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.Los seres hwnanos siempre han perseguido un ideal; la

justicia. Desde que el hombre e:x:ist.e einti6 la necesidad de a -
gruparse. Primero, para defenderse de loe elem~ntos de la natu
raleza 7 de otros seres que implacablemente lo acecharon duran-
te siglos. · 

Posteriormente, cuando aprendi6 a dominar la naturale
za 1 a domar a loe seres del reino animal, tambi6n. se enaeR6 a
suj etar a otros· hombrea, a loe m!s d6bilea, a loa inermeo. Eje5 
plos, tenemos muchos. 

Los poderosos, los vencedores en las grandes luchas, -
generalmente abusaron del vencido, convirtiAndolo en esclavo -
(propiedad fíe1c·a) '1 hasta afirmando como lo hiciera el conoci
do fil6eofo griego Arist6telee en su Política, que había hoa ....; 
brea nacidos para mandar y hombres nacidos para obedecer, dei'es 
diendo de esta manera al esclávismo como un r6gimei1 imperecede
ro, olvidando la condici6n dialéctica de la sociedad 1 de las -
insti tuoiones. 

Al descubrirse Am&rioa (para se5alar otro ejemplo), en 
este profundo oho~ue de culturas que signific6 la Oonquista,los 
vencedores mis fan4ticos, de radicales, iniciaron el alegato -
conocido como la disputa del Nuevo Mundo: se lleg6 a dudar de -
que los indígenas fueran seres humanos, poseedores de al.ma y t! 
vo que intervenir el pontífice romano, suprema autoridad moral
en aq~ella 6poca, para "otorgarles" la calidad de seres huma~. 
nos. 

·ya no digamos c6mo estaban las garantías ( e:x:ist!an, a
caso?) :para 10111 serea más débiles; oreo que estos doe ejemploe
hist6rioos son suficientes. 

Pero taab16n surge el Derecho , institu!do para protes, 
ci6n del d6bil. Oon las etapas del pensamiento (mágico, relisi,2 
so 7 oient:Uioo), evoluoion6 lo casual o tortuito, para con.ver--
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tirse en oostumbre 7 ~sta en norma o praoepto moral. A su vez, 
la norma moral, en precepto legal 1 mis ta~de, fwidamentado en 
ella, el derecho. 

El Derecho es el instrumento que el !stado aplica pa
ra proteger a loa ndoleos más desamparados de.la sociedad 7 a
oada uno de loa indi"liduoe que la constituyen. 

En Mlxico, a ra!z del movimiento revolucionario de ~ 

1910, se elabor6 la Constituci6n de 1917, que gar8l1tiza a loe
ciudadano1 el plfno derecho a ejercer laa garantías individua
les 1 que les otorga justa protección aplicando las garant!as
aooiale ~~ 

Con la Carta Magna del 17, sttrge vigoroso el dereoho
del trabajo en M&xioo, expresado claramente en los art!culoa -
4/o, 5/o, 73 1 123. 

Y complementado, de manera terminante, con l& Ley Pe
deral del Trabajo, la Ley d• Seguro Social y el.Estatuto Jur!
dico de loa Tr&'bajadorea al Servicio del !atado. 

Una de las rea1i1ao1onea pr6ximae de la hwnanidadfee- · 
rá exténder la justicia social a todos los paises, empeño que-
tiene la Orga.nizaoi6n Internacional del Trabajo. Cabe, en eeta 
lucha mundial, a nu.estro país el honor de ser el primero en -
oonstitucionalizar los derechos de loe trabajadores. Nuestrá -
Conetituci6n, ampara a laa grandes masas obreras y campesinas, 
basé de la pirámide de nuestra estructura aooial, dej8l1do, por ' j 

l ser reformable y reformadora, a las nuevas generacionee el de-
l ber de velar con loa mejores medio• posibles, por los eoon6mi• 
Í · oa.mente d!SbilHe 
l 
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La abogacía ee una hermosa profesi6n, porque el conoo! 
miento de loe preceptos jurídicos 7 su diestro 7 hábil .un1~0,
eon arma•· to:rmidablee para luchar contra el dolo, la corrupci6Jl 
1 la il:ullorali.dadé · 

Y una rama especifica del Derecho, el derecho del tra
ba~ o, nos aa la oportunidad de luchar por l.& colecti·ddad, en -
bien de la colectividad mi11111&e 

Roa proponemos, en este traba~o, b.8.0er ·Wi anAliei• cle

estoa v&li,oHe instramentoa legales, fruto de nuestra ya insti
tucionalizada revoluci6n, 1' emitir al final ~· brevH conclu
siones, que m4a que aportaci6n para los estudiosos, sean el pr.! 
cedente de la dltillla gran lecci6n que para .todo estudiante,con.! 
tituye el examen profesional. 
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PR!OEPTOS OO~STI!UCIONALBS 
EN MA!ERU LA:BOUL · 



PR!UJll'l?OS CONSTI!UCIONALES EN MilERIA LABORAL. 

a).- .Generalidades. 

Ei hombre, genbicamente hablando·, ha tenido como anh.,! 

lo supremo la conquista da la telioidad., constituyendo las lu - • 
ohas para lograrla un complicado proceso hist6rico que dista m,g 
cho de terminar y que a medida que. avanzan la ciencia '1 la tec
nología, ex'ige nuevas soluciones para·ad.aptarse ª·las éirctuistJP 
oias tambUn noTe.dosas, que surgen en el tiempo. Y' en el espaofo. 

Werner Wolf define a la inteligencia como la capacidad 
que tiene el hombre para adapt~rse a todas la~ cirounstancÍ.as "" 
que le. presente la .vida. To~ando como directriz el heoho. de. que 
el~ sapiens ejercitó su segundo sistema de. sign~liz~oiones 
partiendo del prime.ro, y. gracias a la habilidad manual que le .;, 

·. petmiti6 desarrollar su caracteristico pulgar opue~to a l~s ~ 
otros dedos de la mano, cre6 un formidable acervo óultura1 qu13-
se trasmite de generaci6n en generaci6n. 

Sin embargo, podemos afirmar que desde el momento en "" 
que se inicia la jerarqÚizaci6n de las categorías naturales y -

. sociales, tratando de implantar un orden, surgen loe poderoeos
Y· los d&biles; loa po199edorea Y' los deepoeeídoa. Y, necesaria·
mente, el Estado. 

Todo Estado presupone un orden tradicional preestable-' 
cido. En atenoi6n a la preponderancia que se otorgue ya a la vi · 

: -. 
da y costumbres de la sociedad gobernada. o'a los estatutos del-
gobernante, nacen dos grandes corrientes del Derecho, cuyas -
fuentes formales son: la oostumbre, en el primer caso, Y'. la no,t 
ma impuesta o dictada en el segundo. 

Aunque tanto en uno como en otro oaso, la tradici6n y

no solo las normas del Estado son las fuentes del Derecho; la -
distinci6n es más de procedimientos que de fondo. Ambos dereohm 
prete.11den estableoer un orden. :para el desarrollo de las activi.lla 
des humá.naa necesarias para la v:i.da, con miras ·de permanencia~~ 
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estabilidad y en cuanto a las personas~ ·pertenencia, 7 territo
. ri o del Estado. · · 

b).- Antecedentes Hist6rioos del Derecho Oonstituoional MeXioano. 

Duran'l¡e la 6poca precolombina, el dereoh~. oonauetudina
rio rigi6 la actividad de loa mexicH; la. fuente principal del -
derecho fu6 la costumbre, porque la aoti~idad jur!dida se maili -
~est6 eapont!nea, fluyente, flexible como realidad viva. 

El orden jurídico, más _que conjunto de leyes, aplica -
bles o no, era una conjunci6n, acoi6n mutua de i.Jlteresea práoti..;. 
·coa de la .sociedad '1 la activida.d jurídica se present6 para dea-· 

arrollar la ~ida.humana dirigiendo las relaciones e intereses de 
lo.a hombrea, produciendo unidad con la ciencia, la religi6n y la 
filosa~:!a. y de esa manera con.tribuyendo el dereoh.o a la contorní!. 
ci6n ideol6gica general, Para. el pueblo mexioa, no oab!an · di:t'e - . 
rancias entre los intereses de la rel~g16n, los del gobernante o 

· loa del Estado. !l!odo se regía armónicamente por la oostumbre,que 
de manera espontánea se amolda a las necesidades hu.mana• porque- · 
re!;)ponde al i.Jlteds oonoreto y general de la sociedad• Era .una -
sociedad fundamentalmente agraria, ouya base política partía del 
calpulli autónomo para.culmi.Jlar en la Oonfederao:l6n de .lháhuao. 

L'oa mexioas, desde su infancia, no s6lo quedaban inioi_! 
dos en el conocimiento de las normas jurídicas, sino que, además 
se veían envueltos en el engranaje de la organización política -

.del Eatado, que loa utiliz6 oon ventaja en beneficio de la coles, 
ti vi dad. 

. Cuando oourri6 la conquista, se aubstitu;r6 la oulttu"a -
indígena, de funde.mento naturalista, por la europea occidental,- · 
de. base idealista. Por lo que respecta ai gobierno, la Corona es 
pañola implant6 ei' rágimeri absoluto que il!lperaba en la metr6po -
li, cuya cabeza fuá el Virre;r, que represent6 a la persona misma 
del Re;r de Espaffa y que entre sus atributos tenía el de vicepat!o 
no de la religi6n oat61ioa. 

13 



La Nueva Espafta tuvo un asfixiante ambiente de inter -
vencionismo estatal como lo muestra la Recop~laci6n de las Leyes 
de Indias, además de que en 1571 se estableci6 for.malmente el P.! 
voroso Tribunal del Santo Oficio de la Inquieici6n. 

Conforme avanz6 la vida colonial en ningdn momento his

t6riao podemos desligar a Europa de la vida americana: poco a p~ 
co penetran, aunque clandestinamente, lae ideas precursoras de·
núestro movimiento de Independencia; asimismo, repel'Cuten tuert! 
mente las acciones napole4nicas en nuestra vida institucional: -
la Oonstituoi6n Espaflola de 1812, de corte liberal, qua no fu6 -
sino u.na adaptaoi6n ordenada 1 sistemá~ica a las nuevas circuns-. 
tanoiae y a los adelantos de la c·ienoia política de las anti -
guas le1es fundamentales del reino, mantenidas durante siglos en 
suspenso, que no derogadas por la monarquía absoluta. 

Nuestros pr6o eres libertarios, indudablemente que su. ~ . 
frieron la influencia de las ideas democráticas jurídicas de Pr~ 
cia, pues como lo afirma Mario de la Cuevas"••• a Prancia corre.,!! 
pondi6 la bella misi6n de orear o dar la formulaci6n d,efini ti'va. 
de la filosofía política Y' jurídica que había de servir de fun -
damento a la democracia individualista y liberal, de rodear ese
pensamiento de un sentido de universalidad 1 de humanismo, que
le oonvirti6 en la religi6n de la libertad~. 

De tal manera, en el transcurso de la gesta libertaria
surgen dos testimonios imp9rtantíeimos, antecedentes de nuestrei
actual Oarta Magnaalos Sentimientos de la Naci6n Y' la Oonstitu -
o16n de Apatzingán. Ambos dejan entrever, como lo aseveramos an
teriormente, la ihfluencia francesa y de manera secundaria, de -
la gesta independentista estadounidense, aunque en el segundo de 
1oe citados, alguno de sus documentos políticos (de la indepen -
denoia norteamericana) es fuente directa e inmediata. 

Lograda la Independencia de nuestro país, la Revoluci6n 
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de .lyutia abre una nueva etapa al presentar loa g~andes proble
.maa nacionales, cuya áoluci6n ya no pod!a ser aplazada. 

El 16 ·de Junio de 1856, ee presentó el proyecto de Con.!! 
tituci6n que formu16 la comisi6n encabezada por Ponoiano Arriaga. 
Esta Constituci6n, de tipo individualista y liberal, fij6 loa -
derechos del hombre, o sea laa llamadas garantías individuales. 

Sin embargo, "• •• pas6 por alto {nos dice Mario de la -
Cueva), sin proponérselo, un aspecto importante de la vida mexi
cana, ante la crisis liberal, problema de ineludible solución:-· 
el social•. Liberal la constitución del 57 a la que se inoorpo ~ 
ran las leyes d9 reforma en 187~, no pudo atender a las graves -
cuestiones que implicaba el desnivel entre loa grupos mayormente 
desvalidos de la comunidad (en cuanto a su situación moral y ma
terial) 1 los exoe:Pcionalmente privilegiados. Esto va a abordal'
lo la Revolución. 

Certeramente ha expresado De la Cueva, que a las garan-. 
t!aa individuales contenidas en la Constituoi6n de 1857, se agr! 
garon las garant!aa sociales emanadas de la Revoluci6n(articulos 
27 Y.123 constitucionales). Entonces, esta adici6n genera en MA
xioo la personalidad de un ~erecho Social que es una de las nov! 
dadea de la Revolución Mexicana result8.ll'te de esa presión aocio
Jur!dica que implica, por una parte, evolución del derecho y por 
la otra, exigencia social inaplazable, pues aqu61 ha de respon • 
der a los imperativos de su medio de aplicaci6n. 

Se ha considerado como un derecho social al que motiva
la revolución en la inteligencia de que esto imprime a México -
una. personalidad que no es indígena ni espaffola sino, simplemen
te, mexicana. Creemos entonces, que la Revoluci6n aviv6 la preo
cupaoi6n por un derecho social,no s6lo referido al obrero, sino-
ª todos los sectores del trabajo. Pero, este derecho social es -
un nuevo derecho y esto ea de singular impartancia. Un derecho -
nuevo se establece por la originalidad de sus dispo~iciones, que 
regulan situaciones enteramente desconocidas antes, o cuando in-
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gentes necesidades sociales van dando. en torno de ciertas situa
ciones jurídicas, diferente sentido a las normas que las regulan. 
y las van enriqueciendo con otras disposiciones y con otras - -
ideas hasta formar un cuerpo doctrinario y legal aut6nomo dotado 
de· energía propia, de peculiares principios que lo configuran e~ 
mo algo distiJ1to de sus fuentes originales. 

Advertimoe entonces que la incol'!>orao16n a 'la Oonstitu
ci6n de 1917, de un precepto que regula las relaciones·da índole 
obrero patronnl, constituye la base de un derecho social en láx! 
_co; no privativo. de clases determinadas, sino acorde con el der.! 
cho qua protege los bienes jurídicos de determinados sectores de 
la comunidad. Tal ha sido el efecto de ese complemento de las s.! 
rantías indi vidu.e.les con las garantías sociales que c oneagr6 nue.!! 
tro C6digo Político de 1917. Además, ésta es la ~ignificaci6n -
que tiene que decir que la Revoluci6n armada se ha· convertido -
con la constituci6n del 17 en una revoluci6n institucional, que-

, 
aun estBJDos viviendo. 

La Revoluci6n Mexicana en 1910 obedece inicialmente a -
una aspiraci6n política de libertad (la no centralizaci6n del P.!? 
der y la opci6n del ciudadano para elegir a sus gobernantes).Pe
ro el movimiento tmía una proyecci6n que se traduc!a, aiin sin -
plena conciencia de algunos de quienes lo iniciaron en la libera 
oi6n de un eeotor desposeído de·la sociedad: el trabajador de la 
ciudad y del campo, Además, la Revoluci6n se proyeotaba,aunque ~ 
con vaga conciencia, a lo que se había eludido durante el porfi
riato. 

El Plan de San Luis de Madero, consideró el problema ~ 
del agro a fin de restituir la tierra a los desposeídos, pero, -
aunque Madero entendi6 el problema, no supo organizar su solu- -
ci6n. Por ello F.miliano Zapata se enemisto con el. En el· Plan de -
Guadalupe, Venustiano Carranza s6lo abord6 la tarea de restable
cer el orden constitucional quebrantado por e1 asesinato.de Ka -
dero 7 por la usurpaci6n del poder por Victoriano Huerta, sin --
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insertar ningt1n problema de reinvindicaoi6n social, lo que· si -
gue siendo motivo de pol&mica entre los sectores que fueron del
oarranciB1110 y sus oponentes. Pero es indudable, como lo afirma
Mario de la Cueva, que es en &sta etapa cuando se inicia un pr~ 
grama sistemático de reformas sooialea referido primero en lo -
agrario, en la ley de 6 de Enero de 1815, y luego concretamente · 
a lo obrero en todos los precedentes del que habr!a de ser el -
'art. 123 de la oonstituci6n. política. 

Es que la Revolución Mexicana traía inmerso un proble-
. ma de tipo laboral que habd de ser parte esencial en la probl! 

mática Jur!dioo_sooial que plantearon quienes estimularon e in! 
ciaron este movimiento. Por.ello, desde antes de la. extraordin! 
ria labor legislativa de Carranza, inmune a las disquisicionee
de la Couvenoi6n hubo una !'.le:rie de precedentes del que habda ~ 
de ser ·el art. 123 de la constituoi6n Política •. 

!11 a!ntesie, la Revoluci6n Mexicana plante6 un proble
ma de tipo obrero patronal que el movimiento tenía que resolver 
1 que se había hecho patente en toda la realidad de s11s or!ge -
nes 1 pro7ecoiones.durante el r6gimen de Diaz, sin descontar -
los antecedentes de la vida 'V'irrei.1181. 

La Fociedad, mecanismo continuo de estímulos y de res
puestas, receptáculo de presiones y de soluciones, para que no
se altere el ritmo de la convivencia elabora en forlll8. constante 
instrwnentoa para resolver los problemas que la lesionan y es -
as! como la Oonstituci6n de 1917 sum6 a las garantías individll,! 
les, las garantías sociales "••• nuestra Oonstituci6n (manifea
.t6 nuestro actual Presidente de la Repdblica) no es exclusiva -
ínente derivada de un formalismo jur!dioo; consagra loa anheloS-: 
que en 1910 fueron eefialadoe por el pueblo de Mbico, recoge -
las mAe caras ambiciones y·lae más legítimas· aspiraciones de -
justicia eoon6mica. 
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Sin la Constituci6n, la. Revo:l:uci6n solo habría sido un 
dramático, un her6ico hecho de sangre". 

La C0nstituci6n de 1917, ea pues.~ una ley evidentemen
te perfectible, reformable y reformadora. Es reformable porque
ella misma. ha previsto las vías para que el pueblo la adapte e.
sus fluctuantes requerimientos y es reformadora porque actúa s~ 
cialmente como factor primordial de encauzamiento hacia las me
tas populares fundamentales; e onti ene las normas naturales para 
organizar la vida en colectiviad con sentido de mutuo respeto -
y solidaridad social. 

Y como peculiaridad del sistema político que nos rige, 
affadiremos·que nuestra Constituci6n no a61~ ea la su~rema norma 
jurídica de M~xico, sino que es también el ~rograma de acci6n -
del partido político en .el poder: en este orden de ideas, los -
preceptos jurídicos fundamentales no poseen 11.nicamentt.: .validez
normativa, ofrecen tambi~n orientaci6n programática, pued son a 
ttn tiem~o norma y direcci6n política, 

Nuestra Constituci6n, en los prece!)toe 4o.5o. 73 (freg,. 
ci6n X) y 123, atiende, como lo hemos enunciado, a las llame.das 
garantías sociales. 

Vamos a hacer un análisis histbrico, para examinar los 
antecedentes de estos artículos, entre los c11ales centraremos ~ 
nuestra atenci6n de manera 'referente en el 123. 

Epoca Colonial. 

LAS LEYES DE INDIAS, 
Durante la época colonial, la. re¡zlamentaci6n jurídica

del trabajo se encuentra contenida en las llamádas "LEYES DE I]! 
DIAS". 

Entre sus princiDales disposiciones, observamos las s.! 
guientes: Prohibici6n a las autoridades y ~ersonas de cautiva~ 
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indios, tanto en tiempos de paz como de guerra. Oese de loa - ..... · 
repartimientos, pero obligac16n de trabajar, tanto de loa natu
rales, como de loe espaiiolee vagabundos. Buen trata.miento a loa 
indios que trabajan, y la prohibici6n de servicios personales.-

. Que las mujeres e hijos de indios que no est6n en edad 
de tributar, no sean obligados a trabajar.· Que el t&rmino para
el servicio.de indias e indios no excediera de un affo. A loe ig 
dios que se alquilaren para labores del campo y edificios· de -
pueblos y otras cosas nece·aarias a la rep6blica, se lee ha de -
pagar el. jornal que fuere justo por el tiempo que trabajaren, ~ 
iruis la ida y vuelta hasta sus cacas, los cuales puedan y vayan
de diez leguas de distancia y no más. 

Mandamos que a todos los indios de mita y voluntarios
Y otras persona.a que conforme a lo dispuesto trabajaren en lae
minas, se paguen muy competentes jornales, conforme al traba.jo-
Y ocupaci6n, los sábados en la tarde • 

. Sería injusto desconocer ~ue en los. preceptos transar,! 
tos late un sentimiento humanitario, pero no se puede deecono -
oer su ineficacia prttctica. El espíritu inspirador de tales le• 
yes no fu6 el de los hombres de presa que realizaron la conqui.! 
ta, ni la dureza de los tiempos y la ignorancia de aquellos en
ouyo beneficio se dictaban. Pero las circunstancias no fueron -
favorables para que se produjeran los efectos deseados por los-
monarcas. Al respecto, el ~aestro Trueba Urbina opina lo aigui,!'l 

· tea Si un servicio administrativo eficaz y una inspección rigu
rosa no han logrado en nuestros tiempos eliminar infracciones -
que frecuentemente quedan impunes, con grave perjuicio para el
trabajador, puede calcularse cu'1 sería el respeto que mereci~ 
ron las Leyes de Indias a loe poderosos de aquella ~poca, que e,!. 

guramente no·'..:ha b!an asimilado del. cristianismo el esp!ri tu de' ca - -ridad, limitánd.ose al ejercicio de un culto seco y rutinario. 
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Para no entrar en tantos detalles hiet6ricoa, que no -
es nuestra finalidad, nos remontaremos ha~ta la agitada aegwida 
mitad del siglo X!X. EnoontrSJDoa algunas disposiciones al rea -
pecto en el Estatuto Provisional de Oomollfort, fechado el 15 de 
mayo de 1856: 

Art. 32.- Nadie puede obligar sus servicios personales 
sino temporalmente y para una empresa determinada. Una ley espe 

.. -
cial fijará el t6rmino a que puedan extenderse los contratos y-
la especie de obras sobre las que hayan de versarse. 

Art. 33.- Los menores de 14 afios no pueden obligar sus 
servicios personales sin la intervenci6n de sus padres o tuto -
res y a falta de ellos, de la au~oridad política. En esta.clase 
de contratos y en los de aprendi~aje, loa padres, los tutores o 
la autoridad pol!tica en eu caso, fijarán el tiempo que han de
durar, no pudiendo. exceder de cinco ailos; las horas en que diar~ 
mente se ha de. emplear al menor y sé reservaré. el derecho de -
anular el contrato siempre que el BJllO o el maestro usen de ma -
tºª tratamientos para con los menores, no provean a ~us necesi
dades aegdn lo convenido o no los instruyan convenientemente. 

" El Estatuto en realidad nos dice Trueba Urbina no -
contiene una prohibici6n del trabajo para loa menores de 14 -
afios, sino la obligada intervenci6n del padre, tutor o autori -
.dad pol!tica, fundadas en su·calidad de menor ama que en su ca
lidad de obrero. El prob~ema obrerot tanto en relaci6n con loa
menorea como en relaci6n con loa adultos, aparece enfocado des
de el punto de vista exclusivamente civilhtico, quedando muy -

· .Pºr debajo de laa Leyes de Indias. 

Posteriormente, en el' constituyente de 1857, estuvo a
punto de nacer el derecho del trabajo. Al ponerse a discusi6n -
el art 4o. del proyecto de Oonstituci6n relativo a la libertad
de industria y trabajo, Vallarta sucit6 un debate, pero al expo 

. -
ner brillantemente los principios del s0cialiemo, 1 cuando todo 
hacia pensar que iba a concluir en la necesidad de un Derecho -
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del Trabajo, semejante al que ae pre?araba en Alemania oon:f.'undi6 
el problema de la libertad de industria con el de la proteooi6n
del trabajo. El distinguido jurisconsulto olvidaba que la.llama
da libertad de trabajo no ha producido al trads del tiempo, - -
otro resultado que la servidW11bre del trabajador. Posteriormente 
una 1'e!orma de 25 de septiembre de 1873 prescribi6. que el Esta

do no podía permitir la celebraoi6n de pactos con menoscabo de -. . 

la libertad del hombre, ya sea por causas de trabajo o por vot&:-
religioso, 

La Oonstituoi6n de 1857, en sus art!oulos 4o. y 5o. co~ 
sagraba el principio de libe~tad de trabajo: derecho del hombre
a dedicarse a la actividad quemejor le parezca y prohibici6n de
obligar· a prestar servicios personales sin la justa retri buci6n
'1' sin pleno consentimiento. Este mismo principio :t.'u6 adoptado ~ 
por disposiciones homólógas de la Constituoi6n de 1917, bajo el
ep!gra:fe " De las garantías .individuales." 

El r6gimen de laa garantías individuales tuvo su origen 
en la necesidad de limitar el poder del.Estado absolutista, pero 
las garantías llegaron a ser en el curso de su evoluci6n, inst~ 
mento de la clase pol!tioa dominante, que a t!tulo de proteger -
a~ individuo, ya no prec'isa.mente contra el Estado, sino en oon -
tra del pueblo, oomo unidad colectiva. 

Por esto, el r&gimen de garant:!as individuales '1 el Bi! · 
tema econ6mico provocaron honda diviei6n social. De aqu.! el pro
letariado como clase militante, con el "fin .de mitigar la explo -
taoi6n de. que era victima; logrando despuás el.reconocimiento de 
derechos opuestos al liberalismo indi.vidu_alista. Oonsiguientemen
te, se presenta a nuestra vista la contradicci6n manifiesta que
existe entre el r6gimen de garantías individuales y el ·derecho -
de1 trabajo, que, al pret"ender suprimir la explotaci6n por pal'te · 
de la burguesía• reivindioá los derechos sociales de loa laboran 
tes. Más tarde, durante el Imperio de Maximiliano, se promulg6 - . 
el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (10 de abril de 
1865. cuyo texto expresa lo siguientes 21 

f ¡ 
' r 
! 
l ¡ 
í ¡ 

1 

1 
! 

¡ 
. t 

I · 
' ~ ¡ 
l 
J 
H 

t 
~ 
!' 
¡· 
1 



l 
i 
i' 

" Arto 70 Nadie puede obligarse a prestar servicios -. 
personales, sino tempora1mente, 7 para una empresa determinada. 
Los menores no lo pueden hacer sin la intervenci6n de sus pa -
dres o curadores, o a te.lta de ellos, de la· autoridad política." 

En relaci6n con la legislaci6n anterior, no supone ni!!: 
giS.n avance, segdn. ~rueba Urbina. 

Despu~s vino la etapa decisiva de la Revoluci6n Mexioa 
na, que di6 como fruto la oonstituci6n de 1917." La Revoluci6n
de un pueblo no eet! triunfante sino cuando. 86 hace Oonstitu -
oi6n", expresó·el ingeniero P61ix l". Palaviaini. 

Nuestra Revoluoi6n se consolid6 juridicsmente en el ~ 
Congreso Constituyente que se reuni6 en la ciudad de Querétaro
el lo. de Diciembre de 1916. Esta asamblea constituyente expi -
di6 el nuevo C6digo político que realiza los ideales inspirado
res de nuestro movimiento liberatorio, iniciado en el ai'lo. de .;... 
1910, sustituyendo por ende a la vieja Constituci6n; enviada al 
Constituyente de Querétaró, no ·se despojaron de la tradi~i6n -
Constitucional: el proyecto respetaba la estructura clásica de
las constituciones de la 6pooa•. 

El verdadero sentido de la Revoluci6n mexicana llevaba 
en su entraiia, co~o aspiraci6n i~deolinable, la de dar satisfa~ 
ci6n al ansia de justicia de la clase trabajadora, reconociendo 
los derechos del proletariado como factor del trabajo y de la -
producci6n olvidados en anteriores constituciones o reducidos a 

· su m's .adni.1118. expresi6n, tanto por ·falta de una legislaci6n ad_! 
cuada secundaria para su aplicaci6n como por ta.lta de formaci6n· 
en los juristas de su &poca. 

Loa constituyentes de Querétaro abrieron profunda bre
cha eri la corteza del dereéb.o constitucional, consagrando el -
primer tipo de oonatituci6n con garantías sociales. 

:ta Oonetituci6n mexicana de 1917 conjuga los principios 
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del liberalismo clásico relativos a las garantías individuales 
inherentes a los derechos naturales del hombre con las garan -
t!as sociales, que consagr6 por primera vez en el mundo. En el 
.campo laboral, esos derechos sociales invocados en la Constit~ 
ci6n mexicana de 1917, cristalizaron en el art. 123, a trav6s
de los derechos colectivos de sindicalizaci6n y de huelga, las 
medidas de previsi6n social y de protecci6n al trabajo. Ahora
bien, el art. 4o. constitucional corresponde a los prinoipios
individualistas de la conetituoi6n de 1857 y ampara la ol4sica 
libertad de trabajo, mediante el ejercicio de un t!tulo para • 
aquellos profesionietas que lo requieran, como garantía de oom 

. -
petenoia Ucnica o oient!fioa para la sociedad. 

En materia laboral, tales principios tienen sus exceJ! · 
. ciones. La libertad de trabájo está li~i tada por las prohibi -
ciones contenidas en los siguientes preceptos del c6digo labo~· 
ral: A.rt. 4o~ "Cuando se ataquen loe derechos de terceros o se 
ofendan los de la sociedad, en los casos respectivamente de ~ 
sustituci6n ilegal de un trabajador por otro o de que se inte!l 
te impedir el de~echo de huelga". 

Art. 7o~ limita el empleo de trabajadores extranjeros. 

Art. 116. prohibe el ·establecimiento de expendios de 
bebidas embriagantes en los lugares pr6ximoe a los de trabajo. 

Art. 154. establece preferencias para la admisi6n en 
el trabajo, a f'avor de loe mexicanos '1 de quienes hayan prest.a 

. do servicios anteriormente, y de los eindicalizados. 

Loe art. 189, 216 T 246 sefialan que deberán ser mexi
canos quienes prestan servicios como trabajadores de los bu -
ques, tripulantes aeronáatioos y terrocarrileros. 

Loe artículos 371, fracoi6n VII 7 395, fijan las con
diciones de licitud de las cláusulas de exolU'Bi6n de ingreso y 

por separaci6n, aplicadas a los trabajadores por el sindicato 
administrador del contrato colectivo. 
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Los art. 498 1 499 eetableoeu. respectivuente, el deu 
. cho al trabajador que haya sufrido un riesgo profesional a vol

ver a su puesto o a otro compatible con su.a aptitudes, en loa -
casos y circunstancias que aeflala, desplazando a los trabajado-

. res qu.e los estuvieron ocupando. En cuanto al derecho al produg_ 
to del trabajo, tiene su excepción en los descuentos al salario 
autorizados con las restricciones indicadas en el art. 110 de -
la ley .. 

La fraoci6n X del a;ot:!oulo 73 del pro1ecto de Oon.sti -
tuci.6n au.tori'zaba al Congreso de la Uni6n para legislar en to. -
da la Repáblica en materia de trabajo. Dos razones hicieron a -
los a onati tu.yente.e cambiar de opini6n, la creencia de que con -
trariaba el sistema federal y las circunstancias de que las ne
cesidades de las distintas entidades federativas eran diversaa
y exig:!an una diferente reglamentaci6n. Ambas consideraciones -
decidieron al Constituyente a otorgar facultades legislativas -
tanto al Congreso como a las legislaturas de loa Estados y a ~ 
cir, en el párrafo introduotivo del art. 123, que la reglament! 
oi6n de las bases constitucionales debía hacerse tomando en - - . 
cuenta las necesidades de cada regi6n. 

La legislaci6n de los Estados se inici6 con la ley de -
14 de Enero de 1918, expedida en Veracráz por el General Cándi
do Aguilar, para ese Estado, c·ompletada por la de riesgos pro -
feaionales de 18 de Junio. de, 1924. Fueron el modelo de todás -
las leyes posteriores y sinieron de antecede.ntes a la actual -
Ley Federal del trabajo. Veámoslo: 

El Congreso tiene facultad: Para legislar en toda la -
Repdblioa sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográ -
fioa, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones ~ 
or~dito y energía el~ctrica, para establecer el Banco de Emi-
ei6n Unico en loe t~rminos del Art. 28 de la Oonatituci6n y pa-
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ra expedir las leyes del trabajo reglamentarias del articulo -
123 de la propia constitución. 

El texto original del citado art 123 otorg6 a las ie
gislaturas de los estados la facultad de dictar,las leyes re -
gla.mentarias del mismo~ En tal virtud, a partir de 1917, cada
u.na de las entidades federativas promulgó leyes del trabajo, -
las cuales se ajustaron a los preceptos constitucionales. En -
pocos a,fJos floreci6 la legislaci6n del trabajo, Sin embargo -
multitud de problemas oreados por la aplicación de las leyes -

Í locales, determinaron la aodificaci6n unitaria de la legisia -
¡ 
1 ci6n laboral. El primer paso fué la creaai6n de la Junta Fede-
1 
j ral de Oonciliaci6n y Arbitrajé iior Decreto del Ejecutivo P'ed,! 
¡ ral el 22 de septiembre de 1927. Dos ai'ios despuéé fueron refoi 
l mados e1 73 y 123 de la Constituci6n, para dar facultad exclu-

" 
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siva al Congreso de la Un16n para legislar en materia de trab_! 

~º· 
El art. 123 es un catálogo de derechos mínimos de la

clase susceptibles de ser ampliados por la legislaci6n ordina
ria y a traveé de la contrataci6n individual o colectiva. El -
prop6sito del constituyente fuá sei'ialar las bases para una re
glamentaoi6n posterior, dentro de la idea de una armonía entre 
los factores de la producoi6n y el equilibrio entre el capital 
y el trabajo. 

El orisen del art. 123 se encuentra en el dictá.men -
del artículo 5o., que adicionó este precepto con las siguien -. 
tes garantias1 jornada máxima de 8 horas, prohibioi6n del tra
bajo nocturno industrial para niffoa y mujeres y descanso hebdo 
madal'io; expresándose en el cuerpo del mismo que otros princ,! 
pios de id6n~ioa naturaleza, como igualdad de s~lario para-·
igualdad de trabajo, derecho a idemnizaci6n por accidentes pr.2 
.fesionales, etc., contenidos en la iniciativa de los diputados 
Aguilar, Jara r G6ngora, debían incluirse como normas del c6di 
go que expidiera el Congreso de la Uni6n en uso de la facultad 
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que le otorgaba la fracoi6n XI del articulo 72 de1 pro7act~ de 
Oo.11sti tuci6n. 

· Bo se puede por menos de reconocer que los principios 
b!eicos de tal iniciativa no llevaban e1 propósito de.proteger 
al individuo, sino a una clase social: la trabajadora• 

El art!oulo )23 sur~i6 de justos recla.111os de. Oonstit,!! 
yentes profanos en su obra interpretando el verdadero signifi
cado de nuestro movimiento liberatorio: cambio del dgimen ju

rídico, econ6mioo y social existente por otro nuevo. 

Eate precepto no ae originó en forma casual sino por
preai6.n de una realidad que expresaba en :fortna dramática la oi 

. . -
tuaoi6.n de los trabajadores a principios del siglo ri:: en que -
el auge del r~gimen de Porfirio Diaz, ·rozaba ya su derrwnba- -
.miento. Ricardo Piores Mag6n, .entre otros, · puntuaÜz6 con cla
rividencia el futlll'o cambio. Junto a las figuras de Ricardo -
Plores Mag6n y sus hermanos que .pugnaron por el respeto a la -
Oonstituci6n vioÍada~ debe mencione.rae tambih a ese otro pre
cursor de la Revol~ci6n ( y concretamente el movimiento obrero 
mexicano y aún de un derecho obrero del trabajo). Camilo Arria 
ga. quien enten.dia.·que. las relaciones ent~e el trabajador '1 .: 
los otros factores de la productividad deberíán obedecer a un·
prineipio elemental de' justicia social. Por ello, como varioe
autores han sefial.ado, en el Programa y Manifiesto del Partido- . 
liberal Mexicano de 1906~ se encuentran las bases .del art. 123 
e onsti t1.to ional. 

Fu6 esta respuesta a una exigencia de la sociedad me
xioa.ne. para que se mejoraran las relaciones econ6micas entre -
~os sectores de empresarios '1 propietarios, con .el proletaria
do. Estimamos que los orígenes del art. 123 constitucional ee
enouentran en esas aspiraciones, que, además de plantear el ~ 
pl'oblema., dieron soluciones para ~esolverlo •. Dice Mario de la 

Cueva que el art. 123 .marca un momento decisi~o en la historia· 
4'1 derecho del. trabajo Y' que es el paso más ím.portante de.do -
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por un país para satisfaaet las de.aiándas de lEi olase ttabaja .. 
dora. · 

. . 
En e:teóto, el art. 12j ha sido clave '3' puntó de pt\l't,1 

· da para uná legisiaci6n del trs.baj o en el país r ser!a el ma-o 
yo~ interés un éstudio exhaustivo del preoepto pál'a puntualizar 

· el ritmo y mecanismo que ha seguido su proyecai6n sooio-aeoón6mi 
.oá .en el.país• N9é iimitaremos a unas cuantas reflexiones al • 
respecto, 

Desdé ia oi'eaóidn del art. 123. oonsti~uoional á1'1oj6 -
la tensi6n éóóiál que provocaba la situaoi6n desvalÍ~a· d~l sec~ 
tor de los trabajadores; pero, este af'lojamier:ito no s6lo conet,1 
tuy6 la soluci61i á un problema de la o omUliidad mediante una Pl".2 . 
tecci6n jurídica sino que di6 lugar a nuevas soluciones que fu,! 
ron estructurB.ñdo con nuevas proyecciones nuestra indicada le -
gislacidn dé trabajo. La reglamentación del preoe~to o~igina la 
Ley Federal del trabajó dé singular importancia precisa.a1ente en 
cuanto á la federaiizaói6n de las leyes del trabajo, ~ediante • 
un ordenamiento de obáervaildia en.toda la Repdblioa. Además, la. 
créaci6n del aí"t• 123 tue y sigue siendo un estimulaJ1t.e en uno.a 
de loe aspectos más importá.lites de nuestra dinámióa jurídico s~ 
ciEi.1 1 eñ cuanto ha '.)ro-Voóado y provoóa de co11ti11110 1 por medio -.. 
de su intérpretaoi6n como ea él dáso; por ejemplo, de la juris
prudeiiéia; nuevas perspectivas dóótrinariaá y dé aplicaoi6n, a• 
fin de que su ley tenga efectos positivos en el medio de aplio.! 
ci6xi. Ei precepto ha estimulado tambiM Jllediante un trabajo ra
cionalmente organizado pof la lé1• la afi~máci6n de W1a conoié,!1 
cia social que,. siendo muy conoréfléiitente del séoto:t proleét81'ió1 

cada vez lo es mayormente de M~có, si bien una legi$laoi6n. M 

sobre ei trabajo presionó ei ámbito de1 emptesatió; M&~iéo re • 
gistra un áóélerado ritmó de progtéso iAduatrial; ási en ei ºª!! 
tro como éñ ia provincia• que estimula a su vez; no solo la ley 
sino la iiité:Henoi6n del Estadé e.ti todo lo qúé tédtlftde ea el -. 
beneficio cóieeti'V<h 
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De aquí que el derecho ( 1 concretaaiente UD. precepto -
legal') tensan que ir modificándose de acuerdo. con las e%igen- -
cias de la colectividad. En el 9aeo del art •. 123, · ae regiatra,
entonces ante nuevas presi.ones, un fen6men~ de extenai6n repre
sentado por las reformas de que ha llega.do a eer objeto para - . 
acoplarlo precisamente a las nuevas exigencias de la sociedad. 

!stimo de singular .importancia subrayar 1a 111'8 recien
te manifestaci6n de ese fen6meno de extensi.6n del art. 123 con.! 
tituciona1 que ha.constituido el decreto publicado en el diario 
oficial de 5 de Marzo. de 1960, y que elev6 al rango constituci,2 
nal el Estatuto de los Trabajadores a1 Servicio del Estado. He
cho de tanta trascendéncia es inequívoco del sentido humano 1 -

universal de la.Revoluci6n.1 de que ~ata, i.D.stitucionalizada, -
sigue su marcha. 'El e.rt. 123 debe ser considerado· p~to de par
tida para la estructure.ci6n c!e un derecho socia1 111.e:x:icano, que
ª su vez se clarificará si se le estudia desde el ángulo eocio
l6gioo • 

. Ahora bien la importancia del art. 123, desde.el punto 
de vista. del der.eoho e onsti tucional, radios esencialmeti.te en la 
eliminaci6n de preceptos del capítulo de garantiáa individuales, 
que no tenían por objeto proteger al individuo, sino tutelar a
un grupo social determinado; ~ en la creaci6n de nuevas garan -

· tiás. constitucionales independientes de las individuales, cons
titutivas, por decirlo as!, de ia página social más brillante -
de la constit11ci6n; au,nque él mencionado art:foulo. en lo que ª·su 
.estructura se refiere sea más que u.na obra Ucnioa, el producto 
de un hondo sentimiento de protecci6n de las masas proletarias
que con su esfuerzo y su sangre contribuyeron a la reivindica -
ci6~ de los derechos del pueblo mexicano • 

. La obra de los Legisladores, lleg6 a constituir un 
grandioso progreso del derecho constitucional del· mundo; el es
tablecimiento de garantiás sociales en las constituciones. 

La exposioi6n hist6rica comp:1'11eba que ~os legisladores 
28 



mexicanos se inspiraron en las leyes de diferentes. países,- -
Francia, Ulgica, It&lia, Estados Unidos, Australia y Nueva -
Zelandia, de tal manera que la mayor parte de las disposiconea 
que en 6i se consignaron eran ya conocidas en otras naciones. 
Más la idea de hacer del derecho del trabajo un mínimo de ga -
rantías en beneficio de la clase eco~6micamente más d6bil 7 la 
de incorporar esas garantías en la constituoi6n para proteger
las contra cualquier p~lítica del legislador ordinario, así --

' son propias del derecho. mexicano, pues es. en &l donde por pri"". 
·mera vez se consignaron. 

Es indudable que·nuestro art• 123 marca WI. momento d!. 
cisivo en la historia del. derecno del trabajo. No qu$remos a -

. firmar que haya servido de modelo a otras legislaciones, ni -

que sea una obra original, sino tan solo, que es el paso más -
importante dado por un país para satisfacer las demandas de su 

.clase trabajadora. 

Despu6s de examinar, a grosso modo, los preceptos- -
constitucionales anteriores, referentes a legislaci6n laboral, 
nos correspondería un minuoioe~ estudio del a.rt. 123, que no -
haremos, debido a que con posterioridad, lo .analizaremos con -
respecto a lo que nos interesa: riesgos de trabajo, al hablar
de la tey Federal del Trabajo, que. realmente es, en el fondo,
dicho artículo. Pero naturalmente, mucho Más ampliado y detall! 
do. 
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Recorramos la historia·da la humanidad. Siempre encon
traremos el sentimiento de inseguridad y la lucha del hombre -
po:r adaptarse al medio que lo rodea. 

El hombre primitivo pronto compr.endi6 que asociándose
con otros hombres tendría una más eficaz protecci6n y albergue, 
más f&cil curaci6n y alivio, defensa superior contra los peli -
gros que lo acechaban. 

·Poco a poco comprendi6 algunos fen6menos que conside -
raba sobre n.aturales, conoci6 efectos de causas biol6gioe.a 1 S.2 
ciales que antes estaban fuera de su a1cance. En estas condicio 

· nea, comenzó a definir mejor su~ estruciuras sociales, implan -
tando reglas de.conducta y cuidados elementales para la salud -
qua le daban una mejor convivencia de grupo y mayor protecci6n
contra los riesgos. 

Durante la Edad Media, el seffor feudal y su familia t,a 
vieron menos inseguridad pues detentaban el poder; aunque sus ~ 
me.didas de seguridad eran pocas e ignoraban el porqittS de muchos 
fenómenos biol6gicos, En cambio los siervos carecían de toda 
protección, sin recursos para def.enderse por sí y faltos de
fuerza política para ejercer su libertad. 

En el siglo XV se suc~den grandes acontecimientos, e1-
descubrimiento de América ensancha los horizontes, haciendo la
navegaci6n de altura que entre.fiaba grandes peligros y riesgos -
para los marinos como para las mercancías. 

Buscándose protecói6n, se fUnd6 el seguro marítimo, 
considérado como el precursor de los seguros. 

Asimismo, se formaron hermandades de marinos ante pe -
ligros comunes, con estatutos de asistencia mutua. Al igual que 
las confraternidades de artesanos que aparecieron despu&s, ere.! 
ron el sistema de mutualidad limitado siempre a los recursos de 
sus prgpios agremiados. 

En la edad media aparecieron corporaciones Y fundacio-
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nee de espíritu religioso, que ayudaban a loe enfermos y menee-· 
terosos por caridad y sin poder garantizar esa ayuda por soste
nerse de limosnas. 

Isabel la Cat6lica inicia la idea 1e que el Es'liado ti! 
ne oglibaciones con todos o debe ser protector de todos sus sd~ 
di tos. 

Vienen despu~s las Leyes de Indias, que se suponía da
rían protecci6n a· los aborígenes americanos·. Ia Ley de Pobres en 
Inglaterra. Surge pues.la asistencia pdblica. 

En el siglo XIX se inventan las máquinás ~ se desarro
lla la industrializaci6n. 

Con la revoluci6n industrial se transformaron le.a ciu
dades por ·au rápido crecimiento, confuso, poco salubre y con -
sus n~evos problemas sociales, econ6micos y culturales. 

El trabajador y su familia se encontraban desarmados y . 
sin protecci6n frente a los riesgos biol6gicos, ante el desem.
pleo y la muerte. 

Las mutualidades resultaron insuficientes. La asisten
cia pl1bliaa que se practioaba era s6lo para indigentes y no cos 
pensaba las carencias de los nuevos modos de vivir. 

Aparece el Seguro privado basado en cálculos estadíst! 
cos. Se calcula la frecuencia de los siniestros y su cos~o. Se
pueden predecir consecuencias. 

Se consideró que el Seguro privado, conformado con ba
ses teénicas, bastaría para dar un m~nimo necesario de se~uridad 
a la sociedad. Pero tiene un fin de lucro, y no está al alcance 
de la mayoría de los trabajadores, no es obligatorio. 

El ahorro individual podría servir para proteger situ.! 
ciones de enfer,medad e invalidez o desamparo. Pero la 1mprevi
si6n, los salarios insuficientes y el aumento en las neceeida-· 
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des del ndcleo fe.miliar del trabajador, nu~ifioan su cometido. 

Al final !lel siglo XIX tom6 fuerte impulso una corrien 
' -

te político social que consideraba la protecci6n del dábil se -
~retend!a que el salario no estuviera condiciona~~ a la of~rta-
7 la demanda sino a las necesidades reales ~ue tenián loe obre
roe>, en f!n, por la protecci6n más oompleta del Hombre; hasta .-. 
alcanzo.r su máxima fuerza con el dogma marxista. 

En· esa 6poca el Gobierno de Alemania, encabezado por -
'Bismark, el canciller de Hierro, para detener en eu pa!a el mo

vimi ento socialista, pero reconociendo que tenía un fondo aten~ 
dible de justicia social, promulg6 la Ley del Seguro Social. de
Enfermedadea de-1 15 de junio de 1883, considerada como el orí -
gen de los seguros sociales. 

Se. estableci6 primero a los mineros y se atendi6 a loe 
artesanos T obreros industria1ee, con lo que se obtuvo mayor r~ 
dimiento en la producci6n. 

Rápida.mente se extendi6 el Seguro Social a Inglaterra 
y a otros pa!ses de Europa. En 1916 llega a E. u., iniciándose 
la protección para oiertos empleados y algunos grupos obreros. 
En,1919 Argentina establece pensiones para funcionarios del G2, 

.bierno. 

Le sigue Uruguay ese mismo afio, Brasil en 1922, Ouba
en 1921 creando sistemas da pensi6n para ·empleados da tel6fo -
nos. 

Pu' la Repáblioa de Chile, la que inioi6 en Amárica ~ 
Latina la implantaci6n del Seguro Sooial~ con su Le1 del Segu

. ro Social obligatorio obrero del 8 de Septiembre de 1924, cu -
briendo enfermedades, maternidad, invalidez 1 vejez pe.ra loa·
traba;jadores. 

Todas estas formas de Seguro Social, se basaron en el 

seguro privado con sus mismos cálculos actuariales. 
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Este tránsito de los seguros sociales tradicionales a 
la seguridad social se inicia·antes de que terminara la Segun
da Guerra Mundial, los ~obernantes y los pueblos mismos empez!! 
ron a considerar la orp,anizaci6n de un nuevo mundo con estruc
tura social más humana. Tales asyiraciones.culminaron con el -
informe so.bre el Seguro Social y sus Servicios. Conexos, prese_s 
tado al Gobierno de la Gran Bretafia por Sir William Beveridge
el 20 de noviembre de 1942. Con este informe puede considerar
se el pi.tntp de partida al nuevo concento de protecci6n integral 
del hombre y de elevaci6n de sus niveles de vida. 

Beveridge consider6 que la "unica riqueza de los pue
blos la constituyen los individuos que los forman:~. 

El tránsito de loa seguros sociales a la seguridad BE, 

cial, as! como las finalidades y proyecci6n de la seguridad S,2 

cial y sus metas, pueden concretarse en los siguientes puntos: 

a) La seguridad social se inspira y se basa en los m~ 
delos del seguro privado, con ligeras variantes. 

b) La seguridad social tiene como finalidad proteger
al hombre frente a todos los riesgos tradiéionalmente conside
rados, proporcionándole prestaciones en dinero o eri especie y
servicios sociales dé acuerdo con las necesidades y ayremios -
de cada Naci6n, que tienden a mejorar sus niveles de vi.da. 

e) La Seguridad Social'constituye un medio eficáz pa
ra una más justa distribuci6n de la riqueza creada por y con -
el trabajo del hombre. 

d) Los servic.ios m~dicos y sociales de la seguridad -
social crean nuevas necesidades materiales y espirituales en -
tre· los sectores mayoritarios de la poblaci6n, que permiten un 
mayor desarrollo social y econ6mico para un ~a!s: y, finalmen
te: 

e) La seguridad social es un factor de nuevo o~dena-- · 
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miento de la convivencia humana y constituye una manifestación, 
siempre activa, de la solidariad que anima, como principal ex - . 
ponente, el progreso social de un pueblo. 

Pasemos ahora revista a la ·historia de la seguridad B,2 
cial en M4xico: T!ray Juan de Torquemada, nos relata en sú"Mona! 
qúia India.na" que en la· ápoca prehispánica, existía entre los -
indios tributos de maíz de los que repartín parte entre los po
bres, necesitados y enfermos. Consigna tambi&n que en Cholula -
y otras poblaciones había hospitales donde acudían y se curabaa 
menesterosos. 

Durente la conquista y ápoca colonial se fundaron hoe
pi tales e instituciones filantr6picasi pero. tenían más pre oc u -
paoi6a religiosa que oligaci6n gubernamental, menos aún respon
sabilidad integral de la sociedad. 

Se pueden mencionar como hechos importantes para la. -
seguridad social en nuestro M4xioo, la abolici6n de la esclav! 
tud proclamada en íluadalajara por Don Miguel Hidalgo y Costilla 
y el concepto expresado por Don Josá Ma. l\!orelos y Pav5n, al- -
reunirse el congreso constituyente de Chilpancingo en 1813: "La 
soberanía dimana directamente del 'pueblo •. Como la buena ley es
superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso serán -
tales. que obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la o
pulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal -
del pobre, que mejore sus costumbres yaleje la ignora.n:cia".·. 

Más adelante se di6 proteooi6n a las clases econ6~ica~ 
mente d4biles por la benefioienoia pública y por la benefioen -
cia privada, pero limitaban su extensi 6n geográfica de aplica -
cibñ 7 no remediaban los problemas de inse~uridad pues siempre.. 
ias necesidades fueron superiores a los recursos. No corregían
el desnivel económico y social, dejando por raz6n misma de sus-
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fi~lidades Y' f'unoiones, siA atender a la clase trab&jadora -~ 
que aumentaba a1 impulso del progreso naoio~l. 

Revisando la historia de nuestro País en los princi
pios de este siglo, podemoe advertir que en los programas de
los precursores de la revoluci6n, existía ~a la preocupaoi6Ú.
T aspiraoi6n 'de orear un r&gimen de seguridad social a la el! 
se tral:iajadora. 

Con la revoluci6n mexicana de 1910 cristalizaron ae
piracion.e s ~e lograr una protecci6n adecuada en el trabajo, ... 
garant!as pol!tioas y seguridades para una vida mejcir, ya se
expresaba ese anhelo de·seguridad social, aunque no se tllVie
ra mao.if'ieeta la o onfiguraci6n actÚal del concepto. 

. En 1915, el estado· de Yucat!n dict6 una Ley del Tra
bajo que ·ordenaba al Gobierno Estatal tomentar'una.asociaci6n 
_mutualista para asegurar a los trabajadores contra la ve;fez 1 · 
la. muerte. 

As! vemos, que los constituyentes reunidos en Quer'
taro los aflos de 1916 y 1917, dieron torma legal a estas as -
piraoiones en la.fraoci6n XXII del Artículo 123 de la Conati
tu~i6n, al establecer que: " Se considera de utilidad social-

. el establecimiento de cajas de seguros .Populares de. invali- -
dez, de vida, de oesaci6n involuntaria del trabajo, de aoci -
dentes y otros con fines análogos, por lo cual. tanto el gobiJr 
no federal oomo el de cada estado deberán fomentar la organi
zaci6n de instituciones de esta índole". 

Se establecen en 1917, las normas constituciones que 
regulan el trabajo y la seguridad social, con el Art!culo 123 
de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

otras leyes laborales aparecieron deepu's proponien
do cajas de ahorros, beneficios de grupos, contratando segu -

·-ros voluntarios de riesgos profesionales con· sociedades priv,! 
das, pero todo sin cr1terio unit'orme 1 con· serias lilllitacio -
nes sociales. 36 
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Años .más tarde, por iniciativa del Presidente de-la -
Repdblica Emilio Portea Gil, el Congreso de la Uni6n consideró 
7 aprob6, la.reforma de la fracci6n arriba citada del mismo·~ . 
. Art!oulo 123; la cual !u~ publicada en el Diario Ofio~al de la 
:Pederaoi6n el 6 de septiembre de 1929 y- textua.1.mente dice: "Se 

. considera de utilidad pública la expedioi6n de la Ley del Se~ 
ro Soci~ '1 ella comprender' segu.ros de invalidez, de vida, de 
cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y acciden -
tes y otros con fines análogos". 

Oomo podemos obser'lar, el considerarse de mayor util! 
dad la expedioi6n de la Ley.del Seguro Social que la existen -
cia de cajas de seguros, se póne de manifiesto la importancia.
de la seguridad de los tr~bajadores, que ya esos afios preocup! 
ba a los legisladores. 

La preocupaci6n por el seguro aoo~al era cada vez más 
acentuada. El primer plan. sexenal de Gobierno que formul6 el -
Partido Nacional Revolucionario estableoi6 que: "Será capitulo 
final en materia de cr6dito dar los primeros pasos para la in
tegraoi6n de un sistema de seguros que sustraiga del 1nter6s -
privado esta importan.te rama de la eoonom!a". 

El° periodo de gobierno correspondiente a1 desarrollo
de este plán fu6 uno de los más activos en la discusi6n del -
problema del seguro social en l!' formu~aci6n de proyectos por -
su establecimiento. 

Se elaboraron iniciativas en el Departamento del Tra
bajo, en el Departamento de Salubridad, en la Secretaría de G.,2 
bernaci6n, en la Comiei6n de Estudios de la Presidencia de. la
Rep~blica y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pt\blico, la 
de esta.dltima fu6 enviada a la ooneideraci6n del Congreso de
la Uni6n, pQl'o no lleg6 a discutirse porque se consider6 nece
sario formular una más completa. 
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La necesidad de establecer el Seguro Socia1 encontr6 -
tambi6n eco legislativo en el Artículo VIII transitorio de la -
Ley General de Sociedades de Seguros que establece que: " El 

Ejecutivo de la Uni6n dictar& las medidas complementarias de la 
Ley que sean procedentes para establecer el seguro social". 

El.·segundo plán sexenal de Gobierno formulado por el -
partido de la Revoluci6ri Mexicana, establece lo siguientei "Du

rante el primer afio de vigencia de este plan se expedirá la Ley 
de Seguro~ Sociales, que debe cubrir los riesgos profesionalee
Y sociales más importantes y en cuya organizaci6n y administra-

. ci6n debe intervenir la clase obrera organizada. . 
En el Acuerdo Presidencial dado a cinco Secretarías de 

Estado el 2 de Junio de 1941, al referirse el estable~imiento -
del Seguro- Social, expres«>'f " Estos ~elos y oblig~oionea apa
reo en más amplios, si se considera que todos los países de EurE_ 
pa Y' aproximadamente un 90~ de los pueblos del continente Amer! 
cano poseen una legislaci6n del seguro social, mientras que M~ 
xico constituye una excepci6n que no es acorde con el sentido -
social de su. movimiento popular Y' su evoluci6n política y legal, 
con la tendencia .revolucionaria de proteger al pueb1o produc- -
tor". 

Si bien la protección de los derechos de loe trabaja -
dores preconizada por nuestros .constituyentes del 17 ea precur
sora de los más trascendentales movimíentoe de redaci6n, en cam 
bio, la revoluci6n era adn ·deudora·.~ del pueblo de una mayor pro 

. '7 -
tecci6n social.; 

El Seguro Social fu6 implantado durante el Gobierno -
del General Manuel Avila Camacho, quién el 7 de diciembre de -
1942, firm6 la iniciativa de Ley q11e se envi6 al H. Congreso de 
la Unión. EJ. d!a 23 del mismo mes y ailo la Cámara de Diputados -

! aprob6, con dispensa de trámites, la Ley del Seguro Social, - -
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siendo promulgada y publicada e~ el diario oficial de la feder! 
ci6n el 19.de enero de 1943. Este afio se dedio6 a la organiza -
ci6n administrativa y t~cnica·del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y la Inscripoi6n d; .r:'atrones y Trabajadores en el Distr,! 
.to Federal; iniciando los Servicios que la Ley sefiala en el afio 
de 1944• 

En el afio de 1956, con las reformas a la Ley del Seg~
ro Social, promovidas por· el Sefior Presidente Don Adolfo Ru!z -
(fortines, se di6 un i.mp(!rtante paso, al orearse las prestacio -
nea o servicios sociales, que ·venían a configurar con mayor pr.2. 
oiei6n el dgimen. de. Seguridad Social Mexicana. 

Vamos a referirnos a la seguridad social actual en M6-
xic o. En resumen, hablaremos del Instituto Mexicano del Seguro
Sooial, que es el organismo que agrupa a la mayor cantidad de -

.. mexicanos. 

NaturalJnente que por la carencia de recursos, a6n no -
alcanzamos un índice .de seguridad social tál, que abarque abso
lutamente a todos lo.s ciudadanos. Sin embargo, considerando que 
a partir de la Revoluoi6n Mexicana los regímenes se han preocu
pado por este renglón, no está lejano el día en que se incorpo
ren a ~l todos loa mexicanos, 

Repetimos, que ~amos a.tomar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social como sin6nimo. de Seguridad Social en M~xico. 

Pensando en el hombre, en la inseguridad del mismo, -
nuestros legisladores e.stablecieron el Segul'.o Social que es le.-

. proteoci6n al salario del· trabajador cuando- se :producen rie egos 
de origen biol6gio~ que disminuyen su capacidad de trabajo y por 
consiguiente sus ingresos y lo obligan a realizar gastos extra
ordinarios. 

La seguridad de la muerte, lo incierto de la subsiste,g 
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cia, la permanencia de lo contingente adverso al h~111.bre en - -
el Órden f!sico, en ~l.biol6gico, en el econ6mico, la ineu:ti -
ciencia de acci6n ps!quica compensatoria, ·hacen de la insegur!
dad. la condici6n funda.mental de la vida del hombree La apeten-
oia de la seguridad~ el ideal permanente• siempre buscado y- -
hasta ahora nunca, integralmente logrado. El esfuerzo conscie!l
te de los que componen los grupos sociales, objetiva l1n8. acci6n 
general, concurrente con la individual para conseguir finalida
des que superan el alcance de la acoi6n singular. 

La funci6n del estado es lógrar la seguridad social, -
con base en la libertad, como deben; es acci6n actual y perma -
nente, futura y presente, para dar al hombre, a todos los hom -
bree, la posibilidad de satisfacer sus necesidades .materiales ..:. 
y morales. 

Siendo el deber de la sociedad, del Estado y del Go · -
bierno favorecen o suplementan la a.Cci6n positiva individual -
por medio de una acci6n general proyecta.da a ll!l8. finalidad co -
mún~ la organizaci6n social, econ6mica y política debe estar en 
caminada y gobernada por esa finalidad, procurando lograr oada
una los objetivos paroialee que le correspondan, garantizando 
la.permanencia y realizaci6n de tales objetivos por medio de -

·fuerzas pdblicas, de normas juridioas que regulen la acci6n sin 
menoscabo de la libertad de organizaciones políticas y sociales 
que garanticen el goce y el e3ercicio de todas las libertades,
Y distribuyan, organicen y coordinen las actividades generales, 
cuando, menos canalizando la acci6n individual y evitando des -
viaciones particulares lesivas para todos los demás. 

Es 16gic9 ~ue, vencidas diticultade~ inherentes a la -
evoluci6n econ6.mica y social del país, obedientes loa ~obernan• . . . 
tes y legisladores a; mandato constitucional crearon el servi -
cio pdblico nacional del Seguro Social, por Ley inserta en el -
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Diario Oficial· da 19 de enero de 1943• 

Los Seguros Sociales vienen a beneticiar: 
a) A los trabajadores y sus familias; 
b) A los patronos; 
o) Al Estado, y 

d) A la Sociedad. 

Los trabajadores asegurados obtienen las siguientes -
ventajass 

lo.- Mejoramiento eoon6.mico merced a las prestaciones
que obtie~en del seguro; el Seguro es un complemento del sala.
rio. 

20.- Reducci6n de la inseguridad 1 del temor a la vida 
al óf'recer el Seguro Subsidios y asistencia para los casos de -
enfermedad profesional o no; 

· )o,- Atenci6n debida a la ·vejez. 
Se benefician,.por su parte los patronoss 
lo.- .Al quedar a cubierto de peticiones de sus obreros 

para· que les otorguen prestaciones, ya que están comprendidas -
en los seguros establecidos, .con lo que se limita la posibilidad 
de conflictos laborales por tal motivo, gozando de estabilidad
su empresa, en este aspecto. 

2o.- Impedir, en el caso de existir contratos colecti
vos de traba_jo, que la desigualdad o carencia en materia de pr.! 
visi6n social entre las distintas empresas de la misma industria 
coloque a alguna de htas en condiciones econ6micas desfavora-
bles. 

El Estado del Seguro Social, obtiene las siguientes ven . 
1 -. 

tajass 
lo.- Poner en práctica los f'ines de una parte de la P,2 

lítica Social como son asegurar un .mínimo, obtener mejoras hi -
gi~nicas, materiales r culturales para la clase trabajadora o.
la sociedad general; 
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20.~ Realizar obra.a de inter~s pdblico 1 social, sin 
gravar los presupuestos de gastos de asistencia y saltibridad -
páblicas; 

30.• Normalizaoi6n de la vida social y paz, evitando
motivos de conflictos socia1es, huelgas, etc. 

La Sociedad obtienE! beneficios: 
lo.-· Al aumentar el re.ndimiento o fuerza de tra'b!ljo de 

lo.a obreros a causa de su mejoramiento material y espiritual. 
2o.- Al ponerse en circulaci6n importantes sumas de- -

los fondos del Seguro. 
30.- Por reducirse los motivos de c.onflioto social, que 

puedan alterar la norma.lidad de la vida econ6mica. 
Estos beneficios bastan Jara justificar el rango de 11!!:, 

vicios pdblico que se ha conferido a los seguros sociales que -
los reportan. 

En recomendaciones y convenios adoptados por las asam
bieas convocadas por la Oficina Interna~ioMl del Trabajo~ f'u&
previsto, que las iilstituciones del Seguro Social deberán ser -
administradas por la representaoi6n de los trabajadores., de los 
patronos y del Estado. Esta fu6 la f 6rmula que reoogi6 la ley -
del Seguro Sooi8.l, al orear el instituto del Seguro Social, ·con 
personalidad jurídica propia como organismo descentralizado, P! 
ra administrar dicho Seguro. 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social concurren -
los caracteres de la instituci6n, tal como los define la doctr! 
na: 

a).~ Una función o servicio predeterminado por un plan 
7 regulado por una norma. 

b).- Un patrimonio adscrito para sufragar el servicio, 
independiente del de los administradores ~ destinarios. 

.e).- Norma 11 ordenamiento heterónomo, otorgado, vale -
dero para todo aquel que utiliza el servicio, aunque no entra ~ 
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en el instituto por personal arbitrario, ni colabnr6 en la -
elaboraoi6n del ordenamiento que lo rige. 

d).- Organos de gesti6n previstos en la ·Ley. 
Hasta.hoy el Seguro Social ha venido a cubrir, oomo -

máximo, los riesgos de invalidez~ vejez, muerte, enfermedades,· 
maternidad, da~os originados en el trabajo, desempleo y asig -
naciones familiares, A la ley mexicana le falta la pr~visi6n -
de las asignaciones familiares y del desempleo. · 

As! puede a!irllllrse que nuestro sistema es u.no de los 
más oomple~os 1 mejor coordinado • 

. Por otro lado, el ideal del Seguro Social es que sú "!" 

aplicaoi6n se extienda a todos los habitantes del país, 'como -
lo preconizara el Plan Beveridge°; más dificultades .econ6micas-
1 t4cnicaa han demorado la extensi6n del campo .de su aplica- -
ci6n. 

En general, nos hemos referido a la seguridad social
en M~xioo; pero en ·el pr6ximo capítulo, h~remos las especific!: 
oiones sobre los rieMOB de trabajo, al hablar de la nueva Ley 
Federal del Trabajo, que se auxilia en ciertos casos, de.la -
Le7 del I.M.S.S y nos ~emitimos a ella porque es nuestra máx! 
ma autoridad en materia de trabajo. 

Para concluir, ai'iadiremos que el desarrollo econ6mico 
y la seguridad social están vinculados estrechamente; así, te
nemos que a mayor desarrollo econ6mioo, corresponde mayor se -
guridad social. 
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OAPI'?ULO IV.-

Trabajo es la suma de energ!aa f!aicas y mentales del 
hombre encaminada a la produooi6n de satisfactorea. O bien lo-· 
definen tambi&n como la actividad hwnana dirigida a la produo
oi6n de cosas materiales o al cumplimiento de servicio pdblioo 

' o privado. 

Hubo una 6pooa en la historia de la hWll.B.llidad en que
loe hombr.ea Thieron en estado de naturaleza, esto ea, de acu,!I' 
do con el principio de la igualdad de derechos; no exiat!a nis 
gdn.poder sobre ellos, menos el dominio del hombre sobre el- -
hombre, pues la libertad y la i,gualdad eran 101 dnioos princi-· 
pioa que regían aua ~elaciones. 

Es indudable que el .origen del trabajo .com.o funci6n -
social se remonta a la 6poca en que apareoi6 por primera vez -
el primer grupo hwnano asociándose para resol•er sus problemas. 
comunes; 78 que para que pueda hablarse del trabajo como un te 

. . -
n6meno social, es indispensable que este hecho se presente en.-
el monto en que un conglomerado humano se encuentre asociado. 

Al1', en los principios de la humanidad, cuando. loe-
seres se agrupan por familias debido a la natural raz6n de la
sangre, el trabajo aparece como algo in.organizado pero india-
pensable ·que no obedece a otra norma que la simple fttnci6n de
cubrir las más elementales necesidades para la subsistencia. -
Loa primeros trabajos del hombre son simples, pues se dedica-
a la caza, la pesca y la recolecci6n de frutos o ra!ces come_!t
tibles y, más tarde cuando la vida adquiere nuevas formas, se
dedica a la agricultiira y al pastoreo. 

Siendo el trabajó una ~!"~~'!d.~d vital, lo encontra --· 
moa no e6lo como un elemento productivo, sino como esfuerzo -- · 

. ; 1 humano tendiente a satisfacer una néo-esidad,. de ahi que inol~ 
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so para recoger las riquezas espontáneas de la naturaleza, se -
requiera el esfuerzo del. ho.mbre, mismo que se realiza cu.ando es. 
mo,ido por una necesidad inmediata o futura,.f!sica, moral o il! 
telectual. 

·De lo dicho 'resulta que el trabaj.o, no es una aotivi -
dad espontiinea del hombre sino la consecuencia de presiones ori 

' -. 
gin.e.das por causas exteriores, que provocan en 61 independient.t 
mente de la necesidad primordial, la ambición, el afiin de lucro 
y ei deseo de trabajar lo menos posible, o hacerlo en.condicio
nes 6pti.111as. 

Oon el transcurso del tiempo, el trabajo ha suf'ri.do V! 
riaoiones que han obligado al establecimi~nto de sistema de tr! 
bajo. En la antigtiedad la forma oomiín de trabajo fue la esolav! 
tud. A los.esala•os estaba destinado el trabajo i eran conside- · 
rS:dos como una cosa propiedad de su. duefio. En el tra·to a los ª.! 
clavos, distaba mucho de ool'lsiderá.rseles como personas, pues i!! 
elusiva eran como las cosas comunes 7.oorrientee, sujetos de -
compra~venta y e1 dueffo tenía derecho de vida o muerte sobre -
los mismos. Esta clase social era considerada casi como· animal, 
carec!an de dereó'hos individuales y su. trabP.jo a6lo era r.etri • 
buido con la alimentaoi6n y· el vestidoo Existía ta.mbib e! tra
bajo libre ejecutado por hombres especializados an alga.na acti
vidad. Estos a1quilaban sus servicios que generalmente eran muy 
mal· retribu!dos. A esta clase de trabajadores se les oonsider6-
tembi~n como seres inferiores. 

La Edad Media se caracteriza propiamente por la oa!da 
del Imperio Romano y su hundimiento ea provocado por' las vict,g 
rias de los pueblos bárbaros, y por la descomposici6n del sis
tema e·aolaviste.. A

0 

la caída del !lllpe'rio Romano . el trabajo. eat! 
ba·repreaentado por un proletariado urbano miserable e inP.oti
vo y la·dureza del r6gimen impuesto a loe menesterosos o ola -
ses inferiores, hacían nacer un oontraste muy marcado entre la 
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miseria de Greoia e Italia Y' el b:t.1m1Hstu 11" MAllBí\ln\'.l.M, TIAl-fllA ~ 
. oia, Tracia, Espaita, Oalia y la Oran :antftftA, l!ll. trAllAJll AllllUU\..,. 

zaba a diversitioaroeJ la pequ.cd'fa :l.nd1.urla•:l.A 1:m¡1lf.a. Ann !lfillhn ... 
cia a la dom.btioa 1 daba PUP pri111uo~ p1ut1Uíl la ~.níllurliPia ll~Jli"' 

talista~ 

No obstante, loa eteotos de la inV~!lUn :f.'"1u.•1m ftUVHt ... 

tos y deeastrOflOS para la BOOiadad. y el, 1Jt'lihff.j 1}4 Tia f)1.'Q1Ji#4tt.4 .., 
:tue oonfisoada casi en IJU t1>ta.1idad Y' 1rnte QIMlQi.o ta.vn~ij(.)f.f, tfr·· 

naoi.mie.nto de una arhtooraoifl hrrit1n•h.'l, f1r»m1.11A pn-,;i la. 111-~ 

se dominante 7 oonetitu.!d.a. por elefll'in.to• f!,fH!flJAn1.t:nJf y T!n11Jamu1, ... 
en detrimento de la ol(IH de iieq,ue~Qff 1)111JJhtii1!1.IHI 'J.Pmu.1, 

Bl 1.lllperio dt Oriente,, fu.e 4n:t;QMlfH el. 1!4flJl/¡.il~ 4.Q 1-R- ,_ 
c1vilizaoi6n. 1 es aquí don1.e el t's.).)e.jQ •Ml)n.t11/¡ !P1'-ytn: qq~t{hf,i,1 
dad. Loe bizantinos, s1e11ien.d-0 ll'Js l;..n.efJ.OJhn.t1>11 'V'l!s.r.e.4flfl JH>1' 'Jj.4 
ma.1 se ocupa.ro.o. de rey.oblar loB <JeJ»JJQ# 9 .Ql..Qnj.~11n.d.9 l.s. se;,:1.¡;111.~ft 

ra.. Se combe.ti~ CO!l d,1;.reza d &oe».dOn.Q ~e ;_a thn.e. 1 ~ti 1.~l)}»¡J. 

taro.o .m~todos deirrige.cHn 1 e:i.etew.e.~ 9.,:4.e~~ ~!i. 4 »-~~l),:;.o.i;¡ 

tura. durante 1os 1:'iglm:l V!Il'. T 1JC~ 

lllíi.rante el :feu.~11,mo, l.oe ~:len.i;~ tJ.Q e~.~J?-4.9 p¡o.r¡p;.r;,-j¡f;l¡

ri os B.e la tierra tenie.n le 9\1Uee.c;L~n ~~ p.~P,P::t q~. p:r1¡p~.e~.~.,r;.~ 

a titu1o d¡¡ ee:iso o tri.012.t<> ~ ~ne ~11199,ri~~~ 9.e sv .. , .t~.ni;11-fi1 1 
ya .~uera en fü..nero o ~n ee;pe<.):i.e .. .A<J,llÍ ).e. :ee.t>v.2.~Wll4i..l''ii ~9.lll~ i)Jf/,; -

earacter.es a. saber la obl:i~i6.n pue d '°µl~j..v.M-9.r ~ .X'e9?-W..r ... 
y -c1il:ti"lfa.1' 1a. tierra e;pl.otán1i9lf!. y 4 _p.r.ph;l~~ . .W .Pfi.X~ .4#,l. ')''/.'.~ 

]rl.etm-i'D de e:::pu1.aar s.l ~llli:iv~d<>r r 4~ ~wu~n-;I.~ ~ .t.;¡p:g.e,,, 

!ros ~uJ:tindo.r~9 fle las ~.if>.rrae ~l ie-1:~® ¡ -s1e ~ ..,. 
:iglesia, ~ozaro.ti 11~ una Jfl.f!.ypr .Pi"P';fíPC.i6n q¡¡~ ~qµel.J.9~ ~v;~ ·~r~IJ; 
jaimn l:Ii.snp.J.emente ~ :la noP.lfrza.. 

lios -±.rabe:jfí!l .:í..:r<dw:iiír,ie.1.ee 4e ..lp~ ~eai;.r~t:J µi-~.15 q~ ~ 
suf:riero.o. .ser:ios :deace.labrli~Cte !fJ!l 6.C:td1ieat.e1',1 J?.e <:9~~.l''rlU~ ¡:
::fu.e.-""m:l p.roa~dG> .~ t'pr~ tauy ~e$.~ ~a. ,el 92".i-en~F, ,e~.e,pP.i~ 

no.se é'S'tos e.o 1os p~.u.efio13 1'a.lle~H .tj,e .l~~ e¡npr.a~i.p~ 'f ~:i~ 



tas libree o en las grandes manufacturas de1 Estado. 

En el siglo X las corporaciones induatrialee cobraron
gran desarrollo en las grandes oiudadee; pues se habían consti
tuido en herederas de las asociaciones de la época romana, Es -

.menester sefialar como dato característico ·~e esta época el he -
cho sigu.ientes las industrias quedaban reducidas a loe bienes -
de lujo o a los de primera necesidad; los reglaJ11entoe fueron -
rigurosos y no dejabe.n la más pe~ue!la libertad, ya que en todo
debía intervenir la autoridad respectiva. 

En Occidente hacia el siglo VII renaoi6 ia vida econ6-
. mioa gracias a los esfuerzos de la Iglesia y con ei apoyo de~ 
loe reyes ba.rbáros que fueron convertidos.al cristianismo. los
monástioos dieron el ejemplo del trabajo sef'Ia1ándolo como u.na -
obligaci6n impuesta por la dignidad. Los trabajos. de la agricu! 
tu.ra cobraron gran importancia.; pues los labriegos libres y los 
pequeños propietarios, secundando esa obra, lograron que las --. . 

tierras abandona.das se dedicaran al cultivo. En el siglo X que-
d6 definitivamente oonstituído el R~gimen ?eudal y durante cua
tro siglos fue eje de todas· las actividades. Este siete~a favo
reci6 el renacimiento de la industria; de la vida urbana; de -
las corporaciones de artesanos; de la explotaci6n de las rique
zas minerales; de los mercados y de las ferias. La Iglesia ca -
t61ica fue la primera en establecer Y' dotar al trabajo de nor - . 
mas titulares. Loe talleres no s.oJ.amente trabajaron para el me! 
cado local, sino que su actividad se proyect6 hacia lo regio- -
nal, nacional e internacional. Así es como se transfor.m6 la Us_ 
nioa del trabajo empezando a utilizarse los motores de viento -
o hidráulicos y ciertos trabajos que habían sido manuales, fue
ron substitu.!dos por trabajos mecánicos. La organizaci6n social 
experimentó un gran cambio creándose una clase especial de hom
bres independientes del dominio y diferentes de la clase de loo 
agricultores. El artesano ce convirti6 en un pequeño patrono 7: 
el trabajo tuvo como centro de desarrollo el obrador, lugar en
el que trabajaba la familia, compafferos y aprendices. 
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As! el trabajo se torn6 en productivo y variado, multipliom:tdo
ae las industrias. 

Más tarde, se produjo claramente la separación entre -
.el oapita1 y el.trabajo y la florenciente clase comercial o in
dustrial, quitándose el yugo del feudalismo, fue la dominadora
de los grandes centros urbanos. Pronto la alta burguesía comer
cial o industrial, f~rm6 asociaciones cerradas que llevaron ·e1-
nolllbre. de gildas, hansas 1 c.ofradías, adquiriendo un poder dee
p6tico que sW11i6 nuevamente a las clases humildes en un r~gimen 
de tiranía. Así fue como a las coaliciones de artesanos ee les
quit6 el derecho de reunirse; se decret6 la oblige.ci6n del tra
bajo; su dur~ci6n el monto de los sa1arios y el.precio de los -
art!oulos. Esta situaoi6n provoc6 el odio de las asociaciones• 
de obreros curo desarrollo no pudo evitarse. Las corporaciohes
de oficios ·rueron la organizaci6n normal del trabajo. La clase
trabajadora, tomando conciencia de solidaridad 7 disciplina se
agrup6 adoptando las formas de oficio libre, de corporaoi6n ju

rada, sindicatos de derecho oomdn 1 privilegiados. Aquí neoi6 -
tambifin la distinci6n entre maestros, oficiales y aprendices. 

El final o última etapa de la Edad Media se caracteri
' za principalmente ~orlas crisis políticas, ecori6micas y socia
les, ·que indudablemente contribuyeron a dar nuevas caraoter!st! 
cae al trabaj~, ya que el acceso a la propiedad por las clases
modeátas, que antes no eran poseedoras, motiv6 su libertad y -
emancipaoi6n. 

La divisi6n del trabajo oontribuy6 a que las oorpora -
· ciones potentes pusieron bajo su dependencia a las d6biles afio! 

mándose con ello un marcado pr dominio patronal que origin6.la
fo~maoi6n de una clase, cuyos intereses eran bien distintos •. 

. Con ello, los obreros asalariados aumentaron considerablem~nte
y el descontento y la situación miserable del proletariado con
tribuy6 a que grandes masas de obreros, faltos de trabajo pasa
ran de un pá!a a otro. 
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En casi todos los Estados, los obreros, descontentos -
del.trato que se les daba, produjeron motines 7 revueltas para
lograr un mejor trato, una mejor situaci6n ec.on6mica ;r su intei 
venci6n en las cosas del Estado. 

E1 fin de la· E.dad Media hace pres~giar un cambio. pro -
tundo en el régimen del trabajo. La marcada transformaci6n del
Occidente Europeo vino precedida de cambios profundos.a) la for -
maci6n de grandes Este.dos y el establecimiento de un poder cen-
tral~ b) Europa inicia el renacimiento emancipando al individuo 
y favoreciendo su iniciativa y su.espíritu inventivo, abrevian
do y dando puerta franca a la ciencia, y o) el tercer aspecto -
qued6 singularizado por el descubrimiento de Am6rica. 

De la .mitad del siglo XV al óltimo tercio del siglo- -
XVIII, se comprende una 6poca que se caracteriza por el cre~i -
miento de los Estados; su expansi6n y su progreso.material. Eu
ropa, ·rica en hombres :r energías, extiende su dominio por el -
mundo, conquistando y colonizando vastos territorios y adquiri~. 
do la supremacía en el mar. Al transformarse la economía de los 
grandes Estados, hubo de ampliarse el mercado interior, ~recie!! 
do la produooi6n para surtir de productos el mercado exterior y 
se hizo necesario el intercambio de productos y con ello la .ne
cesidad de transformar los utensilios empleados para producir y 
los métodos de esa producci6n. Esta transformaci6n Ucnioa. tuvo 
como contrapartida la ~e la organización industrial. 

El taller, ampliando sus proporciones a las de una fá
brica y la.mano de obra constituyándose en una especie de SOOi! 

dad aparte, qued6 subordinada a los directores de la induetria
pero sujeta a une. rigurosa disciplina y a una producción más -
activa. Entre el comercian.te y el fabricante, surge W1 persona
je ~uevo: el capitalista. 

EJ: trabajo manual fue considerado como servil T degra -
dante. Oon motivo de la transformaci6n industrial el trabajo -
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agrícola progres61 las· explotaciones feudales fueron substitui
das por la apar?ería y el arrendamiento, formas dl9 cultivo q11e
permitieron el enriquecimiento de gran nlilnero de gentes que fu! 
ron adquiriendo las tierras propiedad de la nobleza y de la - -
Iglesia. 

Inglaterra fue el primer pa!s que hizo desaperecer el
r&gimen feudal. Desde los comienzos de la Edad Moderna, los tr! 
bajadores gozaron de libertad y s6lo los trabajadores de las m.!, · 
nas de oe.rb6n y de sal quedaron sometidos a la servidumbre. F.n

esta etapa, los privilegios del régimen corportativo pierden a11 
ünportanoia y dejan paso a la nueva industria. 

. L8. concentraci6n manufacturera crea la divisi6n del -
trabajo entre loa obreros de un mismo taller o factoría. ta lu-

. cha entre las innovaciones· mecánicas y las laborea manuales tr! 
dioionales ·produjeron la natural oposici6n a loa nuevos mhodos 
de producci5n y dieron lugar al s'll'gimiento de conflictos .. 
Sin embargo, la libertad industrial, con más o menos oposioi6n -
se fue implantando y con ello el trabajo tom6 su nuevo carácter. 

Los adelantos de la ciencia, y la atenci6n que los sa
bios y potentados prestaron a la producci6n, aceleraron los in
ventos y las aplicaciones mecánicas, siendo la industria textil 
la más favorecida en este sentido. 

L.os salarios eran fijados por la costumbre y los esta
tutos privabJln a los maestros del derecho de aumentar los sala
rios, para evitar que los asalariados abandonasen a un maestro
para ir a trabajar a otra factoría. A loe obreros se les mante
nía dentro de una rigurosa disciplina Y' tenían prohibido traba
jar fuera de la casa de los maestros, siendo las jornadas a que· 
i:.etaban sometidos, verdaderamente agotadoras e inhumanas, 

Esta situaci6n de los obreros, en re~aci6n con el sis
tema de trabajo adoptado, di6 como resu1tado ia·1ucha de clases 
y el sindicalismo, que se prolonga hasta nuestros días, que
tiende a la defensa de los intereses de la clase laborante 1 -
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pugna por el establecimiento de medidas de seguridad social. 

Los movimientos revolucionarios de Europa produjeron
las primeras reformas a la legislaci6n civi"l '1' penal., partiou
l~rmente en Inglaterra, e iniciaron la for.maci6n de1 derecho - . 
del trabajo, los estadistas y legisladores entendieron la neo! 
.si.dad de elaborar un. dereoh_o ciel trabajo ., , encontrando su pr,! 
mer brote en Inglaterra en el afio 1824, orearon un ordenamien
to jur!d.ico, frecuentemente disperso pero que e11~lob6 a la ma
yor parte de las instituciones que hoy integran el derecho del 
trabajo. Fué un derecho del trabajo en.marcado den.tro del campo 
dei derecho civil y regido, en sus principios fundamentales, -
por el pensamiento individualista y liberal; por eso es que, y. 

no sin raz6n se nombra a aquellas instituciones el derecho del 
trabajo de corte liberal e individualista. !ata ~poca corre de 
las revoluciones europeas del siglo XIX a la ~ri~era Guerra -
Mundial. 

Se car?cteriza por la adopci6n que hizo el Estado de -
ciertas medidas.de tipo asistencial, genera.lmente aisladas y -

cuya finalidad era proteger a.l menor número de trabajadores y
reducir la jornada de trabajo. Los decretos expedidos por los
Estados europeos se referían, exclusivamente, 9.1 trabajo indu.! 
trial. Por otra parte, la incipente legislaci6n fu~ consecuen~· 
cia de la convicci6n que adquirieron los gobernantes de la mi
seria real de los trabajado:res. En la elaboraci6n de aquellas-· 
normas legales tuvieron escasa participaci6n 1os obreros; vi -
vían desorganizados por.la influencia de la Ley Ohapelier y -
del derecho penal de Inglaterra y Francia y su conciencia de -
clase principiaba apenas a renacer. 

Los utopistas como Fou.rnier, Blanc y otros, noa dicen 
·que para hacer el trabajo atractivo y para·que el trabajador -
se sienta feliz, es menester la libertad completa del indivi -
duo y el que perciba el producto íntegro de su esfuer~o. 

La ápoca que consideramos son los aflos de apogeo del-
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liberalismo puro. La or:ítioa socialista ( son las corrientes -
doctrinales que más tar.de bautizada el marxismo con el título-. 
de socialismo ut6pico) principi6 a llamar la.atenei6n 7 a con -
quistar a los gobernantes; y la miseria de los trabajadores de
vino en motivo de preocupaci6n para los pol!tiooa. La salud de
los hombres, se decía, está. suf'riendo grave daf!o y lo que es -
más grave, la utilizaoi6n en las fábricas de las mujeres y de -
los niños e6tá agotando las reservas nacionales; los Estados.~ 
corren el peligro de transformarse en un inmenso asilo de ola -
ses y capas sociales degeneradas. En el año 1814 ordenó el go -· 
bierno ingl~a una encuesta para conocer las condiciones de vida 
de loa obreros; su resultado fu~ conmovedor: 15 y 16 horas de -
trabajo; salarios de hambre; tiendas de raya, falta absoluta de 
higiene en loa centros de trabajo; carencia de ayuda en casos -
de accidentes de trabajo; utilizaci6n de las mujeres y de los -
niños en grandes proporciones, a cambio de salarios muy reduci
dos. En el afio 1828 rindió un informe' el general Von Horn al -
rey de Prusia, en el que la deoíaa la utilizacHn del trabajo -
de los niños agota prematuramente el material hwnano y no está.
lejano el día en que la actual clase laborante no.tenga m'a- -
substituto que una masa físicamente degenerada. 

Como resultado del movimiento de ideas y del despertar 
de las conciencias que condujo a los informes mencionados en el 
pá.rraf'o anterior, se promulg6 en Inglaterra, en el afio 1820, b!; 
jo el Ministerio de Roberto Pael, el Moral And Health Aot, que
fu6 l.a fuente de inspiraci6n de las legislaciones continentales. 
Las posteriores leyes de Prusia tuvieron gran importancia, pues 
consignaron un principio m~s hwnano en el tratamiento a loe o -
breroes el 9 de mayo ~e 1839 se diot6 la primera ley del traba
jo y. le siguieron las leyes del 17 de enero de 1845, 9 de febr! 
ro de 1849 y 16 de marzo de 1956. la expedioi6n de leyes aobre
trabajo se generaliz6 en la mayoría de los Estados alemanes: 
prohib~eron el trabe.jo de los nifioa menores de ocho a diez afl.os 
especialmente en las minas y en la industria de la lana; prohi-
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bieron también el trabajo nocturno de los niños y aun de loa -
venee: ordenaron se concediera a loe niños ei tiempo necesario 
para que concurrieran a la escuela; fijaron el domingo como -
di¿ de descanso semanal; ~ previeron un principio de vigilan -
cia de las oondicones de higiene en los centros de trabajo. Al 
gunaa leyes autorizaron a los obreros para vigilar el oumpli -
miento de los preceptos legales, con lo que iniciaron un movi
miento en favor de la inspeoci6n del trabajo. Francia, eiguie~ 
do el modelo ingl~s promulg6 la ley de protecci6n a la infan -
oia de 22 de marzo de 1841. 

El saldo de la Revoluci6n Francesa fue el derrumbe de 
los ideales radicales y el establecimiento del r~gimen bur
gub. Con ~a restauraci6n de loa :Borbones en 1815., regresaron
loa grandes s~fforea, que recibieron cientos de millones de - -
francos como indemnizaci6n, lo que necesaria.mente aument6 la -
miseria del pueblo. Por otra parte Francia era todavía un paie 
agrario, a diferencia de Inglaterra, cierto que. la propiedad
ra!z se encontraba parcelada en grandes proporciones, P.ero· el 
pequefio agricultor se enoontr6 pronto agobiado por los impue! 
tos, hasta verse obligado a arrojarse. en manos de los banque
ros, hipotecando las propiedades, lo que, ~or raz5n natural,~ 
no hizo sino agravar au aituaci6n. A esto debe agregarse la -
enorme deuda páblica que iba en constante aumento, debido a -
los gastos que demandaban las castas burocrática y militar. -
Por la misma 6poca se aceler6 el proceso de industrializaoi6n 
que, al igue.J. que en Inglaterra, fu6 desplazando al artesano
y al pequeflo propietario, originando la proletarizaci6n del-· 
hombre de la ciudad. 

El 25 de Junio de 1830 y en vistA de la creciente -
opoaici6n form6 el rey Carlos X tres ordenanzas, por las que
sunrimi6 la libertad de prensa, restringi6 ei derecho electo
ral y a.nu16 las dltimas elecciones que habían favorecido a -
los oposicionistas. Las tres batallas del 27, 28 y 29 de ju -
lio pusieron fin a su reinado. La dinastía borb6nica fue -
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reemplazada por la Casa de Orleáns, ciñ&ldose la corona el rey 
Luis Felipe. 

En el año 1848 apareci6 el MANIFIESTO COMUNISTA, que
es el documento más importante en la historia del movimiento -
social: loa obreros franceses pudieron darse cuenta de la in! 
tilidad de los planes fantásticos de los socialistas !lllterio -
res y de que la liberaci6n del proletariado sola.mente podía -
ser obra de los miemos trabajadores. Apareci6 diáfana a las ~ 
clases laborantes la causa .de sus males y la raz6n de que fue
ran exp~otadas por la burguesía. Se puso de relieve que en el
'proc eso histórico, el r6gimen burgu6s es Wla etapa transitoria 
y que el advenimiento de una sociedad .socialista sería la con
secuencia necesaria de la evaluaci6n de las fuerzas econ6micas; 
adquiri6 conciencia la clase trabajadora de que le corresponde, 
mediante la acoi6n revolucionaria, acelerar la ·transformaci6n 
del r~gimen social y econ6mica. 

En Febrero de 1848 esta116 la revoluci6n, cuyas ten -
dencias no quedaron claramente definidaa.Apareci6 en sus orí -
genes como u.na reivindicaci6n de la pequefia burguesía para pa! 
ticipar en el poder; pero no fue esa clase social sino la masa 
trabajadora, la que hizo la revoluoi6n y por eso ~ué posible -
liquidar la monarquía y establecer la República, y alln pudo el 
proletariado imponer en el gobierno provisional a Ledru-Rollih - .. 
y Flocon, representantes de la. ola.se media; a Louis Blano y al-

trabaj~dor Albert. representantes de la masa traba.jadorá. 

El proletariado .no se conformó con el establecimiento 
de la República, quería una Repdblica social y principió la l~ .-
cha por una legislaci6n del trabajo, que habría de contener~ 
los sig~ientes puntos esenciales: Reconocimiento del Derecho -
al Trabaja~ Or~anizaci6n del Trabajo y creaci6n de un Ministe
rio para realizar esos fines. Ante la creciente agitación, se
vi6 obligado el gobierno a otorgar la primera concesión. Reco
nocimiento del derecho a trabajar, seguida ie la apertura de -
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los talleres nacionales, cuya finalidad era ·realizar aquel der_! 
cho~ proporoionañdo ocupaci6n a los parados~ las conquistas - .;,, 
obreras, qqedaron consignadas en el ·Decreto. de 26 de febrero y -
su importancia fundamental e onsiste en que son las. primeras ob
tenidas mediante la acci6n vicüenta del proletariado. No ae de-
tuvieron los trabajadores franceses y, 'días despu~s, impusieron 
el decreto· del 28 del mismo febrero, por virtud del cual qued6-
integrada la Comisi6n de Luxemburgo, encargada de redactar la -
legislaoi6n social. Durante los meses de febrero.y marzo se su
cedieron 'V"rios deo re.tos que introjuderon trascendentales· refo¡ 
.mas: Reorganizaci6n de los Consels de Prud 'Hommes, precursores -
lejanos de las aotttales Juntas de Conoiliaci6n y Arb.itraje: su
presi6n de los intermediarios contrataoi6n directa: supreei6n -
de las agencias pagadas de colooaoi6n y su substituci6n por- -
agencias gratuitas; jornada de trabajo de diez horas en París y. 

de once en las provincias; reconocimiento si11 lirilitaci6n, del -
derecho de coalici6n, que implícitamente traía consigo la libe! 
tad de asociaci6n y de huelga¡ y establecimiento del sufragio -
universal. 

La guerra de 1914 es el principio de las grandes tran~ 
formaciones sociales que se han operado en Europa, en Asia y en 
Am~ríca. Durante los afios mismos de la guerra ee produjeron, ~ 
por una parte, la más importante' de las revoluciones del siglo
XX, que es la Revoluci6n Rusa y, por otra la Revoluci6n Mexica~ 
na, que ha sido un factor determinante en la vida de los pue- -
blos de la Am~rica Latina, a la terminaci6n de la guerra se de-

. sarroll6 la tercera de las grandes revoluciones del primer cu~ 
to del siglo y fue la revolución social dem6crata de Alemania. 
Estos acontecimientos a su vez, provocaron una transformaci6n -
colosal en el derecho del trabajo: la Constituoi6n Mexicana.de-
1917, se~dn indicamos, es la primera Constitución del.mundo que 
elev6 a la categoría de derec.hoe sociales, loe principios de in! . 
tituciones fundamentales del derecho del trabajo. En Europa se-
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crearon la Organización Internacional de Trabajo y la Conatitu
ci6n de Weimar. 

ta constituci6n de Weimar fue la obra jurídica mlis im
portante de la primera postguerra mundial, en ella plasmaron -
los ideales de una democracia social y muchos de los anhelos de 
los trabajadores. Pero grandes errores políticos de la social -
democracia, pro_duj eron el fracaso del dgimen. Con el advenimi,!l 
to de Hitler muri6 la Constitución de Weimar. Solamente que al
gunas de sus instituciones est~n reviviendo en la segunda post
guerra mundial, particularmente en las constituciones europeas-

·y en el derecho de la Cuarta RepQblica Francesa. . . 

La primera guerra mundial detuvo momentáneamente la e
volución del derecho del trabajo, pero fu~ testigo y provocó -

. dos grandes acontecimientos: primeramente, la aparaci 6n de la -
Orr,anizaci6n Internacional del Trabajo, creada en la Parte XIII 
del Tratado de Versalles y, como consecuencia directa, las pri
micias del Derecho Inte.nacional del Trabajo. En segundo t~rmi
no, las Constituciones de México de 1917 y de Weimar, de 1919,
que operaron una transformaci6n radical en el estatuto laboral, 
al elevarlo a la categoría de garantías constitucionales en de
fensa del trabajador~ las Constituciones de M~xico y de Weimar
marcan el nacimiento de los DERECHOS SOCIALES DSL TRABAJADOR,-
paralelos a los DERECHOS TNDIVIDUALES DEL HOMBRE.La primera de
estas Constituciones ha sido rectora en la evoluci6n legislati
va de Am~rica.; la de Weimar fue el modelo de las constituciones 
europeas, y todavía, ha vuelto a tener actualidad. 

Los años comprendidos entre les dos guerras mundialee
contienen dos grandes tendencias contradictorias, mismas que h,! 
br4n de conducir a la Segunda Guerra Mundial: por Wla parte, la. 
influencia de la Constituci6n de Weimer y la consolidaoi6n de -
un derecho del trabajo destinado a asegurar al hombre que trab_! 

· ja un nivel decoroso de vida que, a su vez, le permita cumplir
libremente los derechos del ciudadano. Pero, por otra parte, 
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con la aparición de loa regímenes totalitari~s se deearrol1~ ún 

derecho del trabajo, cada uno de ellos, contradictorio con el
prinoipio de libertad. del trabajador, base indispensable de1 °d.! 
recho del trabajo y meta por la cual pugn6'la clase obrera des
de el siglo XII. 

El per!odo comprendido entre las dos guerras mundiales 
es el principio de la crisis que todavía hoy y con una intenei
.dad i.nusi tada, padeo e la humanidad; su caract erizaci.6n es utr! 
ordinariamente: dif!cil, tal vez imposible, precisamente por ser 
el principio de una crisis hist6rica. Era, pues, natural, que -
se produjeran grandes acontecimientos en reiaci6n con el dere -
cho del trabajo: una gran revoluci6n social, econ6mica y juríd! 
ca, ea el tránsito de la era de las relaciones indiv~dualee del 
trabajo a la ápooa de la reglamentaci6n colectiva de las condi
ciones de preataci6n de los servicios, consecuencia inmediata -
de la Oonstituci6n de Weimer. La política social, iniciada por
el Canciller Biamarck y productora de loa segtll'os sociales, va
a ser practicada por casi todos los Estados, lo que sifnifica -
un desarrollo importantísimo de lo que se llama la previsi6n -
social. El Tratado de Versal1ee cre6 la Organización y el Dere
cho Internacional del Trabajo, cuya influencia será altamente-
ben~fica sobre todas las legislaciones naciona1es. En opoaici6n 
a l.os tres movimientos aefialadoa·, que corresponden a la más pu
ra expreai6n del pensamiento democrático, las ambiciones impe -
rialistas de algunos capitalismos nacionales provocarán la apa
rición de loa regímenes totalitarios. Finalmente. Fr,ancia inten
tará salvar su crisis político econ6mico-social mediante la le
gislaci6n de Le6n Blum, el afio 1936. 

El año 1919 tiene un significado. especial, porque .ade
más de que se promulg6 la Constitución Alemana, contempl6 la CJ! 
lebraci6n de la primera sesi6n de la Organizaci6n Internacional 
del trabajo. Nos parece que se le puede señalar como el afio que 
marca el principio del nuevo derecho del trabajo; lo creemos~ 
as! porque las normas entonces elaboradas se están 1 r'eafirmando 
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aotu.al.Jnente. 

El derecho internacional del trabajo tuvo un desarro. -
llo considerable. A las sesiones anuales concurrieron lo mis -
distinguido del mundo obrero-patronal y los más brillantes pro
fesores, juristas, econ()miste.s y estadistas de P!uro!la, Asia, '1 

.Amárica. Los proyectos de convenciones y las recomendaciones -
e.probados por la Asamblea ginebrina han contribuído el perfec -
cionamient o de las legislaciones nacionales y el conocimiento -
de las necesidades de la industria.1 del comercio, de la agricU;! 
tura y de los trabajadores. 

Los Estados de Europa, Asia y Amlirica iniciaron o com
pletaron su legislaci6n del trabajo. Las leyes laborales, o fu,2 
ron reputadas leyes de derecho público, o se les consider6 como 
normas de interes públi~o .(~, por su particular naturaleza, se -
impusieron autoritariamente en todas las prestacione~ de servi
cios. El derecho del trabe.jo adquiri6 uná fuerza expansiva y se 
e~tendi6 a todo el trabe.jo subordinado, pero adquiri6, además,
la pretensi6n de aplicarse a la mayor parte de le.e relaciones -
jurídicas que se refieren a la actividad humana; naci6. la pre -
su.nci6n, iuris tantum, de que toda prestación de servicios está 
regida por el derecho del trabe.jo. El derecho colectivo del tr.!!: 
bajo adquiri6 existenoia legal en todas partes: la asociación -
prcfesiona.l y la huelga. no solamente dejaron de constituir ac -
tos delictuosos, sino que, además, se reconoci6 la existencia -
legal de la primera y se protegió a la segunda; el contrato co
lectivo de trabajo devino la forma normal de crear las condioi~ 
nea de trabajo. la previsión social fu6 estudiada y realizada -
don esmero. Los Este.dos europeos y algunos americanos implanta
ron loe s~eteme.s del seguro social y por medio de la Inspacci6n 
del Trabajo vigilaron las oondici.onee de higiene y seguridad en 
le.e f!bricas ~talleres. El derecho individual del trabajo y el 
derecho pro-cector de las m11jeres y de loe menores fueron nota -

" , blemente mejorados. Fu6 una etapa de creaci6n y codifioaci 6n: -
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la jornada de ocho horas, el. salario m:!nimo, .la pr•ltecci6n ál·- · 

salario, el descanso semanal., las vacaciones anuales pagadas, -
la defensa contra el despido, la reglamentaci6n de los trabajos 
especiales, minería, ferrocarriles, carga y descarga de buques, 
labores peligrosas e insalubres, la protecci6n a la 'maternidad, 
a las mujeres y a los menores, etc~tera. 

El Derecho del Trabaj.o en M~xioo. 
Como ya hemos heoho, en el capítulo I, una. sucinta re

seña histórica del surgimiento del derecho del trabajo en nues
tro ~a!s, vamos únicamente a sefialar los antecedentes más inme
diatos. Los iniciaremos refiriéndonos a los de la provincia. 

· a) Ley de Villada •. Se promulg6 el 30 de abril de 1904, 
inspirada eh la Ley de Leopoldo II de B~lgica ( 24 de diciembre 
de 1903) oonsigna.ndo en el. artículo III la teor!a del riesgo -., 
profesional. 

b) Ley de Bernardo Reyes. Se promulgó el 9 de nóvie.m. -
bre de 1906; fué más comp1eta que la ley de Villada. Sirvió de
modelo al gobernador Salvador R. Mercado para la tey de Acciden 
tes' del Trabajo deChihuahua. ( 29 de julio de 1913) y a· r.ustavO: 
Espinosa Mireles en la. elaboración da la ley del Trabajo de -
Coahuila de 1916. ta Ley de Reyes concordaba con la de Villada 

· al imponer al patrono la. obligacj 6n da indemnizar a los obre -
ros oor los accidentes que sufrieran; aaí como tambi~n en que
dejaba a cargo del mismo pat.rono la prueba de la exculpante de 
responsabilidad. La Ley no definía el accidente de trabajo. En , 
Chihuahua, Coahuila Hidalgo y Zacatecas se promulgaron otras -
leyes semejantes, durante la 6pooa revolucionaria. 

e) Ley de Manu.el M. DUguez. Se promulgó el 2 de Sep
tiembre de 1914 en el Esta.do de Jalisco. En ella se atendía -
al descanso dominical, descanso obligatorio, vacaciones, jorn.! 
da de trabajo, sanciones y denuncia pdblica. 

d).~ Ley del Trabajo de Manuel Aguirre Berlanga. Se -
dict6 el 7 de octubre de 1914. Reglamentó en algunos aspectos-
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.el contrato indiviudal·de trabajo, W1 poco la previsi6n sooial
Y cre6 las Juntas de Conciliaoi6n·y Arbitraje. Se refería al- -

concepto de trabajador, jornada m&xima, jornada a destajo, sai! 
rio m!nimo, salario mínimo en el campo, protecci6n a los meno -
res de edad, protecci6n al salario, protecci6n a la familia del 
trabajador, servicios sociales, riesgos profesionales, seguro -
social y juntas de conciliaci6n y arbitraje. 

f).- Ley de Cándido Aguilar. Fue p.romulgada despútSs de 
. ~·1e el gobernador de Veracrdz, coronel Manuel PtSrez Romero est!. 
bleoi6 como obligatorio en el Estado el descanso dominical, fe
·chada el 19 de o~tubre de 1914, ae referia a la jornada de tra
bajo, descanso semanal, salario m!nimo~ previsi6n social, ense
ñanza, inspeoci6n del trabajo, tribunales de trabajo y sancio -
nes. 

g).- Ley de Agust!n Millán. :ta promulgó en Veracrdz ....; 
Agustín Millán el 6 de octubre de 1915. Fue la primera Ley del-. 
Estado sobre asociaciones profesionales. 

h}.- El 12 de abril de 1915, el Secretario de Goberna
ci6n, Rafael Zubnrán Capmany formul6 un Proyecto de ley sobre -
Oontrato de Trabajo, en colaboraci6n de Santiago Mart{nez Alo -
m!a y Julio Zap~ta. 

i}.- En M~rida, Yuo. se promQlg6 el 14 de mayo de 1915 
' ' ' 

una lez que creaba el Concepto de Oonciliaoión y el Tribunal de 

Arbitraje y el ll de diciembre del mismo afio, se promulgó la....;. 
Ley del Trabajo. La obra legislativa del general Alvarado fue -
µn importante intento para resolver en forma integral el probl!, 
ma social de Yucatán. 

~).- En Coahuila, el 28 de septiembre de 1916, el go -
bernador del Estado Gustavo Espinosa Mireles promulg6 un Decr.,_ 
to que creaba una seoci6n de trabajo que habr!a de constar de -
tres departamentos, estadística, publícaci6n 1 propaganda, con
oiliaci6n y·protecci6n 1 legislaci6n. 

Proyectos del Congreso de la Uni6n para el Distrito 1-: 
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Territorios Federales.- Aunque no se expidi6 .la ley, nos ~efer,i 
remos a varios proyectos~ . 

a)•- 1918. El 4 de octubre, se pr~aent6 a la. Cámara de 
Diputados un proyecto referente a las enfermedades profesiona~ 
'1es. (Tratando de legislar sobre las distintas cuestiones refe
ridas en el artículo 123 ). · 

b).- El siguiente proyecto se present6 el 10 de octu
. bre del mismo año de 1918. La Exposición de motivos del Proyec
to contiene un amplio relato de la teor:!a del riesgo profesio -
nal. 

e).- En 1919, se discutió en l.a Oamara de Diputados un 
primer proyecto de Ley del Trabajo para el tistrito y Territo -
rios Federá.J.es. Entre sus disposiciones, encontramos .las sigui!n 
tes: campo de aplicaci6n de la ley, partioipaci6n en las utili
dades, tra.bajo del campo, contrato colectivo de trabajo, huelga 

· y ahorro. Se aprob6 en la Cámara. de Diputados, pero se olvid6 -
en la de Senadores. 

d).- Un nuevo proyecto se presentó en 1925, que al i -
gual que el anterior, no lo vot6 la Cámara de Senadores. Se re
fer!a a:naturaleza de la legislación del trabajo,ccintrato indi
vidual de trabajo, forma del contrato,subetituci6n de patrono,
modificaci6n del contrato, jorna.~a de trabajo, trabajo agrícola 
-protecci6n a las mujeres, participación en las 11tilidades y - -

ahorro, asociaci6n profesional, contrato colectivo, huelgas, -
riesgos profesionales y juntas de 6onciliaci6n y Arbitraje. 

e}.- Reforma 06nstitucional de 1929: unific6 la legia
laoi6n del trabajo para toda la República. El 6 de septiembre ~ 
de 1929 se publio6 la Reforma Constitucional a los artioulos 73 
fracci6n X y 123, en su párrafo introductivo, a partir de esa -
fecha corresponde al Congreso Federal expedir la Ley del Traba
j o, pero di vi di 6 Ja. aplio aci 6n de la Ley entre las autoridades..; 
locales y las federales. El mismo aílo, se formuló un proyecto -
de Código Federal del Trabajo, que se conoce con el nombre de -
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\ proyecto Portes Gil. Es el antecedente directo de nuestra ac- -

tual Ley Federal del. Trabajo y se refería a las cuestiones ei -
gui.~ntes: Estado patrono, contratos de trabajo, trabajo del oam 
pe, contratos especiales, asociaci6n profesional, huelgas y - -
riesgos profesionales. Las discusiones suscitadas hicieron que
f'uera retirado. 

:t).- En 1931, se celebr6 en la Secretaría de Industria 
y Comercio, una Convenci6n Obrero Patronal cuyas ideas sirvie -
ron pái=S. .elaborar un nuevo proyecto. Se envi6 al Presidente de
la Repdblica Y' el Congreso, con pequefias modificaciones; lo --
aprob6 en agosto del citado af!.o. . . 

Reformas.- Inmediatamente a la promulgaci6n de la Ley
evolucion6 ·el derecho mexicano del trabajo con extraordinaria -
rapidez~ 

En agosto de 1934, Se presentó el primer proyecto para 
reformar la ley, que en realidad era una nueva ley, pero no ll~ 
g6 a presentarse ante el Congreso; sin i;imbargo, lo anota.moa PO! 
que sirvi6 de base a posteriores proyectos. En 1935, se redact6 
un nuevo proyecto muy radical. A fines de ese mismo af!.o se re -
dact6 un tercer proyecto. 

La Ley Federal del Trabajo sufri6 modificaciones en: -
Afi.o de 1933: con motivo· de la reforma a la fracci6n -

IX del artículo 123 se modificaron los artículos referidos a la 
integraci6n y funcionamiento de las comisione.e especiales del -
Salario Mínimo; ley del 30 de diciembre de 1936, que modific6 -
el articulo 80. e impuso a los patronos la obligaci6n de pagar-

. ·el salario del día de descanso semanal; en 1941 se reformaron -
diversos artículos sobre el capítulo de huelgas; en 1944, se -
dict6 una ley fijando los procedimientos para la revisi6n· de -
los contr~tos colectivos de obligatoriedad general. 

El Ejecutivo he promulgado diversos reglamentos compl! 
te.ndo la legis1aci6n; el Reglamento Interior de la Secretaría
del Trabajo y Previsi6n Social; el de la Junta Federal de Con -
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cil1aéi50: 7 .Arbitraje; el de la Procu.radtiría' Federal de la De.- . 
fenea del 'l!raba~o; el de Agenoiaa de Colocaci6n de J11risdicói6n 

. ?edera1; .ei de Medidas Preventivas. de .Accidentes de Trabajo; el 
· de Policia lline1'8 y Seguridad en los !rabajos de las !éinas; el

cie !nspecci6n d~ Calderas de V~por;. el de Higiene del Trabajo;
el de Higiene Industrial; el de Laborea Peligrosas e Insalllbree; 
el de Habilitaéi.onea para Obr.eros Y. Medidas Pe.ra el fun.oionami!fl 

· tó de las· Escudae Articul.o 12). 

Sin embargo,. diremos q~e la. más importante re!o~ ha

···sido la oreaci6n del Seguro' Social. Esta idea se inici6 con Obre · 
~g6n; e~ 1921 a~ present6 el ?~!mer proyectoy'ei .. 6.de seP,tie.m :. 
ore. de 1929 se reform6 la :tracci.6n XXIX del art:!c.ulo 123, decla· 

. randa da utiÚdad pdbÚca .la Ley del Seg~ro Social.Y' durante el 
añ!> d~ 1942 ~ precisl'Ul!ente el 31 de .dichmbre se dict~ la. te)- -
d!Ú Segl.U'o Social. Y la ooncl•.1si6n es nuestra actual. ley Fede -

. ral .del .T~bajo que·· inici6 su vigencia el. lo. de .ma;ro de 1970. " 

3.IRSGOS DE TBABAJO 

· A).• AN'!'ECEWl'rES PISTORICOS. 

Ge~eratiiente se .Presen'ta a la teor!a del riesgo profe-. 
si.anal COlllÓ una .doc~rina francesa, lo que' ~B eXE\Ot() p~e~ en .:_ . ..;,· 

· ?ranc,lia se ·d:hiouti6 con utraordinatjo a'!)asionam.iento ei probi,!: · 
.. '·ma,.pero no .en lo.refer~nte.a,M.t9cedeJ1ti!B qoricreto&, pues.i~ .;,;.. 

legiela.ci6n alemana sobre responsabilidad objeti~a es anter:i.o~ ·. 
· ·. ai a:o:Tilniento de idees ·en Francia y ;ta ley ingieea del 6 4e ..;. - · 

&gos:to de 1897 es anterior a la ley fr~cesa d.'! accidenh~ de;t~ · 
. trabajo d.e 9 da abril de is98. . . . . . . 

. ·Por otra parte 'la idea de riesgo profesional había en- . 
contradO fuerte acogida entre los. '!l~O!esoi"es .belgas y a~· en·.__ . 
sué tri bw:iales y 4e ellos le tomaron, P.artioa.larmen:te de - - -

64 

',,. 



Sainctelette, los ;llll'ietaá :!ranceses •. 

La influencia ale.maria e.n. el mundo jurídico tiene otro 
· aspecto quid. más i.Jnportante: en el ·afio 1~84 promulg6 Biemarck 
la Ley del Seguro Social de Ac:cidentes del Trabajo mediante la: 

·cue.l ea reoonóci6 la .rieceeid~d de indemnizar a ioa t~abájadores 
víctimas de ac'Jidentes. Los legisladores franceses: no de so ono - . 
cien el sistema y hubie,ron de rendir.~e ante esta necesidad. de -
reparar el daiio causado •. 

· La ·influenoill de la' legielaci6n y la doctrina inglesa, 
Paul .Pie 1 Adrien Sachet la reconocen en la ley·inglesa de 6 de 

. agosto de i897 ( WorkJllen' s CompensatiOn Aot )° que as wi anteceden 
· te iie. la ley- fr~oesa de l89S. . . . . . . . -

'J. mediad~s del· siglo pa~é.do se apl:loabaD. en· Inglaterra 
· io~ principios geilérálea del derecho civil, de suerte que el -

. ob~e·ro que au!l'!a Í1n ac.oide.nte de trabajo s6lo percib!a la in -

demniz&ci6n respecU:.,a cuando lograba probar la culpa patronal. 
La ';¡u.risprudencia, baeilndosa en la.máxima voientinon ~ 

fit injuria, agrav6 mu.chtaimo· e~e estado de coeaa ai reconocer-: 
Wl& presWlci6n por lo cual. ae consideraba que desde el momento-· 
di· ser· contratado al proletario asumía voluntarir.mente los ti es · 

' ' ' ., ' -
· · gos q_ue se odginan en· el trabajo •.. 

Se.mejan.te d'eciai6n cerraba casi todos loa caminos qu9-
condiic!an a Wl justo '1 equi.tativo resaréimi~nto.,· ':La reacci6.a. .:._ 

' p~oletaria no se hizo esperar,· y' deapuh de no pooo's incid~telll 
. 1 ·reclamac:i.ones ·se saricion6 el ~ de agosto de 1897, la W~rkman's 
~ompensation Art. 1 ·que involucr6 un oonsidérable ·ade;tanto y ün-
gran alivio para la cia~e tra:bajadora. . · · 

. Desde. ento:O.ces. todos ·loe due.fios de fábricas, fodua.:. -
t;iaa r establecimientos. si.miÍare~ fueron considerándo~e r~spos 
sables de ios.daflos causados al obr~ro, por Un.accidente oc~rr,! 
do po~ cau.sa y durante el olirso de iaa faenas. 

Exhten importantes ensayos, precedentes indudable!!. ~ 
de 1~ teor:!a del riesgo prof'eeioilal. 65 



l.- La doctrina de la culpa equiliana co.11 interven 
ci6.11 de la carga de la prueba, es una presu.n~i6n·de falta en -
contra de la .persona que t:i,ene sobre la cosa caus~t.e del daf'lo
un derecho y un deber de vigilancia; el propietario que-daba -
obligado .ª probar que .no puede impedir el hecho o que hubo cul
pa del trabajador. Ia doctrina no fue acogida, teoría aepdn la
cual se presumía siempre responsable del accidente al patrono,
tocándole ·a 41 probar el evento fortuito o la negligencia del -
obrero~ 

2.- La doctrina de la responsabilidad contractual, pr~ 
sume la culpa ~el deudor; en consecuencia, debía buscarse la ª.2.. 
luci6n.en el principio de la responsabilidad contractual par- -
tiendo de la noción de contrato de arrendamiento •. Si el contra
to de trabajo·es un contrato de arrendamiento y si ei arrendat! 
rio está obligado a devolver la cosa arrendada en el mismo buen 
estado en que la recibió, salvo el desgaste natural, era 16~ico 
concluir en la presunci6n de responsabilidad patronal, al igua1 
que ocurre en el arrendamiento. 

La corte francesa tampoco acept6 la doctrina, el holl!

bre aiiSJ110 no podía darse en arrendamiento '1, en consecuencia, -
el objeto del contrato no era la persona humana sino. su energía 
de trabajo, deber que no existe en el alquiler de servicios. 

3.- En la doctrina de la responsabilidad objetiva, - -
articulo 1384 del Código Napole6nico se es responsable no sola
mente del da.fio causado por hecho propio, sino tambi4n,del caus! 
do. por el h~cho de las personas por las.que debe resp~nderse- -
( hijos, domásticos, etc.) o de las cosas que se tiene bajo cu! 
dad~, el patrono responde del accidente, no porque haya inc~ri 
do en.culpa, sino porque, su maquinaria ha creado. el riesgo,así 
pues, responde el accidente provenga de un caso fortuito; tiene 
derecho el obrero víctima del accidente a una indemnizaci6n, ·a
menos que haya culpa de.su parte o que el accidente provenga de 
un· caso de fuerza mayor. 
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En Francia, el afio de 1888 se present6 un Proy-ecto de 
la Ley- de Accidentes de Trabe.jo, que fue acepte.do por la Cáma

r~ de Dioutadoss el Proyecto adopt6 francamente.las ideas de -
S8 leilles Y' previno que "todos los accidentes que ocurrieran -
en los establecimientos sujetos e. la leyt de.rían derecho a u.na 
indemnizaci~n cualquiera que hubiera sido le. ce.use. del accidea 
te". 

El proyecto no qued6 aprobado. En el alfo de 1893 vot6 
la Oámara·de Dipute.dos un nuevo texto y en ál consigne.be. la -
responsabilidad del pe.trono " por los accidentes ocurridos a -

"loe obreros en s~ trabe.jo 1 en ocasi~n de su trabe.jo". 

Pe.rece que el nuevo espíritu de los legisladores re- -
clamaba: dos elementos para gen~rar la responsabilidad del patr.2 
nos que el accidente ocurriera durante y en oce.si6n del traba -
jo. 

Tampoco se acept6 este segundo texto; el 7 de abril de 
1898 vot6 el Parlamento la ley vigente, declarando, en el -

' articulo primero, la resp~nsabilide.d de los empresarios "por -
los accidentes ocurridos por el hecho o en oce.si6n del tre.baj o~ 

La ley francesa de 1898 extendi6 a Am~rica Latine. y e.
los Estados Unidos.la idea del riesgo profesional. Pues bien,
la Teoría del. Riesgo Profesional, tal como se desprande de la
ley de 7 de agosto de 1898, se Íntegra con seis elementos_a) -
La idea del riesgo profesional, funde.mento de la reeponeabili-
dad del empresario; b) La limitaci6n del campo de aplicaci6n -
de la Ley a los accidentes del trabe.jo; c) La distinci6n entre
ce.so fortuito y fuerza mayor; d) La exclusi6n de le. responsa~
lidad del empres~rio cuando el accidente es debido al dolo del
trabajador; e) El principio de la indemnizaci6n forfaitaire, -
Y f) La idea de que el obrero tiene únicamente que acreditar -
la relaci6n. entre el accidente y el traba;! o. 

El riesgo profesional. 
La doctrina de la responsabilidad civil se fundaba 
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en la culpa hwnana; doctrilla patrimonial que.únicamente contem
plaba al autor del daffo y a la que nada importaba la v!otima. -

. la produoci.6n indust~ial contem!)oránea. por sí misma, es creado
ra de im riesgo que no existe en la naturaleza y que es .descon~ 
cido en otras formas de producci6n; ea verdad q1.1e ·todo trabajo
impone un riesgo pero la máquina y la fábrica crean wi riesgo -
especifico distinto al riesgo que deriva del trabajo mismo. 

La justicia y ia equidad eAigen que el empresario ere! 
dor del riesgo a·quien, además aprovecha los beneficios de la -
producción, tome a su oEµ'go la reparaci~n de loe dafios que cau
sen sus instalaciones. No es justo que las victimas no obtengan 

.. repe.raci6n cuando no pueden probar la culpa del patrono. 

El patrono obtiene un beneficio de esta utiler!a peli
grosa y es equitativo que soporte los riesgos, el trabaj,ador 1,2 

si'onado en su. trabajo profesioilal. debe ser indemnizado por á.qual 
en cuyo provecho realizaba el trabajo. El accidente. es para el-
patrono un riesgo profesional. 

La teoría de responsabilidad objetiva de Saleilles, es 
más restringida: el propietario o en.cargado .de una cosa es res
ponsable de los dal'1oe y perjuicios que se causen por el hecho -
de le. cos.a. · 

La teor~a del riesgo profesional cierta.mente responde a 
un principio de responsabilidad objetiva, pero ea distinta. 

La raz6n de la nueva idea está en la ueligrosidad de -
las instalaciones fé.briles, no.en, el consecuencia, el hecho · -
mismo de la cosa, sino el peligro específico, particularmente -
grave por el empleo de las m~quinas y la Mcnica, lo que genera 
la responsabilidad dice Paul Pie. 

En el principio del riesgo profesional, la.producci6n
~ndustrial expone al trabajador a ciertos riesgos, por lo que -
corresponde al patrono, por ser quien recoge los beneficios de
la producción, la obligación de indemnizar a la víctima cuando-
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ae realiza el riesgo, sin que deba considerarse si oometi6 al
guna !alta sueoeptible de engendrar su responsabilidad. En e.a-
te aspecto, la-responsabilidad legal o del riesgo creado y la-
teoría del riesgo profesional oonducen a las mismas coneluaiC?
nes. Pero se separan en lo concerniente a lás consecuencias del 
accidente debido a falta de obrero. La teoría del riesgo profe
sional es más amplia que la doctrina por cuanto no admite que -
lS: culpa del trabajador excluya la responsabilidad del patrono. 

La. teoría del riesgo profesional· ea una modi:ticaái6n ~ 
1 extensi6n de la antigua doctrina de la responsabilidad civil. 
Loa accidentes de trabajo, seg~ dijimos son debidos a tres. si-· 
tuaciones: cu1pa del patrono, culpa del trabajador·y causas des 

. ' -
conocidas,. que entr~ en el rtibro de .ce.sos fortuitos. ta respos 
sabilidad en los casos de culpa del patrono estaba cubierta por 
el derecho civil, ~' en consecuencia, la nueva teoría buscaba -
el fundaménto de la responsabilidad para loa accidentes ocurri
dos por caso fortuito o culpa del trabajador. La teoría ·del -: .. -
riesgo profesional acept6 estas hip6tesis y exclu76 expresamen
te los accidentes producidos por una fuerza mayor extra~a al _.. 
trabajo ·7 por dolo del obrero. 

Los accidentes de trabajo motivados por un ce.so fortu.! 
to eran.la preoouyaci6n mayor; si la industria.es la causa irun_! 

diata y direcüa de los accidentes, el empresario creador del- -
riesgo, debe ser reaponsa~le para con los trabaja.dores, vioti -
mas·, indepen~entemente de toda idea de culpa de su parte, ya -
que, aún cuando no ex.latiera CUlllS.r siempre será el trabajo la
causa inmediata y directa de los accidentes, la obligaci6n es a 
cargo del empresario porque el riesgo industrial no es un ries
go que derive naturalmente del trabajo, sino de la utilizaoi6n
de una t6onica y de una Jllateria que, en si mismos significan un 
peligro para quien lo maneja. 

El caso fortuito, que podría definirse 001110 el aconte:r. 
cimiento imprevisto que derive de los efectos 7 de peligro de -
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la dcnica industrial, en la medid.a. en que progrese la tácnica~ 
se ir& reduciendo el n11rnero de loe accidentes viejos, pero ven
drán otros nuevos, de manera que lo que ayer era up. caso !ortu! 
to será hoy la culpa del empresario~ por la falta de adoptaci6n· 
de las precauciones debidas, la justicia pide que el creador -
del riesgo y beneficiario de la producci6n repare los dafios ca,g 
sados, la culpa del trabajador de la miSJ!l8. manera que el caso -
fortuito, es inevitable, la atenci6n y cuidado que puedan die -
pene~ lá generalidad de los hombres en el desempeño de su tra
bajo, no es testant·e para evitar J,os accidentes: el descuido de 

· los trabajadores es inevitable • 

. La teor!a del riesgo ptofesional, es la idea del ries
go específico de deter~inadas p~ofesiones: la teoría.del riesgo 
profesional es la idea que sirv~ p~ra f'ijB.1' la responsabilidad
de· loe empresarios en ias industrias 1 profesiones creadoras de 
un riesgo específico, nuevo en la vida econ,6mica del siglo XII. 

La. ley- francesa limft6 la responsabilidad de los patr_!? 
·J nos a los accidentes de trabajo y es la ley de 25 de octub:.;e de. 

1919 la que inoluy6 las enfermedades profesionales; el acciden
te de trabajo es el resultado de la acci6n de una causa exter -
na, repentina Y' violenta, en tani:o '1a enfermedad profesional es 
consecuencia de la acci6n lenta 1 persistente de una causa ex -
terna que actde sobre el organismo. 

la distinci6n entre caso fortuito y fuerza mayor. Bon
nec~se, llega a la conolusi6n de que en el.derecho positivo- -
franc4s es inátil la diferenciaci6n, ya que,. id~nticos o disti.s 
tos, producen los mismos efectos, a saber, la liberaci6n del -
deudor. · 

·La teoría del riesgo profesional, por el contrario pr.2 
movi6, desde un principio, la distinci6nJ la empresa ind~strial 
ea crea.dora de un riesgo específico y nuevo; el empresario, en

. consecuencia, debe reportar los efectos dafiosos que se producen 
pero dnicamente los que deriven efec~ive.mente del riesgo profe-
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sional especifico creado por la empresa. La oreaoi6n del riesgo 
a.oto del empresario, es la fuente de la responsabilidad, per.o,
si el accidente está de'lierminado por Una. causa extraf1a al tra -
baj·o, faltar:!a la base para el nacimiento de la obligaci6n. Ha
brá, pues, ~ue distinguir entre los acontecimientos que se or,1 
ginan o se relacionan con la empresa que ·aquellos otros que --. 
son absolutamente ajenos al riesgo oreado por. la.misma. 

La fuerza. mayor es W1 fen6meno natural de orden físico 
o moral que escape a toda ·previsión y cuya causa es absolutame~. 
te extraf1a a la empresa. Los acontecimientos de fuerza mayor -
son, en el orden f!sioo, los teoiblores de tierra, los oiclonee
las inundaciones,.el rayo etc., y en orden moral la invasi6n -
extranjera, el bandidaje, la guerra civil,· etc• 

Lo que caracteriza a la fuerza mayor es que tiene. su ~ 
causa en un hecho.totalmente desligado de la empresa, de donde
ae· áigue que sus consecuencias dafiosas no deben ser comprendí -
das, al menos en principio, en la ley sobre accidentes.de trab,! 
jo, Puede ocurrir, sin embargo, que el ejercicio de una indus -
tria tenga por efecto agravar el peligro que estos f'en6mencs n.! 
tura.les hacen correr a los obreros que ocupa. 

· Hay pues, en materia de trabajo, una diferencia clara-. 
entre caso fortuito y fuerza mayor, derivada de le. idea misma -
de riesgo pr~fesional, que dnioamente hnce responsable al patr_g 

·no \le las consecuencias del riesgo creado por su.negociaci6n. 

Naturalmente, los dos conceptos conservan el rasgo co
mún que les asign6 el derecho civil, su .imprevisibilidad e il'!!.e
~itabilidad y pueden definirse: el.caso fortuito es todo acont,! 
cimiento imprevisto e inevitable, cul".a causa es :inherente a la.
empresa ~ que se produce en ocasi6n del riesgo creado por la Pll> 
pia negociaoi6n, en tanto la fuerza mayor es el aconteoimiento
imprevisto cuya causa, física o humana, es absolutamente ·ajenB
a la empresa; algunos autores intentaron fundar la responsabil1 
dad por el caso fortuito en la noci6n de culpa, aduciendo que,-
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en tárminos genere.les, deb!a admitirse una falta inicial del ª! 
· presario. 

Con la idea del riesgo profeaiona1 quisieron excluir -
·al menas, la culpa lata o culpa inexcusable, en raz6n de su pr.!?. 
ximidad al dolo; por otra parte, el dolo liberaba de responsab.!, 
lide.d al patrono. 

La primera tendencia quería que la culpa lata o culpa
i.nexcuaable l~berara al emprea~rio de toda responsabilidad • 

. Los obreros, dec:ían los J;lartidarios de esta tendencia
son descuidados por naturaleza 7, por tAnto, conviene llamarles 
la atenci6n, para que presten el cuidado debido; si saben los - . 
trabajadores que, no obstante su imprudencia, obtendr~ una in

demnizaci6n, ·Se fomente su propensi6n .al descuido. 

La segUllda corriente era esencialinen:te humana. El tra
bajador, víctiJlla de .un accidente, sufre suficiente castigo con
la mutilaci6n de su cuerpo; es, en consecuencia, inh~o, imp~ 
ner~e una segunda sanci6n, no es 16gioa 1a privaci6n de la in -

demnizaci6n. 

Rousat y Givo~d proponen las siguientes ideas: 

· ·a).-.. Una falta inexcusable es un acto o una omisi6n no
·justificados por el ejercicio del oficio o de las 6rdenes reci
bidas: b) .- el acto o la omisi6n han de ser voluntarios; e) que 
exista un peligro grave y conocido de la víctima; 

Rouast y ~ivord presentan los siguientes cRracteres pa -
ra la falta inexcusable del ~atrono: a) Que el hecho o la omi -
si6n no sean indispensables; b) El acto o la omisi6n han ae·ser 
voluntarios, pero no ha de existir intenci6n; c) Es necesario -
que el patrono tuviera conciencia de que expon!a a sus trabaja
dores a un peligro grave. 

La culpa lata o culpa inexcusable debe distinguirse 
c11idadosamente del dolo y los efectos de &ate han de medirse- -
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provenga del trabajador o del patrono. Los autores franceses ~ 
hablan de falta intencional 1 Adrien Sachet la define dicien~o
que por intenci6n debe ented$ree no eoluente la voluntad de -
realizar ·el acto que determina el accide.o.te, sino tambián e1 -
hecho de querer las consecuencias daflosas de lo cual ee deepre! 
den dos elementoez a) la voluntad de realizar el acto·que dete,t 
mina el accidente, y b) la intenci6n o prop6sito de que se pro
duzcru:t las consecuencias dafiosae. 

Le Ley de accidentes del trabajo introdujo un .nuevo -
principio .de responsabilidad en el mundo del derecho p~·aitivo;
'pero era preciso fijar las bases.para calcular las indemniza -
oionee, pues bien, el principio de la indemnizaci6n forfáitaire 
que es, justamente, la base para calcular las indemnizaciones -
óomprende segdn Rouast y Givord dos aspectos fundamentales: la
idea de que la indemnizaci6n no debe ser total, sino parcial y
el principio de.la supresi6n del arbitrio judicial mediante el
establecimiento de indemnizaciones fijas. 

·· l•- r.a idea del riesgo profesional extendi6 la respon,. 
l!Jabilidad del empresario más allá del campo que pod!a prever el 
derecho civil, pero era indispensable mantenerla en un límite -
que no fue~a de tal manera gravoso para los empresarios que pu
siera en peligro sus posibilidades econ6micas y el buen orden -
de sus negociaciones. 

El principio de la'indemnizaci6n forfaitaire constitu
ye este lÍlllite y es, a la vez, une. modificaci6n más a las re- -
glas .de1 derecho civil. 

En síntesis, la indemnizaci6n forfaitaire es la compe!! 
eaci6n que recibe el patrono por la extensi6n de la responsabi
lidad. 

2.~El segundo aspecto del principio de la indemniza- -
ci6n forfaitaire se refiere a la fijeza de las indemnizaciones
.y a la consiguiente supresi6n del arbitrio judicial para su- -
e uantificaci6n. 
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La carga de la prueba.. 

Los extremos que debía probar el tr.abajador vfotima de
un accidente eran: la existencia del contr~to de trabajo, que ~ 
habia sido víctima de· un accidente, ~ue éste ocurri6 a consecue~ 
cia o en ocasi6n del trabajo que desarrolllaba y que el acciden
te era debido a culpa de empresario. La idea del riesgo profesi~ 
nal hizo innecesaria la prueba de la culpa del patrono; la prue
ba de los dos primeros elementos es siempre indispensable y la -
.jurisprudencia y la doctrina de los primeros aff.os éxigi6 taJnbién 
la prueba de la relaci6n ent.re el trabajo :r el accidente. Se di
j o que únicamente los accidentes oc.urridos por el hecho o en oc! 
si6n del trabajo daban lugar a responsabilidad de lo c1ial se co!! 
cluía en la· necesidad de la prueba. remostradoe esto~ tres ele -
mantos, debía condenarse el pago de la indemnización, salvo que
el ·empresario probara que concurría alguna de las.circunstancias 
excluyentes de responsabilidad. 

La idea del riesgo profesional en el derecho ne~icano;
la prevención y reparaci6n de los infortunios del trabajo tiene
en nuestro derecho una aituaci6n. especial; fué excelentemente -
consignada en el artículo 123, fracci6n XIV de la Constitución y 

-está reglamentada en varios artículos de la Ley y en algunos -
reglamentos. Nuestro Art!óulo 123 .se elabor6 en un tiempo en que 
ya se conocían los efectos benáficos de la idea del riesgo prof! 
sional y ninguna legislaci6rr en el mundo ha admitido con tanta -
liberalidad de idea como nuestra Oonstituci6n. La prevenci6n. y -
reparaoi6n de los infortunios del trabajo nació sin las limita -
cionea que tuvo en otras legislacioneá y ha permitido a la juri~ 
prudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia fijar conclusio ~ 
nea superior.es, en algunos aspectos, a laa de la corte de casa -
ci6n de Francia. Su aplicaci6n, n9 obstante, encontró muchos ob~ 
táculos, pues algunos empresarios mexicanos intentaron restrih-.. 
gir su alcance; las legislaciones de Francia y B~lgica, que eran 
modelo obligado a los libros que podrían consultarse tenían un -
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atraso evidente con relaci6n a las ideas y tásis que sustentaba 
la· Oorte de Oasaci6n de :E'ranoia y eran esas legislaciones 1 ~i-

. broa los arglll!lentos de los patronos para limitar el sentido de
la fracci6n XIV del artículo l23}a legialaci6n de los estados -
les di6 la raz6n. La cuarta Sala. de la Suprema Corte de Justi -
oia de la Nnci6n e~stuvo su mejor batalla. en favor de los idea~ 
les del derecho del trabajo y sa.lvo la reacci6n que se observa
en la jurisprudencia de sus 6ltimos afí.os, la prevenoi6n y repa~ 
raci6n de loe infortunios del trabajo responde, en lo general, 
al pensamiento democrático de Georgee Ripert. 

. ANTECEDENTES H!STORIOOS EN MElCICO. 

En otro capítulo sef!alamos los antecedentes que axis -
ten en nuestro derecho sobre riesgos profesionales: la ley de -

· Villa.da de 3 de abril de 1904 para el Estado de t.irbioo; la ley
Bernardo Reyes de 9 de noviembre de 1906 para ·el Estado de.Nue
vo Le6n; la Ley de Cándido Aguilar de 19 de ootu.bre de 1914 pa
ra el Estado de Ve.racruz; la legislaci6n de Yucatán, promulgada 
por Salvador Alvarado el ll de diciembre de 1914, la ley de 27-
de octubre de 1916 para el Estado de o~ahuila, y la Ley de 24 -
de julio de 1916 para el Estado de Zacateoas. 

En los debates del Constituyente 1916-1917 nada impor
tante se dijo sobre esta materia; el licenciado Macias apenas -
si mencion6 la cuesti6n en su discurso ante el Congreso, Ea, -
pues, in~til buscar antecedentes de nuestro artículo 123: es un 
texto legal que debe i.nterpretarse objetivaJnente, en armonía -
con los ideales del derecho del trabajo, con las ideas juridi -
cas uni"Versales y con las necesidades del medio y del:. trabaja -
dor mexicano. 

tAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS~ 

Las. leyes de los Estados restringieron, innecesariamen 
te la aplicaci6n del e.rt!oulo 123. 

l.- Varias leyes siguieron el modelo franc~a y la le;r
de Bernardo Reyes y sefiale.ron las industrias en las que tend~ía 
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lugar la responsabilidad de los empresarios; ~oahuila, Colima,
Chihuahua, Dl.lrango, Jalisco, Naya.rit, Puebla, San .Lu!s Potos!,
Sina.l.oa, Sonora, Tamat,il.ipas y Vere.crtiz. De e'stas ley-es las má~ 
antiguas son las de Veracr~z, Nayarit y Sonora; ia de Sinaloa,• 
por ejemplo es copia de la dltima mencionada. Casi todas estae
Leyes contienen. una lista de las indt1.strias que podían reputar
se creadoras de un riesgo específico, o lo que es igual, revi ·-

_ vien~o la tesis francesa de 1898. Nayarit hizo responsables a -
los patronos que utilizaron más de cien trabajadores o a los -
que emplearan maquinaria •. San Luis Potosí excluyó a loe que em
plearan menos de cinco obreros, a los dom!Ssticos y a los traba
jadores eventuales. 

2.- La segunda limitaci6n se refiere a la re~ponsabil1 
dad del Estado, consecuencia de la tendencia a excluir al Esta
do,- del imperio del derecho del trabajo, con excepci6n de Coa
huila, Chihuahua, Durango, Sine.loa, Sonora, Tamaulipas y Vera -
cruz. 

La doctrina civilista descansaba en la idea de oulpa,
en tanto la teoría moderna se apoy6 en la idea del riesgo. 

La teoría del riesgo profesional abarc6, en un yrinci
pio, dnicamente a aquellos accidentes cuya causa in.mediata y d1 
recta era el trabajo desempeñado .por el obrel'0· 1pero poco a poco 
se fue extendiendo para comprender ta.mbi6n aquellos accidentes
que se producen con ocasi6n o en ejercicio del trabajo desarro
llado, de tal man.era que no se requería ya la 8Xistencia de una 
r3laoi6n causal inmediata y directa, sino que era bastante que
hubiera un lazo de conexidad entre el trabajo y el accidente. 

Esta extensi6n de la doctrina se debe, en general, a -
q11e se ha considerado que siendo el trabajo ug.a fuerza puesta -
al servicio de las empresas, los desperfectos que esa fue~za e~ 
fra deben entrar en los gastos generales de la negooiaci6n, de-
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la misma. manera qué quedan compren~dos en ellos las reparacio
nes de la maquinaria 1 demás dtiles, instrumentos de trabajo~ -
La teor1a del riesgo profesional en.el'dltimo ª'pecto en que·s~ 
ha considerado, eirvi6 de base a la fraco16n XIV del art!cu¡o -
123 constituoional, que no exige la existencia de Wla relaci6n
causal, inmediata ~ directa, sino que impone al patrono la res
ponsabilidad por los accidentes de trabajo sufridos por los tr! 
baja.dores con motivo o en ejercicio de la profeaion o trabajo -
que ejecuten. 

La ejecutoria de la Cuarta Sala recogía brillantemente 
las ideas que flotaban en el ambiente sobre la responsabilidad
de los patronos y di6 a nuestro Artículo 123 una amplitud que -
dif:Íoilmente p11eden igualar loe textos de otros países, y son -
muchas las aplicaciones a casos concretos. 

En la ejecutoria de la Oía., Me'taldrgica Mexicana S.A
se marcan varias cuestiones de sumo interáe: !a responsabilidad 
por loe'; infortunios del trabajo tiene un valor objetivo '1' es, -
en consecuencia, distinta de la doctrina subjetiva del dereoho
civil.· 

El fundamento de la responsabilidad de los empresarios 
no es la vieja idea del riesgo específico de la producoi6n in-
dustrial a· base de máquinas y para evitar toda duda, dijo la-:
Corte que la prod~cci6n cualquiera que sea su organizaoi6n exp~ 
ne al trabajador, a riesgos ciertos y determinados qtte son ine
vi tables, más frecuentes con el uso de las máquinas, pero cons
tantes en todo trabajo. 

Y· tuvo raz6n la corte, porque nuestro Artículo 123 se
aplica a todos los trabajadores de la industria:, del comercio 'Y' 
de la ag~icultura :f a todos los infortunios, acoident:eslrenfer
medades, esto ea, la responsabilidad de los patronos naci6 com
pleta y sin límites, arm6nioa oon la esencia y el espíritu del
derel)ho del trabajo. 
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· La nueva idea de la responsabilidad .ea, por tanto, más 
amplia y generosa: la Corte revivi6 la tesi~ de Oabouat y afir
m6 que la empresa, uni6n de los factores de la.reproduoci64 de
be toma1" a su cargo la reparaci6n de los daf1os que sufren una y 

otra. Pero tambi~n se adelant6 la Corte al pensamiento de ~eor
ges Ripert y sostuvo re$uelta.mente que, mientras las doctrinae
oivilistas descansaban en la idea de culpa, la teoría moderna -
se apoya en la id~a de riesgo, actitud congruente con la afirm.! 
oi6n del sentido objetivo de.la responsabilidad por los infort~ 
nios del trabajo. 

La relación entre el trabajo y el accidente no ha de -
interpr~tarse restrictiva, sino extensivamente. Ia corte volc6-
en su ejecutoria las orientaciones de la Corte de'Ca~aci6n de~ 
Francia y pudo hacerlo por la misma generosidad.de nuestro Ar -
t!Culo 123. Para e11ita1' toda discusión, se dice en la ejecuto -
.ria que si la teoría del riesgo profesional comprendió en un -
principio, dnice.mente a aquellos accidentes cuya causa i!11'1edia
ta y directa era el trabajo desarrollado por el obrero, poco a
poco se f~e extendiendo para abarcar los accidentes que se pro.
ducen con ocaai6~ o en ejercicio del trabajo desempeñado y a -
efecto de subrayar mejor la evoluci6n de la idea de riesgo pro
fesional, se dijo en la ejecutoria que era suficiente J.a exis -
tencia de un lazo de conexidad o· bien, diremos, la presencia de 

una relaci6n aun débil entre el trabajo y el acc.idente. 

LA RELACION ENTRE EL TRABAJO Y EL INFORTUNIO. 

La ejecutoria de 26 de agosto de 1936 amparo directo -
883/36/ la. Ferrocarriles Nacionales de M~xico S.A., nos dice: 
como en él precepto transcrito se dice a consecuencia del traba 
jo ein distinguir acerca de la índole del nexo de casual~dad -
que há de existir entre el trabajo ~ el accidente. La Suprema -
Corte estima que no es necesario que el priJnero sea causa efi -
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ciente del segundo y que puede admitirse que un accidente prodJ! 
ce la obligaci6n de indemnizar a la victima o a 1ae peraonas.-
que dependan eo·on6micamente de ella cuando el trabajo sea tan -
solo .causa ocasional y remota del accidente. 

La tesis de la Corte oontinu6 progresando en el senti-. 
do de que la relaci6n entre el .trabajo y el accidente no es r!
~ida, sino flexible. 

Exluyentes de Responsabilidad. 
La jurisprudencia ha ~enido 'que analizar. tres cuestio

nes, la culpa del trabajador, la fuerza mayor 1 la ebreidad del 
obrero y en loe casos encontr6 .la soluci6n correcta. 

l~- La culpa del trabajador.· La idea del riesgo prefe'"'. 
sione.l cubre los accidentes oc11rridos por ou1pa del trabajador·, 
culpa del patrono y caso fortuito. 

Ejecutoria de la C!a. Metal&rgica Mexicana S.A.: La~ 
teor!a del riesgo profesional, al sustituir la responsabilidad
aubjetiva por la objetiva, dej6 a cargo del patrono la responsa 

' ' -
bilidad por los accidentes sufridos por loe trabajadores con ms 
t.ivo o en ejercicio de su trabajo, independientemente de que -
existiera culpa de su parte~ 

La doctrina fu~ creada para imponer al patrono la res
ponsabilidad por los acoidentee, precisamente en los casos en -
que haya culpa del trabajador o cuando interviene un caso for~ 
tuito, toda vez que la culpa del patrono originaba su responsa
bilidad aún dentro de las viejas ideas. Por consiguiente. que - · 
rer excluir la aplicaoi6n de la Fracci6n XIV del a.rtíou1o 123 -
de la Conatituoi6n, en los caeos de que haya culpa del tre.baja
dor, implicar!a la destrucci6n del fundamento mismo de la teo -
r:!a. 

-
2.- La fuerza mayor.- La legialaci6n francesa admiti6-

como excluyente de responsabilidad la fuer~a mayor ~xtraña al ~ 
trabajo, puee bien, la Corte, en la ejecutoria de 26 de abril -
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de 1946, Amparo directo 8377/45/la., Lucy Krae~er de Coniglio, 
fij6 el sentido del concepto: " La fuerza ~yor como fen6meno
liberatorio de responsabilidades patronales en loe accidentea
de trabajo tiene signifióado especial en derecho laboral, máa
restringida que la del derechÓ comd.n pues es necesario que-

. tál fen6.meno no tenga relaci6n alguna con el medio '1 condicio
.nee en que se ejecuta el trabajo" 

La. Corte i con gran sentido .htimano, resolvi6 esencial
mente, que si los fen6menos de la nat\lraleza, ad.n constituyen
do una tuerza mayor imprevisible e inevitable, son riesgos a -
.los que se encuentren expuestos los trabajadores en. raz6n de -
sus funciones, como es el caso de los ciclones para los mari -

·nos, deja de existir la excluyente de.responsabilidad. 

3.- La ebriedad del. trabajador. La ebriedad del.trab.! 
ja.'dor. podría ser. considerada como un caso de culpa grave, pero 
el derecho mexicano lo admite como excluyente de responsabili
dad y no es necesario un estado alcoh6lico completo; as! lo dJ! 
cidi6 la Corte, .en ejecutoria de 10 de mayo de 1945, Amparo -
directo 8457/44/la.: "El patrono queda excluido de responsabi
lidad cuando el accidente ocurre a un trabajador que se hallaba 
en estado alcoh6lico ; sin que se necesite comprobar que dicho 
estado de alcoholismo era completo. O como cuando trata de de-

• 1: 

mostrar una circunstancia exculpante de· responsabilidad de o~ 
den pena! pues es otro el criterio del legislador de trabajo". 

h 

La Corte sostiene la presunci6n de Adrien Sachet,por
lo que todo accidente verificado durante las lloras de trabajo
se presume accidente de trabajo; as! se estableoi6 en la ejecu 

. -
.toria de 9 de agosto de 1944, Amparo directo 2229/44/la. ,Ferr.2. 
carriles.Naciona1es de M6xico S.A.: "Todo accidente oclll'rido a 
un obrero en el trabajo, durante el tiempo de 4ste, se presume 
riesgo profesiona1, aún cuando el accidente prO'Venga de ün ac
to de un tercero extraño a la relaci6n obre~o patronal, selvo
prueba del patrono, consistente en que la agreei6n fu6 origin,! 
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da por oaueaa que ningU11a 0011exi611 tensan con el trabajo. 

Oonolucionee. Georges Ripert y Gaston Mo?in, .en nuee-
tro concepto, encontraron el fundamente de la responsabilidad-
de los patronos,'El derecho civil y las viejas ideas de la res
ponsabilidad tomaron como centro la causa eficiente del daao,en 
tB.llto el derecho del trabajo introdujo como nooi6n de base a~ 
las víctimas, del dafio y pQr eso, el derecho moderno eale de la 
responsabilidad para ir a la reparaci6n o S)Lpreeado en ·otros -
t&rminos, es el triilnfo de ·1a persona hUlllana y de sus valores -
sobre las cosas; el valor cosa pierde su predominio sobre el V,! 

·1or persona. 

Nuestro derecho del trabajo se aplica en favor de toda 
persona que presta a otra un servicio en ·virtud de una reiaci6n 
~.á traba.jo y, en: consecuencia, la prevención y reparaoi6n de ~ 
los infortunios del trabajo rige para todos, obreros de la in -
dustria, del comercio, campesinos y domástícos. 

LA REL.ACION ENTRE EL TRABAJO Y EL ACOIDE?ri:!E. 

Se habla de los accidentes de trabajo 1 de las enferme 
. . . -

dades profesionales de loa trabajadores, sufridos.con motivo o-. 

en ejercicio de lá profeai6n o trabá.jo.que ejecuten. 

No será por tanto, necesaria u.na relaci6n causal inme
diata y directa entre el trabajo y el infortunio, pues bastará
que el .trabajo sea la causa remota o accidental u. ooasiona1 o

oomo dice el Artmculo 123, el motivo del infortunio para que se 
abra el derecho a la indemnizaci6n. 

El Artículo 123 de la Oonstituoi6n no menciona excluien ·-tes de responsabilidad, pero su reglamentaci6n, contenida en ~ 
los arti~ulos de la Ley, no oontrar!a el texto .constitucional. 

La Fuerza mayor extrafia al trabajo ea todo fuerza de -
naturaleza tal, que no tenga relaci6n alguna con el ejercicio -
de la profesi6n de que se trata y que se agrave simplemente - -
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loa riesgos inherentes a la explotaci6n. 

a).- La fuerza mayor debe distinguirse 1 del caso fortu! 

to. 
b).- ta fuerza mayor extraf1a al trabajo puede ser un -

acontecimiento físico O humano, pues BU dnica característica es 
"que sea. una fuerza tal que no tenga rela9i6n alguna con el eje_t 
cicio de la profeai6n y no agrave simplemente los ries~os inhe
rentes a la explotnoi6n; la fuerza mayor no ha de tener rala- -
ói6n alguna con .el trabajo, ni agravar l~·s riesgos iD.b.erentes a 

la explotaci6n. 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES~ 

.Los infortunios del traba.jo se clasifican tradicional
mente, e:n accidentes del trabajo y enfermedadés profesioniles.-

La diferenciaci6n de los .infortunios tuvo en el pa~ado 
. enorme importanci~, pues dni.camente los primeros engravaban la

reeponsabt1idád de los pa~ronos; hoy ha desapareoido la ~az6n -
principal de la diferencia, pero subsiste el. interb, ya que, -
·ai·el infortunio es u.n accidente tiené el trabajador en su fa -
vor, por regla general, ia ¡reeunc;6n de que deriva del traba ~ 

·jo, en tanto las enfermedades profesionales o·on excepci6n de -
las incluidas en las tablas legales, necesitan.la prueba de la
relaci6n con el trabajo. 

Adrien Sachet considera caracter!atica en el accidente 
la instantaneidad y en la.enfermedad la progresividad. 

Un_ grupo importante de autores rechaza la diatinci6n ~ 
entre accidente y ~nfermedad: 

1.- García Ormachea. La enfermedad debida al trabajo -
aguda o cr6nioa, lenta o rápida, ? onsti tuye un riesgo profesio
nal y la causa es siempre una: el ejercicio del trabajo._ 

2.- Perraunini, el accidente y enfermedad profesional-. 
tienen la misma causa y producen en e1 mismo efecto: ambos aon.--
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ocas.ionadoe por el traba~o y terminan con la muerte o la inva
lidez. 

No o.bstante, las legislaciones modernas consignan la -
diferencia. Estas.dice que1 hace recaer la esenoia·diferencia -
dora en la manera violenta 1 adbita con que el accidente tiene
lugar, mientras que el ritmo productivo de la enfermedad profe
sional se da lentamente y sin concreci6n, ·posible en un momento 
determinado. Pero.Her.náiz Márquez sei'lala u.na variante; La enfe! 
medad profesiona1 producida a virtud da un.proceso morboso len
tamente realizado mientras que el .accidente s'urge con mucha ~a
·yor rapidez en su aparici6n; un priterio más.de diferenciaoi6n
se relaciona oon' la posibilidad de su pre.visi6n. puede tambi6n - . 

. servir de pauta diferenciadora, en cuanto en los accidentes lo
normal es que no se produzcan, siendo su aparici6n aunque prev! 
si ble, imprevista, . por el contrario, las enfermedades profesi~ 
nales ofrecen la certeza de que antes o· despu.Ss, con intensidad 
mayor o menor, se presentarán en los obreros que trabaján ·en ~ 
dustriaa capaces de producirlas, bien por las materias mani:Pul! 
das o por los procedimientos de fabricaci6n empleados. 

·En las enfermedades profesionales no puede hablarse .de 
1 . .. . 

imprev;f.sim, ya que se sabe a priori: ~cu~les son las indust.rias-
Y trabajo~ insalubres o t~xicos capaces de producirlas tampoco-. 
puede decirse que la causa sea sdbita ;y violenta, porq~e en las 
enfermedades las lesiones se producen gradualmente, con ma;yor o 
menor lentitud, por influencias que actliari en determinado per:C2 
cfo por numerosas repeticiones, en cuanto a los efectos, .mien- -
tras en .los accidentes son inmediat.os, aparecen en el momento-
mismo de producirse aqu6llos, en las enfermedades ha¡ un per:(o-· 
do de tiempo variable desde que ha actuado la causa hasta que ~· 

el padecimiento se ha manifestado. 

El ·:derecho mexicano adopt6 el· criterio de Adrian Sa- -
chet la ley, al definir el accidente de trabajo dice que: en t~ 
da lesi6n orgánica o perturbaci6n funcional inmediato o poste -
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rior a la muerte " y la enfermedad se define como" .todo estado
pat.ol6gico derivado de la áccí6n continuada. 'No. puede negarse -
valor a los otros criterios propuestos por la doctrina, nos pa
rec1:1 .,mpero, que la naturaleza. de la causa.· que determina la le
si6n ea lo fundamental. La instantaneidad .º progresividad de la 

. causa prt.ductora de la lesi6n distingue al accidente. de la en -
fermedad r en todo ce.so, las restantes idea.e son auxiliares que 
ayudarán a decidir los casos de frontera~ 

Conc:epto de Accidentes de trabajo. a) El articulo pri
mero de la L;y Eepafiola de 8 de ootubre de 1932, dice ai respe~ 
to: 

Se entiende por aeoidente. toda lesi6n corporal que el
operario sufra con ocasi6n o por consecuencia del.trabajo que -
ejecute por cuenta ajena. 

b) Marestaing: ·Es una lesi6n del cuerpo .hwnano proce -
dente de la e.oci6n repentina y violenta de una causa exterior. 

o) La definici6n alemana dices 

Un acontecimiento anormal, 
·neo·º' al menos, de corta duraci6n, 
la salud del cuerpo humano. 

por regla general, i~stant~ 
que a:f'ecta la integridad o-

La causa productora de la lesi6n. debe. ser: a} una cau-
. sa exterior, b) la causa exterio~ debe ser instantánea ·o, al. m.2 

nos, .de corta duraci6n f•· c). el aconteclmein~o .debe ser ~ormal. 

.• 

d) la Ley suiza dice que es: 
·a) Una lesi6n daffosa 

b) Una causa exterior productora de la lesi6n • 
·· .. c) Esta. causa debe ser excepcional. 

d) La acci 6n productora de la· lesi 6n ha de ser involua 
· taria respecto de la ~!ctima. 

·ta constituci6n. m6"icana 110 define el accidente de tra 
' . .. . -

baj·o, pero la Ley sigui6 el modelo espafiol que en realidad data 
de la ley de 1900; "Accidente. de Traba.jo es toda lesi6n orgá- -
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nica o perturbaci6n funcional inmediata o posterior a la muer -
te, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del t~
bajo cualesquiera que sean y lugar y el tiempo en que se pres-
te. Quedan inclu!dos en la definiai6n los accidentes que se pr.2 
duzcan al transladarse el trabajador directamente de su domici-

· lio al lugar del trabajo y de ~ste, aqu~í.~ 

La definici6n mexicana se inolin6 hacia la tesis de- -
Mareetaing; por otra parte, procur6 recoger los caracteres que
presentaba la doctrina general, pero dándoles la amplitud ade -
·cuada para no restringir y, al contrario, facilitar la aplica -
ci6n extensiva de la idea del:ri~sgo profesional& Estos carac
teres son los siguientes: a) El accidente, de.·trabajo, se exPr! 
sa como una lesi6n orgánica o perturbaci6n funcional o la muer
te. La ley mexicana crey6 necesario presentar las distintas P.o
si bili dades para las lesiones a fin de suprimir las dudas que -
existían en la jurisprudencia; en consecuencia, t.oda lesi6n del 
organismo humano puede constituir un;~.accidente de trabajo, sea
interna o externa; ya afecte al cuerpo mismo, ya a una funci6.i1-
del organismo, bien a la vida psíquica: 
b) La lesi6n puede ser permanente o transitoria, lo q11e c::mduc~ 

a la clasificaci6n de las incapácidades en permanentes y tempo
rales: 
c) La lesi6n ha de ser producida por aoci6n repentina de una -
causa exterior que puede ser medida o por un esfuerzo violento
que realice la misma persona; esta caracter!stica del ,accidente 
de trabajo tiene gran inter~s, porque suprimi6 una fuente cons
tante de litigios. Normalmente·; son causas exteriores al hombre 

. . 
las productoras de las lesiones pero es posible que la natural,!! 
za del trabajo obligue al desarrollo de esfuerzos extraordina -
rioa, qu~ la ley llama violentos, y que produzcan lesiones en -
el organismo. , 
d) La instantaneidad de la causa est& considerada como caracté-
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r:!stica del accidente de trabajo y la idea concuerda. con la d~ 
trina extranjera, pues se habla de una ccci6n que tiene un pri,a 
cipio y un fin que pueden ser apreciados. e) Finalmente, el ac
cidente ha de sobrevenir durante el trabajo, en ejercicio de U 
o como consecuencia del mismo. La fracoi6n XIV del Artículo 123 
habla de los accidentes ocurridos en ejercicio o con motivo del 

.trabajo; pero el empleo de la palabra consecuencia, en lugar de 
motivo,. no significa cambio de idea y menos restricción del co.s 
cepto. En cambio, la Ley ampli6 el párrafo constitucional al h! 
blar de accidentes sobrevenidos en ejercicio o con motivo del -

·trabajo, lo que hace pensar en ~a jurisprudencia de la Corte de 
Casación d,e Francia. 

Los actos precedentes de oompafleros de trabajo o de t!r 
·.eros ajenos a la negociaoi6n pueden ser ca11ea de aoidentes de
crabajo, mas es necesario delimitarlos conceptos 

l.- Actos de oompafleroe de trabajo. Los compañeros de
trabajo pueden provocar accidentes, bien por acciones impruden
tes o por negii&encia, o cwuido intencionalmente se quiere cau
sar el daño.· Suceded. lo primero cuando una acoi6n u omisi6n de
uh trabajador es la causa eficiente del accidente, pudiendo di
chas acci6n u omiei6n actuar directamente sobre los 4tiles o el 
medio de trabajo y ~ate, a su vez, determinar el accidente, o -
bien obrar inmediatamente sobre el trabajador, oomo sería el ag, 
cidente producido por una broma imprudente. 

El. segundo tiempo de accidente. se. realizarA cuando un
. compañero, intencionalmente lesiona a otro • 

. 2.- Actos de terceros. En estos caeos, tiene el traba
jador una acción contra el patrono y .otra contra el tercero y -

. si esta·t1ltima se rige por el derecho común~ lo que eignifioar!á' . . .. . ...... ,.. 
en.caso ~e progresar, una indemnizaci6n integral o si.la acci6n 
contra el ~ercero pertenece exclusivamente al patrono. 

Los actos de un tercero susceptibles de provocar acoi-
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dentee han sido clasificados en cuatro grupo~i 

a) ~otos culposos: 
b) · Dafio causado por las personas sobre las cuales debe 

ejercer vigilancia: 
· e) ll!iffo causado por las cosas que se tiene en. custodia 

d) Actos inteneionalee. 

·tos tres primeros casos no presentan mayor dificultad.
Y se rigen fáciimente por la idea de riesgo profesional; as!, -
por ejempio, una fábrica pr6xima que hace explosi6n o un paseas 
te. que provoca un incendio, son causas indudabléa de accidentes. 
de trabajo. El tiltimo de los grupos sufre la misma divisi6n que 
hicimos en el párrafo anterior, ailii cuando son menos frecuentes 
los que se ·relacionen con el trabajo como ejempi<f el.caso del -
·obrero que trabaja en d,esplJblado y es víctima de una banda de ~ 
f'oºrajidos, o el de ios trabajadores víctimas de un incendio in
tencional. Naturalmente que 1.a prueba del accidente dependerá -
del lugar y.hora: en que se realice el riesgo. 

~ _¡ . . 
·La doctrina t"rancesa .defi'ne el concepto de tercero co-

mo la persona que no es dependiente del patrono. "Esta noci6n -
es suficientemente amplia~ pues comprende no solamente a los ~ 

. . 
empleadoa, obreros, contratistas, ingenieros y, en general, a -
todas las personas subordinadas~ al patrono en virtud de un cos 
trato de trabajo, sino tam.bián a todas aquellas que devienen, -
aán momentáneamente, subordinados. de otro en virtud.de un conv! 
ni9 expreso o táoi to. AS!, el amigo a quien se conf'ia la direc- · 
oi6n .de un autom6vil,. el mandatario y aWi la esposa o el hijo -
si actáan bajo la autoridad del jefe de familia". 

Esta ampliación del concepto .de personas dependi!'lntes
subordine.da al patrono, nos parece conveniente; pu_es, si bien "." 
excluye la aplicaci6n eventual dél derecho común, tiene la ven
taja de elltender la idea de riesgo profesional, pues de no ser
as!, numerosos actos de personas relacionadas con el patrono 
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aparecerían como no relacionadas con el trabajo, lo que, a su
vez, significar! un proceso m!s oneroso. 

Los autores franceses han llagado a.la conclusi6n de -
que.las acciones.que nacen a resultas de estos actos, son las -
siguientes& 

á} El trabajador tiene acci6n en contra de su patrono
piles no existiría razón para excluir la aplicaoi6n, cuando sea
prooedent e, del derecho del trabajo: así, en los casos de ince~ 
dio por imprudencia de un tercero ~uede reclamarse el pago de -
la indemnización correspondiente a un accidente de trabajo. 

b) El trabajador tiene ·además acción civil contra ei - . 
tero.ero, ya que, de otra manera, o se otorga la acoi6n al patr,2 

. no, quien obtendría un enriquecimiento en perjuicio del trabaj! 
dor,- o se libera al tercero, lo que tambUn sería injusto, 

c} El patrono tiene acción contra el tercero para re• 
poner lo. que hubiere o deba pagar al trabajador. 

d) La doctrina y la jurisprudencia admiten que ~l tra- · 
bajador puede intentar conjuntamente las acciones, pero sólo P.2 
drA recibir del tercero la diferencia entre las indemnizacio- -
nea. 

LAS ENFERMEDADES DE TMBAJO. 

La prevención y reparación de las· enfermedades de tra
bajo es más .difícil que en los accidentes de trabajo, pues mie,a 
:!;ras estos aparecen, en regla general, a la simple vista, la_;, 
profesio~lidad su~one su.determinación por .conocimient.os mádicos. · 
P~ro su estudio tiene antecedentes viejos. 

Arist6teles nos habla de las enfermedades de los corr.! 
dores, e incluso Hip6orates, y, posteriormente, Nicandro, se re 

. . . -
fiaren a las propiedades t6xicas del plomo y a sus conseouen- -
cias para la salud de los que lo trabajan. Plinio Celso, nal~no, 
Discórides, Marcial, Plauto, OVidio, Lucrecio, entre otros mu--
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ohos, se ocupan, bien desde el punto de vista m6dioo o desde el 
literario, de la•· existencia de un hecho indiscutible, ole.rwne~ 
te puesto de relieve con le. natu.ral limitaoi6n de los conoci-. -
mientoa t~cnicos, de aquel entoones la influencia de determina
dos trabajos· en la producoi6n como causa originaria de ciertas
enfermeda.des. El primer paao hacia la ooncreoi6n de tales trab_! 
~os no se produce hsta finales del siglo XVII y comienzos del ~ 
XVIII, con la interesante figura italiana de Bernardino Ra.mazz,! 
ni, en el que concurren los conocimientos de medicinas y filo -
sof'!a.. 

Sus ideas quedaron expuestas en su clásica obra de .~ 
bis Artificiwn Diatrib!,y tuvieron·como base la oonsideraoi6n -
de la profesi6n del enfermo, ·para tambi~n ocuparse de los peli
gros y patología de las mismas, asi como de la. etiología y pat2 
genia de las enfermedades de 'los artesanos, dietando normas pa
ra su higiene y prevenci6n. 

La.determinaoi6n del concepto de enfermedad de trabajo 
dep_ende d.e dos elementos, la diferenoiaoi6n con el accidente y

su reiaci6n con el trabajo; el primero; por. cuanto sabemos que
la enfermedad y el accidente tiene de. comd.n constituir un esta
do patológico y el segundo porque la responsabilidad puede dni
camente prevenir de 1a relaoi6n entre el padecimiento y la en -
fermedad~ 

La primera de eataá cuestiones nos es conocida, pues -
la enfermedad y el accidente se distinguen por la progresi~idad 
o instantaneidad de la causa que loa produce. La segunda no sis 
nific6 proporci6n grave para las doctrinas francesa, belga e -
ita~iana, pues iae enfermedades de trabajo quedaron catalogadas 
en una tabla, de tal manera que el dnico asunto a investigar ~ 
era si para la profesi6n del trabajador estaba' considerada en -
la tabla oo~o enfermedad de trabájo su padecimiento, ya que, si 

'a.sí no era, no hab:!a lugar. a indemnizaoi6n. L~ doctrina españo
la y la nuestra tuvieron un oonoepto diverso y, además de formg 
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lar una tabla. de enfermedades de trabajo para cada profesi6n
o trabajo, dejamos e.n libertad a los jueces de trabajo para ~
juzgar, en cadá caso, si la enfermedad derivaba del trabajo; en 
consecuencia, la.relaoi6n entre la enfer.medad y el trabajo es -
capital para nosotros. 

La enfermedad de trabajo, al igual que el accidente, -
es un todo complejo que se integra con una causa productora y -
una lesi6n de.l organismo huinano y tarnbUn, siguiendo las orien
taciones de Marestaing, se puso el centro de gravedad en la le
si6n, pero sin olvidar el elemento externo, que es la causa pr2 

'ductora. Los caracteres de la enfermedad de trabajo son ta.mbián 
paralelos, si bien diferentes, a los del accidente de trabajo. 

a) La enfermedad de trabajo se define como un estado -
patológico del organismo huma.no, pero la Ley mexicana, quiso -
ser más concreta y en su articulo 4l7.5 expresa. " En crunbio '1 a
diferencia del accidente, el t~rmino muerte, no entra en el oo~ 
cepto y es porque la causa produotora de un accidente puede pro 

. ' -
ducir instantáneamente la muerte del trabajador, lo que no es -
dable, ocurre en los casos de enfermedades de trabajo, pues --
cuando sobreviene la muerte, es porque la enfermedad tuvo un -
largo proceso de inoubaci6n ']{ exploei6n: la muerte será una coa 
seouenoia.de la enfermedad-trabajo pero no ee parte de su oon ~ 
oepto oomo lo es el estado patol6gico. 

b) El estado patol6gioo puede ser permanente o transi
torio. Será lo primero cuando el padecimiento sea inctirable y -

lo,eegundo, cuando. un tratamiento médico adecuado libere total
mente el organismo. 

e) El estado patol6gido del organiamo ha de ser deter-
minado por la acci6n ~e una oauaa externa. repetida por largo -
tiempo, o para emplear la terminología general, la oaracteris -
tica de la causa productora de la enfermedad es su progresivi -
dad. 

d) La. causa productora de la eD:l'ermedad ha de .tener re 
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laci6n con e1 trabajo, pues de no ser as:!, P':oducir!a una enfer 
medad ordinaria. Ahora bien,esta relaci6n puede ser doble: es -
tllla causa que actáa e.obre el organismo como· obÍigada consecuen
cia del trabajo, pel'o P\lede sel' ta.mbi~n una consecuencia de1 m_! 
dio en que se ve obligado a trabajar el obrero. 

e).- Por iiltimó y para fijar mejor ilos conceptos, 'dice 
nuestra definíoi6n que los a.gentes productores de le. enfermedad 
pueden ser f!sioos, quimicos o bi6logicos. 

La relaoi6n entre el trabajo y la enfermedad enoontr6-
en la definioi6n mexicana la más amplia expreei6~ y ninguaa le
gislac i6n se iguala en amplitud. Es evidente, desde luego, que
nuestra definioi6n comprende las dos figuras de que habla Her -
náiz Márquez. 

Las enfermedades de trabajo que se producen en cada~ 
profesión u. oficio y que toman su origen en la especialidad mi! 
ma del trabajo y las enfermsdades de trabajo, gen~ricas y, en
oonsecuenoia susceptibles de aparecer en.oulquier trabajo por -
el 'solo hecho de presentarse al servicio. 

En resumen, las enfermedades de trabajo, para el dere- .. 
oho mexicano, se pueden dividir eri tres grupos: 

a).-.Las .enfermedades propias de cada profesi6n u ofi
cio consignadas en la Tabla de Enfermedades de Trabajo. 

b).~ Las enfermedades propias de cada profeai6n u ofi
cio, que la ciencia médica descubra en el futuro y no están in
clu!das en la tabla. 

c).- La. enfermedades de trabajo, que son todos los. pa~ 
deo;mientos que pueden sobrevenir, para c~aiquier prof~si6n u -
oficio, a consecuencia. del medio físico, quími~o o biól6gioo en · 
que se ve ob).igado a trabajar el' .obrero. 

CONCEPTO DE INCAPACIDAD 

La legislaci6n sobre los infortunios del trabajo indem 
niza, no el padecimiento, sino sus consecuencias sobre el orga- · 
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niemo humano, o sea; la incapacidad que resulta pará el traba • 
jo• 

Ooncepto general, ta doctrina fr.anoesa nó ha elaborado 
suficientemente el oonéepto de incapacidad; Rouast ~ivord y- A• 
drien Sachet a.l trátar de lá inca:paoidad parcial permanente ae
limi.tan a. decir que "consiste en uná disminuoi6n, reputada~.1noJ! 

rable, de la aptitud al trabajo". "La inoepacidad supone una--· 
realidad permanente de disminución aria.t6niioa-funoional del tra ... 
bajador"• 

Tanto el concepto te6rioo de áOcidente como el dado en 
·nuestro derecho positivo, nos hablan de una lesi6n o un dafio ~
producido al trabajador y en !rttima oonexi6rt con el trabajo re! 
liza.do• 

Con ello queda iniciado el concepto de incapacidad que 
o on su misma de.ilomiliaci6n e:il:presa, ha de producir u.na imposi bi
lidad de ejercer la normal capacidad laboral de que hasta ento.n 
cea venía disfrutando el a9cidentado. Incapacidad; alteraoi6n - . 
de la normalidad ana.t6mica en el que la padece y limitaci6n en
~u posibilidad funcional para el trabajo; o sea, que ha de te -
ner una doble reperóusi6nt te.lito en la integridad f!sioa del o
perario como.en su posiblidad total para el trabajo. 

Hernáinz Márquézt el oonoepto de incapacidad se inte-
gra proviaionalmente 1 con dos ideas, la alteraoi6n de la norma
lidad anatómica en el trabajador y la limitaci6n en su·posibil! 

.dad funoional pará el trabajo, ideas que se expresan en un re -
sultado anat6mico-funoional desfa~orable al trabajador. 

Lo mismo uná como otrá consecuencia contribuyen a la,
fijaci6ñ del oonoepto de incapacidad t son consubstanciales a • 
la misma, pero damos lllByor trascendencia al aspecto funcional -
que el fisiolÓgicot en cuanto la protecoi6n qué establece la l,2 
gislaoi6n de accidente va encállliilada preferentemente a mantenér 
íntegra la capacidad de trabe.jo; o~ en su defeoto; a busca.f' una 

92 



1 

l 
4 ¡ 

1 
l 
) 

! 

compresi6n económica a la p~rdida de la· misma que se haya sufri . -
do, Por el contrario, el elemento pl.U'amente anat6mico, que a v~ 
ces s6lo puede tener una mera trascendencia·eet~tica, ocupa un
lugar seowi.dario. 

Le6n Lattes, despu6s de afirmar que e1 concepto de in
éapaoidad para el trabajo es de carácter mádico-legal, agrega -
que la doctrina logr6 una primera determinación cuando pas6 de
la idea de capacidad de trabajo a la de capacidad de ganancia. 

"Desde h·ace .muchos años, dice, en la eneefianza de le.
medicina legal del seguro, se ha bosquejado un conoepti> de la

. incapacidad para el trabajo, .m~s generoso y favorable al obre
ro". 

El. ensanchamiento más importante fu~ el de sustituil'
por el concepto de capacidad de ganancia, d más restringido -
de.la capacidad de trabajo. Este ensanchamiento es l6gico y n,! 
tural, cuando el intérprete se refiere al fin primordial de -
las leyes de accidentes, que es el de lograr la oompren&i6n e
con6mica del menoscabo económico sufrido por el obrero. El trg 
bajo no debe considerarse en si mismo sino como medio para ga
nar un·sueldo. En oonsecuenoia, cabe, se~tin justicia dentro -
del marco de la disposici6n legal, todas las lesiones que, si
bien no merman la intrín.seoa cap~cidad de trabajo, o sea, res
petan la integridad fu.noiona1 del organismo, alter~ la llama
da capacidad de oolooaci6n o de co~petencia en el mercado de -
trabajo. 

Lattes se resume; "Siempre que a conseo:uenoia de un -
infortunio de trabajo resulta una incapacidad de ganancia, ha
br' .incapacidad. En este terreno, el derecho del trabajo.es -
más limit.ado que el derecho civil, en raz6n de que áste prote
ge :íntegramente al hombre y aqu61·ai trabajador". 

La fijaoi6n del concepto de incapacidad se alcanza a -
trav6s. de la contemplaci6n de algunos de los casos más deba.ti.-

93. 

l 

1 

1 



, 
dos, pues el 16gioo suponer que, en la generalidad de las sitÍl.! 
ciones, se encuentra con facilidad el concepto de incapacidad. 

Deformaciones est~tioas. Juan D. Pozzo, "La diferencia 
.existe entre la sola. incapacidad f!sica y la dis.minuci6n de la
capacidad econ6mioa, en la inteligencia de que esta dltima es -
la base real de las leyes sobre accidentes de trabajo y enferm.!. 
dad de trabajo • 

. Oreemos que el fundamento resaJ;'Oitorio no estriba en -
materia de ac~identes del trabajo en la sola incapacidad f!sioa 
én ladieminuci6n de las faoUltadea funcionales u orgánicas d~ 
·1a víctima, si.no. mas bien en las· redácciones'. de la capacidad -
productiva del obrero. Disminuyen las facultades laborativas ~ 
del obrero.pero lo que interesa·para la i.ndetnni:llaci6n tar!f'ica-, 
es que ellas se traduoen en una disminuci6n de oaráoter econ6.m! 
oo en la productividad de la victima, ref1ejada en el salario • 
que puede percibir despu6a del aooidente, la legialaoi6n preve.s 
tive..de loe infortunios del trabajo y del deber de prestar ate.s 
oi6n médica responde al prop6sito de conservar la salud y la Vi 
de.· de los trabajadores. en tanto la indemniza.oi6n .de inoapaci -
dad tiende a resa~cir un dai'io eoon6miao expresado en la reduc~ 
oi6n cualesquiera que sea la oausa, del monto del salario o de-. . . . 

la posibilidad de ganarlo. 

Incapacidad matiscatoria. El mismo profesor Lattes 8.ll! 
liza la incapacidad matiscatoria y concluye que, en sí misma no 
P:t'Qduce · i.ncapaoidad, a no ser que, .Por los defectos que produce 
en el equilibrio nutritivo del trabajador, afecte,direotamente-

'la capaoidad para. el trabajo. En consecuencia, la p6rdida de -
uno o más dientes no produce incapacidad 1' no dd derecho a in -

demniZaoi 6n. 

Id.eaa generales para una sol1Aoi6n del problema:Hern,inz 
.Márquez, r.a.t'tes, 7·Pozzo enoontr~on la soiuoi6n correo.ta del·
problema; el ooncepto de incapacidad se compone de dos elemeri -
tos: uno, anat6mico-funoional y otro, eoon6mico, los dos 'están
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en in.tima relación. Toda alteraci6n a:nat6mico funcional consti
tuirá incapacidad, si tiene repercuciones econ6micas en el sal! 
rio del trabajador o ~n sus aptitudes o posíbilidad para ganar.. 
lo y, a la inversa, la imposibilidad de ganarse la vida o la _. 
disminuci6n de la capacidad de ganancia cualesquiera sea la na
turaleza de la alteraci6n anat6mico-fu.noional, constituirá in -

capacidad a los efectos del derecho del trabajo. 

Criterio para la fijaci6n de la incapacidad .• La incap! 
cidad re.sulta de la fijaci6n de las consecuencias del infortu -
nio: es· el valor que deba concederse ·a enfermedades y grados de 

·invalidez anteriores e.1.la ~poca en que se produce el infortunio 
del trabajo, precisamente por la diferencia del salario o lo -
que es igual el este.do patol6gico anterior que producjo conse -
cuencias en la capacidad de trabajo, se refleja en ei salario -
y,· consecuentemente, en la indem.nizaci6n que percibirá el tra -
bajador, no se plante.a. un asunto de reducCi6n de incapacidad, -
sino de pro~esionalidad del infortunio y basta que ~ate sea la
cau~a u ocasi6n del da.fío, para que haya lugar a responsabilidad. 

Incapacidad para el trabajo e incapacidad para la pr,2 
fesi6n,una lesión puede producir incapac.ida.d total para el eje_! 
cicio de u.na profesi6n y permitir el ejercicio de otras muchas. 
Así, por ejemplo, un pianista que pierda tres dedos de una ma-
no queda prácticamente inhá.bil para el ejercicio de su P.rofe _,... 
si6n, pero .está en aptitud ~e desempeflar otras ocupaciones.- _.. · 
Cre6mos que las legislaciones y, especialmente, la nuestra, no
penetran suficiéntemente en ésta cuesti6n con notoria injusti
cia., pues el pianista.; con aflos de estudio y reputaci6n, piez-
de oasi totalmente su oapaoidad de ganancia, no obstante con--. 
servar una alta. capacidad funcional. La incapacidad para la -
profesi6n ·no es, entre nosotros, incapacidad total. 

La incapacidad para la profesi6n se toma en cuenta. P.! 
r~ fijar la incapacidad parcial~ se considerará. si es absoluta 
para el ejercicio de la profesi6n. 

No·cre~mos que la incapacidad profesional deba ser -
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siempre incapacidad absoluta. 

La olasii'ioaci6n de las inoapaoidadea ptiede hacerse.ª.! 
siin criterios diyersos y las o onseouenoias que se produzcan se
rán necesariamente diferentes. Juan. D. Pozzo seflala cuatro dis 

. -
·tintos sistemas de. olasificaci6n de las inoapaoidades. Pero- ~ 
nuestra legislaci6n concretamente la nueva J.ey federal del tra.
baj o en su Artículo 477 a!irma: cuando los riesgos se realizan-

.pueden producir • 

. r.-.La..incapacidad temporal o sea la p~rdida de taoul
. tades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una.
·parsona para des.empeffar su trabajo por algún t~empo (Art.478) • 

. '. I~.- La incapacidad permanente parcial es la dismiilu -
oi6n.de las facultades o aptitudes de uaa persona para trabajar 
(Art. 479)." 

III.- La. .incapaci.dad permanente total es la p~rdida de 
facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitá para
deaempeñar cualquier trabajo por el reato de vida • 

IV.':'" La Muerte. Este artículo corresponde al 290 de la. 
Le! anterior. Oomplementa·la disposici6n anterior lo ordenado -
por los Arte. 481 a 483. 

Para efectos de su estudio oonsidero mejor haoer la oJa 
sificaoi6n partiendo de dos: 

a) El primero toma en cuenta la persistencia de la in.• 

.capacidá_d y la divide en tempora1 y permanente. 

b) El segundo considera la magnitud de la incapacidad
permanente y la clasifica en total y parcia1. 

. . El primero de los sistemas, según se .. !!xpresa, atiende
ª la pareiete:C.cia de la itioapaoidad pues una lesi6n puede desa
parecer totalmente en un. tiempo más o menos.corto sin dejar hue . . . . -
lla en el organismo o, el contrario, puede hace~ sentir sus- _... 
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efectos sobre el propio organismo en forma permanente; natural-. . 

mente que el carácter de la incapacidad depended. de la gra.ve -
dad de la lesi6n y d~ lea posibilidades de 'curaci6n. El segundo 
sistema parte del grado de incapacidad ya.·que una lesi6n puede
producir la incapacidad total o sea, la pérdida de facultades -
que imposibilite para el trabajo o bien, puede consistir lá in
capacidad en la disminuci6n de facultades. En consecuencia, los . 
términos: pbdida de fac11lta,des y disminuci6n de facUltadest -
expresan, en generalt las distintas ·condiciones de las incape.e! 

· dadas total y parcial. 
Incapacidad Temporal. La definición mexicana sigui6 el 

sistema francés y adolecet ccnsecuentemente, de sus errores. En 
la definic~6n se habla de la pérdida de facultades o aptitudes-
que imposibiliten total o parciallllente para desempefiar el trab! 
jo du%'ante a1gán tieJ!lPº• · 

Nuestra Ley, en la definici6n divide la incapacidad -
temporal ~ total o parcial, pero no le hace producir eteotoe,
lo. que es fuente de confusi6n y de injusticia, pues una incapa
cidad temporal leve es tratada igual que w:µl incapacidad tempo-

re.1 grave~ 
Incapacidad permanente. La incapacidad temporal resul

ta de una. situación incierta, p~es no se conoce, y. en ocasiones 
ni siquiera puede predecirse la oondici6n final de las lesiones 
y, en consecuencia, el conócimiento de la condicio.6. de la vfot,! 
ma; la incapacidad permanente ea el resultado final de ·1aa le -
siones sufridas pc:r e1 obrero, o bien, son le.e consecuencias ;..... 
permanentes delas lesiones sufr'idas por el trabajador. 

Incapacidad total: La incapacidad total sigue el.perí.9, 
do de incapacidad temporal y es incapacidad absoluta para desea 
pefia.r cualquier trabajo. 

'f . 

·Incapacidad parcial. La incapacidad parcial es la dis-

minuoi6n de facultades o oonsecuenciss de la lesión sufrida por 
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organismo hwas.no • 

.Existen dos m~todos generales para fijar la incapaoi -
dad parcial y ·aon el arbitrio judicial conforme a loe resulte. -
dos de la ínveetigaci6n y estudios hechos por peritos m~dicos -
o la deter.minaci6n prevía del grado de incapacidad para las - -
distintas situaciones susceptibles de presentarse. 

La incapacidad temporal es una situaci6n transitoria; 
se inicia con la imposibilidad para desempei'lar el trabajo y co.e 
oluye con la recuperaoi6n de las facultades o al fijarse la in"'.' 

capacidad permanente. 

Ia determinaci6n de la:- incapacidad permanente es un -
problema m6dico y deberá hacerse en el momento en que se encue,e 
tran consolidadas las lesiones. pues es entonces cuando puede -
determinarse el grado de incapacidad sufrid.o por el trabajador. 

Para fijar la incapacidad permanente, puede hacerse -
por dos procedimientos: convenio de las partee 1 laudo de la a~ 
torida.d competente. 

Es frecuente que las oonseouenoias de un accidente se
realiéen sobre partes distintas del organismo humano, la aolllllu
le.ci6n. de las distinta.a inoapaoidades. ·As:!, por ejemplo en un -
mismo accidente, pierde el trabajador una l!lMO 1 un miembro in
ferior. La aownulaoi6n tiene, sin embargo un límite pues, las - · 
indemnizaciones que se fijen no pueden exceder de la cantidad -
equivalente a. una incapacidad tota.1, dísposioi6n que no reclama 

. comenta..rioe, dada su clara justificaci6n., 

El Derecho Mexicano, aán aceptado principioa genere.lee 
di6 so1uciones propias al problema.de los_beneficios de.las ili• 
demnizaci.onest acatando imperativos de la realidad nacional. JU 
asunto debe dividirse, seg6n que. él Wortunio produzca. incapa
cidad o la .muerte del trabajador. . . . . 

Ouando. el :ii.nfortunio del trabajo produce al obrero in
oapa.oidad para. el trabajo, sola:mente el trabajador tiene - - -
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derecho á las indeminizaciones; la norma se justifica por su -
enunciado y dnioamente debe agregarse que coincide.con las me -
didas de protecci6n a~ salario de los trabajadores. La Ley sin
embargo, tuvo que admi:bir una excepción y es, cuando el trabaja 

. . -
dor quede incapacitado, total o parcialmente, por enajenaci6n -
mental; en este caso, la inde.mnizaci6n será pagada s6lo a la -
persona que, conforme a la Ley, lo representa, precepto que tam 
bi6n se justifica en s! missno. 

Ouándo la muerte del trabajador ea repentina, se abre
_el derecho a la inde.mnizaci6n en favor de las personas sefiala ~ 
das en la Ley, pero si transcurre algtin. tiempo entre el infort~ 

· nio y la muerte, e1 trabajador tiene derecho a asistencia mádi
oa, a·administraoi6n de medicamentos y material.de o~raoi6n y -
a1 pago de una par~e proporcional de su salario. 

El derecho a las indemnizaciones nace al sobrevenir la 
muerte en :favor de las mismas personas safialadas en la Ley-. Ah,2 
ra, bien la.legialaci6n mexicana.ha introducido una noc~Ón des
conocida y aán negada en el derecho extranjero, al seffalar los
beneficiarios de las indemnizaciones. en loa. casos d_e muerte y -
en la dependencia eoon6mica, lo cual significa un cambio en la
idea de los herederos del d_erecho civil,pues las indemnizacio-
nes se otorgan p-or el derecho del trabajo a la fB.lllilia natural, 
independientemente de la idea de matrimonio oivily aún a las -
personas que simplemente dependían del trabajador. 

La muerte del trabajador a resultas de un infortunio -
del trabajo debe ser indemnizada; la idea no necesita justifica 
.oi6n, pero es importante determinar el criterio para atribuir.: 
la ~ndeninizac.i6n. La ley mexicana postul6 el principio de depe~ 
dencia econ6mica. 

El dersoho mexicano del ~rabajo no ha. descuidado la. ""*' 

realidad y no es una legislaci6n te6rica; su prop6sito es dar -
satisfaoci6n a necesidades reales de loa hombres. Oue.ndo un tr,a 
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bajador muere a consecuencia de un i.Atortttnio del trabajo, lo -
importante es .determinar qui~nee son las personas que quadan.-
sin 1ustentos el derecho del trabajo no pretende enriquecer pa-

. trimonio·s o buscar el cumplimiento de obligaciones patrimonia -
les, aino asegurar la vida de loe hombres. Nos parece que el · -
derecho mexicano supo elevarse sobre los prejuicios jur!dicos -
y que adopt6 oomo base de sus instituciones, el t1nioo criterio
que responde a la realidad Y' a las necesidades. La indemniza-: -
oion ·debe pagarse a 188 personas que viv:!an del salario del tra 
bajador, cualesquiera sea el titulo de la vida comd.n. !l dere -

·cho mexicano no desconoce a la ~SJ11ilia civil, ni la ataca, pero 
cuando esa fuilia civil nunca ha existido, porque el trabaja -
dor no estaba legalmente casado o cuando la familia civil no -
existe en la realidad por su desuni6n y cuando la realidad es -
distint~ Y' pertenece a una familia natural, el derecho mexicano 
del trabajo respeta esa realidad, lo que en dltima instancia es 
hacer honor a la voluntad y a la vida del trabajador fallecido. 

El derecho mexicano al trabajo no hace aplicaoi6n cie
ga del principio y cuando existe la familia civil en la reali -
dad la otorga la indemnizaci6n Y' le dá preferencia sobre cual -
quier otra persona; lo d.nico que hizo nuestra Ley fu~ no justi
ficar la realidad a los principios te6rioos. 

La Ley llama a recibir la indemnizaci6n en primer U,!: 
mino a la esposa, a los hijos legítimos. o naturales menores de
.dieciSH s aiíos y a los ascendientes y la reparte entre ellos -
'por partes iguales, pero ·esS.1. condioi6n .de que dependieran eco
n6micamente del trabajador. 

La Ley llama a recibir la indeinnizaoi6n a las personas 
que econ:6micamente dependían parcial o totalmente,. del trab,ja
dor, 1 en. la proporci6n en que dependían, parcial o totalmente
del mismo. ·· 

Basta, por tanto, que la esposa, el. hijo o un aacendien 
te dependieran econ6mi.camente del trabajador, para que se abra~ 
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en su favor el derecho a:la inde.mnizaci6n, p~ro si falta esta -
circunstancia, el sentido vital del derecho del trabajador se ~ 
~pone y beneficia a ~os necesitados. 

La percepci6n de las indemnizaciones est'· subordi.riada• 
a la prueba de la relación jurídica o de la dependencia econ6m! 
óa. La Ley rompi6 las normas rígidas a la prueba del parentesco 
y admiti6 un juicio de equidad. 

Nuestra Ley atribuye la indemnización a los deudos, no 
en raz6n de parentesco,. sino de dependencia ecori6mica y no pu~ 

. de:·ser, en consecuencia, un derecho transmitido por herencia. 

La reparación de los infortunios del trabajo es el coa 
junto de medidas encaminadas a reparar las consecl,lenoias de los 
infortunios. 

En primer Urmino, r.establecer la integridad física y
. 18. sal11d del· trabajador y comprendez 

Asistencia mtidica y administraci6n de medicamen:tos y -
material de curaoi 6n. · 

En segundo lugar, indemnizar al trabajador por el tiem ... 
po P.erdido o por la incapacidad sufrida, o a los de11dos en el -
caso de .muerte~ 

Finalmente asegurar el trabajo del obrero, mediante la 
resti tud 6n de su empleo o l.a asignaci 6n de un nuevo pue ato de
acuerdo con las a~titudes y capaQidad del trabajador. 

El preóepto es general y nos parece que ha de entender 
. . -

se en la forma· más amplia, .esto es, el trabajador tiene derecho 
a asistencia médica, cualquiera que sea la naturaleza de tista,y. 
no solamente la indispensable, sino la conveniente o adecuada e. 
los fines de curaci6n. 

La Ley desea que la atención m~dice. sea eficaz. ·El tr! 
bajador tiene derecho. a todos· los medicamentos y·material de C.J! 
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raci6n necesarios, adecuados o convenientes a sus restableci -
mientos, sino otra li.mitaci6n que lo indtil. 

La· ley seíiala algµnas de las obligaciones de los em -
presarioss 

, a) Poseer los medicamentos neoeaarios para 18.s atenci.2. 
nes de urgencia; 

b} Cuando el patrono tenga más de cien trabajadores a
su servicio, deberá establecer un puesto de socorro, bajo la -
direcci6n ·de w;t médico y personal competente, dotado .de los me
dicament~s y material necesarios para la atenci6n quirárgica ,-· 
'mUica de urgeno~a. Si por las condiciones. del l.esionado. no pu-

. diera ser atendido, se le enviará a la poblaci6n u hospital m&a 
próximos y'donde pueda atenderse.su curaci6n. 

.c) Si los trabajo dores de la empresa son más de tres-.·· 
cientos, deberá existir un hospital, bajo la direcci6n de. un m.! 
dico y auxiliares necesarios. 

d) Cuando en lugares pr6ximos a los que esUn si tuadoe 
las negociaciones, existan hospitales o sanatorios, pueden los

. patronos previo acuerdo celebr~ arreglos para la atenci6n m4d,! 
ca de sus trabajadores• 

LA mDEMNIZACION • 

ta indemnizaci6n difiere segdn se .trate la· incapacidad 
temporal~ de.incapacidad permanente, o de m~erte, ciertamente -

. persigue un fin dltimo id~ntico en todos los casos, que es rep~ 
rar las consecuencias del infortunio •. 

La indemnizaoi6n por incapacidad· te.mpora1. es ia prime-. . . . 

ra que se debe al trabaja.dor. Compensar al trabajador el tiempo 
que pierda, pues, si faltara la indemnizaci6n qued.a:t'ía Privado-. . . 

el trabajador.de'subsietencia. 

El :Pago de la indemnizaoi6n por. incapacidad temporal ~ 
se hará desde el primer día de la imposibilidad de trabajar, 
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pues no existe raz6n para suprimir la inde.mliizaci6n por la bre
vedad del periodo de incapacidad. Los dictámenes mádicoa deben
reso:j.'V'er. si la imposibilidad de trabajar es aután.tica o fingi -
da, pero el. temor de mistificaciones no es motivo jurídico par~ 
para suprimir un derecho. Debe pagarse en las mismas fechas y-. 
formas en que· se cubría el salario; y es ae! porqué esta .indem
niza.oi6n tiene por fin substituir el salario en tanto dura la - . 
imposibilidad de trabajar. 

La indemnizaci6n por incapacidad permanente tiene por
fin reparar las consecuencias de los infortunios 'del trabajo y;. 
.más específicamente, compensar la pár~ida ñe la capacidad de g,! 
nanoia, a efectos de ·que el trabajador víctima de un infortunio, 
oont.ind.e prJ;"cibiendo el mismo i~greso. El propósito .dela indem
ni~aci6n es que la· renta de incapacidad permanente, unida al.;.._ 
nuevo salario, igualen el salario anterior al adoidente. 

Indemnizaci6n por muerte: Loa fines de la indemnizaciái 
están emparentados con loa relativos a la indemnizaoi6n. de .in -
·oa.paoida.d permanente, oon la natural diferencia de que, en tanto 
e.st$. dltima siria al trabajador mis~~ y·~a su fa.mÜia, la indem
nizaci6n por m11erte trat~ de compensar la reducción en los in- .. 

grasos de .la. familia. La acci6n de los deudos del trabajador es 
una aoci6n propia que, en consecuencia, no es un derecho que á.d . . . . -
quieren dichos. deudos .Por herencia., la in.demnizá.ci6n por muerte 
ea una medida de protecci6tí a la. f8.Jl1Úia del trabajador y su -
fundamente , además de estar en la. idea del riesgo profeaiona1-
s~ encuentra en loa. pr.inoipios generales de la previsión. social. 

Afirmamos la idea de que las indemnizaciones hacen l!:is 
veoea de salario y aun preferimos decir que son salario. 

La doctrina. y legislaoi6n extranjera. rio alcanzan la -
a.firmáci6n que antecede; la doctrina. en armonía con la legisla
oi6n, sostiene que las indemniza9iones, atento au oaráoter ali~ 
mentioio, no son susceptibles de cesión o embargo y· que gozan -
de determinados privilegios. Las legislaciones d~ Franóiá, 
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B~lgicá, Italia, España y la Argentina., prohiben expreea.ment~ 
la oesÚn y el embargo. Pero Luigi de titala {a @jemplo) niega

. que estas indemnizaciones sean s~ario. 

Miguel Hern.§inz· Márquez.- al carácter social y de pro
tecci6n que revisten estas indemnizaciones obliga ~ los textos-. 
legales a dotarlas de oaraoterístioas adecuadas a la finalidad

. que persiguen, a cuyo :tin se dispone que a s11 importe tenga - -
derecho tanto los obreros víctimas de accidentes de trabajo co
mo sus derechohabientes: no podrán, en ningi1n·.caso ser. objeto -

' . . . . . . . . 
de oeei6n, embargo, o reterici6n, ·sin que pueda hacerse efectiva 

·en ellas ninguna responsabilida~. . .. 
. Loa principios del derecho mexicano. La cuesti6n puede· 

ser discuÚda en un sistema ·de. a·eguro social para. diferentes -
riesgos pero no en los casos de infortunios de trabajo y su pro 

. p6si to es empezar las oons-ecuencias de los mismos, reflejada.e : 
en la disminuci6n de la capacidad de· ganancia. Naturalmente, no 
'se trata de la capacidad de ganancia para cualquier actividad,-·. 
·sino como trabajador, y por tanto, afirmamos que la indemniza-. 
ci6n substituya el salario que deja de percibir el trabajador. 

· Las indemnizaciones, en todos los riesgos, tienden a
sustituir el salario, a&n ~n el ejemplo de Luigi de Litala- -
pues en los casos de desooupaci6n,falta la capacida.á de ganan
cia por un riesgo inicial y si bien es la sociedad la obligada. 
a cubrir a los hombrea contra ese riesgo, la indemnizac16n que 
les ·pasa es por la imposibilidad .de obtener. un .salario Y' preo,! 
se.me.tite para substituirlo; en otras. palabras, la sociedad e.stá 
obligada á proporcionar a todos los hombres una ocup~oi6n dec~ 
rosa,¡ qué les permita obtener un salario digno y ouando no CIJ!!! 
ple aquella obligaci6n, indemniza oon un~su~stituto del sai~ -
' . . . 

rio. En los casos de infortunio del trabajo, la tesis es diáf,! 
na. La indemnizaoi6n por incapacidad temporal es el salario y
preoi samente el que deja de percibir el trabajador durante su
curaci6n; pero·tambUn e~ la indemnizaoi6n por incapacidad pe!: 
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manente se eno~entra la idea del aalario, pasa sirYe eaa indeo-
• nizaoi6n para igualar la oapaoidad de ganancia del obrero, red~ 

oida a oonseouenoia del riesgo; y la inde.amizaoi6n por muerte -
es el salario que debi6 aportar el traba~ador a su familia. 

ta·tesis que defendemos conduce a una.importante oons.t 
ouenoiai las diversas inde.mnizacionee están sujetas al régimen
del salario en todo lo que se refiere a su protecoi6n legal frlj!i 
te a1 patrono, lo.a acreedor.es del trábajador y los acreedores -

· del. patrono. 

La Constituoi6n y la Le~ solamente.se ocuparon de la -
proteoai6n de las.indemnizaciones frente a los acreedores del -
patrono, igualándola con la. protecoi6n del salario. 

Mas es indudable que en el m:!oulo 123 1 en la Le.1 lJ! 
te la identidad de naturaleza; si as! no fuera, habcla que aCeJ? 
ta.r que las iJ:ldemnizaoiones por infortunios del trabajo carecen 
de proteooi6n. 
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LEY FEDERAL .DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

Remos visto en el transcurso de los. capítulos anterio
res el origen y desarrollo de lo que hoy e~ nuestra Carta Magna, 
analizamos tambim los orígenes y evoluci6n de los riesgos de - · 
trabajo tanto en la nueva Le;r Federal del Trabajo como en •1a -

- Le¡ del Seguro Social. 

En el inciso lo. del presente capítulo analizaremos • ... 
·los mismos riesgos de trabajo teniendo como punto de partida a
las ya anteriormente mencionadas leyes enfocándonos directamen- · 
~e- a. la Ley- Federal de los trabajadores al ~ervicio del estado. 

Esta ley en su arUóulo lo. nos indica para quienes en 
concreto regirán sus dispoaioonee y pará mejor ubicaci6n, tran,!! 
<cri bimos dicho artículo lo~ " La presente ley es de observancia 
$eneral pua los titulares 7 trabajadores de las dependencias -
de los Poderes de la Unión, de los gobiernos del Distrito y - -
Territorios Federales; de las instituciones que a contin12aci6n-. 
se enumerani Instituto de Seguridad '1 Servicios Socialea de los . 
Trabajadores del Estado, Juntas Federa.1es de. Mejoras Materiales · 
Instituto Nacional de la Vi'Vienda, Lotería NaciorEil.,Instituto N!!; 
cional de Protecci6n a la Itt:f'anoia, Instituto Nacional Indige -
nieta, Comisi6n Nacional Bancaria, .comisi6n Nacional de Segu•~
ros, domisi6n Nacional de Valores, Oomisi6n de tarifas de Elec
tricidad y- Gas, Centro Me.terno-Infantil Me.ximino Avila Camaoho
Y Hospital Infantil; as! como de los otros organismos descentrll 

. liza.dos, similares a ~os anteriores que tengan a su cargo fun -
ci6n de servicios páblicos." 

. Teniendo en· cuenta ya para _quienes especifica.mente re
. ·girán ~iohas disposiciones pasaremos directa.mente a ver- lo que

noa conoie.rne o sea los riesgos de. trabajo. La Ley .Federal de -

. loa Trabajadoreºs al Servicio del Estado. en su título V d~nomi.ll§: 
do " de los riesgos profesionales y de las enfermedades no pro-
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fesionales" capítulo I y concretamente en su artículo 110 expr! 
ea: "Los riesgos profesinales que sufran los trabajadores se .r! 
girán por las disposiciones de la !iey- del Instituto de Seguri -
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la 
Ley Federal del tra~jo, en su caso. 

Basándonos en la. anterior t:r8Jlscri:!'.lci6n se pu.ede obse! 
var con claridad que la reglamentación del mencionado artículo
nos remite directamente a la Ley del Instituto de Seguridad y -

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en su caso
ª la Ley Federal del Trabajo. Viendo que no tendremos .material
·para profundizar en las disposic~ones .de la presente ley proce
deremos a revisar las dispociones de la Ley del ISSSTE con res":'. 
pecto de loe riesgos de trabajo para as! poder compararla con -
lo que la ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social d! 
cen ·al respecto. 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de la misma manera que la Ley F! 
deral de los Trabajadores ·al Servicio del Estado, en su Artículo 
lo. nos delimita el áJllbito de SU ~plioaói6n especifiCBJldO sobre 

.quienes regirtin sus disposiciones. Artículo lo." La presente -
ley se aplicará: 

· I.~ A los Trabajadores del servicio civil de la Feder! 
.ci6n, del Departamento del Distrito Federal y de los Territo- -
rios Federales; 

·II.~ A los trabajadores de los organismos núblicos que
por ley o po·r acuerdo ·del Ejecutivo Federal sean incorporados- . 

~' a su tégimen; · 
III.- A los pensionistas de ia·s entidacl.es y organismos-· 

.pdblicos a que se refieren las fracciones anteriores. 
· IV.- A los fe.miliares derechohabientes tanto. de los- -
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trabajé.dores como de los pensionistas mencionados; 

V•- A las Entidades y organismos póblicos que se men -
cionan e~ este artíc~o. 

En el curso de la pr~sénte ley se designará con loe 
nombres de Entidad.es 1 organismos públicos a los mencionados en 
las fracciones I y II de este articulo. 

Ahora bien, con respecto de los riesgos de trabajo, la· 
presente ley no.obstante tener ciertas disposiciones especifi -
cae concretamente en su capítUlo V, denominado; Del Seguro de -
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales" artícuio -
29 al 37 expresa su exclusivista y pobre regl~entaci6n y pre -
.viendo no poder abarcar la totalidad de .las situaciones que PU! 

d,µi ocurrir· tiene como recurso de última insta.n,cia en todo mo -
mento a la Ley Fec!eral del Trabajo. 

Es por eso que rio juzgo necesario hacer menci6n deta -
llada de los artículos de esta ley ya que como anteriormente di 
j:!mos si. tiene sus disposiciones específicas, pero estaB' en ni~ 
gún.'mome~to abarcan más o difieren en base dé lo: que la Ley Fe
deral del Trabajo y la Ley del Seguro Social expresan con res -
.Pe.oto ·a los riesgos de trabajo. 

De esto sacamos en conclusi6n que la Ley Federal del -
Trabajo auxiliada por lá Ley del· Seguro Social, .son la máxima -
y más completa, sobre todo, .autoridad en 111ateria de trabajo y -

por ende de los riesgos que este implica~ basándose, o teniendo 
como pr:i.ncipio, a nuestra Oarta Magna. 

ORGANI~AOION .INTERNAO!ONAL DE TRA:BAJO. 

La Organizaci6µ Internacional del Trabajo tiende á lo
grar la. idea del bienestar universal del hombre; ya Bolívar ex
pres6 la idea del panamericanismo tratarido de unir estrechamen
te a los países americanos; Lombardo Toledaiio entre nuestros '.!-
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pensadores siempre luch6 por la unificaci6n del proletariado no 
s6lo de nuestro país sino de Am6rica y en general de todo e1·
mundo. 

El problema es idWitico en todos los paises; se trata
da buscar condiciones justas y humanas de vida para las grande! 
masas trabajadoras y siendo este elprop6sito fundamental de la 
OIT hacemos mención de ella porque lucha por normar, apoyar y -
garantizar sus derechos •. 

Allllque la primera Guerra Mundial interrumpió la evolu- . 
.oi6n del derecho internacional del trabajo, preparó la idea de
Wla Organizaci6n· Internacional del Trabajo. · 

El 5 de Julio de 1916, se reuni6 la oonf'erencia de Le! 
da. asistiendo representantes obreros .de todos los países alia
dos, Se emiti6 el voto. de que futuro tratado de paz pusiera un-· 
mínimo de garantías de orden moral y material relativos al d~r! 
cho d81 trabajo, al derecho aindie~, a la inmigración, a los -
seguros sociales y a la duraci6n, higiene y seguridad en el tr! 
baj º• En 1918, Justin Godard, .miembro del gabinete frano6s, pr,A 
sent.6 al Parlamento la iniciativa para que redactara una Carta- . 
Internacional del Trabajo, cuyos princi!Jios formaron un antece
dente inmediato del Tratado de Versalles. 

Posteriormente~ la Federaci6n Sindical Internacional,~.· 
convoc6 a la Conferencia de Berna, formando sus conclusiones la 

. llamada carta de Berna. Y, final.mente., en sesión· plenaria de la 
Conferencia de la Paz ( 25 de enero de 1919) se designó una co
misión de Legislaoión Internacional del ~rabajo, .inte~radá por
dos delegaoiones de Estados Unidos, InAlaterra, J.l'J;'anoia e .Ita
lia y seis de otros países. La C~misi6n trabaj6 sobre las con ...; . 
cluaionea del.Cong.reso de Leeds y de la Carta de Berna y sus r.! 

· sultados sé .. transformaron eh la parte XIII del 1;rati;idO de Ver-· 
salles. Se aj3ent6 que su misi6n seria procurar la formaci6n de-
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un derecho internacional del trabajo, apoyado en loa principios . . 
de la justicia social, que sirviera de base a las legislaciones 
nacionales, constituyendo las primeras garaii.t!as internaciona~ 
les para protecci6n internaciona1 del trabajador. Sería un orP.i! 
nizaci6n permanente, técnica, teniendo como miembros.a loe com-

: ponentes de la sociedad de las Naciones, creada en el 'hatsdo -
, .. ·. 

de Versalles y a loa estados que posteriormente de manera vollJ! 
taria entraran en ella. Se bauÜz6 a sí misma como Organizaci6n 
Internacional del Trabajo. 

. La parte XIII del Tratado de Versallee constituy-e la -
Oonatituci6n Jurídica de la Organizaoi6n Int~rnaciona1 del Tra
bajo~ En el afio de 1944 se reunió en Piladelfia la Oon!erencia
de la 0rRimizaci6n Internacional del '.rrabajo9 resultando la 1'e

claraci6n de Filadelfia, cuyos prop6sttos ampliaron ioe canten,! 
dos en el mu1ticitado Tratado de Versalles. La organizaci6n de
las Naciones, c_reacla en 61, bab:!a sido· substituida. yor la orga
nizaci6n de las Naciones U'nidas. La_ Conferencia de Pa.ds, ap~ 
~dose en el artículo 422 . del '!ratado de Vereallee, -JOt6 la• -
reformas necesarias. 

Su Naturaleza. Es una orgflnizaci6n :nermanente de na-cu- · 

raleza '!técnica, con un prop6si to específico: logra~ en .todo• .
loa países ui1 régimen de justicia social. Ini;egraci6n: la inte- . 
gran repreaentarites de cada uno ·de loe paises que la conati tu.
yen pero éstos son nombrados por el gobierno de cada país Y' por 
represeJ1tantes de l.os traba~adores de loe .mismos. Es decir, no-. . ' . . 

s6lo participa la Tol.untad del. Esta.do (W1i.ca que participa, en -
la elaboraci6n del derecho del. trabajo) sino se ~eqUiere la. in

tenencí6n de aquellos a quienes est' 1"9~erido ••• derecho: 'l!r,1 
.bajá.dores .. y p~trorios. Los 6rganos de la OJ:8anizaci6A 14teftUICi,! 
nal. del !raba.jo son tres: el C~ejo de .ldai!:rietraci6n, la O!i
cina Internacional del 'lrabajo y la Cfo.of'erencia. 

·Una 9ez aefJalados los prop6sitos ele la 01-ganizaci6n, -

para actualizarlos, se utill:;6 la CJon:Cerencia, que es el ~rgano 
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legislativo encargado de preparar el derecho internaciona1 del 
trabajo: sus decisiones son convenciones 1 recomendaciones r
tienen la preténsi6n de imponerse a loe países y pasar a f or -
mar parte del derecho interno de cada Estado. 

En virtud de sus prop6sitos, era indispensable dotarla 
de autonomía t4cnioa para que estuviera alejada de influencias
politicaa, demandando tambi~n esa autonomía, su composici6n tr,! 
partita con objeto de que los representantes de los gobiernos -
no estuvieran en situaai6n de inferioridad. 

Finalidad inmediata: persigue la reaci6n de un derecho 
·internacional del trabajo qlle s:i:rva de base para las leAisJ.áci,2 
nea nacionales. Pero el derecho .s6lo es un· medio para alce.nz~ 

., u.n fin, que es la justicia humana, s6lo que el derecho del Tra
bajo busca lo que es costumbre llamar justicia social. Su fina
lidad, pues, no ha variado, pero si su problemática ec.on6mica '1. 

social y en consecuencia, ae ha vis.to en la necesidad de ampliar 
loa medios de acci6n' para cumplir sus :f'unoiones especificas. 

Reafirmando Sil principio de ;justicia social, la Organ,! 
.zaci6n. Internacional del !rrabajo, presllpone como indispensable-

. que todos loa Pl"Ogramas acon6mioos y sÓoiales tengan en cuenta
.el nuevo ideal de la humanidad, que es la defensa del trabajo -
y de tal manera. ella debe c~nsiderar 7 examinar a la luz de ~ 
ese objetivo ( en dominio internacional todos los programas de-
acci6n '1 medidas de orden econ6mico 7 financiero. 

La Or¡zanizaci6.n Intern.áoional. ·del 'l!.rabajo puede, en 1o 
futuro,. estudiar 1oa -problemas eco.n&aicoa 1 :financieros, como -
base para resolver los asilntos de trabajo 1 est' calificada pa

ra proponer las medidas que ;fugue peñinentaa, prometiendo au

cols boraci6n. con cualquier orp,Mi811lo que persiga finea ·~og0s. 

·• SEGTJROS O .ASEGURADORAS P.&Jll!l'CULARES., 

Son la tuente de origen del seguro aoeial, pues 4ste -
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adapt6 lQs prooedimientos y la tednioa de lo~ seguros partioUl,! 

res.; Los seguros particulares surgen de la néoeeidad impuesta -
al poseedor de los medios econ6micos necesarios por la oultura-
0 en base de la experiencia) de velar por'e1 bienestar o segur,! 
dad de su familia y sirvieron, como lo expresamos, de modelo al 
Seguro Sooial •. 

Ios seguros de ésta índole cubren la totalidad de los
riesgos a que está ,expuesto el ser humano, relacionándaee así
º on los accidentes y enfermedades por oausa del traba:j o que es
el tema de nues~ro estudio. 

Nos expresa Luigi. de Litala: El seguro social difiere
del privado porque actuá en inter6s de naturaleza social y pd -
blica, y nó en. int~rés privado del particular; sÚ finalidad no
ei:i especulativa, sino social y general y aun, in~ireotamente, -
estatal y política. Otra diferencia consiste en que mientras en 
el áeg~ro.p~ivado las prestaciones tienden a1 resarcimiento de
todo el d~o asegurado, en el seguro social 1a reparaoi~n es -
parcial. Daniel Autokeletz es más explicito al respecto: "El se . . . -
guro social se dife:rencía del seguro c omW:i. en que no persigue -
fine.e de lucro, sino de protecci6n, lo que le imprime una fiso
nomía tutelar que tiene algo de asistencia .social. Como seguro, 
~sta: operaci6n se ajusta a las ~ormas actuarialea ·comunes; como 
asist encía social, no hace hin.capi6 en las condiciones fisicas
de los obreros"benefioiarióa. otra diferencia radica en que el
seguro de tipo privado forma su capital o base de las :prima.a -
que abonan los beneficiarios o terceros a. su favor; . .mientras -
que. el seguro social puede funcionar sin que los trabajadores -
ha.&an apoi•tes, con tal qtie contribuyan los patronos o el :Esta -
do!.', 

Pero siguiendo a varios. autores, nos encontramos que ; 
González Posadas expresa.a.si las diferencias "La asistencia y• 
el seguro social se distinguen par cuanto el segundo es ·obliga
torio y las prestaciones que han de cubrirse a lcJa beneficia- -
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rios están fijadas en la ley; también se distinguen la asisten
cia y el seguro social, pues las· ouotaa que formarán el fondo • 
del seguro están táonioamente calculadas y su pago.ea obligato
rio; ·ei seguro privado no es obligatorio, s6lo lo es cuando el
.Estado lo exige para el desem:neilo de u.n p11eato o la ejeouci6n -
de un acto) el seguro social es obligatorio; el seguro privadó
nace _del contra.to, el seguro social de la le;r; en el seguro :Pfl! 
ticulá.r persigue un lucro el a.se~urador, el sep,uro sooial no es. 
un negocio; la persona que tenga los medios econ6micos puede ~ 
:protegerse a sí misma, y el seguro social protege a los econ6mi 

· oamente dábiles, asegurándo a la colectividad y no individual -
mente; loa riesgos son infinitos y por eso se seleociona.n en el 
seguro privado, en tanto el segúro soo1F.1 acepta todos los - -
riesgos; el seguro privado está administrado por instituoionea-,. 
creadas libremente y el seguro social está regido. por institu
.ciones oficiales y por dltimo, el segur~ eooia1 tiene cinco ·or,! 
terioss asp~cto asistencial, aondíci6n técnica, carácter obli~ 
torio,. e~ un servicio público de carácter autónomo y.por últ:l!llo, 
el reconocimiento del derecho a percibir prestaciones que el E~ 
tado garantiza si se· producen riesgos". 

Por 1Útimo, veamos lo q~e indica Alfonso Herrero Guti_!Í 
rrez al respe.éto: "la diferencia radica en .la.a circunstancia. de 
que el seguro social constituye un derecho ~ara determinados -
elementos a quedar comprendidos en el sistema; en e:i. hecho que
el seguro social pierda su carácter de empresa para tolllB.r el de 
wia institución de orden público; y en la garantía que el Esta
do otorga. a los miembros que pertenecen a determinada esfera ª2 
cial, de poder ingresar en el régimen cc>n absoluta independen...;,. 
cía de la.a c ondicionea persone.les en que se . enouentJ:"en". En el -
seguro privado, la falta de ?aso de las primas produce la pérd,! 
da del derecho del asegurado, lo. cual no p11ede acontecer en un
r6gimen de seguro.social, en el que las cuotas se hacen efecti~ 
vas obligatoriamente". 
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Por lo que llevamos anotado, el seg~o social tiene co 
mo fundamento, el mismo que el derecho del trablj.jo y su prop6s,! 
to es id&ntico: parten ambos de 1a naturaleza y necesidades del . . 

. trabajador preten~iendo asegurar su existencia presente y futu
ra. Gabriel Bonilla Marín nos dice que en el seguro privado la
norma jurídica principal ea el contrato y que en el' seguro so -

· cial la fuente es la ley, complementada por dispo~iciones regl_! 
mentarías dictadas·por la administrac16n pública; afiadiremos -
que nuestro ·derecho admite al lado de la ley, a los contratos -

. c.oiectivos de tr~bajo. . 

La ley es la fuente fundamental· del seguro social por
s.er un servicio pliblico cumplirse por una insti tuci6n pública -
org8llizada por el Esi;ado y, consecuentemente, por· la .ley. Esta
.determina las obligaciones de los trabajad.ores, de los patronos 
.,. al prop':io .. estado el funcion~iento del servicio y las presta-

. ciones en ·favor de .los trabajadores. ~s tmá ley de orden pdbli.;. 
co y debe siempre cumplirse. 

El derecho del. trabajo, en sus·aspeotcis legales, es un 
rdnimo de prestaciones en favor de los tra~jadores; el estado
se obliga.ª asegurar ) gPra.ntizar la efectividad de. esas prest_! 
ciones; pero la funci6n de las restP..ntes fuentes formales del -
derecho del trabajo es mejorarla condici6n de ~os obreros. Ias
mayores obligaciones al Estado, ~ero trabajadores y patronos ~ 
pueden poner a cargo de. los -segundos ~uevas prestaciones. 

La ley acept6 di.stintas posibilidad~s: disponer el ar
t!oulo 12 de la ley que si en los contratos colec.tivoe se obli
ga al patrono a cumplir determinadas prestaciones y ~atas son '"'. 
inferio1•es a las que cubre el seguro social, las cuotas que de
ben 'pagar ;Los trabajadores se reducirán a la cantidfild necesaria 
para oút1rir la diferencia en las prestaciones, quedando a cargo 
del patrono las cuotas neces~rias para c.ubr:i.r las presta~iones-' 
a que se l!.0.biera obligado; segdn.el art. 16 de la ley; si las -. . ~ 

prestaciones a que se oblig6 el patrono. es un contrato coleoti-
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.. vo ·son iguales a las que otorga el seguro social, las cuotas se 
pagarán integre.mente por el empresario; finalmente, conforme. al 
art." 17 de la ley, si las obligaciones del patrono superan a·.· -

. las .que concede ~l seguro eociBl., debe el empresario pagar el -
total de las cuotas y contratar seguros adicionale.s regidos por 
loe aA.'t:!culos 103 y siguientes de la ley; pero tambUn se e onc,! . 
be que ;Los seguros adicionaies se contraten por los trabajado -
res o por btoe y los p~tronoa, cuan!lo as{ se pacte en los con-' 
tratos colectivos. 
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Al concluir este estudio com9arativ?, no pretendo apar 
tar nada nuevo, ya que para po·der hacerlo considero debo tener
bases suficientes y la experiencia pd.otica· adecua.da. 

·Be.sea suficientes no las tengo porque oreo que tSstaa -
se adquieren por medio del profundo estudio general de las mat,! 
rias comprendidas en nuestra profesi6n, "!' es precisamente al -
terminar la carrera c~do se empieza realmente a estudiar. 

Carezco también de la experienqia práotic·a adecuada• ... 
precisamente porque uno, al reoien termin8r la carrera, no la ~ 
tiene; bta se adquiere por medio .del ejercicio prolongado 7 -
certero de la profesi6n. · • · 

No tratad de ;abarcar· e~ total de posibil,idades que PU! 

den: haber surgido ~n este estudio comparativo. Si po'.I." un lado -
nuestro país ha avanzado muchísimo -:¡ en materia legislativa e~ 
tamos a la altUra de cualquier pa1a del mundo, nos queda JllUChQoo 

camino por recorrer. Este constante· avan.ziuo tiene por objeto ia 
. actuaÜ.zaci6n de acuerdo con las necesidades que día a día van,;.·. 

sui"siendo. 

De tal suerte, llegámos a las siguientes conclusiones .. 

Primero.- Hay patronos que buscando una relativa econ.2 
m!a inacriben. as.is trabajadores en oómpaiiías particul~es, en -

' .. .... ' . . . . 

el llame.do seguro de grupo, con los resultados que a.continua.;. 
ci6n. enunciamos.· 

·Para los patronos:. 
a}.- Evaden respons~billdades inherentes a elios. 

· · 'b).- Vlolan la l.e;y, ·pues el seguro social es· obligat·o
rto. 

. . ·Para los tra bajadoree: 

a}.- No reciben la protecci6n adecuada, ni ellos ni sus 
familiares, al producirse un riesgo de· tra.bajo •. 

b).- Por muy bien. aseguradoa que aet&i en compa.ñias· par 
,' -
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. . . 

ticulares, ~atas en ningán momento pueden eupera.r ni ·los servi-
cios ni las prestaciones otorgadas por el I.M.s.s. 

Por ló tanto, proponemos : que se exija mediante diBP,2 
siciones especiales a las compaff:!as particula.res que al otorga.r 

. seguros de grupo, exijan también a loe patronos que sus trabaj.! 
dores este6n afiliados al r.m.s. s. con anterioridad y que no d,! 
j en de estarlo al tener el seguro particula.r .. 

La exigencia se puede cumplir mediante comprobante de
. inscripci6n o de acuerdo. con las normas de investigaci6n que d! 
terminen estas compaff:!as. ,. 

De lo oontrario, se prciceder:!a ·contra las c ompaffias ~
·seguradoras particulares; en caso de que btos comprueben· enga
ffo :g>or parte del pátr6n (documentos falsos) entonces. se proced,! 
rá. contra.· el part6n,. esto s6lo con respecto a los seguros de -
grupo. 

Segundo.- Situaci6n de concubinas en caso de. muerte- -
del trabajador. 

La leT expresa al respecto lo siguientes 

a).- 06digo Civil; Art., 1635, Inciso VI, tercer pÚ'r.! . 
fo:.•·•···•·•••"P'ero si al morir el autor de.la herencia tenia~ 
varias concubinas, ninguna de ellas heredar!". 

: b) • ..; Nueva Ley Federal del Traba;f o 
Art., 501, Inciso·nn ••• "pero si al morir el t~aba~a

dor tenia varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a
la indemnizaoi6n". 

o).- IEY DEL I.M.s.s.: Art., 38 párrafo f'inal1 .: ••• 
"si al morir el asegurado tenia varias concubinas, ninguna dé -

ellas g~zará de pe11si 6n". 

La LeT •efiala a loe benefici~~ios en los casos de.muer 
te, basándose. fundamentalmente en la· dependencia eoon6miéa·, ·e; 
decír, ásta se entregará a la familia natural y a las personas-
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que simplemente dependían de1 trabajador. 

E1 Derecho Mexicano del Trabajo, al tener como prop6 -
sito dar satisfaoci6n a ·1as necesidades reales del hombre,cuan
do el trabajador aiuere a causa de un infortunio~ debe asegurar
la vida de todoá sus fe.miliares. 'El Derec·ho Mexicano no descon_2 
ce a la fa.rnilia civil ni la ataca. Proponemos entonces que se -
reconozca a dos o más concubinas, reconociendo la realidad exi.!! 
tente en un alt!si.mo porcentaje de trabajadores mexicanos. Una
realidad viviente. 

feroe~o.:._ Extender los beneficios del Seguro Socia1 a-
:.· todos los ndo1eos de trabajadores 7 c_ampesiflos que adn permane-

l 
i. 
l 
é 

cen al margen de sus beneficios, como necesidad inaplazable.,-
• mediante una aoci6n progresiva pero continua, hasta ~ograrlo. 

Cuarto.- Unificaci6n de las leyesJ existe un marca~o -
desajuste entre las prestaciones concedidas a los trabajadores.: . . . 
al Servicio del Estado y loe particulares, por ejemplo. 

El ·trabajador debe, en general, considerarse oa~o tal
indépendientemente del sitio donde labore, pues debe garantiz8!, 
se su condici6n de proletario otorgándole los derechos 1 bane11 

. . -· -
oios inherentes a ella. 

. ' 
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