francia fre el primer para qoo se preocupo por reparar los -

daños ocasionados por los accidentes basándose para ello en el deI'tl, 

cho civil, ya que en aquella época todos los problemas eran reswl

tos por este derecho, lo que en la actualidad resuelve el derecho del 

trabajo. 

Dentro del derecho romano encontramos el riesgo profeslonal

en la Ley AquUla Romana, que decra: "Cuando LEa persona causa sin 

derecho tm perjuicio a en-a, atacando su propiedad, la equidad quiere 

qw haya reparacl6n en prO\'echo de la vfctlma". (Eugenlo Petlt, 'Ira 

tado Elemental del Derecho Romano). 

Esta Idea fue reglamentada por el C6dlgo Francés, cuyo An~ 

culo 1382, sefiala : "teda hecho del hombre que cause lUl daño a otro, 

obliga a aquél por cuya falta se prcdujo la reparación. " 

Anall7.ando el precepto seglln el maestro Mario de la Cueva ~ 

cootramos los siguientes elementos: Un hecho del hombre, enteodléE 

dooo como tal un hecho o una omlslOn, el hecho del otro al que se -

tenra la obllgaciOn de cuidar. Un daño o perjuicio causado a otro pa

ra que pl.Eda algo qoo reparar. 
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Para que ae le hlcf.era responaable al patl'OO de tn accidente, 

ae r.enra que probar lo atguf.ente: La existencia del contrato de trabl!.. 

jo, que el trabajador hubiera sufrido wi accklente y que .~ate hubf.en 

ocurrtlo por causa del trabajo y por QJ.tlmo que el accidente se de-

bien a la culpa del pe~. 

En cmnto a la culpa del patrOa. la. trabajadore1 encontraban 

wi problema: el de demostrar la culpabUk:Jad, de 1u pa.tr:On ya sea -

que lo hmlere cornettlo por tmpndencta o por negl1Fncta. 

La Corte de CaaaclOo de Francia 10lamente lmponra la oblt81!_ 

clOo al pat.nn cuamo el accktenre 1e debfa a 1u culpe, y ee Je obll

pba a d«ar de 109 Glttmoa 8dcla~01 en au empresa para que dlsm!_ 

nuyeran loe accidentes; ahora qll!, •l me comprobaba qll! el pa.trt1n -

no tuvo la culpa de qll! el accidente ocurriera 1e 1e liberaba de la -

reapmaabUldad. 

Sl el accldente ae reallmba por el mal estado de la maquina

ria, esto tenra qtE ser demostrado por el trabajador para que el pa

tr<n le pagara las curaclooes; pero como esto era muy difícil, q1.e -..,.; 

el trabajador lo ptdf.era demostrar, la mayort'a de las veces el pa-

trOo excento de responsabilidad. 
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La doctrina expuesta es crltlcada porque se basa para ello en 

el derecho clvU, que prttege loa derechos patrlmontales sin cona~ 

rar al hombre; porque la carga de Ja prueba va contra el trabajador, 

y ~*• en su Ignorancia, no sabe allegarse de los elementoe nece~ 

rloll para demostrar la culpa del patrOD; ademas, en muchoe caaoa -

en aece•rlo preaeatar te•tgoa eran sua proplos compafteroe. que -

an1e la temeridad de aer desped.Soe por su patren no podfaD Ir a ~ 

clarar ccmt.ra ei. y, f\nalmente porque para lograr la lndemnlzaclen

- tenla que aegulr un procedimiento lento y tedloeo. 

Al darae cuenta Ja Corte de Cesaslen de las lnjusttclaa que se 

cometra11 coa loa trabajadores, adoptO nuevas doctrlnaa basadas ea -

1.Da aeotencla de la Corte de Bruselas, en la cml ~Ulzalwio por pri

mera vez el Artículo 1384 del COdlgo ClvU franc!s, coodenO al pa--

tr\'n a pagar la lndemnlzacten porque era propietario de ma caldera

que expl«XO y matO a cinco personas. 

Quién mejor explica esta Idea es Adrlin Sachet en su libro -

"Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales", Interpretando 

al profesor Belga de la slguente manera: El contrato de prestaclOn -

de servicios lmpone al patrOo la obllgaclOo de velar por la seguridad 

de sus trahljadores; es declr devolverlos sanos y salvos a la sall--
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da de sus trabajos, corno sucede con el contratista de transportar -

Intacta la carga a 11u desttno; luego entonces, todo acclde~ c¡ue oc~ 

rra en el trabajo es responsable el patrOo y 110lamente quedar& libe

rado de toda culpa cuando acontezcan por la culpa del trabajador, -

por ca11<> fortuito o fuerza mayor. 

Alfredo Gaete dlce en 11u libro ("Accidentes de Trabajo y En

fermedadee Prdeslooales'') que 11e le tmponra al patrOn Ja responsa~ 

Udad por lo• accidente• orlglnadoa por causas descooocklas ya que -

ao ae puede de.n-utr Ja po9lbllldad o pre1tnelOo de qoo en el traba

jo no exlatan laa medida• de .egurtdad, J que por tal motivo E ha

.,. originado el accldenre, pero que, cmtlnQa diciendo Gaete, en los

acctdente1 ocurrldoe por loa vlclos proplos del trabajo se orlglnen -

loe accidentes, entonces no habrd responsabilidad para el petrOo, -

porque ya el trabajador ubfa en qUI! coodlctonea Iba a realizar sus-

9el'Ylcl09. 

LA OOC'fRINA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. - Esta -

doctrina ee sostenida por SaleUles y Joaerand, que se apoyan en el -

Artl'culo 1384 del CMlgo francés, qw dlce: "Sl es responsable, no

solamente del dallo causado por el hecho propio, etno también del -

causado por el hecho de las personas por las que debe responderse -
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o de las c08lls que ae tienen bajo cuidado". 

El patrlln debe responder de los accklentes, de los dai'los e~ 

sadoe en el trabajo y aQn proviniendo del caso fortuito, pero no res

poaied de IOll accidente• orlglnadot1 por el deacukto del trabaJ.tor o 

por fuena mayor. 

TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL. - Esta doctrina que na

clft en Francia em formada por Ideas aostenlda• por el Seguro So

cial de Alemania y por la Ley de Inglaterra de 1879. 

El maeatro Marlo de la Cueva nos dice qm'l esta teorra eat.a -

lnregnda por loa siguientes elementos: 

a). - Uila Idea del riesgo profesional, fundamento de la res~ 

sabllldad del empresario; 

b). - LirnltaclOo de su apllcaclOn a los accidentes de trabajo; 

e). - El princtplo de la lndemnlzaclón forfalt aire; 

d). - DlstlnclOo entre caso fortuito y fuerza mayor; 
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e). - La excluslOn de Ja responsabUldad ClBndo el accidente ae 

deba al dolo del trabajador; 

f). - La obllgaclOn IDtca del trabajador de demostrar la rela-

clOn entre el accidente y el trabajo. 

a). - La Idea del rlesgo profestcmal. - Segtn el maeatro de la

Cueva, "1a pra:lucclOn lndustrlal por sr mtema es creadora de m -

rle•go que no extste en la naturaleza y que es desconocida en cttas

fonna• de prcducctaa. e• verdad que todo trabajo tmpcne m riesgo.

pero laa ~quinas crean m riesgo especlftco dlatlnto del riesgo que

derlva el trabajo mlsmo. 

Por •u parte, Sachet aftrma que 1<>11 accidentes se ortglnan por 

cinco c:auaaa: 

l. - La culpe del patrOn, 

11. - La culpa. del obrero, 

m. - El caso fortuito. 

IV. - La fuerza mayor, 
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V. - Loa hechos descmocldoa. De estos accidentes que se or! 

gtnan. la cmrta parte de ellos ae deben a la culpa del patrOn, otra

cmrta pene a la culpe de loa trabajadores y la otra mitad de loa -

acclderae1 ae debe a las «na causas aei'laladas. Por lo tanto, la j~ 

tlcla y la equidad exi.,n al patrtG que ae haga respcmaabJe, de loa -

daft09, ya que e1 la penona que, ademas que crea el riesgo, ea el

que ae aprcwecha de lota beneflclota de la producclOD. 

De lo anteriormente aeflalado se deapreme que la teorfa clvlljs 

ta sOlo prcaegra a lota trabaj.torea que sufrfan accldeat.es por culpa

del patraa. 

En cambio, cai Ja teorra del riesgo profesional, ae protege -

caal a talos los trabajadores que hayan sufrido lD accidente; con -

excepclOa de los accidentes ocurridos por fuerza mayor o 1<>11 que -

han aldo provoCados lntenclooalmenre; pr«egléooose aar al trabajador 

del caso fortull:o, puesto que el patrón es el que crea el riesgo y es 

el qm se beneficia con los servicios prestados por el trabajador. 

Entonces, la teorfa del rlesgo profesional atiende a los datos 

objetivos, que son prq>lamente los daiios causados y no a los datos

subjetlvos, que es la responsabilidad adem4s se ayu:la de la experte_! 
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eta, que demuestra que por m4s que avance la ti!cnlca, loe daftos !! 
guleron ocurrlelklo, pues con loa nuevos Inventos desaparecen ·algu-

aas causas y 1urgen otras. 

Tamblt!n me ampan al tral:aJedor accidentado por su culpa; 

pero elltB proreccl~ que 1e Je daba era meada en raza1es puramen

le humanitarias. Nuevamenre noe demueltl'a la experiencia que con-

forme el tiempo avanza el trabajador e habltQa a loa riesgos del - -

trabajo, y, por elfa razai cul no ponlll la atencltm debida pua re!_ 

llzar 1u trabajo, o porqll! al H'am.ar la Jornada de trabajo el obrero 

me canaabe y como canaecuencla de ello 1e ortslnaban loa accidente&, 

como 1e corrmon con loa datom e•dr.ttcom_ que aenalan la mayo

rlll de loa acclden!C• 11011 originados en la1 aJ.tlmas horas de trabajo. 

Respecto a lo allllea expueato, me preaema el problema de saber el -

el petr&l es rel¡QIUble de lo. acclde111e1 acontecktos en esr.as clr

c..,..nclaa; lo qll! los roman09 la llamaban lata (que ahora 1e den~ 

mina lnexct1111ble) o sea aquella que no comete Lm hombre dotado de

lnt.ellgencla nonnal. 

Dice el maestro Marlo de la Cueva que exlsten doe corrientes 

contrldlctorlas para resolver e11e problema. Una que afirma que el

trabaJador es deaculdado por naturaleq y por lo mismo es necesario 
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que ee Je llame la atenclOn, ¡:ara que aea m4a culdadoeo al deeeml!!: 

ftar llm laborea, ademAs, al saber el trabajador que no obstante su

deaculdo. de sufrtr lll accidente &e Je lndemnl7.Brt, algnUlcarfa fo-

mentar 1u dlatracclOn; esto aUnlflca. que no tiene nlng\118 relaclOn -

ccm el trabajo, al el accidente debe ser protegtlo por laa Jeye1; la -

aegmda corrlenr.e , ea 1114• humana y IOltleae que DO ea JUltO qm -

el trabajador, habiendo 1drtdo ma mulllaclOn ea 1u cuerpo •ufra -

otra que e1 la de no darle la proceccllln debida de la• Jeyea. Ea ea

te caao el trüeJador debe evitar el accidente, pero •l DO lo evita, -

el problema aert educarlo para que no siga cometiendo errore1 en -

•u trabajo y no en castigarlo de nuevo. Como E obeenart en estas 

doa corriente•, la que m4a resuelve el problema y est4 acorde coo

el derecho del trabajo, ea la segunda. 

Sln embargo. Gaete no est4 de acuerdo con esta poelclOn y -

opina que no se puede obllgar al patrOn a lndemnl7.ar los accklentes 

ocurrldoa por culpa Inexcusable del obrero. 

La ley inglesa del 6 de agosto de 1897, exime de respoosabl!! 

dad al patrOn por el accidente debido a la culpa Inexcusable del ob~ 

ro. 
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La Ley Holandesa establecra ma lndemnb:actan de la mllad -

del aalarLo. al el accidente ae debla a la embriaguez del acc~nta-

do. 

La Ley France• de 1898, no ezlmlO de re11PODsabllldad a la -

empreaa, pero 1l aiaorlzaba al Jiez a reducir el monto de la IDdem

ntactan. 

En la actmlldad .e pmde declr que ta:la1 la1 legtelaclonea han 

~ el criterio de la re1p0111abllldlld en contra del patren (lncl!!_ 

ao la culpa lnexcuaable) por loa rle1goa ocurrld09 a c<11eecuencla o

en ocaal&I del trabeJo, con eKOepclOn de lom accldenree aobrevenldos 

por fueru mayor o et.amia son ortg1nada. lntencloaalmenle por la v_!c 

tima. 

Por Gltlmo. el maeltro Mario de la Cueva dlce que la teorra

del riesgo prúeslonal es ''la klea del riesgo espectnco de determilM!_ 

das profesiones. es Ja Idea que sirve para fijar la responsabilidad -

de los empresarios en las Industrias y profeslones creadoras de m -

riesgo especltlco nuevo en la vida del siglo XIX". 

b).- Dlstlnclnn entre el caEio fortuito y fuerza mayor. - Como-
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ya E dljo anteriormente. que el riesgo profesional sostiene el crl~ 

rlo de que existe responsabilidad para el pat.rtJn, debklos a loa casos 

fortuitos, pero no lo existe cuamlo se ortglna por fuerza mayor; pa

ra eato, casl todott los tratadistas han diferenciado estos n!rmlnos; -

por ejemplo. Sacbet. dice: "la fmrza mayor es tmi fenOmeno natural -

del o1'dea fralco o moral que eacapa a tala prevtalOn humana y cuya

cauma ea abmolllameor.e enrana a la emprea; lo que carac::t:erlza a -

la fuena mayor e. que tiene au caua en un hecho t«almellll! desli

gado de la empre•. Para la Corte de CeaclOn de Francia no c<nal· 

derft a la fuerza mayor como causante de la compleJ ldad de a e~ 
toe al poner en mcwlmlento esas fuerzas naturales. 

Respecto al caso fortuito aeftala el maestro Mario de la Cueva 

que. ea un aconreclmlento que el bien escapa a la prevlslOn humana, 

tiene au causa en el funcionamiento mismo de la expl<JIBcl.On. es de

ctr, en la falta objetiva, la falta que se comete en la tndustrla. 

El caso fortuito, es el aconteclmlento lmprevisto e loevltable

cuya causa • Inherente a la empresa o que se producen en ocaslOn

del riesgo creado por la pr~la negoclaciOn; as[ define el maestro -

Marlo de la Cueva, al caso fortuito, en cambio la fuen.a mayor, lo

conceptQa como el acmt.eclmlento lmprevlsto. cuya causa ftslca o h!1 
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mana, es absolutamente ajena a laempresa. 

En resumen pcxlemos decir, que el caso fortuito es un hecho

relaclonado fntlmamente con la empresa y en cambio la fuerza mayor 

es W1 hecho desligado de ella. 

e).· El principio de Ja lOOemnlzaclOo. foralt aire.· Para expl.!. 

car este elemento de la teorra del riesgo profesional, recurriré nue 

vamente al maestro de la Cueva, qw sei'iala que este principio con~ 

tituye la base para tljar las lOOemnizaciones causadas por los accl-

dentes de trabajo, y alwlendo a Rouast y Glvort, comprende la Idea 

de que la "indemnlzaci6n no debe ser total sino parcial, y, al mls·· 

mo tiempp, se establece el prtnciplo de la suprestOn del arbitrio ju

dicial que fijaban las "lndemnlzactones". 

El principio sei'lalado vlene a constltulr \llla modtflcaclOn en el 

derecho clvU; pues cuando regfan las doctrinas de las responsabUld~ 

des, el obrero que demostraba la responsabilidad de su patrOn, rec!. 

bfa una tndemnizaclOn integral que conslstfa en una penslOn vltallcla

y cuyo monto era igual al salarlo que percibía en el momento del -· 

accidente. 
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Al .-recer la teorfa del riesgo profesional, que ya fue expli

cada, pnerallzO la respon•bllld9:S del patrOn; y para no pmer en -

peligro la economra ele la• empre•• y haclelllo caso a lH crltlca•

de loe tratadlD• del derecho clvU. 11e dijo que era neceurto esfo!,. 

zar a loe trabajadore• pan que trataran de evitar loe accidente., lo 

que 11e lograrla cm1camea1e 81 la• lndemnlzaclone• ae ftJaran en m -

tanto por clealo del aalarlo. percibido. pue• •l abfa que Iba a rec!. 

blr una \ademnlzacl~ completa no 11e esforzarla ele algma manen ~ 

ra evlla.r el accldeme. 

El prlnclplo que estamos elltldlando se refiere a la ftjaclOa -

de la lndemnbaclOn y a la s~reslOn del arbitrio Jldlclal para fijar

las, teniendo en cuenta el salarlo que es el aWltento del trabajador y 

de •u familia y que la lndemnlzacUln no &ert total sino parcial; bel!!R 

.rt fijar L9l tanto por ciento del salarlo qt.e Je correspcmcle por la In

capacidad del trabajador que &er4 determinada, aar como el monto -

de la lndemnlzaclOn por las at.aorldades del trabajo. 

Para la Incapacidad parclal, el juez debe fijarla tomando co-

mo baee los datos proporcionados por los médicos leglsras y de esta 

manera paira fijar la lndemntzaclOn proporclonal a la Incapacidad del 

trabajador. 
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Este alstema tiene varias wnrajas cierno de las que destacan 

laa algulentes: Evlta las controverslas sobre la fljaclOn del monto de 

las indemnlzaclones y al patrOn ae le permite preveer sus remponsa

bUldades; y, por Oltlmo le facilita la contrataclOn de los seguros --

que aOlo 1m po91blea mediante la base de lndemntzaclones flJ .. o ~ 

termlalldas. 

d). - Excluslcn de la responsabilidad. - Sachet eeftala que, pa

ra el, el dolo del trabajador no ea 111411 que tma falta lnternactooal;

Y la define como la vollDtld de realizar el acto q1e determina el -

accidente y el hecho de querer la1 cmsecuenctaa daftoaa. Ea i.cu -

comprender que la ley no puede proteger al·...- ae le atona por au -

guao o por au conaentlmlento, ya que como ael'lala el maeltrO de Ja 

Cueva, recordando au. palabras acerca de ea principio, no extate

nlng1ma relacl&l coa el trabajo, y, porque aerra Injusto que a m P!. 

tr&l ae le obllpra tmtemnlzar al trabajador cmndo ae i. accklenta

do lntenclonalmeate. 

e). - RelactOn entre el accldeme y el trabajador. - Como ae ~ 

cordad que la teorfa del riesgo profesional obllpba a loa trabajad~ 

res accidentados que demostraran la relactcn que edstfa entre el -

trabajo y los dai'los causados, lo que fue neoe•rlo apoyarse en el -
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Artl'culo lo., de Ja Ley Francesa, que di.ce que los accidentes de - -

bDan de ocurrir por el hecho o en ocaclOn del trabajo. Con este artt

culo se originaron varias interpretaciones, dentro de las cuales de!_ 

tacan la de Ja Corte Francesa, que decía que bastaba que el acclde& 

te ocurriera en el lugar y &irante las horas de trabajo , a menoa - -

Q\e concurriera una causa de fuena mayor y hubiera clllo del trata

cl>r para que ae ort¡lnara el accidente del trabajo y. por lo mimno -

hubiera ocurrlcb por el hecho o en ocaslCSn dd trabajo. 

Mb tarde Ja corte misma expresó otra idea, en el senticb - -

de que en cbnde quiera que se encontrara el trabajacbr por Ordenes -

· del patr6n , debfa considerarse como lugar de trabajo y tocb lo que -

realice por ordlm de su patrOn se considerad como hecho dentro de

las horas de trabajo. 

Como podr4 verse, con esta tesis de la Corte de Francia se -

demuestra que, no solamente es necesaria la relaciOn entre el trah! 

jo y el accidente fllll"B que se considere como tal, sino el hecho de -

que su realizaclOn sea en el lugar y cilrante las horas de trabajo. 

Corresponde a la Corte de CasaciOn de Francia el mérito in -

discutible de haber establecicb la presunciOn de que to<b accidente que 
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ocurra en el lugar y a las horas de trabajo constituye un accidente -

de trabajo. Con esta Idea de la Corte, te daba a entender que ya - -

los trabajadores no necesltaban demostrar la relaclOn entre el acci

dente y el trabajo, sino que Qnicamente que éste aconteciera en el -

lugar a las horas de trabajo. 

Esta lnterpretacloo de la Corte fue criticada por Sachet, dt-

cllemfo que estaba muy restrlngfda, ya que hay accidentes que ocu--

rren en el lugar y en las horas de trabajo y que no me debieran CCJI!. 

ñlerar como acctdemes de trabajo; y p«Xifa como ejemplo, cusndo el 

mrero lestona a otro por renctllas personales, en cambio existen -

KCtdentes que ocurren fuera del lupr y bona de trabajo, como el -

capataz que es asesinado por m trabajador despedtlo, para Ja Cor-

lle es accidental del trabajo. 

Ea justo que, cmndo el trabajador demuestre que el acciden

te ocurrlO en el lugar y a las horas de trabnjo, ya no sea necesario 

que demuestre la relaclát que exlstc entre éste y el trabajo y, sl -

el acctlente ocurrlO por dolo del trabajador o por cauea de fuen:a -

mayor, o viceversa, por dolo del patrOo, es decir, qoo et- trabaja-

dar eld obligado a demmtrar·: la relacl&i existente entre ~ate y -

aqlll!l. 
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Respecto al fundamento de la reepcneabUldad de 109 patronea, 

expoae el mae.uo Mario de la Cueva, que el derecho del trabajo - -

realiza plenamente del derecho del hombre a la existencia, no eola

mellle pua el preaeme sino para el ftauro, porque el derecho de v!.,: 

vlr no e• Qalcameate para el presente sino en tanto dure Ja vida. La . 

Idea de Ja prevenctan y reparacla& de lom lnfom.nloa de' trabajo ea

\mO de 108 a.ipectoe de la. prevulan aoclal y estt, a •u tez, ea mo

de 108 capltuloll del derecho del trabajo, y, por lo tanto no e• nece

arto bU8CU otro f&DlaDV3nto nuevo o dlatlnto para .resolver el pro-

blema de Ja respmaabUldad del patr(Jn, puea basta con la klea del -

derecho del trabajo"• 

Ria.as Ideas del maestro de la Cueva no vtenea a coosrltulr -

el flmdameoto de la respoosabUldad de loe patrates por loa acciden

tes, sino tan solo el derecho que tienen loa trabaj~doree a aer tnde~ 

nlzad08; porque la responsabilidad del patrOn se encuentra en el --

riesgo de a~orldad; e1 decir, que sl m accidente ocurre en la em

presa; la obllgaclOn del patrOn es reparar o Indemnizar al trabaja-

dor ya qoo éste cuenta coo el Qnlco medlo de ganarse la vida que -

es su trabajo; y, ante esta sltuaclOn se hace WlO la pregunta. ¿quién 

es el respoosable del accidente? Iodlsc~lblernente que el patrOn •••• -

"¿porqllt!" porque coloco al trabajador en wa sltuaclOn coocreta que 
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hizo posible el accidente. 

2. - LQ; RIESGOS PROFESIONALES EN LA LEY FEDERAL DEL TRA 
BAJO. -

La ConstlttetOa Mexicana de 1917. con mw:ho acierto. reco- -

glO la extendida Idea del rleqo profesional, y la plasmo en su con

cepto m4a general en la fracclm XIV del Artfculo 123 Constltuctonal, 

que m4a lanle fue reglamentada por el titulo Sexto de la Ley Fede-

nl del Trabajo. 

Entonces, vama. a e1ttdlar en que forma .. recogido nuestra 

leglalacl"n y la jurlspr\dencta la reorra del riesgo profesional. 

La prtmera Tarlaale la encontramos en la fraccl"n XIV del -

artl'culo 123 de la ConatlttelOn. que en m principio .Olo abarco a loa 

accidentes de trabajo y, poaterlorrnente. abarco a las enfermedades. 

La Suprema Corte de Justicia de la NaclOa, en diversas ejec2 

tortas dictadas. ha :cambiado la Idea del rtesgo especifico de una pr_2 

ducclOo peltgroea por aquella que dice, que cualquiera que aea la º!

p.ntzaclOn del trabajo, éste expone al trabajador. La misma Corte -
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ha hecho deaaparecer el concepto restringido, de ccnslderar al acci

dente que ae orlglnaba de una causa directa e Inmediata del trabljo

para aoatener que la fracclOn XIV del artrculo 123 Constitucional. I~ 

pme al patrta la respaiaabllldad por los accidentes de trabajo ami_ 

doe por los trabajadores, cea m«~o o en ejercicio del trabajo de -

Ja prd'eaten que deaempellen. 

A tal grado ea la elaattcldad que Ja Corte ha dado al término 

ocurrido o cm mcatvo o ea ejercicio del trabajo, que ha dictado y -

ccn raz&a ea dlveraa. ejeclaorlaa. que a caitlnmclOa ae seftalaa. 

Ejec\lorra vlslble ea la pAglna 1255 del torno XL VI. dictada -

en el juicio de amparo promovido por 1<>11 FerrocarrUeroe Nacionales 

de México, y en el que se expresa que: "Sl el trabajador se ve obl! 

gado a preablr sus servlclos en lugares apartados de la empresa y -

las a\lorldadea no le pueden otorgar ninguna garantra de segurtlad y 

el trabajador es asaltado, lesionado o asesinado, slgnlflca que el -

mlsmo piatrOn, creo el riesgo y por lo mlsmo el accidente ae consi

dera corno profesional. " 

Ejec~orla vlslhle en la pi'lglna 1214 del tomo XCVD, que sos

tiene que el patr~ tiene la obllgaclOo de cuidar la vida y la lntegrl-
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dad ffslca de sus trabajadorea, cuaddo éstos 1e encuentren dentro de 

la jomada de trabajo; entaices, al para el homlcldlo que ~ cometió 

fue necesario sacar al trabajador del lugar del trabajo, tal homlcl-

dlo 1e produjo con motivo de aus labores quedando de manifiesto la

realidad objetiva del rleago prdealonal sufrido. 

Tesla no. 11, p4glna 32 del a~ndlce al tomo CXX del Sema

nario Jurlilco de la FederaclOn. donde ae expresa que: "el el accl-

delle me realizo fuera de las horas de trabajo y el trabajador tcdavra 

e encontraba pre8tamio aus mervtcloa en beoeflclo del patr&i, a éste 

me le hace responsable del accldenre. 

Ejec~orta vlslble, en la página 1932 del tomo XXXV del Se~ 

narto Jllllclal de la Federacl&l, en la q1.e sostiene que: Cl.Blldo el -

accldeme ocurra al deaempeftar el trabajo para el que fue coatratado 

debed conatlerarae como accldeare de trabajo • 

Reamnlendo el criterio qt.e aostlene la Suprema Corte de Jus

tlcta de la NaclOn. ae puede decir que el petr~ tiene la responsabl

lldad de Indemnizar al trabajador aOn cuando el trabajo i.ea tan só

lo la causa ocaalonal y remota del accidente. 
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EL PRINClPIO DE LÁ INDEMNlZACION FORTAU AIRE. - En

la Ley Federal del Trabajo,, en el titulo NOYeOO. artl'culoa 489 y 490, 

e-.ablecen que el patrOa ea responsable aOn cl.lllldo el accklente haya 

ocurrido por negligencia o torpeza del trabajador, de algOn compai\e

ro de trabajo o de ma tercen pera<ma. y por falta lnem:uaahJe del -

patiU. 

EXCLUYENIES DE RESPONSABD..IDAD. - La Teorfa del riesgo 

prctealmal '- eaablecldo cierta• excepclcmes al principio de Ja rea

panaabUldad del patran por loa accldenres ocurridos caa mcatvo y ea 

ocaalOa del trabajo; esta• excepciones aon la fuerza mayor y loa de

bld09 a m acto lntenclcmal de la vl'ctlma y, en algim09 caaoa, la e~ 

pa Inexcusable, al establecer como caao excepcional, • Ja embriaguez, 

al eDCQltrarae bajo la acclftn de algQo narcttlco, droga o enervante,

Y clllndo ae trate de rlfta o suicidio, amque no con ello quiera decir 

que el patr(D no le pueda proporcionar los primeros auxlltos o de 

trasladarlo al hospital o a su domlclllo. 

Noostra Ley anterior, en su Artfculo 316 fracclOa lll, deflnra

a la fuerza mayor extral'ia al trabajo, como toda fuerza de naturale

za tal, que no tenga .relacl&l algl.DS con el ejercicio de la profeslOn 

de que ee trate. 
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Esta deflnlclQn la encontramos lo suflclentemente clara; pero

con el algulente ejemplo ae entenderil mejor: El caso cl4slco de la -

fuerza mayor ea lila tempestad, pero no aer4 fll:!r:za mayor para los 

marineros por el trabajo que desempeñan; poos, en su caso, la p1·0-

le1lOn coatrtbuyO. a agravar los riesgos. 

Ell la Nueva Ley Federal del Trabajo, no trata la fuerza rna-

yor. 

Respecto a la lntenclOn de la vfctlma de causarse lDl leslOn -

que mcxtve 1u Incapacidad para el trabajo, :ra vlmoa anteriormente, -

que e1 UcU comprelder que la leJ no puede piueger al que ae le-

atona por au gusto o de acuerdo con otra persona, no podrá obligar

• al patrOn a que Indemnice a BU8 trat.jadores o trabajador por loa 

actoa dellctU0809 de ellos. 

Otra de las excepciones hechas por nuestra Ley de Trabajo a 

la relp(JOBabUklad del patrOn, es la que cooslste a la lncapacldad p~ 

duclda por rlita o fnteoto de sufctdlo. Cuando ae trate de rlfta, debe

rin tomarse las siguientes coostlones. SI el agresor o provocador de 

la rlfia fue el accklentado, no debe considerarse como accidente de -

trabajo, pero el el agredldo no ortgtno la pelea, debe considerarse-
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corno accidente de trabajo. Desde luego. se had n<tar que. el agre

dido y le•lmado no toro nlngma parttclpaclOn en la rtfta o que 1l SM:_ 

Je() lo hizo Gnlcamenre para defenderae de la agrealOn. 

3. - AOOIDEN'IES DE TRABAJO. 

LOll lnfortmloe de trabajo que sufren loa trabajado.re• • cla

•iflcan en: Accldeare• de trabajo y enfernmdade• pl'de•loaale-. de -

loe cmle• tratan! en primer lugar a 109 accldenrea de trabajo. 

En loa primeros aft09 de vida de la teorra del riesgo pr<*s~ 

na1, dio gran importancia dlatlngulr los accidente• de trabajo de las

enfermedades pr<1eslooalea; ya que Qntcameate lOll que ortgtnabaa --

responsabilidad para el patrOn eran los accidentes de trabajo. Ea la

aciualldad solo persiste para establecer que cuamlo el accidente ocu

rre durante y ea ocaslOn del trabajo, hay la preaunclOn de que ea -

lD accidente de trabajo; en el caso de las enfermedades pr<*slona-

les, con excepción de las qae se encuentran claslflcadas, el trabaja

dor debe demostrar su relaclOn con el trabajo. 

CONCEPICl> DE AOOIDEN'IE DE TRABAJO. - En el Artrculo -

lo •• de la Ley espaftola del 8 de octubre de 1932, dice que se entle_! 



- .. 

•-118- -. • 
de por accidente a tooa leslOo corporal que el operarlo sufra con -

ocaslOn o por consecuencia del trabajo que ejecl.b por cuenta ajena". 

Para el maestro glnebrino Haymann, dlce es una leslOn, dañ?._ 

18 originada por ma causa exterior, que debe aer lnstantdnea e ln-

volmtarla reapecto a la vrctlma. 

La Ley Federal del Trabajo, en su Artfculo 474, que sei'lala: 

'"E• troa JeslOn org4nlca o perturbeclOo flDClonal inmediata y pollte-

rtor o la muerte, producida repentinamente en el ejercicio, o con -

m~lvo del trabajo, cmlesqulera que sea el lugar y el tiempo en que 

E preste. En esta definlclOn 11e Incluye a los accldentes que ae orl

gtnan en el momento de que el trabajador ae traslade de su domlcllio 

al trabajo y de 4!111e a aquel". 

Para Hern4ndez Wrquez, en su obra "Accidentes de Trabajo

., Enfermedades Profestonales, nos dlce que el concepto de accidente 

no hay qw buscarlo en la forma sllbdlta en qoo se orlglnnn, nl en -

el altlo en qm acont.eclO, nl por la hora; hay que determinarlo por -

la fntlrna relaclOn qt.e hay entre la causa (trabajo) qt.e lo originen y

el efecto (leslOn) que haya prooucldo. Este ati:or confunde el término 

de accidente con los lnfortwilos de trabajo y, en cambio, olvlda que-
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en laa enfermedades prcieelonalea tamblil!n tiene que haber tma rela

cllm entre el trabajo y el accidente. 

Alfredo Gaete define a los accidentes de trabajo como la le-

slOn corporal que Incapacita para el trabajo, que tienen su origen en 

\118 e&lllll exterior .repentina y vtolema. Como se vera, esta deftnl-

cllla e1 demasiado general, ya qws en ella se lncluyen a loa acclde!_ 

te1 que no tienen ninguna .relaclOn con el trabajo, puea no seftala eo

que ccnltcloaea ae ha de producir la lesl~ y, sobre todo. que al '!! 
blar de causa externa de la leslOn se olvida de Incluir a las leslcaea 

Internas como las hernias, que en muchos casos son originadas por

un accidente de trabajo. 

Para Sacbet, loa accidentes de trabajo son el acont.eclmlento -

anormal que afecta la Integridad del cuerpo humano; se .producen eo

lD Instante y est4o claramente llmlrados en su principio y en su fin. 

Analtzando esta deflnlclOn, encontramos los siguientes elemel!_ 

toa: Un hecho qw debe ser anormal, la causa exterior, y por Oltl-

mo que debe ser instantánea o de poca duración. 
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El hecho que debe ser anormal a las condlclones t.bltuales -

y normales en que se desarrolla el trabajo, ya que sl el hecho gen~ 

rador del mal fuese normal y regular no habría accldente. 

La causa debe ser exterior, para poder lnclulr el acontecl--· 

miento que cau.6 la leslOn. 

La caua debe aer lnsrilntanea o de poca duraclOn; este con-

cepto de Instantaneidad no debe tomarse en t.m sentido absol~o. sino 

en 111 .entklo que dtalnga que 11e p\l!de medir el lapso de tiempo en 

que aCCJ11teCl(). 

Em deflnlclOn no menciona la cooexfdad de trabajo y acclde~ 

te, atnque, de.te luego, creo qtE Sachet lo da por •btdo, ya que lo 

tnta ampliamente en au obra. Por lo tanto su deflnlcl~ quedarta - -

aar: Es ID aconciectmtem:o anormal debido a coneecuenclae o en oca

slOo del trabajo por regla genera , lnstant4neo o de corta duracl6n -

que afecta a la Integridad o a la sah.rl del cuerpo humano. 
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4. - LOS ACCIDEITTES DE TRABAJO EN NUESTRA LEGISLACION. 

El Artfculo 474 de la Ley del Trabajo, define a los acclden-

tea de trabajo: Accidente de trabajo ea ta.ia testan org4nlca o pert"'!:_ 

baclan fmiclmal. Inmediata o poMerlor, o la muene, praluclda re-

peatlaamenre en ejercicio, o coa lldlvo del trabajo, cualeequlera -

que mea el lupr y el tiempo en que • pre111e. 

AaallJando ellta deflnlclOn encontramoa con que ., le ha dado

mayor Importancia a la cmaecuencla misma que el acontecimiento -

mlamo da a \Da fimclan del organismo. 

Que loa efectos pueden presentarse en el momento mismo del 

accldente o se ortgtnan posteriormente. 

La leslOn debe ser sobrevenida durante el trabajo, en ejerci

cio de éste o como consecuencia del mismo. Ya se vlo que la rela

ción entre el accidente y el trabajo no tiene que ser Inmediata y di-· 

recta, sino al contrario, puede ser ocasional y remota. 

Y por CU.timo que no importa el lugar nl el tiempo en que se

presente el trabajo, siempre y Clllndo sea ordenado por el pa~. 
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También caosldero pertinente anallsu los actos de loa CortllJI!. 

fteroa de trabajo de la victima o de terceros. para saber si 1100 o -

no acctlentes de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo en su Artfculo 489, fraccl~ ID, -

que ya fue meftalada, para evitarse tcxlo -nero de di.das que son -- -

acclde~s de trabajo, los causadoa por negligencia de algQn compai'i~ 

ro de trabajo o de ama tercera pereooa. 

TodaYfa la s...,rema Corte de Justicia de la Nacl~ la tlo -

m&s leJoa y .. dicho que •l la leatOo o la muerte me orlgtnan de m 

hecho dellctU090, debe enrenderse como acctdenre de trabajo al reime 

los elemento11 pmra la exlstencla de ~ste, lndepemlentemente de que

teap el cancter de delito. Ademis, como JI. me dlJo en la tesla -

que •Ultenta la Corte, en la ~gtna 1214 del tomo XCVO. que el pa

tr6l tiene la obltgactOo de cuidar la vk1a e lntegrklad de aus trabaj!_ 

dorea, ciando se encuentren dentro de la jornada de trabajo, entao

cea, 11t para cometer el bomlcldlo por JBrte de tercera• personas, -

se aaco a la vfctlma del ftclnto donde trabajaba, tal delito E procl~ 

jo con motivo de •UB labores. 
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De esta ejectaoria ae despreme la obllgaclOa del patrOn de -

demostrar que el bomlckUo perpetrado por las peraaias ajenas al -

trabajo no tenran nlngma relactOn cai el trabajo y .e debfa a renci

lla• pencnale.. pan que de elta manen el pa~ pueda liberar.e -

de la reapc11111&bUktad. 

Por Gltlmo. tenemoa las JeslQlea que 11<n producidas por m -

eafuerzo violento. como las hernlaa. aunqm al¡l.ll09 all:ore• llOlltte-

nen que no pmden caialderarae como accldemea de trabajo por no -

.er Jealoaes eaterna1. 

5. - ENFERMEDADES PROPESl~ALES. 

ANTECEDENTES. - Deade el bnperlo Romano ya ae hablaba -

de las caisecuenclas que ortglnaben al trabajador cai sustancias qu! 

mlcas; aunque esta• coosecuenclaa~eran ·concebidas a la manen pec!I 

llar de aquella época. El prlmer paso que se dlO para definir tales

trabajos, aparece a floes del siglo xvn y comienzos del siglo xvm, 
coo Ideas de Bernardo Ramazzlnl, que toma en cuenta los coooclmte~ 

tos de la medicina y de la fUosofra. 

Además, en esta época se tomo en cooslderaclOn la profeslOn 
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que tenra el enfermo. para que en ocaslonea poeterlores ae dlctaran

nonnaa de 'higiene y prevenclOo. 

COOCEPTO DE ENFERMEDAD. - Alfredo Gaete, define a la -

enfermedad profesional como la alteraclOn del estado normal de la -

al&d del trabajador o empleado, que le prO'loca una gradual lncapa

c"'-d, cau.da de ma manera directa, es decir, adquirida, por el -

ejercicio de &.na profealOn u afielo determinado. 

La enfermedad prc1ealonal ae pr<Xluce por lD perf<Xlo de tle~ 

po en el trabajo demro del Cllll el trabajador ha estado sometido a -

ml rle•go. 

Propiamente e.c:o vtene a conatttulr la principal diferencia en

tre el accidente de trabajo y la enfermedad profeslooal; pues la ac- -

clan. del agente nocivo del lmperlo es violento y repentino, el de la -

megmda ea gradual y progresivo. 

Por lo ctue respecta a la relacl6n de las enfermedades con el

trabajo. alglllas leglslactones para evltarse problemas, crearon lila

tabla de enfennedades profeslonalea con la finalidad de no aceptar -

otras enfermedades que no tuvieran relaclOn con el trabajo. Dentro -
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de elltae leglalaclones tenemos a la francesa, espaftola y la mexicana. 

Hetoe doe Oltlm09 parees, eetablecleron que, eran las ataorldadea -

del trabajo quienes determinaron que atta• enfermedades ., derivaban 

del trabajo. Ademas 1eftalaron que aquellas que no eatuvle.ran en la -

tabla. que no fueran especlflca1 de determinadas prc1esl~s. pero -

que 11 ee llegaba a demostrar que tUYleran ima rntlma relacton con -

el trabajo, ent<mee• eran consideradas como enfermedades del trabe 

Jo. 

Hern.Alnz M&rquez hace lll8 diferencia entre la1 enfermedades 

profeslonalee '/ las enfera-edade11 del trabajo propiamente dlchaa, y -

meftala que: laa prhnera1 aoo aquellas que se praiucen en determina 
' -

daa prc1e1lCllle1, capace1 de praiuclrlaa y que solo aoo tratables en

el campo de la ctrugfa; mientras que las eeglmdas, son genértca1 -

a toda clase de trabajos, y que sOlo son tratables en el campo de la 

rnedlclna general. 

El maestro Marlo de la Cueva no acepta lo que sostiene Her

n4inz MArquez, porque un accidente se puede reflejar en el funciona

miento psíquico del trabajador. 
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Para pcxler fljar las enfermedades profeslonales no existen --

problemas, ya que para ello se toma \al proceso formativo qie es 

lento y debido a ello se puede determinar. 

Gaete hace tna dlferencla de los accidentes del trabajo y las

enfermedades diciendo, que los accklemes se deben a causas extert~ 

re1 de orden mecdntco, fl'8lco o qurmtco, cuya acclóo no se repita; -

la1 enfermedades se originan de una acclOn constante aobre el orga

nllmo, debido a dlveraoe agentes ooctvoa. 

6. - LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA LEY FEDERAL
OEL 'I RABAJO. 

El Artfculo 475 de la Ley Federal del Trabajo define: "Enfe!:_ 

med8d de trabajo es t<Xlo eltado patolOglco derivado de la acclOn e~ 

ttnuada de una caua que oeap 1u origen o mcxtvo en el trabajo o en 

el medlo en que c!l ea obligado a prestar sus aervlclos. 

Analizando esta deftnlclOn nos encontramos, en prlmer lugar,-

que en los accidentes de trabajo, se atendlO más al estado patolOgl

co, que a la causa productora de la enfermedad; este estado tiene -

que prcxiuclr, necesariamente, una leslón o perturbaclOn en el orga-
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nt.mo. 

El estado patolOglco debe aobrevenlr por llUl causa repetida -

por largo tiempo. e1 declr, QlE debe 11er progresiva: ade!M• tiene -

que dearrollarae en el trabajador durante lOll aervlclom preatada.. 

Por Qk~ . que la caUM que or~ ea el trabajo o en el -

medio ea qm ae realiza el trabajo. 

La• enfermedade1 ae pueden producir por la claae de trabajo 

que realiza el trabajador; a estas enfermedadea les llama profeal<lD!,. 

le1, Hern4lnz M4rquez, porque E originan por la especialidad del -

trabajo. En Diestra Ley, ae encuentran en el A.rtfculo 513, que por

estlllla. medlcos ae ha llegado a la certeza de que son producida& -

por determinados trabajos. 

Las enfermedades del trabajo son las que se originan en clJI!! 

quier tipo de trabajo y por lo mismo no pueden claslflcaree, lo an~ 

rlor ea sometido por Hernátnz Márquez en su libro de Accidentes -

del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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La Importancia de la dlferenclaclOo entre ambas enfermeda-

des radica en que las enfermedades profesionales, por estas claslfl

cadas, hasta que el trabajador demuestre que las padece para que -

e presuma que es este tipo de enfermedad, en cambio laa enferme

dades del trabajo es neoeaarlo que el trabajador demuestre la rela-

clan e.are el trabajo J la enfermedad. 

Re9¡leeto a la expreslOn "el medio en que e ve obligado a -

trabajar", la Suprema Cona de Jumtlcta de Ja Naclan, ha •oatenklo -

un c:;rlretlo antforme, y a ml manera de wr, e• correcto. porqte el 

medio en que el d>rero ae ft obllpdo a trabajar, pmde aer una - -

Ubrtca, taller, o dome el trabajador realice sua labores, pero de -

Dlagma manera lle refiero al pwblo, chdad O regfOo, como ae tra

ta!Ja de ampliar elf.e criterio: ortgtnan;to coa ello, que lol patroaes

tuvleran que aopoltar la carga de laa Incapacidades de sus trabajad~ 

res, prod1ettaa por las enferrned.sea eldl!mlcas de lll8 reglOa,, el -

Goleo caso en que este criterio po:trra aceptarse, eerra aquel en que 

ae hubiera contratado a lD trabajador para que prestara sus servl-

clos a ma reglllo. Insalubre. Decfa al principio, que este crlrerlo es 

correcto, porque se obliga al patrOo, a respmder de las consecuen

clas que resulten de la prestaclOn del senlclo. 
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Por el contrarlo. loa trabajadores que ya vtvea en dicho lu--

gar, llOR ellos lo• que qulaleron estar corriendo el riesgo de adqul

rlr cualquiera de las enfermedades endemtcaa. por lo que se consi

dera que no debe obllpreele al patrCJo de tndemnl7Arl09, y el e•o -

auaedlera, loa paU'Om3s ae ccnverttrran en eU&tlt\109 de la Sec~ta-

rla de Salubridad y Asbltencla para las regla.es erdemlcH. 

A ccatlnuac~ la tabla de enfennedade• del trabajo ea el ca.!!' 

po qm eltablece nueatra JeglfllaclOn laboral. 

7.- TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO EN EL CAMPO. 

lnfecclooes, panaltoala, mlcosla y vlrosla. 

Enfermedades generalizada• o locallzadas provocadas por ac

cllln de bacterias, par4eltoa, boogoti y vlrus. 

Carbimco. - Es una enfermedad lnfecclona de anlmales salvajes 

y domésticos causados por el basWus anthrasla, que en ocaslóoes ee 

transmb:e al hombre. La caracterfstlca más frecuente de esta enfer

medad es una Olcera necróttca de Ja piel o mucosas, pero también -

ptrde desarrollarse Ja medlastlnltls bemorroglca e lnfecctOo dlseml-
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nada cm meningitis bemorrOgtca. 

Muermo. - Ea lDI enfermedad lnfecctoea de caballos, mulaa

Y burros, causadas por malleomyces malley, la lnfecclOo a veces se 

transmite alhombre y ae caracteriza por fiebre a¡u:la y como proceso 

lmlolenre cr<afco, con abace908 de vras respiratorias o piel. 

Bruceloela o fiebre de Malta. - Ea ma enfermedad lnfecctosa

produc.S. por una· bacteria llamada brucela, como transmisible al -

hombre por aalmaJes Inferiores, por ejemplo; cerdoe, cabras, etc. 1 

me caraellerlm por fiebre, amores, debllldad, dolores abdomtnales, -

dolare• en las articulaciones, a veces diarrea. 

'Iétanom. - 1!1 mua enfermedad lnfecctosa produckla por una 

t.derfa llamada clOltrkllum tetanl. 

Actlnomlcoals ctdnea. - Es t.na enfermedad generalizada crO

ntca, causada por h<Xlgos que suelen difundirse por extenslOn directa. 

Exlsten varias formas, como la cérvlco facial que presenta ffstulaa,

la tordxlca, Ja abdominal, etc. 
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La anquiloatornlasts. que también se Je conoce c<Xi el nombre 

de mclnarlasls, clorosis tropical o anemia de los mine.roe, esta en

fermed9d es producida por el ancyclostoma anodanale onecator ame~ 

canua. que en su larvarlo penetra al organlsmo por la piel ocaetoD!_ 

do en •ltlo de la penetracltln pequefta• vesrculaa cc:m lntenao pmrtto, -

cuando atravlea loa pulm~.. ca .. u bronquitis. Como esro. guu

noa ae .itmeatu de angre, causan ma lnren• anemia. 

Lelsbmanlaala. - Ea una IDfecclOa con prtt~mrla11 del -nero 

de la Jelsbmanla, tranamltld09 por loa pleboromea. Esta enfermedad

• agr...- en doe ca1egorras, la leahmanla vlaceral o kala-azar, ea

pra.tuclda por la Jelmhmanla dotiornbl, se caract.ert.7.a por fiebre, ª! 

mento de volumen del vaao y muchas veces del h(gado que produce -

desntttlcltln y anemia, y la leshmanla cldnea, prcx11.1:1da por la le!! 

hmallla tr4>1co o llésbmanla brazUlensls. Exlare cua clase de lles~ 

nla cldnea o Qlcera de los cblcleros. presenta leslooea ulceroeas en 

nariz, boca y faringe. 

Onocercosls. - Es una enfermedad casuada por onchocerca 

bólbus o filarla de la ceguerra. Se caracteriza por nódulos en la -

cabeza y en los hombros. 
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Esporotrlcoels. - Es ma mlcosls generalizada cr<lalca adqufr!. 

da generalmente por lrnplanraclones traumdtlcas y localizadas en los

tejldoa Unfáttcos ctdneos dlsemlnados por t<Xio el organismo, afecta

• 101 trabajadores, campesinos y ftortataa y me consttera como una 

~rdadera enfermedad profesional, ae presenta con personas qlE han 

tenido contacto con caballos. mulas y perros enfermos. La forma -

cldnea .e pre1enra como e.na pGatula en m dedo, lugar donde el pa_ 

ciente tUYo ll1 acctdenre, araca al pulmOa. al lntestlno y al 11latema-

11ervl0110. 

Candldoal8 o mcxidlaall. - Ea lila micosis agula o cr6alca que 

afecta tejldOll ••rflctalea o mw:oaas. 

La camlldOllls puede preaentarae en algmos ~ protealo

nales, como en las amas de casa, empacadores de frtaaa, canttne-

roe o ccxi personas que edn en cmt acto ccxi el agua, 

Una de Jas formas m4s frecuentes de esta enfermedad ea la -

candldoels de las m&Eoas o algodoocWo, 

AapergUosts.- Es lD8 mlcoals del pulmOn ocasionada por el -

uperglllua fumlgatus, desde dome Ja enfermedad puede dtaemlnarse-
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por talo el organismo. Las persooas que tienen cmtacto con polvoa

y granos Infectados. tienen el peligro de cantaglar.,. Este germen -

en algll18s ocasiones brcnqulos. tuberculosis y e manlflesta muy -

frecuentememe por hematoala. 

Coccldlotdomlcoata. - E• IDB mlc01118 general que ae dUWlde -

por el torrear.e vaecular hasta la piel. tejidos 1d>cut4ne09. huellOll, -

el alat.ema aervloBO, etc. El agente causal es el coccldlolde• lmml

rea. Hzlsea zmas ea Mezlco que es mja frecuente y ·.an 108 C81J111! 

alPOB loa que tienen mayor peligro de lnfeccl.On. 

Pahdtamo. - E1 ama enfermedad agllia grave y a veces prol°'!_ 

gada, causada por p.r<Xozalrloa, partsltos del -nero plasm<Xllum, -

/ ae caracteriza por anemias y crecimiento del vaso. 

Edsten zaws en donde es más frecuente, por ejemplo, en -

los lugares pantanosos, en las reglones cálidas y algunas templadas. 

Esprloquetosls. - Las enfermedades por espiroquetas se llaman 

esplroqi.etosls y las más conocidas en nuestro m00lo rural son: la -

sffUls, qoo es la más frecuente, el mal del pinto, que es muy fre--

cuente en nuestro pafs; la fiebre recurrente, la Olcera tropical, la -
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fiebre por mordedura de rata y la leptoqulroal11. 

8.- EPECTQi DE L(I; INFORTUNIOS DEL TRABAJO. 

Al ortglnane el accidente de trabajo o una enfermedad prm

atoaaI. e produce una cauecuencla; e .. conecll!ncla em la lncapa

cld8d, l.lermlno que em aec.ea.rto definirlo. 

Para la doctrina franceu ea: "Una dt11mlnw:lao, replUda In-

curable, de la• aptltlde• al trabajo". 

La doctrina espaftola meftala: "La lncapacttad ·~ lDla rea!l 

dad permanente de dlemlnw:lOn anatOmlco-funclonal del trabajador". 

Hernttnz Wrquez, D09 dice que: "Ea la alleracl~ de la nor

malidad anatOmlca en el que la ¡:adece y la ltmttaclOn en au poelbill

dad funcional ¡ara el trabajo", o mea que la lnca(mctdad tiene lila -

dable repercuelOn, ma anatomra y la <tta fW1clonal; pero la que --

m'8 nos Interesa es la ft.nclonal, ya que las leglslaclones tienen co

mo finalidad proteger y mantener lntegrarnente la capacidad de loa -

trabajadores o buscar ma compensaclOn por Ja pérdida que haya su

frido. 
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Bl elemento anatOmtco. dice este a.aor. aOlo oc• lD lugar -

ecllldarlo awique para ello debe reconoceree que exlsUln prdealo--

nea que depelden de dicha Integridad anatOmtca. y entonce.. oc•-

• prlmerfalmo l~ dentro de la Incapacidad; wi ·ejemplo de ellto lo 

tenemoe ea· loe artl'ma¡, ya eean actorea o modeloa. 

LeOn Laaea. no. da uaa noctOn de lo que ea la lncapacldm y 

dice: Que alempre que ee orl¡lae una Incapacidad producto de wi ln

fortunlo del trabajo. reaulta uaa lncapachWI de paaacla". B1 decir. 

qm pua de la Idea de HernAlnz ~rquez, de la dtamtnucltn anatOmJ 

ca-funcloaal del trabajador a la Idea de ma Incapacidad de pnancla. 

COD ellte ccacepto, ya • lncluyen a laa lealoaea e~lca•. de loe -

que dependen por naturaleza del trabajo y de laa conaervaclmea 811!. 

tOmlca1, como en el caso de las artlataa que ya fueron mencionada•. 

El maelltrO Mario de la Cueva resume los crtr.erloa expuelltoa 

ea au obra, "El Derecho Mexlcano del Trabajo", y dtce: "Bl concep

to de lncapacldad ae compooe de dos elementos, uno anat6mlco-fun- • 

cknal y el ttro, ecooOmlco, y ambos est4n en rnttrna relaclOn. 'Ioda 

alteraclOn economlco-fmclooal. constltuld lncapacldad, sl tiene re-

percualones ecooOmlcaa en el salarlo del trabajador o en sus aptltu

de.s o posibilidades para ganarlo; y , a la inversa la lmposlbllldad -
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de ganarme la vida o la dlsmlnoolOn de la capacidad de guanera, P!. 

ro cualquiera qm aes la alteracl&l siempre habr• lDa lncapacktad". 

Teniendo ya el conce~o de lncapacldad, esttdlaremos las cla-

81!8 que hay, tomando en cmnta para ello loa crtrerloa que 1e han -

eoarenldo para dlatlngulr los tlpol de tncapactdad, .u euenataa y au

duractaa. 

l!l crtrerlo que ll08tlene la enenalOn, 109 callflca ea totales o 

puclalea, y tadavra ataren alg1.1109 autorea q12 dUerenctan entre la

lnca .. cldad total proplameate dlcha y la absolaaa. En la prlmera. 

compl'9Dde la plena prlvacl(ln de la capacidad para el trabajo, mien

tra• que la megm:la hace referencia a lgt•l actlttd, pero en relactOo 

con todo tipo de trabeJo. Dentro de la Incapacidad tcul ae puede In

cluir una forma e1119Clalmenr.e agranda en la q12 no BOio queda el -

accidentado tmposlbUlrado t«almente pera el ejerctcto de texto traba

jo, atno que lncluao necesita la asltencla coostante de otras peroo-

DH para au deaenvolvlmleato normal en la vida. 

El aegmdo crlr.erlo que toma en cuenta la duractOn de las ln

capactdades, pueden ser temporale1 o permanentes. 
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T amb~n ae han combinado loa tlpos de lncapacldadea anterl<>_! 

mente descrita• ; quedamio entmcea como lncapackiadea parcial per

manente. total permane~. parcial temporal, tcul temporal y mue!_ 

le. 

Por la• formaa ele produclrae. la mtama lncapacldld pmde -

pre.emarae. blen aea t«al o parcial de llD medo CblaDUldo o revla

tlendo llDa forma deacoatln\llda; damio orl¡en a cxro criterio claaUl

calar. A au vez, ·eate criterio fue aceptado por la Jegtalactan ltalla-

aa. 

Nueatra leglalacloo laboral claslflca a las Incapacidades de la 

slgulenre manera; Incapacidad permanente, tncapacldad parcial per-

maoeote, Incapacidad temporal, o la mue.lle. 

9. - EFECTOS DE LOS INFORTUNla; DEL TRABAJO EN LA LEY -
DEL 'I RABA JO. 

Como ya ae dljo, cuando ocurre UD riesgo se produce lDl8 ln

capacklad y la Ley Federal del Trabajo las ha establecido en el 'If~ 

tulo Noveno. 

La Incapacidad temporal, dice el artrculo 478, ea la pérdida- ... . , 
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de facultades o aptltldes, que lmpoalblllta parcial o tttalmente a wa 

persona para deaempeftar su trabajo por algQn tiempo. 

Clllldo me padece ma Incapacidad temporal, la •fctlma tiene

loa algulentea derechos: Aslatencla medica y qulrQrglca, rehablltra-

ctan. bo9ptrallzacl&a. cuando el CHO lo requiera, medicamentos y - -

materlalea de curaclOn, 109 aparatoa de ortopedia y de p~ala que

mean neceurloa, y el pago fntegro del salarlo que deje de perctblr

mlentraa aubslsta la lmposlbllldad de trabajar. Eate pago se had de_! 

ele el prlmer dfa de la Incapacidad. 

A io. tres me.ea de estar aurrlendo la tncapatfdad temporal,

me puede promover la revlslOn del tratamiento IN!dlco meguldo y pe

dir • resuelva al se sigue con el mtsmo tratamiento médico o al -

procede la declaraclOn de la Incapacidad permanente. Eata ie"YlslOn -

medica • realizad cada tres meaes y el trabajador reclblr6 au sa

larlo. 

La Incapacidad tcul permanente, Ja deff.oe el Artículo 480, ~ 

como, "la pérdida de f.acultades o aptlttdes de \ma per9008 que la -
-

lmpoalbUfta para desempeftar cualquier trabaj~ por ,el resto de su !_!. 

da". Se hace notar qw esta Incapacidad es absola para. desempeftar 
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la profe1lao del trabajador. La lIKlemotzaclOn que le correepoo:le al

trabajldor, med de mll noventa y cinco dlas de salarlo, pero no -

por ello perded el derecho de reclblr cualquiera de loa beneflcloe-

que 1e han deacrlto en ll'neaa anterlorea. 

Par• la fljaclcm de la lndernntzactcm, el Artfculo 485 de la -

Ley, aeftala ''Que la cantidad que ae tome como baae .-ra el P8IO -

de la• 1Ddernnlzacloae1 oo podrl mer Inferior al •larlo mlDlmo". -

Adernl1 de regularlo la Ley del trabajo, también lo eltablece el artJ 
culo 123 Coaatltuclonal, en au fracclOn XIV. 

La lacapacldad parcial permanellle, ea la dl1mlnuclOn de la• -

facukade1 o aptltmea de una peraooa para el trabajo, por haber 1u

frklo la pérdkla o parallzaclOn de algOn Organo o funclOn del cuerpo

pera trabajar. (Artfculo 479 de la Ley)" 

''La IDdemnlzaclOn por una incapacldad permanente cmelsttrt

en el pago del tanto por clento que fija la tabla de valmcle'.ln de IDc:!, 

pacldades, calculado sobre el Importe que deberra de pagarse al la -

incapacidad hubiera sido t~ permanente. 

La fljaclOn de la Incapacidad E har4 mediante dlct4menes ~ 
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dlcos, y las Jmtas resolveratn en definitiva, o mediante convenio ce~ 

brado entre las partes; sobre estos convenios la Corte ha sustentado, 

mediante la ejeciaorla bajo el nQmero 946, p4glna 17 49 del a~ndtce -

al tomo CXX del semanario Jldlclal de la FedenctOn qoo dice: "Qoo 

para que tengan validez los convenios aobre loe riesgos profesionales 

.e debedn hacer ame la1 Juntas de ConcUlaclOa y Arbitraje; tam--

bli!!n sed lndlspeuable que se le fije mediante dlct4menes medlcos -

la Incapacidad •ufrlda por el trabajador, puesto qlE el Artl'culo 506-

de la Ley aeftala 1a1 obllgacloae• de los mt!dicoa de las empre88s de 

callflcar la• lncapacldé1 que re1ulcen; y, por otra p&nl!, ya que al 

ae aceptaran la1 oplnlonea de 109 lntereudoa, no aerra lo auflclence

para declarar la IDcapacklad, y porque de ellta manera ae establece_ 

rfa la tmemnlzaclOa que no e.rarra de acuerdo con la realidad y con 

la• neoe&ldadea del trabajador, que aerra contraria al espl'rltu de la

fraccl&I XIV del Artfculo 123 de la ConltltuclOa. 

El latdo que aprueba m c011Venlo o qte fija una lncapacldad, -

e11 revlaable en el mlsmo afto en qw ae haya dictado, pws, puede -

ser que el obrero se haya agravado o bien ptdo mejorar, entonces la 

lncapacklad no aed la rnlsrna. Deade luego, •i ae fljO ma Incapaci

dad tttal pennanente, esta solo puede aer revlaada si el trabajador

lw. experimentado algma mejorra. 
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10. - BENEFICIARIOS DE LAS lNDEMNlZACJONES. 

" 
Cuando haya acootecldo una Incapacidad de las que se han --

menallldo. .Olo el trabajador Incapacitado t.eadrl derecho a la lndeJ111!! 
zaclCJn corre•poDilente; a exoepclCJn hecha de la Incapacidad por ena

jenac~ mental. puH eDtclllce• Je aerl pagada a quleae. Jeplmeote

lo repreearea. 

Cuando ld>reveaga la muerte del trabajador, ae pagaran d09-

meaea por pltoa de fmerales y aet.eclentoa trelnra dfH de •larlOll, 

a la• persoaa1 que dependfan ecc:nOmlcameate del difunto, sin dedu-

clr la lademnlzaclOo que haya recibido el trabajador durante el tlefl!. 

po que estuvo lacapactrado. 

Esta mlsma lnr.erpretaclOo la ha reallz.clo la S~rema Corte

de Justicia de la NaclOo en la ejecutoria bajo el nQmero 944, p4glna 

1746 del memanarlo juilclal de la FederaclOn, que dlce: "Sl bien el -

Artfculo 298 de la Ley anterior y en la actual, el Artfculo 502, pro

hibe que se deduzca de la suma que como lndemnlzaclOo debe de PI!. 

garse a loe deuios del trabajador fallecido la que se haya cubierto

por lncapactdad temporal a este Oltlmo, debe tenerse en cuenta que

el mismo precepto no prohibe deducir la relatlva a la Incapacidad --
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permanente; la clBl el debe descontarse para evitar un doble pago". · 

La Corte ha establecido este principio y lo ha aostenldo a -

trav~s de dtveral!I ejec~ortas. 

Te•la 945. pjglna 1747 del apémllce al tomo CXX del Semana

rio Jt.dlclal de la Federac~: El Anfculo 298 de la ley anterior (eo

la actual el Artfculo 502), a~orlza a 1<>11 familiares del trabajador -

qU! hubiera aufrldo 1111 rteago prdealonal. pera reclblr la ID:lemnlz!_ 

ctOn reapectlva, en caao de muerte del trabajador, •ID deducctOn 11-

1\Da de la• canttdade• que el dlf•o hublen percibido duranlle au 11!_ 

cap.cldad y aan cUIDdo la finalidad de eata d(91J091cl0n ea la de fav~ 

recer tanto al trabajador en vida corno a all8 deldoa, deapuea de su

m&erte. la mlmna que debe entemlerae en el aeatldo de que, al la -

mwerte ae ortgtnO por la mmna lncapacldst y rea¡JeCto de ella el -

trabajador babl'a recibido ya algma •urna de dinero, ea l~tco que a

llU fallecimiento, y al liquidar el monto de la lndemnlzaclOn por la

lncapactdad que le ocastonO la muerte, ee deduzca de la suma tcnl -

la parte que hubiere recibido el trabajador, excepclOn hecha de loe -

callOll en que me trate de incapacidades dlatlntas, por lo que sl ee -

cmsta de que t.n trabajador falleclO a cooa::cueoclas de la enferme-

dad respecto de la cual en vlrtld que la Incapacidad que me babfa --
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producido se le habla ya pagado der.ermloada tncapacklad en vkta, ea 

claro que la Jt.mta respectiva obre rectamente al aplicar el crberlo

a que ae ha !Echo .referencia y resolver el cmfllcto aor.e ella plaa-

temdo. en el sentido de condenar a la pane demandada a pagar la - -

cantk!lld que corrempaade como lndemnlzacl~ por la muerte del me_! 

clomdo tnbaJador, pero haciendo deducctm de la auma que a ~- -

1e Je e.atre¡O ea vida por ccmcepto tamblen de lndemnlzaclm. 

La lllterpretaclOn e1 clara y no ccmsldero que 1ea necesario -

aplicar mi•. 

Al hablar la Jey de qm la1 lndemnlzaclones se paganln a laa

per11D1JA• que dependran ecQ!Omtcamente del trabajador, quiere expft!_ 

aar con esto, que no se aegulr4n loe lineamientos que el derecho e! 

vU estabJece para la auceslOn de ma persona, baa4ndose para ello en 

el parentesco, aloo que la propia ley ha resuelto este problema y se 

le «orgarl la lademnlzaclOo a quien demuestre que al momento de -

surgir el riesgo era sostenido ecooOmlcamente por el trabajador fa

llecido. 

Esta dlsposlclOo de la ley, considero que ha tomado como bl!._ 

se la realidad mexicana; pues . vemos que, la gran parte de loa tral!! 
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Jadore• no tienen legallzadOll sus matrlrnonlos; o no obstante eatar -

callados por lo clvU, ae encuentran vlvlemo en 1.11lOn libre, y, su ~ 

milla, legalmente considerada, deade hace mucho tiempo ya no de-

pende econOmlcament de el. 

El derecho del trabajo ba eltablect!o. para prcte&er a Ja fa

milia clYU y no mantener mi• unlcnea llbre1 de loa trabajadores, -

qm Ja elPOU e hlJoa legttlmOll por el .Olo hecho de 11erlo. tienen el 

derecho a Ja lademalzac:lan por la muerte del trabajador, y 11 alguna 

otra per90U • preaentara a cobrar Ja lndemnlzaclOn aln reaer derc:_ 

cbo a ello, debert probar que depemfa econOml.cameme del trabaja- -

dor, e• decir, y en conclmlaa. qm para qm la• per1caa• ptedan -

CCJbrar Ja lmlemnlzaclOn de un trabajedor, deber6n prd>ar que depen

den econGrnlcamese de 4!1. 

11. - PREVENClON DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

El a~or rUBO, Eme11to Krotoschln, nos ~re<'..e el algulenre - -

concepto de prevhtl&t: Qw la prevlslOn comprende 1a protección de -

la vida y la aalld del trabajador, mediante medldae protectoras, te".!. 

dientes a dlsmlnulr los peligros Inherentes al trabajo. como el man

tenimiento o el buen estado de loe lugares de trabajo, de laa Instala 
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clone• y m4qulna. para la seguridad de ia misma y de los trabajad~ 

re•. 

Hulc-Nlpperdey, define asf a Ja prevlslOn: "l!a el conJmto de

norma• que tmpa.en al trabajador y al pe~ debere• pGbllc<>11 Jurti_! 

cae pan la prdécclt!D de lOll mlamot1 trabaJadore•. 

Bonl y PergoleHl dividen en d<>11 parte• laa medtda• preven

tlvH del trabajo: La hl¡tene del trabajo para evllar el origen de lH 

ellfermededH prcie•lonalea y pr«eger la ulw de loe trabajadorea; -

y, por Olilmo, evitar la• causas de loa accldenres. Para que todo e..! 

to 1e lleve a cabo e• necesario que el Estado vigile la apllcaclOn de 

laa normu, ya que •l ae deja a la voltmtad de los patronea, esto -

nmca 11e apllcarl'a. 

En la legislatura mextcana, ae encuentra regulada en la frac

ctOn XV del Artrcuto 123 de la CaostttuclOn, qlE dice: "El patrtia e!. 

tara oollgado a observar en la lnstalactOn de su estableclmleoto los

preceptoe legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas -

adecuadas para prevenlr accidentes en el uso de las máquinas, tns-

trumentos y mar.eriales de trabajo, aer como a organizar de tal ma

nera que éste resulr.e, para la sal\li y la vida de loe trabajadores .::.. 
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la mayor garantra compatible con la naturaleza de las negociaciones, 

bajo la• pena• que al efecto establezcan las leyes". 

De la cttada fracclOo, me despreooen los •lgulentes beoeflclos: 

a). - La higiene del trabajo. 

b). - La megurtdad del trabajo para prevenir· los accidentes -

en el u.a de laa mlqulna•, lnstrwnento1 y materlale• de trabajo, 

e). - El trabajo debe orpnbarae de tal manera que resulte -

ben!ftco tanto pan la •llll y de la vida de loe trabajadores, 

el). - Que la• leyes que ae han dtct.do para prttep!r a lo8 -

.trabajlldoies ae ban hecho de acueldo con la naturaleza de laa em-

prea1. 

e). - Se faculta al legislador para que lmpcnga las penas que

aaeguren el cmnpllmlento de los mandatoa legales. 

En la Ley Federal del Trabajo encontramos las sanciones pa

ra 1011 patronea que no cumplan con las dlsposlclones legales. 
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En el Artfculo 876, en su trace~ V, esrablece las unclo--

nea • que • hacen acreedorea la. que •lolen las dtapoak:tonea con!. 

tlt\Elonalea y la• que eatablece e• mlama ley, Ja aanc~ flmGI -

e.are lOll qulaleat09 y diez mll pe909 para el p~ que no ob1erve

ea w empre• o negoclactta 1u norma• de 1egurldad o hl¡llme o la• 

medida• que ftjen 1u Jeyea para prevenir lott rleap de trabejo. La 

muir.· awnemara ba• velnle mil pe909 1t deauo del t.ennlno que ha 

ftJ8do el lupector del trabajo no 1e hayan am.nm la• lrreplart

datea. 

Correapoade al Estado vl¡llu el cmnpllmleato de esta• medl

daa de prorecctta a través de la lnapecclOn del trabajo (Artfculo su
de Ja Ley). 

Bl articulo 509, regula laa comlslooes de seguridad. En cada 

emprea E establecedn las comlstooea de seguridad que • Jm¡uen 

necesarlaa, compuestas por lgml nOmero 'de representante• del pa-

trt'n y de los obreros, para lnvestlpr las causas de loa accidentes -

y proponer las medidas para prevenir y vlgllar que las mismas ae -

cumplan. Estas comlslooes ser4n desempeñadas gratuitamente dentro 

de las horaa de trabajo. 
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Laa flDclones de las comtslones son: 

e). - Estldlar las causas de los accidentes, 

b). - Proponer laa medldaa que juzguen oportuna• para evitar -

lota accldearea, 

e). - Tienen a su cargo la vlgllancla de las medida• preventl-

vaa de accldentea. 

El derecho del trabajo, ea 1.11 derecho eminentemente social y 

dentro de au. flnalldadea que tiene, destaca la de proteger al trabaJ!, 

dor como peracna humana, a la que debe asegurar su vlda, au •llli 

y en otl'09 caaoa au patrtmonlo. 

1 • 
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CAPfiULO QUINIO. 

all..lCACIONES DE LOS PATRONES. 
l. - HabltaclOa de loa trabajadores. 
2. - EducaclOD a loa hQoa de loa trabajadores. 
3. - Cooperativas en el campo. 
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OOLIGACION DE LOS PATRONES. 

l. - HABITACION DE LOS TRABAJADORES. 

El problemal de la habttacl~ fue abordado por los constituye'!. 

te• de 1917, qulenee palpando lae deficiencias en que vtvran loe tra~ 

J8dore1, principalmente 108 del campo, vieron lo necesario para ln

clulr en la ConstttuclOn, lDl fracclOn especial que tratara esta nece-

1tdlld de la claae laboral; y 1e encuentra en la fraccl(!n xn del artr

culo 123, que di.ce: "En toda negoctaclClll qrfcola, Industrial. minera 

o cualquier otra cla1e de trabajo, loa patrooee estado obllgadoe a - -

proporcionar • 1<>11 tramjldore1 habitaciones cOmodas e hlgM!nlcas, -

por lae que p<ddn cobrar rentas que no exceder4n del medio por -

ciento menaaal del valor cataetral de las fincas, lgualmeme deber4n

eaablecer e11euelaa, enfermerra y dem4s aervlcloe necesarloe a la -

comunidad. Sl las negociaciones estuvieran situadas dentro de las -

pci>laclooea, y ocuparen ID nOmero de trabajadores mayor de clen, -

teodrdn la prlmera de las obltgactooes mencionadas". 

Pero tal parece que estas dlspoelclooes de la Coostltuctan no~ 

exlst.en para loa patrones; porque los trabajadores y en especial los

del campo no g<nan de este derecho constitucional, ya qoo to:iavra -
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viven en condlclonea Infrahumanas, que no 8<lll dignas de la persona 

humana. 

Cmndo loa trabajadores llegan a tener una vivienda proporcl2_ 

nada por 1u patran, es estrecha; por \Da parte, é!etae l!KlO lnaald>re1-

e lncOmoda.. y por la otra, son fueare de vlclol y promiscuidad. o!! 

glnaado en é!l y el!!u familia grandes trastomo1 morales y are to

do de allll. La habltaclOn de loa trabajadores C<llsta de ma 80k> --

cm.no en p!slmaa condlclonea, cuyas finalidades son dlveraaa; por -

ejemplo, de recamara, cocba, saoltartoa, y en algunaa ocasiones -

este cuarto sirve de gallinero. Como podrt verse, con estas carac

terratlcas de la habltacl~ no es posible q1e el trabajador e encue! 

tre en buena• CODilclonea, tanto fl'slcas corno mentales, y como con

aec1eocla de ello, el trabajador no pcxlr4 rendlr mejores eervlctoa -

en el trabajo. 

Desde el pUDto de vlst.a ecooOmlco, es lmposlble que loa tra

bajadores poodan resolver este problema, ya que el bajo salarlo que

perclbe cada LUlO de ellos y que apenas les alcanza para subvenir - -

sus prlnclpales necesklades, no es posible descontarles para resol-

ver este problema. Por lo tanto, y con justlcla, esperan loe trabaj'!_ 

dores qoo el problema habltaclooal sea resuelto por sus patronee; -
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Do por caprlcho de ellos, stno porque la Coostlt1.1:lOn, ley suprema -

del para, y en eepeclal, la Ley Federal del 'Irabajo, asr lo estable-

ce. 

LA HABrIACION EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. - Co

mo apmtaba anr.erlormenr.e, la obllgacltci de loe patrones de propor

clcaarle• habl.taclones a •ua trabajadores, DO ea cm la flnaltdad de

crearlea problemas a loe patrones; sino porque los trabajauores pe~ 

ctben m salarlo lrrlaorlo por su trabajo. Porque del lugar d<aie •l

ftD huta el centro de trabajo emplean nrlas horas de camino: por

que r.enlemlo buenas habltaclooes loe trabajadores po1r6n c:corgar ~ 

Jore• mervlcloe al patl'\1n: pero mda que nada. me le ba dado este ~ 

recho para ayldarlo en parte en sus gastos, ya que como he dlcho, -

percibe lll 18larlo completamente bajo. 

En el capitulo vm del titulo CUllltO, de la Ley Federal del -

Trabajo, aeftala en au Artl'culo 283, fracclones Il y 111, eeftalan las

obllgaclooes de 108 patrones de prC'!Jorclonar a sus trabajadores, de

acuerdo con el nClmero de familtarea o personas qoo dependan econO

mlcamenr.e de él, las habltaclones. Estas deben estar en buenas COI!. 

dlclooes materlales e htgténtcas, asr como t.11 terreno pera la erra -

de anlmales de corral. estas habltaclones proporcionadas deberán - -
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eerlo, en forma gratuita. 

El gd>lemo 111lmlcaa<>, querlemlo solucionar el problema babl

taclonaJ. creO ID capitulo especial en la Ley Federal del Trabajo. -

que dice: "HABrIACIONES PARA LOS TRABAJADORES", del cual ex

pcntre al¡lll09 artrculom llObre esta materia. 

La fracclOll 1 del Artfculo 136, dice: "Laa empre11&a agrfcolaa 

IDdutrlaJea. minera• o de cmlquler cua clase de trabajo, attmdas

fuera de laa poblaciones. Se entiende que la• empresas est4n sltm-

das fuera de laa poblaciones al las distancias entre mas y cxras es

mayor de trea kUÓJJletrOll o cuando, si ea menor, no existe ID se~ 

clo ordinario y regular de transportaclOo para peraonaa. y 

La fracclOo D del mismo artrculo, sei'lala las mismas empre

•• mencionadas en la fracclOo anterior, como situadas dentro de -

las poblaciones, cuando ocupen un nClmero de trabajadores, mayor de 

cien. 

Para solicitar la habltaclOo, los trabajadores debed.n comuni

carlo a su slndlcato o a Ja empresa, para que ésta, mediante Wl es

tulto. se Ja proporcione; pero cuando en Ja empresa no haya slndl.c!,. 
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to, los trabajadores actrllr4n ante el jefe del Departamento del Dis

trito Federal, ante los gobémadores de los Estados, o ante la Sec~ 

tarfa del Trabajo y PrevlslOn Social, para que estas autortdades --

sean las que promuevan la celebración de los convenios, (Artfculo --

14.f). Estos conventos teodr4n, principalmente, el nOmero de trabaja

dore1 C<D derecho a habltaclOn y de los cuales hayan solicitado, la -

fonna en que Ja empresa deberd cumpllr con la obllgaclOo de propo.! 

clonar habltaclOn a sus trabajadores, las caracterfstlcas de las hab! 

taclones aer4n de comcxlldad e higiene; sl la empresa las ha cons--

truido para arrendarlas o para que los trabajadores· las adquieran en 

propiedad, cmmo acontezca lo prtmero, p<drd el patron cobrar el -

et. por ciento anual, por concepto de renta; sl sucede lo segtnlo, -

o ea cwurJo la• habltaclooes se construyeron para que sean adqulr! 

da• por loe trabajadores, se har4n por acuerdo de las partes. 

REQUISITOS PARA QUE SE OTORGUE LA HABITACION. - El Artrcu

lo 139 y el 149 de la Ley, establece que teoorán derecho a la habl~ 

clOn, los traba.fadores de planta permanente, con l.lla sntlguedad de -

un ai\o por lo menos; también tienen derecho los trabajadores con - -

mayor antlgoodad, también los jefes de familia y los slndicallzados, -

y en los casos de que el trabajador haya adquirido, t.ma habltaclOn, -

indepeoolentemente de las relaciones de trabajo, 
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DERECHQ; Y OOLIGACIONES DE L~ PATRONES Y TRABAJADORES. 

Loa patronea eat4n obligados a mantener las habltactoaea en -

perfecta• c<>llitclooes. y tendrAn el derecho de acllilr ante las Jllltaa 

de ConcUlaclOn y Arbitraje, cuando loa trabajadores no cmnplan con-

1H Clbltpclonea que adqulrlerm; al ablener laa babltacloae•. 

Loe trabaJadorea tienen las algulentea obltgaclone•: 

a). - Pagar las renta1. 

b). - Cuidar 11 habltaclOn como al fuera propta. 

e). - Poner en conoclmlento al patrOn de tcxlos los defectos o -

deterlaroe que observe. 

d). - Desocupar las habttaciooes a la termlnaclOn del c~to

de trabajo. Dentro de Wl plazo de cuarenta y cinco dras. 

e). - No debe ~Ulzar las habitaciones para otros flnes. 

f), - No debe subarrendar las habltaclooes. 
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El Artfculo 151, de la misma ley, establece el derecho de los 

trabajadores de reclblr una aylda mensual, mientras les entregan -

las habttaclooes, dicha compensaclOn sera fljada en los conventos -

que ya ae expresaron, a falta de esta cláusula en el convento, se -

fljarC tomando en conslderaclOn el tipo de habltaclones que deberán -

de proporcionar la empresa y la diferencia entre la renta que pc:drfa 

cabrar y la que tengan que pagar loa trabajadores por \D8 habltaclOn 

de condiciones semejantes. 

El Artfculo 152, aeftala que loa trabajadores tienen el derecho -

de acldlr ·anre las Jmtas de ConcUlacl6n y Arbitraje, para ejercitar

•• accloaea, ya aea lndlvlduale1 o colectivas cuando el patrOn no -

cumpla ccn laa obligaciones qte lee ha aslgnado Ja ley. 

2. -~CION A La; HIJOS DE LOO TRABAJADORES. 

La edteacl6n en México, puede dlvtdlrse en tres grandes eta

pas, la precorteslana, la colonial y la del :México Independiente. ; 

En la primera, destacaron dos grandes pueblos; los aztecas y 

los mayas. Los prlmeros, tuvieron lnlctalmente una edocaclOn do--

méstlca, impartida por los padres hasta loa catorce o-C!ulnce anos.--
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Durante este pedcxio educatlTo se les ensenaba el amor a la ventad, 

a la Jutlcla y lld>n todo a sus dtoaea, padrea y anclaD09. Deapu!a

de e• etai:-, el e8tado se hac(a responsable de su educactOn. Para

ello fundo da. eacuelaa lmportalllea. El Csomeac; d<Ule aatstfan loa 

noble• aolamenr.e; emcuela cuya caracterfatlca era el de enaet\ar pr~ 

clploe .rellgl0909; y el Telpochcallt. dame acmfaa lo. JOvene• de la

clae media e• e11euela ., caracterlzO por au enaetlam.a gmrrera.· 

El .reltO de 109 habltallllea solamente eran educad08 ea el aeno fami

liar, ya qm ao rearan nlng\ma oportunidad de aalatlr a estas emcue-

laa porque pertenecran a ama claee 90Clal dltereace. 

La. mayaa teafaa caat el mlsmo sistema educativo de 10& az-

11eeaa. CClD la diferencia de que este pueblo Je agregO a su eaaeftanza 

varlH materias, como la aatronomra. el c4lculo y la escritura. pero 

sobre tcxlo este pueblo se dlstlngutO por ser amantes de la paz. 

En la segunda etapa. la enseftanza estuvo dirigida por el cle

ro. Las prlrreras escuelas que se crearon en el para lo fueron por -

los misioneros espaftoles, cuya finalidad fue la de enseilarles la rel! 

gtOn y el castellano a los lod[genas. Esta gra00loea obra estuvo dlr! 

glda por Juan de Zum!rraga. Bartolomé de las Casas, Pedro de Gan

te, Torlbto de Benavente, Alonso de la Veracruz. 
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Ea en esta etapa, Cllutdo por prlmera vez abre sus puertas -

la Real y Pontlflc.la • Unlversldad de México, 1.11a de las escuelas de 

eneeftanza s~rtor m4e antlgms de A~rlca. 

La caracterrsttca de la eneeftanza en esta época, fue la de ser 

emtnentem:lnte rellgtoaa y hurnanrstlca. Se apunta apenas la erueftao

za b!!cnlca. 

La tercera etapa. - Obtenida la Irdepe00encla Nacional, el es

t8do .tqulere la facultad para promover la ed\K'.&clOG. Los aspectos

mis 80breaallentes de este perfodo fueron los algulentest 

En 1822, ee formo la Compaftlll Lancastertana, que cooslstr.a

en nombrar a los alumnos m4a aventajados para que sirvieran de -

maestro•. obedeciendo asr a la carencia de maestros, a fetos ee -

le conocfa con el nombre de monitores. 

La reforma de 1833 realizada por el Presidente de la RepObll_ 

ca, don Valentrn GOmez Farras, apoyada en la ldeologr.a del doctor -

Joet! Ma. Luis Mora. con el propOslto de fomentar la lnstrucclOn P!!

marla, creo la Dtreccl~ de lnstrucclOn PObltca, estableclemo ese~ 

las primarias y nonnalea en talo el pars, y también por primera ,,,_ 
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vez ae suprime la Universidad. 

La ConstltuclOn de 1857, declaro en su artrculo 3o. , la liber

tad de ensenar. La Ley Org&nlca de lnstrucclOn PObllca eatablecfa la 

enaellanza primaria gratuita, laica y obligatoria, se creo la Eacuela

Naclanal Preparatoria con m decreto expedido por don Benito Ju&rez. 

L<>11 constltuyenre1 de 1917, se prcnlDClaron en contra de la -

tntervenclOn del clero en asuntos educativos, ya que duranre mucho

ttempo e•wo en sus manos el peder aoctopolft:lco. Este tema fue ~ 

tlvo de grande• debates durante el Congreso de Querétaro, eatable-

c~ndoee en el Artfculo 3o., la facultad del e•lllJo de lmpartlr la ed~ 

caclru, pero al mismo tiempo facllltaba a los particulares que quls~ 

ran Impartirla siempre y cuando se apegaran a las dtspoatctones de

la Secretada de EdocaclOn PObltca. 

Pero no solamente el Artl'culo 3o., de la ConetltuclOo trataba -

de solucionar el problema educativo, sino que los constituyentes de este 

H. Congreso, al ver el completo abandono en que se encontraban los -

trabajadores y sus hijos en edad escolar en el aspecto educativo, ex_! 

gleron que se estableciera en la ConstituclOn, la obligaclOn.-de las--

empresas de proporcionarles educación a los hijos de loa trabajado--
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res. 

Pero para que el estacb imponga la obligact6n a los patro---

ne.s de proporcionarles edlcaci6n a los hijos de los trabajaoores. -

concurrieron varias circunstancias, que la misma ley las establece; 
\e 

por ejemplo, que los niftos en edad escolar de una poblaci6n <bnde -

se encuentre establecida la empresa, sea mayor de veinte; que no -

exista escuela oficial, y que la que exista se encuentre a una distan-

cia que baga imposible la presencia de estos nlf'los. La ley seftala - -

una clstancla no menor de tres kilc1metros. 

• 

FJ Gnlco antecedente de ~a dlsposiclc1n , la tenemos en la

Ley de C'Anclcb Agullar de 1914, en el Estac:b de Veracruz, que en -

• Artfculo 10 establecOa que los propietarios de las empresas tenían 

la obllgacl6n de sostener escuelas primarias, cuya ewcacic1n debería 

ser laica y con suficiente personal. Esta ley establecía ciertos requ!_ 

sitos pera que a los patrones se les obligara a proporcionar ewca--

ct6n, estos requlsltJs eran de que no hubiera escuelas pablicas en el 

lugar cbnde vivan los trabajacbres y que esta distancia no fuera - --

menor de <bs ldlc1metros. 
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Pero a partir de 1917, la mayorra de las leglalacl<nea de laa

entldadea federatlvaa transcrlbleroo el precepto coostttuclonal. dlcho

precepto e1 la fraccl(la xn del artrculo 123; por ejemplo, el Art.;ulo 

16, de la Ley de Y1.Eat4n de 1918, y postertormente en el Artfculo -

34 de la Ley de 1926; el Artl'culo 40 de la ley de Veracruz que lm

pcmra la obllgactaa a defermtnadH e111>re••· Eara Ley ramblll!D ---

tranacrlblO loa .requlstto. que ya e han mencionado. como el de que 

109 nlft<>a en edad eBColar fueran maa de veinticinco. que fuerao hl-

Ja. de lom trabajadorea de au empresa y que no hubiera escuela c1l

clal en \11 radio de doa ldlOrnetroa, el artl'culo 37, fraccl(la IX de la 

Ley de Tamaullpa1, estableclO la obllgaclOn que se ha mencionado, -

la. requlaltoa que Impuso esta ley eran. de que las empresas que -

e encontraran establecidas fuera de las poblaciones, que oc~ran -

mAs de cincuenta trabajado.res y que los hljos de éstos fueran m4s -

de 25, por Oltlmo, la Ley del Estado de Sonora, QIE en su Artfculo-

63, fracclOn VW estableclO los mlsmos requisitos que las dem4a le

yes fljaroo. 
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REQUISITOO PARA IMPONER ESTA OOLIGACION. 

De las fracciones Xll del Artfculo 123 y la fracctOn VII del -

Artfculo 3o., ambos de la CoostituctOn establecen lo stgulenre: 

xn.- En t<Xla negoclaclOn agrl'cola, Industrial, minera o ClB!_ 

quiera «ra clase de trabajo. los patrones estantn obligados a pro-

porclonar a loe trabajadores habltaclooes cOmtdas e hlgt.!olcas, por

lo que podrtln cobrar rentas que no excedan del medio por ciento - -

menallll del valor catastral de las fincas, lglalmente deberdn esta-

blecer escuelas, enfennerfas y dem4s servicios necesarios a la co

mwildm. SI las aegoclaclone1 estuvieran sltl&las dentro de las pob1!_ 

clones y oc~aren m nOrrero de trabajadores mayor de cien, ten--

d.rtn la primera de las obllgaclcmes mencionadas. 

vm. - Establece Ja creaclOn y sostenimiento de esct.1alas ele-

mentales, en beneficio de loa hijos de los trabajadores, clllndo se -

trate de centros rurales situados a una distancia de tres kUómetros

de las poblaciones, siempre y cuando el nQmero de nlños en edad -

escolar pase mayor de veinte. 

De estas fracciones ae desprenden los requisitos para tmpo- -
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ner la• oollgaclones a los patrones. 

lo. - Que no existan eacuela1 <ficlalea. 

2o. - Que loa centroB rurales se encuentren a ma distancia de 

trea tllOmetroll de lu poblaciones. 

3o. - Que loe beneflcladoe sean htJoa de loe trabajadores de -

la empie• de que ae trate. 

-40.- Que el nOmero de nlftos en edad escolar sean m4s de --

•élnt.e. 

' lo. - El hecho de que la ley sei'lale. que las empresas deben-

crear y sostener escwlas para los hljoe de loe trabajadores, ha sl

do con la ftnalldad de cooperar con el gobierno en la soluclOo del PI2 

blema educativo. Y se ha especlftcado claramente que no deben exls

tlr escuelas oflctales, porque de nada !!Je?Vlrfk la exlstencla de este

tlpo de escuelas. 

2o. - El término centro rural fue objeto de dUerentea lnterp~ 

taclonee; por un lado las autoridades sostuvlerai que la ley solame'!_ 
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te llmltaba determlnadas obligaciones a los empresarios agrrcolas, -

en cambio a los patrones de negoclaclones lndustrlales se les exlgfa 

a que cumplieran lntegramente las obligaciones impuestas por la fra~ 

clOn XII del Artrculo 123, por el otro, la Corte sostuvo medlante -

ejec~orla del 9 de junto de 1936, que no tenfa por qut! llmltarse las 

obltgaclonea a las empresas agrrcolas y exlglr m4s a las empresas -

IOOustrlalea, puesto que la fracclOn XII del anrculo en cuestlOn, se

na.la las obligaciones para ambos empresarios. 

3o. - Para expllcar esre requlslto, fue necesarlo conocer lo -

que a este respecto sostuvo la Corte en la ejec~orla del 8 de mayo

de 1936, toca 52/36¡1a. NegoclaclOn Minera Santa Ma. de la Paz y -

Anexas. 

De la fracclOn XD, se desprenden tres casos: 

a). - Cuando una empresa se establece en una poblactOn, por

esre solo hecho qteda excluida de la obllgaclOn qoo establece esta -

fracctOn, porqoo se •supone que el estado, al tomar en cuenta la obH

gac lOn de ésta, deberd establecer todos los servlclos qoo sean nece

sarios, dentro de los cuales estará el de la educaclOn; 
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b). - Cmooo se trate de una negoclaclOn que origine la forma

clOn de una comtnfdad como consecuencia de la explotaclOn que re!. 

llce en el lugar, entonces al patrOn, si se le obligad a la creaclOn

y sostentrnlento de este tipo de escuelas y; 

e). - Cmooo lma negoclaclOn ha originado la formaclOn de una 

poblaclOa Importante, el gobierno debed de establecer talos los Be!_ 

vlclos que sean necesarios para que los habitantes de la commldad

puedan satisfacer sus necesidades; dentro de los servicios que se -

estabJecer4n estad el de educación, y, por lo tanto, el patrOn no -

pcrlr4 hacerse cargo de la educaclOn de ta:los los nl.ftos en edad eec2 

lar de la commldad, ya que estada en la lmposlbUldad de hacerlo, -

pero no por ello quedarll excluido de dtcha responsabilidad CC'1 los -

hijos de sus trabajadores. 

4o. - La ConstltuclOn establece qw las empresas tienen la ob~ 

gactOn de establecer escuelas como lDl servicio a la comtmldad, aun

qoo la Ley sei\ala solamente a los hijos de los trabajadores y a to-

dos los nti\os en edad escolar como los beneficiados con este dere- -

cho, excluyendo a los adultos y es qoo si no se realiza esta exclu- -

slOn, para todas las empresas les serla Imposible proporcionarles -

lnstrucclOo a t<Xlos los habitantes de la comunidad. Pero he aqur, t.m 
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problema que ae presenta, ya qw la fracclOn Xll del Artfculo 123, -

estabJece este beneflclo a t<X.ios los nli'ios en edad escolar; es declr,

que no solamente los hljos de los trabajadores fueran los favorecidos 

sino que ta::los loe nfftos en edad escolar. En camblo, la fracclOn -

vm del Artfculo 3o. , de Ja Constltll:lOn, establece claramente que -

los benef~lados deberiln ser exclusivamente los hljos de los trabaja

dores. 

A este respecto, el maestro Mario de la Cueva, dlce: "Natu

ralmente que la Coostltll:lOn posee un propósito de eervfclo social y

pone corno ejemplo tna pequefta negoclaclOn que puede estar en con~ 

clones de sostener ma escuela para ta::loa los ntt\os de la comunidad, 

entonces el crlterlo de la necesidad de lmpertlr Ja educación está s~ 

Jeta a la poslbUldad de la empresa". 

La Secrerarra de EducaclOn PObllca, contestando a una consu.!_ 

ta que se le htzo sobre este problema, dijo, que la obllgacfOn de las 

empresas era proporcfooar lnstrucclOn prfmarla a todos los ntños en 

edad escolar de la comunidad, dicha Secretaría se apoyo para aflr-

mar esto, en Ja ejec~orla del ll de novlembre de 1935, toca 166-35 

2a. Compafifa Mexicana de Petróleo "El Agulla", s. A. 
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No basta que las empresas funden y sostengan escoolas de e!_ 

ta naturaleza, sino que Implican en-as prestaciones, como son: acon

dlclClllar el local para su funclOo designada, proporcionar los Instru

mentos Indispensables para el trabajo; y deberdn pagar el sueldo al -

maestro o maestros que laboren en la escuela. Asr lo especlftco la -

Secretarfa de EdocaclOn PQbllca en las bases cuarta y quinta de la -

circular del 23 de enero de 1934, que expldlÓ a través cte. ~m Depar

tamento de Enseftlnza. A cmtlnwclOn estas tases. 

CUARTA. - "No ee considera cumplida la obltgaclOn del pa-

trtin por el solo hecho de que pague el sueldo del maestro o rnaes-

troa que se requieran, sino que se le exlglnt que proporcione local

adecuado, mobUlarto, material escolar, parcelas para el cultivo y -

en general, tafos loe elementos y anexos que Integran la escwla ru-

QtJlllrfA. - "Los patrones estarán obligados a nombrar un mae~ 

tro por cada cincuenta niños en edad escolar o fracclOn mayor de 

veinte, que hubiera dentro del radio que abarque la escuela", 
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AtrrORIDADES ENCARGADAS DE APLICAR LAS LEYES EN MATE-
RIA EDUCATIVA. 

La Constltt.K:lOn, a través de la fracctóo XXXI, del Artfculo -

123 establece las facultades de las ataorldadea federales pera la --

aplicación de las leyes en materia de escuelas dpo Anfculo 123, y -

la fraccl<'n Vlll del Anfculo 3o. , 

La Ley Federal del Trabajo por au parte, por medio del Al!,.f 

culo 523, fraccl~ U. J el Artrculo 888, que autorizan a la Secreta

r• de EducaclOa PQbllca pera Imponer anclones conforme a la tras 
el~ VllI del Altfculo 3o. de la ConstltuciOn. clllndo Impartan enae-

11Ama1 C<Jll programas dlstlntoe a loa qi.e establece la SecretarDI de

EducaclOa Pabltca. 

RELACION EITTRE MAESTROO Y PATRONES. 

Los autores del derecho del trabajo, no ee han puesto de ---

acuerdo; ya que mientras unos sostienen qle los maeatroa de las e!_ 

cuelas deperk!en de la Secretarta de Edix:aclóo PObllca y que por lo -

tanto no hay v6iculo juri:llco con los patrones, cxros aoatlenen lo ---

caitrarlo. 
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La S~rema Corte de Justicia de la NaclOn, en m principio -

aoatuvo que los maestros eran parte de l.11 cootrato de trabajo, pos

teriormente oplnO lo contrario, y para ello se apoyo en la fraccl(lo -

l del Artfculo 89 de la ConstltuclOn. Promulgo el Presidente de la -

RepQbllca ll1 decreto. declarando qae loe maestroa de las eacaelas -

tipo Artfculo 123, deberlBo de coostderarae como emp1eadoa leden--

1e•. Pero ea 1937, ccn apoyo en el mismo Artfculo 89, nuevamente -

el EJec&alvo Federal. expldlO cxro decreto. afirmaado qm loe m.e•
tro• debfan de cooalderarae corno empleados de planta de la• nego-

clacloae• c<a taloe loa derecho& y obligaciones que lea cmcede la -

Ley Federal del Trabajo. 

Al aeftalar el Presidente de la RepObllca, de· que los maeatro9 

deben ser empleados de planta de la negoclaclOn, estaba tnvadlendo

facultadea del Congreso de la UnlOn, ya que el Poder Ejec&alvo no -

tiene la facultad de decidir quienes son empleados federales y qule-

nes son trabajadores de planta. 

Claro que el propOslto del Ejecutivo, era la de ccorgar la - -

mlsma condlclOn que tienen los trabajadores de la negoclaclOo, ya -

que de otra manera, no eerfa correcto nl justo que los maestros de

los hijos de los trabajadores tuvieran una categorra Inferior a la de

los obreros. 
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Respecto a los •larloe de los maestl'09, la Secretarfa de - -

Edw::aclOn no ptede obllgar a los patrones a que les paguen altos S!_ 

larlos a auB maestros, porque con esto ae estarra ortglnando lDl1 ~ 

stgualdad de salarlos entre loa maestros que dependen de dicha Se- -

cretarfa y los maestros de las eacuelas. (artfculo 123). 

C&..lOAClONES DE L~ PATRONES QUE ESTABLECE EL A'!_ 

TlCULO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. - El Artfculo 132 de

la Ley del Trabajo e1tablece en BUS fracciones xn. xm. XIV. y XV.

la• obllgaclonea de 109 patrones en materia edu=atlva. Cl>llp a los -

purme-. a crear y _,_ner e.cuelas (Artfculo 123), conforme a las 

dt.polllclonea de la Secretarla de Educacl&l; de colaborar con las ª! 

tortdlde• de trabajo y de edw:acl~ en la campafta de alfabettzactoo -

de la. tnbajldorea. 

Cl>llga a loa patrones a pagar loa gastoll que origine el perfe~ 

clcnamlento de t.mo de sus trabajadores o t.mo de los hijos de ~stos, 

ya sea que estllilen en centros nacionales o en el extranjero. Cmn-

do la empresa ti:Ulce mas de mu trabajadores, terdr4n la obltgaclOn 

de ~orgar cmndo menos tres becas para BUS trabajadores o para -

los hljos de éstos. El patron pcxlr4 quitar las becas a loe bCneflcla

dos, Clllndo éstos observen mala corxlucta o sean reprobados, pero -
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los deberá substltulr por cnos que tengan derecho. Al terminar el -

perfeccionamiento, los becados palr4n trabajar bajo las Ordenes del

patrOn durante m afio. 

Otraa de las obltgacl~s que establece este artfculo, ea que

loe patrones debertn organlzar, ya sea ea forma permanente o per~ 

dlcameare, cursos o enseftanzas, para que sus trabajadorea • capa

clleD o puedan adiestrarse mejor para beneficio peraooal y de Ja e"!. 

prea. Estaa actividades estar4n supervisadas por las alKorldades de 

trat.Jo. 

3. - COCl'ERATIVAS EN EL CAMPO. 

Ea en el medio rural dcnie encontramos los primeros are~ 

dentes de laa cooperaclones pero en forma rOstlca, para solucionar -

loa problemas de siembre y de lrrlgaclOn. 

Las prhneras instituciones que se crearon para resolver pro

blemas comunes, y fue entre los romanos y artesanos griegos en -

dome aparecieron con la finalidad de resolver problemas orlglnados

por la muerte de los asociados o para la creacl6n de pequeflos segu

ros para aywai:-se mlKuameote. 
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Durante· la Edad Media ae dto proteccl&l al artesano, quienes 

mediante esra protecclOo lograron desarrollarse. aumenrardo asr au-

capacldad de cqisumo, elevando de esta manera su ntvel de vida. 

Postertonne~ a las prlmaclas del cooperativismo, surgieron 

los precur80re• de las cooperatlvH, quienes cClll sus Ideas. apotta

rm grandes beneficios. Demro de c!stos tenemOB a Plackboy, Bellera. 

R<*ert Owea. Wlllan Klag, Pourler y Louls Blanc. 

PRECURSORES DE LA COCPl!RACION. 

P. C. Plackboy. - Pan ellle pensador, de ortaen hoJald!s, -

era necearto el emblectmlento de una especie de cooperativa Inte

gral. cuya finalidad fue llOlw:l<Xl&r las neoestiadea de 108 trabaJedo

re .. ·~rtmlerdo para ello a loa lntermedlarlo•. 

John Bellera. - De orl¡en Inglés, consideraba al trabajo y no -

al dinero como fiente prtnclpal de Ja riqueza de tn para. Propuso la 

aeacl&l de colonias coopentlvas de trabajadores, coo el propOelto -

de aylllar a aus eocloe mediante la dlsmlntEl&l de loa precios de las 

aublllatenclas. Que las ti:Uldades &Dl&lea ae repa.rtteron a cada aoclo 

en razOo de su aportacl&l, pero esta dlstrtbu:l&l no deberfa hacerse 
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ea dinero, amo en bienes. Tamblf!n propuso la ellmlnaclOD de 109 I!_ 

terniedlarl09. 

Roberto Owen. - Este penador conclbtO la Idea de lll8 orsan!. 

zactan coq:ierattva tor.emactonal. Convtvto con loa trabajadores, di!., 

doe cuema de •u altuaclOn en que vtvran. Establecto \ll propama -

para la pi«ecclOn de loa trabajadores y no fueran objeto de m&a ID

JUlllclu. Propueo la creacltJo de ma com\llldad, ba.aadoee para --

ello en la propledmd colectiva de todos sus aaae11da9 y conaeeueaDe

mellle en la produccltln y en el c~awno coJectlYo. 

l!ate precurll01' deflntO a la cooperacltJn medlanle e .. fOrmula 

e• precs.> que usedea lleguen a aer al18 propl09 fabricante• pan -

pxoporclonarae la mejor calidad al precio m4a bajo. 

WWam IClng. - coosldera que la finalidad de las cooperativas -

ea el mejorar las coo:llclones de los trabajadores, dicho mejo.ramle~ 

to debe ser alcamado por los mismos trabajadores y no esperar la -

ayl.lla de las gentes con suficientes recursos econOmlcoe o bien del -

estado. 

Francols Marle Charles Fourler. - De origen frade, cuyas -
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kleas ae encuentran vigentes. No tuvo contacto con los trabajadores,

creo las colonias que les llamo "falansterlos", para la fllldaclOo de

escas colootas deberfan de hacerse con capital ajeno a los socios, ~ 

ro que las ltUldades que se obtuvieran en el ai'lo fueran repattldas -

entre loe que prestaron el capital y los socios. 

Louls Blanc, fue partidario de las cooperativas de prcx!ucclOn, 

y aeftalaba qw las causas de t<Xlas las miserias y desgracias en el 

orden econOmtco era la libre competencia; este problema deberfa -

combatlrae con la• orpntzaclone•, obtenleooo aylda del estado ¡1tra

que me pi.dieran organizar. 

LCJ; REALIZADORES. 

L09 ''Ptoneroe de Rochdale ", llOll considerados como loa verda_ 

del"OB reall7.adores de la cooperact~. El nacimiento de la primera -

cooperativa de consumo fue el 21 de diciembre de 1844 en Roctx!ale,

ID pueblo cercano de Maochester, Inglaterra. Eata cooperativa estu

vo formada por tejedores humUdes que aportaron cada IDO de ellos -

una libra ef.dlerlloa, capital que fue reunido en tn ano. 

Para el reparto de las ltilldades de esta sociedad cooperativa 
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ae hacra de acuerdo con la cantidad de mercancfas que adqutrra cada 

soclo, cantidad que se justlflcaba con la entrega de ma ftcha que a~ 

puaba la cantidad de mercancras adquiridas por el soclo. y 

Que loa fadoe ae destinaran a la reallzaclOa de obras pObll-

cae. 

C7IRm ANIECEDENIES. - En alemanla fueron vartoa loe lnl

ctadore1 de laa cooperativas. entre loe cuales tenem<>11 a Schulze, -

Wllhelm Ralftetaen, Dellt7.ch Wllheln Hase, quienes se lnteresarm en 

la sol1El~ de los problemas de la clase media de las clldades peq'! 

nas, de loa patrones, de loe artesanos y comerciantes. 

En Dinamarca, las cooperatlvas que m4s se establecieron flJ!. 

ron las de consumo, de transformación y venta de productos agrfco

las debido al desarrollo qw tuvo la agricultura en este pafs. 

En franela, existieren las llamadas queserras y algunas fr~ 

rfas, en el primero se trataba de la fabrlcaclOn de quesos en comQn 

y en el segundo se trata de recolecclOn de frutas en beneficio colec

tivo. También se encuentran cooperativas de este tlpo en los Alpes -

sulzos e ltallanos. 
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En China, las cooperativas fueron establecidas despl*!s de V!_ 

rlos anos de esttdlo en el aspecto econOmlco; llegando a la conclu-.:. 

•IOn de que era necesario establecer cooperativas, como medio de -

aytda a loe trabajadores, estas lnstltlk:lones tomat'Oll auge despll'!s -

de la revoluclao. 

En la UalOn Sov~tlca. - La organlzaclón de este pafs es tum_! 

mentalmente, cooperativista en todas sus formas. Sus resultados no

i:equleren de m an4llala porque B«Xl reconocidos mundialmente y na

die puede poner en duda la tramcendencla de •U or¡anlzaclOn agraria, 

qm, le .. permitido elevar sUI condfclonea de vida en todos loe as-· 

pec:tom. 

La 91>lorac10n coJectlYa llevaba a cabo por loa campeslnos 

agremiados, llamad09 ",tol Jos", puede aer de tres tipos: 

a). - Las cooperativas de trabajo se colectivizan solamente los 

Instrumentos de trabajo, no aar la tierra ni sus prcdtetoa; 

b). - La cooperativa de prcducclOn; ae colectlvlza la tierra. -

loa lnatrwnentoa y el iBlaFl.°'pero cada agricultor asociado, es duefto 

del prolucto de la tierra qi.e poaee. 

. .. 



• • • -169-

c). - CooperaclOo total o conumal que comprende Ja coJectlvl

zaclOo de la tterra, del ganado, de loe lnetrumentotl, asr como la -

prcxSucclOo mtama. 

El eMlldo creo dtrectamenre y por su cuenta 1.11 ttpo de explo

taclOo calecttva denominada SOVJQ; y lo organizo tlf!cntcamem:e de tal 

manera qm • obtuvieran mejores coeecbas y fueron planteadas CleJ!. 

tlftcamelllle ¡:ara la IDdustrlallzaclOo y tma dlstrtbuclOo eficiente de -

to. pra:luct09. 

Laa cooperativas parecen haber adoptado ta!as las formas ele 

prcxluccltla de cambio entre las que destacan las cooperativas de p~ 

ducclOo de manteca, las cooperativas para Ja compra y reparto de -

efectos oecesarlos a la agricultura, cooperativas de crédito, coopel'!. 

tlYBa de ganado. cooperativas de frll:aa, etc. 

En Argentina, la organlzaclOn de las cooperativas fue muy Je~ 

ta debido a que no qulsleron que estas lnstltuclooes fracasaran como 

habfa sucedido en otros parees; posteriormente se consideraron como 

fuente de la ecooomra nacional. Las cooperativas que m4s auge to"'!! 

ron. fueron las de cereales por el volwnen de sus operaclones. 
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LAS CQCl>ERATlVAS EN MEXICO. 

ANTECEDENTES. - Durante la ~poca colonial, los virreyes -

crearon lm8 aerle de Instituciones destinadas a ayl.llar a los labrie-

gos bdtgenas; estas Instituciones ae les ccnocra ccm el nombre de 

''CAJAS DE COMUNIDAD" y "ALHONDIGAS". Para su conltltuclOn, -

obllgalma a lom llktfgenas a que cada mio de elloe aportara en eepe-

cle, por ejemplo marz o bien, labrasen la tierra para la siembra de 

elte producto. 

La o:rgantzacl~ que tenGut las cajas de comunidad era la si

guiente: 

l. - Loe agricultores tOOfgenas dalma su aportaclOn en granos 

que se almacenaba en m lugar determinado. 

2. - QlE los depósitos que se bactaa estalmn destlnadoe para: 

a). - Refacctonar a los lo:Jfgenas que bmleran pe.idldo sus co

EChaa. 

b). - lmpulSBr la cultura sufrapndo sus gastos. 
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e). - Cooperar en loe gastos del culto rellgloso. 

d). - Atender a loa enfermoe. 

e). - Construir ci>ras pObllcas como caminos, lrrlpclOn, etc. 

Laa albebllps. lnstltuclones creadas por loa virreyes con la

flnalldad de evitar 1a especulaclOn del matz. frijol y otroe innoe, -
estot1 productos eran almaooenadoa en lugares determtnadom. clamo-

Jea oportmldad a todos loa habitantes y en partlcular a los panade- -

roa. de adquirirlOll sin la Influencia de loe lntermedlark>I. 

L09 ~ttoe, qm ya fueras expuestoa ea el Eginio capitulo de 

eaa tesla, solamente me resta agregar que estas lnstttuctones en la

Nueva Eapafta. no hayan tenido el mtsmo ortgen que tuvieron en Ea

pana. ya que aqur. los agricultores eran espaftoles y no neceslr.ahan

de los crédltoa, porque tenfan a su dtsposlclOn gran cantidad de lnd( 

genas que les trabajaban la tierra, estas lnstltuclones casl tcnfan la-

. mlsma organtzaclOn que las cajas de comunidad, solamente que en las 

alhOodtgas ae prestaba dinero a m pequeño Interés. 

Como coosecuencla de la nula admlnlstraclOn de las cajas de-
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conunktad o porque los fondos de muchas de ellas ee perdieron o no 

ae aplicaron a sus verdaderos propOsltos, tuvieron que desaparecer, 

al final de esta época. 

En 1812 se trato de reorganizarlas, pero no 111! logrO y al e~ 

•umane la Independencia de Mc!xlco, prdctlcamente mbfan desapare

cido. 

Para 1857 ya ae tenfa tma clara klea de lo que significa el ll

berallsmo econOmlco; y por ello loa constituyentes de ese ano deja-

ran en libertad a loa tramjadores realizar la• actividades que mejor 

COll'llnlera a sus lntereaea. 

Las cajas de ahorro que me crearon en nueltrO par., two en

la Sociedad Mercantil de Seguridad de la Caja de Ahorroa de Orlza

ba, su mejor exponente; sociedad que se creo el 30 de noviembre de 

1830. Esta lnstltuclOn reall.zaba distintas fmclones, entre las que se

cuentan, la de evitar la usura, como caja de ahorro, como presta- -

mista y la de establecer centros de beneficencia. 

La organl7.acl0n que tenl'an las Cajas de Ahorros de Ortzab&.

era de tal manera que pcxlfan observarse dos aspectos; el aspecto --
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Interno y el aspecto externo. En el prlmero, habla control democrdt! 

co, es declr, qw por cada socto que habla, solamente se tomaba -

como lD v~o. Independientemente de las acclones propias o ajenas -

que representaba en la sociedad, y que las ~Utdades que emanaran -

de lae cooperattvaa se destlnaran a obras pObllcas, en el aegl.lldo ª..! 

pecto se realizaban todas las funciones que ya fueron aenaladas en -

lineas anteriores. 

Esr.e tipo de cooperatlvas durarm muy poco debido a la hcha 

civil que se desato en 1876, como cmsecuencla de la suceslOn pres! 

denclal de aq&ella época. 

LA PRIMERA COCPERATIVA DE CONSUMO. - Prlmeramellle -

daré la deflnlclOn de cooperativas, posteriormente, de lll8 cooperat!. 

va de consumo y por Oltlmo sus objetivos. 

¿Qllt'! es una cooperativa? Es la asoclaclOn de personas que -

perstgoo un fln determinado. 

¿Qllt'! es una cooperativa de consumo? Es la asoclaclOn de pe_! 

sanas y no de capitales contratados democráticamente, cuyo objetlvo

princlpal es satisfacer las necesidades de consumo de sus socios, los 
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excedentes eeriln distribuidos en proporclOn a las operaciones. que C.! 

da mo realiza en ella y Sus objetivos s<n: 

lo. - Pr,..porclonar a sus miembros mercancras de buena cali

dad. con peso y medidas exactas y a los precios corrientes del me!:_ 

cado. 

2o. - Fomentar el espfrltu del ahorro entre .sus afiliados, ya

que a fin de afto ae les proporcionaban sus ganancias. 

3o. - Se lea proporcionaban escuelas, cUnlcas ~leas, cam

p<>9 deportlvoe, hoaptrales, blbllotecas, etc. 

4o. - Pomemar la dtiartdad y la aytda m~ua emre los aso

ct8dotl. 

So. - Combatir en la medida de sus poelbUtdades el locro In

debido de sus poslbllldades el li.x::ro Indebido de las lnstb:oclones co

merciales. 

De todos estos objetivos, el que más destaca por· su lrnpor-

tancla es el de despertar a los trabajadores el espCrlt1.1 del ahorro, -
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bacli!ndoles llaber a loa trabajadores loa grandes beneficios que se -

obtienen al estar agr~o. 

El gobierno mexlc.ane, tratando de resolver 109 problemas ec! 

nOmtcoa y la clai;e trabajadora, prd>lemas que 11e originan entre loa

lattfundlstas y campesinos, por lll lado, y por el otro, entre obreroe 

y petr<lnea , ha creado las cooperativas, bajo su cuidado. loa ejem--

. ploa m4a claros loa tenemos en 109 Ingenios: El Mante, fonnado por 

campealnos y obreros, el de EmUlano Zapata, caistltuldo por d>re--

1'08 y ejldatarlos; el de Tazamapa, formado por agricultores e lndll!_ 

trtalea, y por Oltlmo, el de Zacatepec, en el Estado de Moreloa. 

Loa beneficios que i;e otitleoen de estos ingenios son: Servl--

clos médicos, escuelas, campos deportivos, blbllotecas, etc. 

LAS COCJ>ERATlVAS DE PROOOCCION. - Esta clase~~ 

ratlvas est4n en fntlma relaclOn con las cooperativas de consumo. P!, 

ra la formaclOn de estas cooperativas se han establecido ciertas ba-

ses. 

l. - Control democrátlco, o sea que los dlrlgentes de la sacie 

dad cooperativa son nombrados entre los propios asociados • 

.. 
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U. - Los beneficios o excedentes anuales serdn repartlcbs en -

ru6n del trabajo aponact> por los aoctos trabafact>res. 

m. - El control aoclal senl incrementact> cada allo y ser4 inali

enable. 

IV. - Los obreros que han trabajact> en calidad de asalariact>s -

deben ser socios despu~ de un allo de trabajo. 

El primero slgnttlca que los elementos de procllccldn est4n en

manolJI de los trabajacbrea y que cada aocio representa un voto inde - -

pendlentemente de aus aportaciones, Los directivos de las cooperad-

vas aer4n eleglcbs democdticamnete en la asamblea de l!IDClos. 

En el segunct> requisito , se establece que cualquiera ¡uede ser 

mlanbro de la cooperativa, siempre y cuanct> hayan reallzatl> los -

m&itos suficientes dentro de las mismas podr4n salirse cuanct> asr --

convengan a sus intereses. 

F.n el tercero, se especificaba que las utili<hdes que se obten-

gan de la cooperativa , se repertlr4n a cada uno de los soctos de - --

acuerct>, con el trabajo aportacb, IJll'8 ello se toma en cuenta la ca --
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lldad cantidad y el tiempo trabajado por los socios. Estos excedel!_ 

tes. que no ae consideran como tales, son en la cooperativa de pro-

ducctan. m retorno al trabajo o sea tma devoluclOa de la pam que

Je corresponda al BOCIO por el valor de au trabajo. 

LAS COCl'ERA'IIVAS DE CONSUMO AGRICQ..A.- El Articulo-

52 de la Ley General de Cooperativas en vigor, en d<ate 11e encuen-

tran comprendida• laa cooperativas de coosumo. 

L09 requtaltos para ser socio de estas cooperativas soo: 

1. - Ser trabajador en aervtcto. 

2. - Haber aceptado las basea coostlt~lvas y estat~Oll de la -

aocledad. 

3. - Cumplir c<n laa cuotas que por concepto de cooperaclOa -

hubiera fijado la sociedad. 

La vigilancia juriilca de este tipo de sociedades cooperatlvaa

aparece por prlmera vez en 1899 con la aparlclOn del C<ldlgo de Co-

merclo. 
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LA PRIMERA LEY DE SOCIEDADES COCFERA'IlVAS. - Fte ex 

pedida por el general Pllbrco Elfae Callee el 10 de febrero de 1927. 

En esta ley se eeftalaben los requlsttos para el funcionamiento de las 

cooperativas, asr como loe Organos de repreeentaclOn de la misma, -

corno el Consejo de AdrnlnlstraclOo, que es la alteridad m4xlma de -

la BOCledad cooperatlva. 

LA LEY DE COCl'ERA'IIVAS DE 1933. - Esta ley fue creada -

para darle mayor Impulso a las cooperativas. Al proyectarse, ae C2_ 

rrfgleron loa defectos de la ant.erlor y por primera vez se les llama 

a loe certificados de aport.aclOo "acclonea". Se emblece también, -

que todos loa trabajadores de 16 aftos no lmportaooo su sexo, podran 

Ingresar a las c<q>eratlvas, que loe foo:loa de reserva ae deposlta-

ran en el Banco de Mextco. S. A. 

Durante el ~gimen del General L47.8I'O C4rdenne, encontrO el 

cooperativismo su mejor alfado, ya que fue precisamente durante su

gobierno ct11ndo ae le dto gran lmpuleo a estas lnstttuctones en todos 

los aspectos. 

El general C4rdenas, attorlzO la creaclOo de cooperativas f<?E 

madae por ejldatarlos o pequei\os agricultores y trabajadores, base -
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En 1941, •leudo Presidente de la RepQbllca, el General Ma-

nuel Avlla Camacho ee constituyo el Banco Nacional de Fomento COC!.. 

peratlvo e lnatttuclones de crc!dlto debidamente a..aortmdos. 

LAS CCla'ERA'IlV AS RURALES EN' MEXlCO. 

LB Ley General de Socledade• Cooperativas de 1938, en su -

Artfculo lo., no nos da ll18 deflntctOn de lo que ea lila cooperatlva

ruraJ. pero •l elltablece •• caraccerr.tca•, eatre laa cmles encon

tramOll la• •tgulente•: 

l. - La llOCled8d cooperattvaa. ea una BOCledad de perBOllBs -

coa lgulJdad de derechoe y obllgactones, con un voto por cada 10--

cto. lmlependlentemente de •ue aportaclone•. 

2. - Se ccnetltuye pan formar una empresa en comcm con el 

fin de alcanzar un mejoramiento social y econOmlco en bien de to:los 

los soctoe. 

3. - No debe perseguirse lucro, pues su objeto es excluslva

meare obtener economlas en la adqulslclOn de bienes y aervlclos pa

ra SUI llOClOB. 
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4. - Se constituye excluslvamente para proporcionar a sua so

cios 11ervlcloa que mejoren su altuaclQn soclal y ecooOmlca y ·por -

ia.o loa excedentes que otitengan, deben dlltrlbulrae entre sus mle~ 

broa en proporclOn a la1 aportaclonea que hayan reallzado con ellos 

el valor del trabajo de cada uno. 

5. - La sociedad cooperativa, tendra la obllgaclen de reallzar

obraa que tiendan al mejoramiento social, econOmlco y monl de -

aUI mlembl'08. 

Esta• cooperativas tendr4n la obllgaclen de reall7.ar dlveraas -

actlvldades como, el de venta y ap~lslonamlento en comQn, cLaodo

no de c~lto en su orl81'JJ y hego de consumo, de prevlslOo eoclal, de -

producclOo para fabricar artlculos destinados al conslDllo de loe socloe

Y &ID de asegurar contra riesgos naturales, plagas y hasta enfermedades 

y vida, esto lo harAn loe campealnos c1ando sea lndlspensable. 

La Ley de Sociedades Cooperatlvas de 1933, en su Artfculo-

43, al referirse a las cooperativas campeslnas lo hacía de la slgulel!_ 

te manera: ''Las agrupaciooes agrfcolas que han sldo constituidas y fun

cionan bajo el nombre de cooperativas conforme a• la Ley de crédito, -

agrrcola para ejidatarlos y agricultores en pequei'io, del 2 de enero -
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de 19311 asr corno las agrupaciones que en el flturo se constituyan. -

ya en tgualdad de condlclones1 segulr4n rlg~ndoa! por sus leyes es

peciales y agrega en su Artfculo 44. El Ejecltlvo Federal expedlr4 -

los reglamentos necesarios para el cumpllmtento de esta Ley". 

La• cooperattvas ru..-a!es tleilen por objeto: 

l.- CJJrener créditos para ellas y sus socl0&1 celebrando al -

efecto con el banco de au zoaa. laa operaciones que la ley cspectft-

ca. 

2. - Conceder a aua afllt.doe loa cl15dttoa de av(o refacctona

rlo. comerciales. lnm~Ularloa • 

3. - Organizar la explotaclOo agrrcola1 ganadera, Industrial o 

foreatal del ejido, adquiere, para •ender o alquUar eemllla11. aperos. 

abonos. maquinaria, etc.. establece almacenes generales de depOalto, 

empresas de lndustrlas, localtzaclOn de pro:tuctos agdcolas1 etc. 

4. - Acttar corno i"epresentantes de los soc:los para los asm-

tos admlnlstrattvos o fiscales, que tengan ante los gobiernos, de los

mmlclptos o de los estados, o de la federaclOn y qoo se refiere -
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al cultlvo o a la explOOlclOn agrl'cola, hechos por sus miembros de

la sociedad y ante la admlnlstraclOn de las coloolas en caso de tra 

tar• de coloooa. 

5. - Actuar como agentes del departamento de ahorros del -

campe•lno. 

6. - Fomentar la orgaolzaclOn ecooOmlca y el progreso moral 

y aoclal. de la. afiliados, asr como el mejoramle.-c> del hogar del -

dainpe•lno. 

Loe organlam<>11 que gobiernan la sociedad cooperativa aon: El 

Coosejo de AdmlnlstraclOo, la Junta de Vlgtlancla, el Gerente y el -

Jefe de Zona, pero el m4xlmo representante de la cooperativa es la

Jlllta General de Asociados. 

Cada uno de los socios representa tn v~o en la asamblea g~ 

oeral de socios. 

El Consejo de AdmlnlstraclOn es el organlsmo encargado de ~ 

rlglr y resolver los asuntos de la socledad, cada afto se designad -

de entre sus mlembroa, un Gerente de la sociedad en general. 
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La J111ta de Vlgilancla tlene a su cargo culdar de que la socle 

dad cumpla sus propOsltos. 

La caja de la cooperativa, es en donde se guardan tcx:los los -

fcoioe y los valores de la misma. 

Para la realluclen de la parte ~cnlca de las operaciones de -

credlto, el encargado de llevarlo a cabo es el Gerente que ae hace

• m Jefe de zona cajero, designado por el Banco Nacional de Crédi

to Agrfcola, a propuelta del banco regional correspondiente. 

La contabilidad de las cooperativas ser4 llevada por los con

tadores designados por el banco, reallzar4n los balances amales pa

ra presentarlos primero en la Jwita General de Asociados y, segtm

do, para presentarlos al banco cuando ~stos se lo sollclten. 

Por tafo le. que se ha expuesto en este lnclso, acerca de los

beneflclos que se obtienen al estar agrupados, como el se.rvfclo mé 

dlco, aylrla de sus compaf!.eros asclCfados, la adqulslctOn de mercan

cras a lUl precio bajo, el tcxio esto se apllcad con tcxlos los trabaJ~ 

dores, con eatoe beneficios vendrra a ayufarlos en su precaria econ_9 

mra. Claro que para que los trabajadores del campo se constituyan -

en cooperatlvas necesltarfan cuando menos w salarlo qw les perml-
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ta vivir decoroaament.e como lo Indican las leyes, ya que con el sa

larlo que perciben no les alcanza para satisfacer sus mAs apremlan

tea necesidades, pero pwde lograrse sl los patronea cumplieran con 

las dlsposlclones legalea. 

Mientras al trabajador del campo no ae les proporctoaen los -

elementos nece•rlos para qie pueda vivir y loa pauoaea no cumplan 

can Ju mllpcte11e1 que &e lea ha tmpue•o, siempre aerln m pro

blema. y no porque eatoa trabajadores se enctentren alejados de laa 

grandes poblacl<lGea. como ae trata de Justificar su abandono. alno -

porqie ae encuentran en el tcul desamparo; altuacl(D que compltca

au existencia, porque eatan llmltadoa a aua lrrl8ortos recurll08 eco

n0mlco8, o bien porque se encientren a las arbltrarledade1 de loa ~ 

tronea. cauaantea de las desgracias de los trabajadores. 

Los patrones actOan arbitrariamente porque saben que estAn -

de su lado las a~orldades, encargadas de aplicar y vlgllar las leyes 

laborales. 

Estos trabajadores no solamente se encuentran lmposlbllltados 

para adquirir los prcx:luctos necesarios para su subslsrencla, sino que 

además se encuentran lmposlbUltados para comprar, tnstrwnentos de 
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trabajo, máq11innrlas, abonos quftuicoq qu; vendrran a aytrlarlos en -

el mejoramiento de sus cosechas. 

Como consecuencia de toc'lo lo qre se ha. señalado, el trabaja

dor del campo no le queda otro recurso que abandonar su hogar pa

ra lrse a las grandes cll.Xlades en busca de mejores salarlos, de me 

jores condtclones de vtda, muchas veces abandonando su familia, 

en otra sufriendo con ella hasta conseguir trabajo; pero lo qoo es.e

TI para esta clase de trabajadores, es que emigran hacia el extrllE 

jero, en donde son tratados con vejaciones y humillactones que no --

son propios de una persona, pero, como no les qooda otro recurso, -

resisten todas estas coneecuenclas. 

Sl queremos qlE nuestros trabajadores ao emigren hacia ~os __ .. rr-!:'" -:--

lugares que no sean sus centros de trabajo de origen, deberla solu-

cionarse sus problemas. 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

l. - La aiaorldad s~rema entre los aztecas era el rey, quien 
dlspalra de la vida y del patrimonio de sus sObdttoe. 

2. - A pesar de que se dictaron diversas dlsposlclones para -
frenar la voracidad de los conquistadores espai'loles, durante la colo 
nta, Dl.11Ca se cumplieron, lo que dlo orlgen a que la gente del cam-: 
po Iniciara el movlmlento libertarlo de 1810. 

3. - El clero, que substituyo al conquistador espai'lol, llego a
cootrolar las propiedades de la gente del campo. 

4. - Al concentrarse las tlerras en t11as cuantas manos origi
no el malestar social de aquella época, entre sus verdaderos duei'ios, 
quienes tomaron las armas para tratar de recuperar sus propiedades 
lnlcl.4ndose con ello la Revoltx:lOn Mexicana de 1910. 

5. - Los pOsltos eran lugares doode los campesinos pcxlran ad 
qulrir granos en épocas de malas cosechas. -

6. - Fue Inglaterra el pars que le dio gran Importancia a sus
trahajadores, movidos por la carencia de mano de obra. El Estado -
les proporcionaba atención médica a los trabajadores y a su familia, 
y resolvra el problema del desempleo proporclorutndoles trabajo. 

7. - En Argentina exlstfan las mismas condiciones de vida que 
en nuestro pafs, de tal manera qw muchas de las arbitrariedades -
de los espaiioles las sufrieron noostros indígenas y tambl~n los agre 
miados; pero es en aqool pafs donde se desarrollo ampliamente la = 
agrlcltltura y la ganadería. 

B. - Se consideran trabajadores del campo aquellos que reali
zan actividades en la labranza de la tierra, en las haciendas, en las 
empresas que se encuentran en el medio rural. 

9. - Los trabajadores del campo, a pesar de estar garantiza
dos en cuanto a la ley. los patrones elt.rlen su cumplimiento por ig
norancia de los campeslnos. 
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10. - Consecuencia de lo anterlor, se derlvan varias clrcws-

tanctas. 

a). - Los patrones realizan sus pagos a los trabajadores en - -
los lugares que se lee ocurra. 

b). - Los obltgan a trabajar de diez a doce horas de trabajo -
dtartas. 

c). - No les proporcionan los descansos semanarios fijados 
por la ley. 

d). - No les dan vacaciones a las que tienen derecho. 

11. - El salarlo que perciben los trabajadores del campo es 
completamente bajo, y lo reclben asr porque se ven presionados por
su precaria economía a aceptarlo. 

12. - El salarlo mfntmo de esta clase laboral, debe obedecer -
se como lo señalan las Leyes. Debe aumentarse constantemente, ya
qoo el precto de las subslstenclas aumentan a su vez y sólo con ese 
aumento se acrecentarfa la capackiad adqulsltlva del campesino. 

13. - Con la Nueva Ley Federal del Trabajo, estos trabajado
res cuentan con más tlempo para ejercitar sus derechoa: por ejcm-
plo, la retnstalaciOo a su trabajo, el pago de los steldos cardos, pa 
ra la renovactOn del contrato de trabajo, etc. -

14. - La teorfa del riesgo profesional fue elaborada en wi prln 
ctplo para los trabajadores de la industria. -

15. - En la actualidad, Ja Idea del riesgo profestooal se ha ex 
terxlldo a los obreros, empleados, campesinos, clomésttcos y en gere 
rala todo trabajador. -

16. - El riesgo profesional lo constltuyen los accidentes de - -
trabajo y las enfermedades a qoo están expuestos los trabajadores -
con motivo de sus labores o en el ejerclcto de ellas. 

17. - Los patrones deben adoptar tcxla clase de medidas de se 
gurfdad tendientes a evitar los accWentes y las enfertredades. -
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18. - Debe hacerse responsables a los patrones de lo qoo --
acootezca a sus trabajadores dentro y fuera de la empresa. 

19. - El problema habttaclonal no ha sido resuelto. Cuando el 
trabajador llega a tener este seivlcto, se encuentra en péslmas cai
dlclones e insuficiencia. como en la rec.ámara, baño y hasta el galli
nero. 

20. - Las empresas que tengan este servicio no deben oponer
se a proporcionarlo. 

21. - La obllgaclOo que tienen las negoclaclones en el medlo -
rural ele proporcionar educaclOn a los hijos de sus trabajadores y a
loe propios trabajadores. debe cwnpllrnentarse sln requisito, para·
lo cual es procedente la reforma de la ley en este orden. 

22. - Loe patrones deben cooperar con el Estado par.a mlnlrnl 
zar el problema del analfabetismo. 

23. - Los primeros realizadores del movimiento cooperativo -
fueron los hwnildes tejedores de Rochdale, Inglaterra, quienes unie
ron sus esfuerzos para protegerse. En la actualidad, el cooperatlvls 
mo, no sólo tiene esta finalidad sino de obtener mercancras a un _::.. 
precio bajo y lo que es más el de trabajar en forma colectiva. 

24. - En México, a mediados del stglo pesado, comenzaron a
surgir organizaciones para la defensa de la economra de los trabaja
dores, como la Sociedad Mutualista y la de Socorros Mll:oos, cuyo, -
objetivo primordial era ayooarse en caso de muerte y de enfermedad. 
Posteriormente aparecieron las sociedades cooperativas con lD1 doble
objetlvo, por Wl lado, como mutualista y por el otro, el de coopera 
tivas. En nuestra legislaclOn, el Código de Comercio de 1889 las 
menciono por primera vez, más tarde la ConstltuciOo de 1917, se re 
flriO a ellas. -

25. - En 1927, en forma especial, se encuentran reglamentadas 
en la Ley General de Sociedades Cooperatlvas, posteriormente se ex 
pkiiO una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas en 1933, es 
ta foo en muchos aspectos mejor que la anterior. En esta Ley se iñ 
troJuce la regla de qoo no se permitirá tratar asuntos poHtlcos nl = 
religiosos en el seno de las cooperativas. 
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26. - El General Lttzaro Cárdenas fomento el cooperativismo y 

dentro de su admlnlstraclOn se crearon los Talleres Grttflcos de la
NaclOo, los talleres de Vestwrlo y Equipo, ae organizaron loe lnge
olos azucareros de el Mante, en 'Iamaultpas, el de EmUlano Zapata, 
eo Moreloe. 

27. - En la época de gobierno del General Rafael Melgar, en -
Quintana Roo, se reall7.aroo grandes esfuerzos para organizar y le-
vantar el nivel de vida de los chtcleroa. 

28. - La Ley de Cooperativas de 1938, que aQn est4 vigente, -
aOlo admite como miembros de la cooperativa a trabajadores y no se 
Incluye Ja prohlblclOn de tratar astmtos polltlcos al rellglosos. 

29. - Loe recursos con que se financian las cooperativas pro
vienen de dos fient.es principales: el aporte directo de los socios y
el crédito, Respeto al primero, los trabajadores no cuentan con los
medloa susceptibles de aportaclOn y recurren al crédito de las lnsti
tuclones, ya sean oficiales o privadas; pero cue.ndo se tnra de éstas 
Oltimas, encuentran m4s problemas, ya que desconfl'an de las coope
rativas por los fracasos que han tenido, razOn por la qLe aoa los -
medloe Oficiales los que les proporcionan el crédito. 

30. - Durante el gobierno del General Manuel Avlla Camacho
(1941) , se creo el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, s. A. , de 
C.V., cuyo objetivo era el de cxorgar préstamos a tcxla clase de coo 
perativaa. -

31. - En Ja época precolonlal, en el aspecto econOmlco, no po 
dra hablarse de una corriente cooperativista; pero no por ello deja = 
de perclblrse la mas incipiente Idea del cooperattvlsmo. M4s tarde -
surgen los primeros talleres cooperativos y la lnlclal cooperativa de 
consumo. Se advierte la tendencia de suprlmlr a los lntermedlarlos, 
con el fln de que en el caso de la prooucclOo, de aportar bienes en
mejores coo:Jlclones de precio, para posteriormente obtener el máxl 
mo de aprovechamiento colectivo. -

32. - En la operaclOo de consumo se procura tener lE trata-
miento di.recto entre el prcxluctor y el coosumldor, agr~os para -
obtener economras personales y la rnulttpllcaclOo de la capacidad In-_ 
dlvldual de consumo. 
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33. - Las cooperativas rurales han resoolto en muchos pefses
los problemas de las gentes del campo, como la producclOn, crédlto, 
bajos precios, vlas de comlDllcaclOn, mercados y otros afines. Pro-
claman la cooperaclOn como medio de defensa ante estos graves pro 
blemas. En la mayorra de los pafses, las cooperativas rutUles ec = 
han organizado para transformar la leche, las frutas y ~os produc 
toa. -

34. - Se ha afirmado que en nwstro pafs, existe ma Incipien
te fonna de cooperaciOn rural, cuyo medio por especial ldloslncra-
cla de su poblacl~. por la observancia de formas caducas de admt
nistraclOo pQbltca y otros graves males, dlflcultan su estableclmien
to, o su funcionamiento; pero se ha demostrado que al agruparse or
gan\zadaneote pueden salvarse los obstáculos y con ello obtener &m -
beneficio colectivo y bienestar social. 

Asr pws, beneficiar por medio de la slmpltflcaclOn de las le 
yes y su cumplimiento bajo la vigilancia directa y eflcaz del paler -= 
pObllco, asr como una teorlzaclOn dinámica de las variaciones y pro 
blemas sociales, lograron que la vivienda, sea más que un techo pa 
ra guarecerse y ee convierta en lo qoo debe ser; im hogar del mexf 
cano trabajador y forjador de la riqueza de la Patria. -
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