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I N T. R o I> u e e I o N. 

Al haber hecho la elección del tema que me -

tocó en suerte desarrollar, que ea el de las Enfermedades L!. 

borales en la nueva Ley Federal del Trabajo, dos fueron los

motivos medulares que me impulsaron a profundizarme lo más -

posible dentro de este aspecto de la Legislación Laboral1 el 

primer motivo que me inspiró a formlar el trabajo que pre-

aento a au digna consideración, fué querer indagar cuál ha-

bia sido el trato que en materia legislativa se le habla da• 

_do a la clase trabajadora, en el transcurso de la historia,

enfocándolo como es de suponerse a la especialidad de Ries~

gos d~l Trabajo. 

El segundo motivo que estimula la elahora--

ción d~ la presente tesis fué el haberme percatado del cree! 

miento industrial tan inaudito que ha tenido la República ~ 

xicana, comprendido de los movi~ientos revolucionarios de 

1910 hasta nüa•t~os dl~a. 

Esta explosión no twlo demográfica, aino tam 

bien indu•tr ial y aGCial, nos hace pensar no aolo en d ava.n 

CCI que en materia economica ae podla haber tenido, lo cual .. 

por eer tan visible y r@al e• inn~9able, pero a todo oate ~~ 

a.vanee de cariu:iter tecnológico y economico lo acompal'la \lnlft ..,. 

ttaneformación de c~ricter áocial. ¡:Y.Ir lo que el aapt;cto 10• 



cial para prevenir los riesgos e infortunios del trabajo como 

defensa de todos los componentes de la clase trabajadora, fué 

la causa motora que contribuyó a la elaboración del presente-

trabajo. 

Las dudas e interrogantes eran múltiples, - ~ 

siendo necesario haber comprendido la presente investigación-

toda clase de análisis en las sociedades propianente denomin!, 

das industriales. 

En esa forma observamos cómo en paises de mas 

tradicion industrial que la nuestra se fué haciendo patente -

el clamor a la ayuda y a la prevención de los riesgos que ti,! 

nen como derecho el común de los componentes de la clase asa-

lariada. 

En el caso de México, a través de las inveati 

gaciones que hemos desarrollado no se observa una postura prg, 

teccionista hacia la claae laborante, eino hasta principio& ~ 

del ~iglo XX, en donde debido al gran desajuste no solo econ2 

mieo, sino eooial, qua imperaba, el cual motivó los roovimien-

tos revolucionarios de carácter popular, que aspiraban funda-

mentalmente a lograr un trato justo y humano hacia todas laa• 

clases laborantes, en todas aua especialidades. 

Por lo que el poder constituyente de 1917, _,. 
·~ 

consagró como una garantia de carácter social hacia la clase• 

trabajadora, el articulo 123, el cual contiene una aerie de -



.beneficios que vinieron a poner fin a la tan angustiosa exi.!. 

tencia de los trabajadores asalariados que hasta esa fecha -

no habian tenido protección legal de carácter general e imP!, 

rativo. 

Las Leyes Federales del Trabajo en México, -

como reglamentarias del artlculo 123 de la Constitución de -

1917, son en extremo avanzadas.en particular la Nueva Ley en 

vigor, ya que el legislador sin eufemismos da el trato justo 

y equitativo a sus observantes al haber consagrado el mayor• 

número de protecciones a que puede tener derecho una persona 

por desempefiar una actividad remunerativa. 

En la Ley Federal en vigor, se observan mod! 

lidades como las siguientes, el haber incorporado dentro de

la legiiilaciÓn laboral a todo género de actividades, asi u

comprende yá,el trabajador del campo, a lou agentes de come~ 

cio, a los deportistas profeaionales, a los trabajadores ac• 

torea y músicos, quedando sin excepc.lón todas laa activida* .. 

·· dea · remunerativari · iiii:i luid~: dentr.., i'.l~ esta nueva Ley. 

Las mejoras habidas en materia de riesgos do 

trabajo aon muy amplias y por lo que haca al tema que nos 

ocupa desarrollar, han nido frt1ctlfero3 los beneficios por ~ 

1.- Se zn1rr.entaron en núm~ro y eu1p¡!l!oialid11d .. 

l 
1 



titulo de tabla de enfermedades profesionales. 

2.- se aumentaron los.porcentajes que deter

minan la indemnizacion por motivo de incapacidades permanen- · 

tes. 

3.- Se consagró el derecho de instalar para

beneficio del trabajador un hospital con el personal médico

Y auxilia~ necesario para empresas que tengan a su servicio

más de 300 obreros. 

4.- La postura de la nueva Ley Federal del -

Trabajo en materia de riesgos profesionales, es tendiente a

incor:porar a toda la clase trabajadora al régimen del seguro 

Social, el cual obviamente como institucion descentralizada

del Gobierno, estará más capacitada para dar atención y en -

esa forma poder reparar los infortunios que con 1110tivo de -

traba jo sufran los afiliados. 

Mucho falta per; lt>grarse, y en este senci-

llo trabajo que presento a la consideración de ustedes, va -

mi aportación concreta al estudio juridico del riesgo labo-

tal. M& ha interesado tema tan apasionante, que fundamental ... 

mente portonece a las ramas de la madicina y la ingeniería -

industrial, mas yo he incursiona.do con el de la mano por te

rteno.s di!! h Historia y fundamentalmmnté de la ciencia del -

derecho. Y he irrumpido on este terreno porque su estudio ... -

1H:1eiologi~o y jurlóico 1li<!i1pr!\' hll gfdo de11<rnidado, quiza PºE. 

;¡uta riu~Attill pouturlt., producto del nht~mll qconomico. ei'il llll!Jt!l!l 



cialmente individual, situación ésta que debe tender a desaps. 

recer en la medida en que a la clase laborante se le reivind! 

que en el goce de sus derechos, de por si suyos, se le dignifi 

que y tutele en todos los Órdenes, para que en esa forma se -

resuelvan satisfactoriamente los problemas sociológicos deri• · 

.vados del desenvolvimiento industrial contemporáneo. 

Frente a esta cita panorámica, va mi esfuerzo, 

mi voluntad consciente del problema, pretendiendo satisfaga -

el objeto .de mi estudio, que puede ser aquilatado en lo que -

valga por ustedes. 



. CAPITULO l 

TEORIA DEL RIESGO, PROFESIONAL 

BREVE RESEGA HISTORICA ACERCA DE LA TEORIA DE~ 

RIESGO PROPESIONAL. 

Generalmente se presenta a la teor1a del ries-

qo profesional como una doctrina francesa, l~ que ea exacto,-

en cuanto en Francia se discuti6 con extraordinario apasion~

miento el problema, conl'prob!ndose lo dicho cc:1n el Articulo lo. 

de la Ley del 9 de abril de 18!8. Aunque no solo los franca•• 

ses se intereHron en el estudio de esta debatida c:uesti6n, -

sino que también lo hicieron estudiosos del Derecho contempa-

rlneos de Italia y 8'lq!ca. Se puede resumir que estoa tres -

paises son loa iniciadores en loa pueblos latinos de Europa • 

en sus estudios para la protecci6n a los trabajadores contra-

loa. infortunios del trabajo, pero par ser los primeros, tuvi!!, 

ron qUe ser deficientes, aunque se hace necesario mencionar -

que, tanto en el mundo antiguo CCllllO en el medievo, nunca por-

lo menos ae intent6 resolver el problema de loa riesqos ori9.!, 

nadon 'POr el trabajo, en realidad Onicantente en la miner1a 

eran frecuentes los accidentes, as! como las enfertM1dades, P!. 

ro loa mineros viv1an a-partados de la ciudad y pocas notician 

~e tenían dv &lle:: a~~~~a p0r otra Darte. lam mutualidades,-

la beneficencia y asistencia públicas o privadas, ai1n cuando-

en proparcionea reduc~idas aytldaban a las victimas. El 1111undo -

de la manufactura, tamµoco se interesó en la cuestión, y P<Jr• 

ramón anlloqa, nues los ries9os originadoa nor el trabajo -·-

r r 
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eran poco.frecuentes. 

POr otra parte, el desarrollo de la medicina -

no permit!a obtener conclusiones sobre lo que hoy llamamos en, 

fermedades· profesionales y hubo de esperarse al siglo actuál-

para que se aceptara este concepto. 

La máquina y la f'brica precipitaron el probl.!, 

ma, al igual que hicieron con todos los asuntos obreros, · ini• 

ci6.ndose en esa forma la sociedad industrial. Esta sociedad -

contempló con est)llnto las consecuencias que oroduc!an la má--

quina y las fábricas en la salud y en la vida de loa trabaja-

dores: se buscó una explicación y solamente se encontró una -

causa misteriosa ll_.ada IÑ.quina y fábrica o indust.daliaao,-

Cllyas consecuencias se desconocian en el pasado: en la mlqui-

na y en la f&brica, decian, deber!a radicar la frecuencia de-

los infortunios del trabajo. POr otra parte, la ayuda que se-

imnarti6 en el pasado a las vlctfJnas de eetos infortunios era 

insuficiente, y en todo caso, el nroblema que hasta entonces-

erm •oral, pretendió devenir jurtdico. 

Las huevas ideaa sociales y juridicas reclama-

ron la aoluci6n del problema: Era urgente en urimer térinino,-

obaérvar en la instalación de las mlquinas y d& las f6bricaa~ 

lae mejores Medidas de se9uridad, para evitar la frecuencia * 



.!!.....J:!revenci6n de los infortunios del trabajo. Pero no era ba.! 

tanté, porque en las fibricas lllis cuidadosamente instaladas -

se continuaban produciendo estos infortianios cuya causa era -

siempre la aisma, la miquina y la f6brica. 

El derecho del trabajo no pod!a ser indiferen

te, ante este estado de cosas, una vez nacido este estatuto -

para resolver 1ntec¡ramente el. problema de la satisfacción de

las necesidades del trabajador, dando cue~po a la parte mis • 

esencial de la previai6n social y al preguntarse los juristas 

quién debla reportar los defectos de la miquina en la salud -

y en la vida de los hombres, surgi6 el probleraa de la repara

ción de los infortunios del trabajo. 

No fué f'cil la soluci6n, en virtud de la tra

dición civilista que observaran los legi11ladores·de esa épo-

ca, y no obstante los esfuerzos de algunos juristas y de cie!, 

tos trib11nalea inferiores de Bélgica, la Corte suprema de-·

Casación de Francia reeisti6 largamente. LOs gobiernos tampo

co ae atrev1an a modificar la legislación civil, transcurrien 

do caai todo el siglo, hasta que la influencia de la idea del 

seguro social de obmark cobr6 ana fuerzaqrande y en esta -

fOrllA obligó al gobierno francis al dict'fl?' la Ley de Acciden

tes del Trabajo del 9 de abril de lita. 

A.~ TESIS CIVILIS'l'AS. 

La idea del rie190 profesional vi•ta por l• -



doctrina civilista a grandes rasqos se puede exponer en la s.! 

guiente forma: 

Se funda en la culpa humanal la acción del - -

hombre es libre en los limites no prohibidos por el derecho;

en consecuencia, solamente la acci6n culposa que causa dafto -

genera responsabilidad, pUea si &si no fuera se dificultarla

, la acci6n de los boebres y llevarla la sociedad en peligro de 

estancamiento, doctrina ésta de carlcter patriaonial q\le Gni

camente contemplaba al autor del dafto y a la que nada le im-

portaba la victlaa en general, la doctrina de la responsabil! 

dad en el derecho civil ea la siglliente: 

[,a dOctrina de la responsabilidad civil tiene

aus raiceo en el derecho romano, si bien Hémard hace notar -

que en su versión actual es producto de la evolución de laa -

ideas :juddicaa de Francia. (l) A lo largo de au historia es

una aplicación de la$ ideas individualistas y tuvo p:>t funda

mento 6ltiRlO, loa principios de la autonomia de la voluntad y 

del libre albedr1o: El ténaino reaPC>naa~i\idad airve f)!r• de

•ivnat la Obligaci6n de rePJ!rar ~dano o P@~j~i9io cauaatio a 

!!!!ª P!l'•ona: :t la A9ctrin11 de la rea22nobllidad <biteraina --

9!1'M!.,.Y en _q~t_dreunattmeiH H~,~ .'!!>lJj.!~.!...J!,.JJL~~-

g!(!J).. h natiual !IW¡in•r• d11.da la ~plejidad de la utnia, 



que se hayan suscitado multitud de discuaiones, aón inconclu-

sas1 sin embargo, los tratadistas y profesores recogiendo la-

· historia y comentando loa textos del C6di90 Napoleón, pudie--

ron establecer algunas reglas, lo suficientemente precisas P:!!. 

ra definir los perfiles de la doctrina. 

l.- La doctrina de la responsabilidad quedó r!_ 

sumida en el articulo 1382 del código Civil Franc6s: "Todo h!. 

cho del hoabi'e que cause dafto a otro, obliga a aqu61 por cuya 

falta se produjo a la reparaci6n". (2) 

a).- El priaer elemento de la responsabilidad, 

es un hecho del hombre. Bate concepto debe entenderse con u-

plitud, pues el hecho humano puede ser un acto o wia abaten--

ci6n, ya que en uno y otro caso puede causarse un dafto. Por -

otra parte, por hecho del hc.bre debe entenderse, no solnen-

te el acto pereonal, dno tnbi6n el hecho de otro y el hecho 

sabilidadesi 1).- En prlaer lugar, el •2to P!f•Onal, una ac-

c16n o una Olllliaiónt 2).- En SOCJUlldO t6rmino es el hecho de --

g!I(f.1 pues si se ~iane obliqación de cuidar o vigilar los ac• 

toa de otra peraona, el dano que ae cause por 6•ta •• illputa-

ble al C\lidador, precisamente por defecto en la vi9ilanciat • 

(2) Código Civil Francés, Art. 1302, 



b).-. El aogundo elemento de la responsabilidad 

•• 91 dafto o perjuicio causado a otra persona, pues el dere-

eho nQ aatoriza el enriquecimiento de una persona a costa de

otra y porque si faltan el dallo o perjuicio, no hay nada que

reparar. Generalaente ae aostenia que el dafto o perjuicio ha-

. bia de ser en el patriaenio de l .. personaa, pero en loa 6lt! 

llOB tiempos se adaiti6 el dafto aoral. 

e).- un tercer ele .. nto ea la violación de ,9D

derecho aienor quien act6a en loa lf.mites de au derecho no -~ 

puede ser responsable ante un tercero. Se enuncia tambi6n es

te requisito diciendo que la rea(!9!\aabilidad •Upone la pre--

exiatencia de ana obligación, Clllllquiora 9!1• eea su origen y

fundamento, contractual o legal, pero sin el previo cuapli~-

aiento de \U\a obligación, nadie puede ser d&clQ:'~d.o ree~@a

ble, porqae faltad.a el hnduento de la illputabiU.dad. 

d).• El qarto el ... nto ea la noci6n de cule. 

S. ea responaable por loa actos culposos, ya sean u.na acción

º una oaidón. Dice Hmrd que la responsabilidad 1upofte ua• 

falta y una falta t1111 el incuapliJlliento a una obligaci6n, poro 

p\UldQ cambiarse la f6reula para afirmar que el inC131!lRlilliento 

de la obljgación ha de deberse a falta del ~~~.9.t· O •ea qne· 

!1 inC!"Rlhfl~,!!!1.,0 de la o~.1!.9.~~ del!! b.ll1!.t-.. Cl•te!. ... !ltl~-~ 

~q¡. ta doctdna d~ la uaponubilidad civil •1dopt6 la •i1111•~ 

idea que ri9i6 ol derecho pend, • nber !!. .. r.•.'!~t•bi.listu .. 



moral fundada en el libre albedr1o y por esto es llamada !!2,

r 1a de la Responsabilidad Subjetiva: Para que el hombre sea -

responsable de aus actos, se requiere que loe haya ejecutado• 

conscientemente, o que también conscientemente hubiera podido 

evitarloar si pues por un caao fortuito o de fuerza mayor no~ 

ha podido el hombre cumplir su obligación, no debe ser decla

rado culpable porque ~nicam11nte responde de sus actos y por-

que nadie puede ser obligado a lo imposible. 

e).- Loa elementoa que hemos encontrado en la-

doctrina de la reaponsabilidad ae resuelven en dos: El acto -
! 

da§oao, elemento objetivo y la culpa, elemento subjetivo, Bl

CÓdigo Napole6n hiao referencia expreaa a estos dos elementos 

en el citado art1culo 1382, disposiciSn que contiene la regla 

general en materia de responsabilidad clvils laa restantes -

disposiciones que se encuentran en el CÓdigo fueron comprendi, 

da• como simples aplicaciones de la doctrina de la reaponsali.!. 

lidad aubjetiv•. (3) 

Bl CÓdigo Civil Mexicano de 1884, un poco con-

fuso en esta materia, coneagró la taai1 franc:eoa'4!e la reepon-

eabilidad aubjetivaa El art!culo 1459 ae referta al elemento-

objetivo, al decir QQ& son aauaaa de reaponaabilidad civil, • 

la falta de cumplimiento de un contrato y loa aatos u omisio-

" 

( )) C it.ado por De la Cuev!l Mario• - Derecho Mexicano del TU• 
bajo.- Toll!O xx.- Editorial Porrúa.• México.- 1967.- P&q,-
35. 

L 
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nea que están sujetos expresamente a ella por la ley7 el ar--

t!culo 1459, redactado en forma negativa s~ ocupó del elemen-

to subjetivo indicando que el contratante que faltare al cum

plimiento del contrato, serla responsable de los da.nos y per-

juicios, a no ser que la falta proviniera de hecho del acree-

dor, caso fortuito o fuerza mayor, y ésta norma sec;¡Ún sedes-

prendía de los art!culoa siguientes, val!a tanto para la rea-

ponsabilidad contractual como para la leqal. 

2.- En vista del papel tan importante que jUg!, 

ba en la doctrina de la responaabilidad, tuvieron necesidad -

los maestros del Derecho Civil de precisar la nooi6n de cul--

pa. Había sido elaborada por jurisconsultos romanos y se per

feccionó en el siglo XVIII por Pothier: Bonnecaae hiMo un es-

pléndido ro:uman de las ideas de este tratadistaz •pothier y-

antes de él la mayor parte de nuestros jurisconsultoa, dieti!l 

qu!an tres grados en la culpa: a).- La culea lata que supone-

en quien la comete una negligencia imperdonable o una inapti-

tud inadmisible. En razón de su gravedad era asimilada al ~o-

12.; oule1& gol.o Rroxima. b) .- La c::mlRa levis, que es la que ea 
lllete un buen administrador y que corresponde a una diligencia 

cornete un -

adminietndor de una diligencia excepcional. He aqu{ ahora el 

inter&a práctico de e•ta diatinciÓn1 En loe contrato~ en qu&• 

solamente entreba en juego el inter&a del acreedor, como en-



el depósito, el deúdor no respond1a sino de la culpa lata: -

respond1a por el contrario, de la culpa levissima en los con. 

tratos celebrados en su interés exclusivo, como en el comod!. 

to: por Último, en los contratos celebrados en interés de 

las dos parteo, como la compra-venta, respond{a el deudor de 

la culpa lata y de la culpa levis. Nuestros antiguos juris--

consultos pretenden haber tomado del derecho romano esta te.Q. 

r1a de loa tres qrados de la culpa, pero ea un error. En re!, 

lidad, -el derecho romano no reconoc1a sino dos 9rados en la-

culpa, culpa lata y culpa 19via que loa textos designan indi!, 

tintamente con los términos S!:!.lpa leyis y culpa levia9illla.w 

Hab!a, sin embargo, dos formas de entender la culpa levisa -

in concreto cuando para apreciarla se tomaba en cuenta el C!, 

rácter y los hábitos de que la hab!a come~ido1 in abstracto, 

cuando para medir la falta se investigaba lo que el autor h!, 

una palabra, la culpa levis in concreto era lo que el deudor 

no habría cometido en la gesti6n de sus propios ne9ocios1 la 

culpa levia in abotracto, la que no habi!a cometido un buen~ 

padre de familia•. (4) 

Bl códi90 de Napoleón, en el art1c::ul,o 1137. -

eegún reconoce la doctrina franceea, admitió, como principio 

gemu:al, la idea de la culpa lovi11 in abstracto. F.!l rniamo ~~ 

principio •• encmentu en el udernlo H29 de nuestto código 

1 
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civil de 1084 y sin embargo, en el articulo 1447. se dec1a que 

"la calificación de la culpa o negligencia queda al prudent.e 

arbitrio del juez, según las circunstancias del hecho del --

contrato y de las personas•, de cuya disposición debe con---

clu1rse que el viejo Derecho Civil Mexicano se refiri6 a la-

culpa levis in concreto, atenuando el rigor del otro princi--

pio. 

l.- La responsabilidad, según lo expuesto, se 

origina en el incumplimiento culposo de una obligación. Pero 

como las fuente• de las obligaciones son diversas, lo son --

también algunos efectos de la responsabilidad. 

La claaif icación romana y con ella el Derecho 

Civil del siglo XIX consideró cinco fuentes de las obligaci.Q. 

noet El contrato, el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-de-

lito, y la ley. Distinguió entonces la doctrina de la rea¡pO.Jl 

aabilidad contractual, resultado de la falta de cumplimiento 

a las obligacionea derivadas de un contrato o cuasi~oontrato; 

la responsabilidad delictiva, procedente de los acto• ilÍci4 

estos Ültimoa formando el grupo del cuaei..-de!itor t.ini\lmente, 

la t:esponubilidad le9al, dete1·mrn11da por la falta de i~mnplJ. 



ción de la clasificación tradicional, puea las fuentes de laa 

obligaciones no pod1an ser aino la voluntad de los particula-

res y la ley, esto es, de un lado se encontraba el contrato,-

en tanto las restantes figuras tomaban su apoyo, necesariame.n. 

te, en la ley: por esta razón se esbozó una nueva clasifica-

ción, distinguiendo la responsabilidad !!l. contractual ~ legal, 

la cual quedó inclulda en el art1culo 1458 de nuestro CÓdiqo-

Civil de 1884. La Última clasificación tenla un enorme inte--

rés prlctico,. pues daba lu9ar a distintos criterios en el pr.2_ 

blema de la prueba. conforme al art!aulo 1147 del CÓdigo Na--

poleÓn, se presume la culpa contractual, en tanto en los ca--

sos de responsabilidad le<¡al debe comprobarla el acreedor, bll§. 

taba pues, en el primero de loa supuestos, probar la existen

cia de la obligación y del heoho culposo que hubiere origina-

do la falta de cumplimiento. 

4, .. Las r99las que antfl'Ced•n se aplicaban inv.1, 

riablemente en loa casos de respONtabilidad por acto propio,

pero eran también utilizadas para atribuir l.a reapoasabilidad 

por hecho de otro y por hcobo de lu cosas. Loa artfoulos .. -

1384 a 1386 del CÓdigo civil rrancia, en opiniSn de la doatr!. 

na eláaica, atribu{an la reaponeabilidad porque consideraban• 

que cuando una persona o una cosa colocada• bajo la vigilan--

cia de otra persona, causaban un dallo, era por falta de vic;ii-

lancia1 Si el padre o tutor. el maeatro de obras reape<ito de 

1 



Sus aprendices, el jefe de casa en relación con los domésti-
1 

cos, e 1 profesor por sus alumnos o e 1 propietario o encarga:-

do de una cosa, tuvieran el cuidado y vigilancia adecuados,-

no se produciría el acto daftoso y, en consecuencia, y por --

falta de vigilancia, eran responsables de los dai'los causados. 

En estos casos y con la excepción que después 

seftalamos, exist1a una presunción juris tantum de responsabl 

lidad: Uno de los párrafos del artículo 1384 decía que la --

responsabilidad tendría lugar a menos que se probara por el-

padre; maestro de obras, o profesor, que no pudieron impedir 

el hecho daftosow Solamente para los jefes de casa se creaba

una presunción juris et de iure, porque, aclaraba la doctri-

na, en este caso, existe una falta al seleccionar al domést! 

co y si se permitiera la prueba de la ausencia de falta se -

darta lugar a difíciles liti9io~. 

LA l)OCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD ClVIL NO 

PER.MITIA LA REPARACION DE LOS INFORTUNIOS D~L TRABAJO.· La -

responaab1lidad, cuando existiera, tendda un origen legal y 

no contractual: en efecto, ni en los contratos de trabajo, -

ni en el tirulo sobre arrendamiento del CÓcl1go Napoleón, ni-

en precepto alguno de la le~· positi\'a ;¡ue integrara el c:,n-~ 

trato de trabajo, se imponía a los pntrom.Js la obligación dt1 
j 
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acto i11cito y as! lo consideró el profesor coset.ini: "La dog_ 

trina y la jurisprudencia francesa, belga e ítala, han esta-

do de acuerdo para afirmar que la responsabilidad del patro-

no nace de una falta extra-contractual, de un hecho ilícito-

y ha por consiguiente, aplicado la teoría de los delitos y -. 

cuasi-delitos (ardculos 1392 y siguientes del cÓdigo Napo-

león y 1151 del CÓdigo Civil Italiano)". (S) 

Dentro de este sistema, la responsabilidad de 

los empresarios era ilusoria·: Para que prosperara una acción, 

deb1an probar los trabajadores: a).- La existencia del con--

trato de trabajo1 b}.- Que el obrero hab{a Slfrido un acci~-

dente1 e).- Que éste ocurrió como consecuencia del trabajo 

desarrollado1 d).- Que el accidente era debido a culpa del -

patrono, esto es, que por un acto u omisión del empresario,-

por imprudencia en la ejecución del primero o por negligenm~ 

aia al no ejecutar lo que habr1a debido hacer, se produjo el 

accidente: en otras palabras, debía probarse, a ejemplo, que 

el patrono conscientemente utilizaba maquinaria defectuosa • 

o la había instalado con ligereza. La prueba era imposibler-

La!! caU!!!'l!: de le: ;:;c~idenb:s de trabajo p11eden reunirse en -

e~atro grupO$l a).- culpa del trabajador, principalmente de~ 

cuidóll n·.ot: ivt'ldos por el hábito al peligro que crea la rflpcti 

¡ 

\ 
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ción del trabajo: b) .- C~lpa del empresari,, como carencia -

de roed idas preventivas, Órdenes imprudentes, etc,: e) • - ca--

sos fortuitos o de fuerza mayor, debidos a causas generalmen. 

te desconocidas, ientr:e ellas, las causas de carácter técni--

co, como defectos de construcción en máquinas y locales; d)-

Actos de terceros, particularmente compafleros de. la víctima, 

.. y cuya frecuencia es m!nima en· relación con las restantes --

causas. En l~s principios del industrialismo concurren las -

tres primeras causas por igual y solamente con el perfeccio·-

namiento de ·la técnica se ha logrado reducir la tercer ar - -

pues bien, la doctrina de la respon,aabilidad civil solamente 

cubr1a la culpa del patrono, quiere decir, apenas una teirca-

ra parte de los accidentes abrían la acción jud cial de los-

trabajadores; y estas acciones estaban casi siempre condena-

das al fracaso, en primer término, por las dificultades su--

geridas de las leyes procesales y de la organización de los-

tr ib.1nales y en segundo y es pee ialmente, porque era casi irn-

posible la prueba de la culpa: El Derecho Civil hablaba dé -

"culpa levis in abstracto, conducta de un buen padre de fami 

lia, imprudencia o negli9encia q le no habrta e n1etido un 11.d-

miniatraáor de cuaUdadu raedias• pero era tan fácil al pa·-. 

trono demostrar que en todos los establecimientos se conduetan 

ttHi y <~He, pnr tanto, nin9Ún buen administrador habrfo pndi-

l' 
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clo evitar el, accidente o bien, finalmente, rendir prueba pa

ra comprobar el descuido o culpa del trabajador, que en ver

dad las acciones de los obreros no tenían probabilidad de -

prosperar. 

Esta vieja doctrina de la responsabilidad ci-. 

vil adolece del defecto general del Derecho Civil y es: es-

tar. constru{da sobre las cosas, sin considerar al hombre o • 

bien, partir de un individualismo que aisla al hombre y que, 

en consecuencia, hace.de cada hombre un ser independiente, -

al que solamente importan sus intereses pero al que no preo~ 

cupa la suerte de los demás. A la doctrina de la responsabi

lidad, en efecto, no importaba la v1ctimaJ la regla era1 To

da per11ona debe reportar los dal'los que sufra, a menos que •-

- pruebe la culpa del autor del dan.o. 

B, - TESIS QUE LO INCORPOltAN AL DERECHO LASO•~ 

No obstante la rigidez de la época, al9unas -

- conciencias se conmovieron ante las consecuencias del traba

jo industrial y an el siglo XIX se encuentran algunos preee~ 

dentes importantes, pues la legislación alemana sobre respon 

sabilid~d objetiva es anterior al movimiento de ideas en ~ ~ 

Francia y la Ley Inglesa del 6 de agosta da 1897 es anterior 

a la Ley Francesa de accidentes de trabajo de 9 de abril de-

11.HO. 
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, Por otra parte, la idea del riesqo p:i;ofesio-· 

nal había encontrado fuerte. acogida entre loa profesorea be! 

qas y aún en sus tribunales y de ellos la tomaron, particu--

larmente ·'le Sainctelette, los juristas f·ranceses. 

l.- La influencia de la legislación y 1il doc-

·trina alemanas. 

La doctrina de la responsabilidad civil del -

derecho alemano se apoya en el viejo derecho romano y, en -

consecuencia. reqía el principio de la responsabilidad subj.!, 

tiva. Pero el 3 de noviembre de 1855 dictó Prussia una Ley -

imponiendo a las empresas ferrocarrileras la obligación de -

reparar los daftoa que causaran a consecuencia de su activi--

dad: La Ley no distinguió según que la victima fuera un tra-

bajador, un viajero o un extrafto al servicio, esto es el de-

recho a la indemnización se abr!a en derecho de todas las -· 

personas, pues conforme a la opinión de Ennecoerus Kipp-----

Wolff la ley tuvo en cuenta que la industria ferrocarrilera-

era una explotación peligrosa, las excluyentes de reuponsabl 

lidad er~n la f~erza mayor y la culpa de la victima, pe~o 

era impreaoindible que la empresa probara alguna de estas 

oircunstanciu. (6) Justific:adamente han visto los autores -

alemanes y Saleillea, un principio de responsabilidad objet! 

va en esta Ley Prusaiana. 

El 7 de junio de 1071 se dictó la Ley de Re! 

(6) Tratado de Deréoho Civil. 



ponsabilidad Civil del Imperio AlemánJ Enneccerus-Kipp-Wolff 

explicaron los principios de esta, Ley: 

"II.- Actos e industrias conformes a derecho-

. pero especialmente peligrosos. Puede haber lugar a una r'es··-

ponsabilidad de indemnización en virtud de una .conducta que, 

considerada en d. misma es leg!tima, sobre todo el ejercicio 

de una industria, pero que determina un riesgo considerabie

par~ los demás. Algunos actos son tan peligrosos que por es~ 

to mismo está~ totalmente prohibidos, por ejemplo, el depos,l 

tar.Q almacenar materias explosivas en la proximidad de edi-

ficioa habitados. La transgresión de semejante prohibición -

ea un acto il{cito y no es de este lugar. Otros actos en ge-

neral son tan poco peligrosos que es improcedente, fuera del 

caso de culpa, derivar de ellos otras responsabilidades esp!, 

ciales. Pero entre a~.bos, existen numerosos actos q\le traen-

necesariamente pa~a los demás un riesgo que no deja de tener 

importancia y, sin embargo, ~ado qua son inexcu&ables desde• 

el punto de viata eoonómico, no pueden ser prohibidos. En e.! 

te caso est& justificado que el empresario sea responsable -

de los dafioa causados por su explot&ción industrial (respon-

sabilidad por ries90). La industria peliqrosa no debe explo• 

tar & riesqo ajano. La responsabilidad por riesgo es, en re.a 

lidadt una parte de los qaatos del neqocioM. (7) 

. 1 l'O ''1.tl• (7) ~- Op. Cit. Pág. 121 ZditOl'J.'L '" 
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Los casos contemplados en la.· r.ey eran varios. 

En primer término, la industria ferrocarrilera y despu~s ae

aqre9aron automóviles y aviones, daflos causados por anima--

les, etc. Pues bien, los principios de esta legislación eran 

conocidos en Francia, tanto por haber sido traducida la Ley

por Lyon--caen en 1872 en el Annuaire de Léqislation Btran9e

re, cuanto porque desde 1869 los diÓ a conocer saleilles, en 

au libro Th,qrie de l'Obliqation. 

La influencia alem.ana en el mundo jur!dico -

tiene otro aspecto quizá máa importante. En el afto de 1884 -

promul96 Biamarck la Ley del Seguro Social de Accidentes del 

Trabajo, mediante la cual se reconoció la necesidad de inde.!!). 

nizar a los trabajadores victimas de accidentes. Los legislA 

dores franceses ~~ desconoc1an el sistema y hubieron de ren• 

dirse ante esta necesidad de reparar el dafto causado. 

2.- ta influencia de la leqialaciÓn y la doc~ 

trina ingle•••· Paul Pie y Adrien Sachet reconocen en la Ley 

In9leaa dal 6 de ac¡osto de 1897 (Workmen• s Compeneation Act) 

nardo A. Colombo resumió excelentemente los antecedentes y -

pr incipiolJ de la ley, por lo que transcr ibirnoll sus com;:¡¡;ta-

r ioa a 

"Doctrina del Common ~~mploynumt. A mediado• ~ 

(B) .- Leqhhtion Induatrhlle. rranda, J!)U. 



del 'siglo pasado, se aplicaba en Inglaterra los principios -

geperales del Derecho civil, de suerte.que el obrero que su

fría .un accidente de trabajo sólo percib!a la ip~emnización

respectiva cuando lograba probar la culpa patronal. La jur~s -· -
prudencia, basándose en la máxima volenti non fit injria, ~-

agravó much!simo ese estado de cosas al reconocer una presun, 

ción_ por la cual se consideraba que desde el momento de con

tratar el proletario •aswn!a voluntariamente los riesgos que 

se originan en el trabajo•. Semejante decisión cerraba casi-
' 

todos los caminos que conduc!an a un justo y equ~tativo re-

sarcimiento, e implicaba poner una gruesa y terminante r~br!. . 
ca a la interpretación restringida de la teor1a rómanista. Y 

todo ello se agravaba ante loa términos de la Ley campbell,-

que reconocla la irresponeabilidad del principal a no ser --

partidas por él o sus delegados, o a defectos de los regla-~ 

mento& viqentea en el taller. ta reacción proletada no se -

hizo esperar, y después de n~ pooo~ incidentes y re~l~mae!o• 

nea se sancionó, el 6 de agosto de 1897, la Work~n•s compen. 

_ wation Act, que involucró un considerable adelanto y un gran 

alivio para la clase trabajadora. Desde entonces todos loe -

duenoa de fábricas, industrias y establecimientos similaree~ 

fueron conoidoradoá rosponsablea de los daí'!oa cau1rndoa al ··~ 

obrero '"por un a,coldento ocurrido pur cau11n y <hu:ant:é el cu.t 



so de las faenas•. 

Los intentos de.r:efoi:ma de la t.eqialacl~n·ci-
vil por la Jurisprudencia Belga. La conciencia jurídica eu-

ropea no pudo.permanecer impaáible. El CÓdiqo Civil se redas_ 

tó en una época en que ·aún se ignoraban las conacacuencias de 

la máquina y de la ~'1>.dca sobre la aalud y la vida de los -

hombrea. Nwneroaos juristas quisieron buscar una solución y-

sostuvieron diversas· tesis, los tribunales de Bélgica acogi!. 

ron parcialmente las nuevas idea.a, en ()posición a los tribu• 

nalea franceses, que se aferraron siempre a loa principios -

c;J,,licoa de 11a.ilfoctrlna de la responsabilidad civil. 
,,··· : .. ···. 

La ju~isprudencia francesa. Louia courcelle -

recogió algunos de loa caaoa decididos por la jurisprudencia 

francesa. Bl 30 de junio de 18671 la senora Painvin, ocupada 

en trabajo de lavanderia en casa del aeftor oeschamps, sufrió 

un accidente, a resultas de l,a explosión de una oalj!era1 el-

19 de julio de 1870, la corte de Casación dictó aentenoia1 -

•conaiderando1 Que en los términos del art1aulo 13B3 del có~ 

di;o :ivil, cada per•ona •• responsable ael diftu qi.ic ~ausa ~· 

no solamente por su hecho; sino tall'~i•n por au nCtgligenoia o 

imprudencia, reeulta al ul:lamo t!émpo d<t lo dhpuut.o an ol -

a~tfoulo 1382 del miemo c~igo, que au hecho no lo obliga a• 

la reparación uino cunndo el danQ ha advcn1do por •u culpar~ 



table oonsti~uye'una d~ las condiciones esenciales de la ac

ción de responsabilidad1 que, én consecuenci'.a; quien se 'pre-

te.nde lesionado por un del'ito o cuasi-delito, en su calida4- · 

de demandante, está obligado a justificar dicha alta1 que en 

ausencia de esa prueba, su demanda no queda probada y debe -

rechazarse, sin que el demandado tenga que probar el hecho -

sobre el cual fundó una excepción de absolución. Consideran-

dos Que en el cas~, como en la especie, en que .se tratá, de

la explosión de una caldera de vapor y aún cqando ésta expl_g, 

si6n se relacione con un hecho actual del propietario o de -

aua agentes, quien demanda la reparación del dafto que sufrió, 

debe probar, ademáa de la e•istencia del accidente, la falta 

que imputa al propietario, como origen de su responsabilidad; 

que semejante acontecimiento, que puede ser resultado de un-

caao fortuito o de tuerza mayor, no implica nace:ari:~nta -

la falta o negligencia del demandador que, en conaeouencia,~ 

al absolver de ia demanda entablada por los. eepo11011 Pa.~nvin. 

e~ ra,ón da qi,i• no probaron que la exploei5n de la caldera -

tuviera au origen en una falta o negligencia del •eftor oes--

champa, quien al096 que fué resultado de una fuerza rr.a.vor, -

la sentencia recurrida no ha violado ninguna ley." 

I,a 11entencia de la corte de cauci6n de Fran-
'-':t 

oia mantuvo la vieja doctrina de la reaponsabilidad civil y• 

J1(:U1tuvo que el articulo lJOJ dél ~&'.ligo Civil era una simple 
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aplicación del principio general de responsabilidad conteni

·. do en el articulo 1382. 

La Jurisprudencia Belga. El principio Loui8 -

Courcelle relata el siguiente caso: una caldera de vapor es

talló en la ciudad de Bruselas, produciendo la muerte de cin 

co personas y lesiones graves a otras siete, el 31 de mayo ce 

1871 se .dictó la sentenciá: "Resulta del artfoulo 1384 del -

CÓCligo Civil que el propietario que tiene bajo su guarda una 

cosa. aún inanimada. ea responsable del dano causado por el

hecho de la cosa. Si se. penetra en el esp!ritu de esta disp2 

sición, se adquiere la convicción de que esta responsabili-

dad nace desde el instante en que, por el solo hecho de la -

cosa,.resulta un perjuicio, pues es, en efecto, natural y l.Q. 

gico, que el propietario de la cosa, sobre la cual tiene el

derecho y el deber de vi9ilancia y dire(lción, se pn1ume le• 

9almente en culpa, desde el instante en que la cosa cauae un 

perjuicio ... 

AfiadiÓ el Dr. courcelle que el Tribunal de 

B~uaelaa ;;greqaba en su sentencia q'1B "la r•H ponsabilidad C!. 

ea si el propietario comprueba que no pudo impedir el hecho-

1ue diÓ lugar a la ruponsabilitlad•. 

l'ot primera ·ez, la }uri11pr11dtm•' 1111 belga uti·· 

Bu.ha $l articulo 1304 d@l CÓdi90 Civi.l, prect•pt" :.1~· había 

ptu:m;t,neoido dormido y lo que ea tal vez mb importan to, lo ... 



seAalaba parcialmente el art!culo 1382. Las consecuencias de 

esta actitud eran extr.~ordinarias. El art1cuio l.384 no es 

una mera aplicación del artículo 13.1321 la responsabilidad 

del propietario nace, por el solo hecho de la cos·a, desde él 

instante en que resulta un perjuicio, pues el artículo 1384-

le supone en falta por el solo hecho de la cosa!' y la ~nica-

excluyente de responsabilidad es la prueba de que no pudo im 

pedirse el hecho que di6 lugar a la responsabilidad y debe -

agregarse la culpa del trabajador. En el fut~o deberá com-

probar el obrero la existencia del accidente y surgirá enton. 

cea la obligación de reparar el def'lo, a menos de ptobar que-

no se pudo impedir el hecho o la culpa del obrero. Esta sen-

tencia, que .diÓ lugar a una fort!sima corriente doctrinal, -

es además, uno de los pilares en la nueva inteligencia del -

artfoulo 1384 del cód:l.90 civil rnncéa y de ella han deduci

do la jurisprudenoia y la doctrina, las más amplias consecut!_n 

c.- BVOLUCION DE DICHAS TEORtAS EN EL DERECHO 

EX.TAANJKRO. 

La dcx::trina belga y francesa también se pre<>q! 

p6 por la tftforma de la lc9ialaci6n civil y s• forjaron, en-

el Último cuarto •iel ai9lo pasado, importantes ensayo•t pre-
~ 

f ccd•ntos ioo!Jdablu de h Tl'mría del Riesgo Proferiional. LH 
.;~ 
);, 



das subjetivas, con elos manifestaciones, la doctrina ele la

culpa aquiliana con inversión ele la carga de la prueba y la

doctr ina de la responsabilidad contractual y la doctrina de• 

la responsabilidad objetiva. 

La doctrina ele la culpa aquiliana con inver-

sión de la carga de la prueba. Esta corriente coincide con -

la tesis sustentada en la sentencia de Bruselas de 1871. su

fundamento es el articulo 1384 del CÓdigo Civil Francés, pr!, 

cepto del que deriva una presunción de falta en contra de la 

persona que tiene sobre la cosa causante del dafio un derecho 

y un deber de vi9ilancia1 en consecuencia el propietario qu~ 

daba obligado a probar que no pudo impedir el hecho o que hJ:!. 

bo culpa del trabajador. As1 se lograba la inversión de la ~ 

carga de la pruaba, lo que era una indudable V#mtaja para el 

trabajador. La doctrina no fu& acogida por los Tribunalea, -

por razones que expu=o ualella. 

•La doctrina y la jurisprudencia adoptaron la 

teoría de la inversi6n de la prueba, teorta aegún la cual so 

presum!a s1$mpre reapon•abl• del ~c~idQn~e !l patrono, toc&n 
dole a él probar el evento fort1üto o la neqli9t1tnai11 del • .. 

obrero, recurso in~ficaz y contradio~orio con ei O.r@eho Ci

vil y prooeaal italiano, qu• t~• pr~ato ab~ndonado•. 

Na obstllf\t'.l'l, ll\ untnncia b!i!lqt f1.i~ un pri111u· 

P•*º en favor dela id~a d• la r••ponaabilidad cbjjtiv~ y*• 



abrió el oam~no a la •ec¡unda teor!a aubjetiva. 

La doctrina de la responsabil'idadcontractual. 

Un profesor belc¡a, Sain~telette, fué el autor de esta idea -

y por esa razón se ha denominado a la doctrina,· la teor1a ~~ 

belga;, le siguieron varios maestros franceses, Sauzet, Gla--

aaon y Jannaconne. 

El principio de la responsabilidad contrac--

tual ten1a una ventaja sobre la idea de la responsabilidad -

delictiva y lec¡al y es q .e se presume la culp
1
a del deudor en 

consecuencia, ai la teor1a de la c:ulpa aquiliana con inver--

sión de la carc¡a dé la prueba tenla el inconveniente de con• 

trariar los textos del CÓdiqo Civil, deb{a buscarse la solu~ 

oión en el principio de la responsabilidad contractual. Sce• 

lle resumió en los siguientes términos las ideas de los ma--

estros que sostuvieron esta corriente; 

•Algunos autores; partiendo de la noción de ~ 

contrato de arrendamiento, que el códi9Q Civil pone en la b!, 

se del contrato de trabajo, declararon que la teoría de la -

réaponeabili.d~d estaba hecha para peraoruu1 extraf\as la una a 
.. 

la otra, pero no para aquellas que ligadas por un contnto, • 

&staban obligadas. no solamente por loa pactos expresos, si-

no tllmbién por lan conseauenaias lÓ<J ica11.1 que dér lvan d& su ~ 
':\ 

nat1.rral~u lntirna y que además, imponga la equidad. Ahora --

bil\\n 1 ol. patrono n Qbli911, 1111plfoita.mont:o, como l.ll uund•t1, 



rio, a devolver la cosa arrendada en buen estado, es decir,

ª licenciar al obrero sano y salvo,. llevando intacta su cap!! 

cidad de trabajo. De donde la presunci6n de que en caso de -

accidente, del que nadie aparezca responsable, es la respon-

labilidad del empresario la que entra en juego: y para li"."--

brarse, debla demostrar la culpa del trabajador•. 

La tesis parecía fuertemente constru!da. Si -

el contrato de trabajo es un contrato de arrendamiento y si-

- - .. el arrendatario esta obligado a devolver la cosa arrend.ada -

en el mismo buen estado en que la recibió, salvo el desgaste 

natural, era 1Ó9ico concluir en la presunción de responsabi-

lidad patronal, al igual que ocurre en el arrendamiento. La-

nueva tesis lograba invertir la carga de la prueba, con un -

fundamento más sólido al que encontramos en la doctrina ant~ 

rior. Pero la ~orto Francesa tampoco aceptó la doctJ:ina por• 

que descan$~bª ap una ficción y porque el principio de que -

el contrato de trabajo era un contrato de arrendamiénto, pril! 

oiplaba a declinar y nunca hab{a tenido un valor abaolutof -

la critica al código civil francé! ~firmaba oue el hombre -· 

mismo no p0d1a darse en arrendamiento y (1ue, en consecuencia, 

el objeto del contrato no era la pereona humana, sino au - -

•nergía de trabajo; al trabajador por otra parte, incubla •• 

un11 oblig&ción de hacer y no podrla hacen(! responaable al .. 



dos por el o~rero en el cumplimiento de su obligación y si -

bien es cierto que en el contrato de· trabajo exist1a una re-

lación de subordinación, era indispensable probar la impru--

dencia de las órdenes del empresario para declararle respon-

sable. cosentini presentó estos argumentos, corrientes en la 

doctrina de aquellos aflos. 

Se invoca la analogía entre el alquiler de -

servicios¡ el alquiler de cosas y otros contratos parecidos1 

más si en estos contratos existe una presunción de falta con 
. \ -

trl!I aquel que no cumple, ea porque éste está' obligado, en --

virtud del mismo contrato, a. restituir la cosa en el estado.; 

en que la recibiór deber que no existe en el alqui¡er de se!'. 

vicios". 

Por otra parte, si la responsabilidad patro--

nal tuviera, ~f(l!~tivamente, una f,.tente contractual, atento -

al principio de la autonom!a de la voluntad, habría sido po~ 

sible apartar dicha respon!!!abilidsd mediante. la introducción 

de una cláusula liberatoria en los contratos. El or. Leonar-

do A. colombo sintetizó las objeciones principaleot ~Laa im-

puqnaoionea a esta posición fueron mucha$, empero, al punto~ 

dé que se la abandonó muy pronto. Se reconoció, entre otras-

001uuu a).- Que la noción de 9anntla no tiene su fuente en-

el contrato de trabajo aunque a él l@ $irva d~ punto de par-



las disposiciones referentes a la locación de servicios no -

la contemplan¡ e).- Que de admitir la responsabilidad con--

tractual, sería fácilmente derogable mediante una cláusula -

expresa inclu1da en todos los ajustes con los asalariados, -

cláusula que se convertir1a.~n condición indispensable -imp~ 

rativamente impuesta por los industriales- para poder conse

guir trabajo. A esto se arquyó que una estipulación de tal .. 

laya serta nula por atentar contra el orden público, a lo -

cual replicó saleilles, acertadamente que ello equivaldda -

entonces a sostener que la obligación del patrono es un de-

ber legal y no contractual". 

La doctrina de la responsabilidád objetiva.-

Saleilles es el autor que con más entusiasmo defendió esta -

nueva tesis. La doctrina de Sainctelette le pareció falsa, -

puesto que, si la obligación de indenmi~ar al trabajador no

procede de la ley y no está sujeta a las reglas espeoiales,

el obrero, en el mejor de loa aupueatos, no tendr!a más ac·

ción que la de responálbilidad contractual y esto siempre ·-

q>.le eY.iet iera un pecto ~XJi'!"'ªªº en el contrato o, al menos, -

que no se hubiera pactado una cláuirnla liberatoria y porque, 

finalmente, el patrono eolament~ respondía de su falta, Y• ~ 

que la inveraión de la carga do la prueba no era la admisión 

do un principio nuevo de responsabilidad. Influenciado Sale! 

lles por ol Derecho Alemán, re.eurri6 nuev&lmillntn al art!aulo-



1384 dél CÓd.igo Napoleón, pero dándole un significado hasta-

entonces desconocidos 

"Artfoulo.1'384.- se es responeable, no sola--

' 
mente del dal'lo causado por hecho propio, sino también del -~ 

causado por el hecho Ele las personas por las.que debe respo!!. 

derse (hijos, domésticos, etc.) , o de las cosas que se tie--

nen bajo cuidado.". 

Paul Pie resumió las ideas de Saleilles: "El-

art1culo 1384 que la jurisprudencia oonsider& durante largo-

.tiempo como una aplicación especial de la regla formulada en 

el artfoulo 1382, una responsabilidad subjetiva, que toma su 

origen en una falta imputable a tal o cual persona, sino en-

· 1· un hecho material,· objetivo, el dafio causado por una cosa .. 

inanimada y declara responsable a su propietario de pleno d~ 

recho, ex lege, por el hecho de su cosa. La idea del riesgo• 

oreado se substituye a.la idea de culpa el patrono responde

del l\cc id ente, no J?Orque haya incurrido en culpa sino porque 

au cosa, au maquinaria, ha creado el riea90. Aa! puaa, res•• 

ponde aún cuando el accidente proven9a de un caso fortuito.

Admitido est'3 p.:~to de p:i.rtida; tieme derscho el obrero v!c-

tima del accidente a una indemnización, a menos que haya cu!. 

pa de su parte o que ol accidente provenga de un caso de - -

fuerza mayor, esto ~a, de una cauaa extrana, exte;ior e -

irresistible (un rayo, una inundación. un temblor de tierra1 



etc.)". 

La tesis de Saldlles, a la cual se unió Jo~

sserand, produjo un efecto inmenso y fué acogida por la cor• 

te Francesa de casación en la sentencia de 16 de junio de --

1896, Jean Libman ofrece la siguiente versión del fallos "En 

un navio, la explosión de una máquina causó la mue~te de un-, -

mecánico.· El Tribunal y la Corte de Apelación declararon ria§. 

ponsable al propietario del navío, con base en el art1culo -

ll84~ La c~ara Civil de la corte de casación, no obstante -

las conclusiones del abogado general Sarrut, conftrmó la se!!. 

tenciai pues, aún cuando reconoció que el accidente era deb!. 

do a un vicio de construcción de la máquina, agregó que el -

propietario no ee liberaba de responsabilidad, ni aún proba!!. 

do, sea la falta del constructor de la máquina, sea el cará~ 

t~r oculto del vicio de la cosa". · 

Con esta sentencia se abrieron las puertas a

la teorla del riesgo p~ofeeional y a la transformación de la 

doctrina de la responsabilidad civil. 

La Preparación de la Ley Franceea de 7 de - -

abril de 1898.- En el aao de 1888 se presentó un ~royecto de 

Ley de Accidentes de T~abajo, que fué aceptado por la cámara 

de Diputado&. El Proyecto adoptó francamente las ideas de "

Saleilles y previno que "todos los a~cidentes .ue ocurrieran 

en lo• eatablecimiontos sujeto• a la ley, darían derecho a ~ 



una indemnización, cualquiera que hubiere sido la causa del-

accidente. Sachet explicó el esp!ritu de la ley y la cr{tica 

de que fué objeto: "En el esp{ritu de los autores de este --

· .. proyecto, hacer inútil la investigación de la causa de los -

accidentes, era. terminar una fuente de dific:ultades entre ..,.-

trabajadores y patronos y, en consecuencia, preparar una ~ra 

de paz y conciliación en el mundo del trabajo. Por desgracia 

no respond{a este pensamiento generoso a los propósitos de -

la ley, y por otra parte, conducía a situaciones injustas, -

pues si es verdad que el peligro inherente a la explotación-

de algunas industrias hace responsable al patrono de los ac~ 

cidentes engendrados por el trabajo industrial. Serta evideD, 

temente injusto que la viuda de un obrero alcanzado por uu -

rayo en una fábrica considerada como peligrosa, pudiese obt!, 

ner. una pensi6n ai su marido trabajaba en ella y que no tu--

viera el mismo derecho si el obrero perteneciera a otra cat!_ 

9or!a de industria". 

El proyecto no quedó aprobado. En el ano de -

1893 votó la cámara de Diputados un nuevo texto y ~~ ~l con-

signaba la responsabilidad del patrono "por los accidentes -

ocurridos a loa obreros en su trabajo y en oca~ión de su tr!_ 

bajo" 1 parece que el nuevo esplr itu de loa h1g is ladores re--

clamaba dos elern6ntos para generar la rneponnabilidad del p~ 

trono, que el accid(;ntu oourri.iu.-a durante y en ocuión del -



__ dé lj39B votó el _Parlamento la ley vigente, d_eclarando en el_ -

artículo primero la responsabilidad de los empresarios "por- -

loa accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del traba-

jo•. (9) 

Para concluir, el fundamento de la responsabi-

lidad de los patrones derivada de los riesgos profesionales -

ha tenido una evolución muy larga. Primeramente el Derecho Ci 

vil y las viejas ideas de la responsabilidad, tomaron como --

centro la causa eficiente del dallo, en tanto el Derecho del -

Trabajo introdujo como noción de base a. lft vletill'¿ dd dar.o "i 

por eso el Derecho moderno sale de la responsabilidad para ir 

a la reparación o, expresado en otros términos, es el triunfo 

de la peraona humana y de sus valorea sobre las cosas. Intro-

ducir los derechos de la persona en el vocabulario y la técnj. 

ca juridica ea dar la expresión nocional exacta de todo el mQ 

vimiento 1•9islativo y jurisprudencial actual, teles co!!!O lo! 

cambios al principio de la libertad de contratación el nuevo-

Darecho de la responsabilidad y los límites a la propiedad in. 

dividual. Y es un cambio trascendental en el esp1ritu del De-

reoho Civil, porque en el CÓd.l90, detrás de au individualiamo 

abatracco, 111 elilmantü ;:.aal y concreto es la cnu y no la pe.[. 

eona. El CÓdi90 Civil ea más bien el CÓdi90 de las cosas y de 

( 'l) ... Andte M11ut et ~t..rnrke Gi\'ord. - Traite dea Accidentes
du rnwül et du foldadiH Ncofusionél.lu. :·: ;¡jt;, ·lU1 

1>iil110•·f~ ri' · I9~J. 



la riqueza adquirida y no el CÓdigo de las personas: protege 

eficazmente a los hombres que tienen bienes materiales, pero 

descuida a quienes están privados de ellos. Asistimos a un -

cambio en la jerarquía de los valores jurídicos: el valÓr-c2 

sa pierde su predominio sobr~ el valor-persona. 

El fundamento del derecho del trabajo, es el.:. 

derecho''del hombre a la existencia; por eso es un derecho v,!. 

t~l y el Único que responde a la fórmula clásica del derecho 

natural, pues es derecho que deriva de la naturaleza misma -

del hombre, porque es el derecho que tiende a dar satisfac-

ción a las necesidades materiales y espirit~iales del hombre: 

hemos repetido en el curso de esta tesis que el derecho del

trabajo no solamente no es opuesto a la idea de las liberta

des del esp1ritu, sino a la inversa, el derecho del trabajo, 

al asegurar la existencia del hombre, es para que aquellas .; 

libertades tengan un campo propicio a su desarrollo, pues el 

•sclavo que trabaja para el amo, no puede ser espiritualmen

te libre y si lo fuera en e 1 fondo de su conciencia, no pue .. 

de hacer uso de su libertad, El derecho del trabajo quiere -

realizar plenamente el derecho del nombre a la existencia, ~ 

no so1a~nte en el P~esente, sino en tanto dure la vida. La• 

idea de la prevención y reparación de los infortunios del •• 

trabajo ea uno de los aspectos de la previelÓn soci.al 'I ésta, 

a au vea, es uno do loG capítulos del derecho dol trabajo y-



~ .•7· t .. , ,.,' 

por eso, el' fundamento .de la responsabilidad de los empresa"'. 

rios es la idea misma del derecho del trabajo; no es necesa

t'io y ni siquiera, conveniente buscar un fu~damento nuevo o -

. distin.to par,a e~ pl:oblema de la res.ponsabil:l.dad, pues basta

• la idea misma ~el derecho del trabajor si algunos no lo ven~ 

•. d~ esta manera, es porque no han penetrado en la esencia del 

estatuto láboral y porque no· esfiin acostumbrados a perseguir 

·.el fundamento Último de las nociones jur1dioas. 

Lo interesante, como dir.la Ripert, no es en--

contra~ a un responsable sino reparar un dafio, pero la repa-
\ .. , -. . . -

ración de u~ dafto es un asunto economico y, en consecuencia, 

el orden j~·~cl~~. tiene que impo~erla a quien eatá en apti-

tud de hacerlo. Hasta nuestros día~ se conocen dos aistemas1 

la reparaciéin a cargo del patrorio o de la sociedad represén-

t~d• por el Estad~.1 cualquiera ·da las soluaionea es buep.- '/'"' 

la que ae adopte depender' de la evolución econ611dell y jurl

. di~~ di!! ~ada pueblo. México emtá en b primera y nada p'1•d•· 

reprocharse/ sin embargo, la creación d111l s~uro social au11». 

ra idea• m'• &nplia• para el futuro. 



CAPITULÓ Il 

DERECH.O MEXICANO 

PANORAMA HISTORICO. 

. . . 
Quiz& como primer antecedente directo de la --

previsión social tenemos el principio. del derecho a trabajar 

que nace en. la Revolución Francesa y que someramente se con-· 

signa entre los Derechos del Hombre Americano, as! con ellos 

'aparece poco a poco aunque lentamente la idea uistematizada-

de la previsión. 

De la cueva en su "Derecho Mexicano del Trab!. 

jo" afirma que la previsión social como doctrina, data de la 

6poca en que se inició en Alemania la "Pol1tica Social" que~ 

fué en esencia la supresión de la postura individualista y -

liberal de los estados y su sustitución por un intervencio--

nismo de estado. 

Efectivamente, en la época de Bismarck El Can 

ciller de Hierro, es cuando aparece primeramente la idea del 

seguro y la previsión social. su palabra de estadista impri-

ml6·a la historia una nueva idea que cembiaria revoluciona--

rinente la suerte del elemento trabajador cuando afirmall'-'-

"•.•.Al trabajador imp<>rta no solamente su presente, sino t"!!, 

bUin acaao m611 au fl.lturo y es asi porque en el pre$fl!!\t~ lo -

salva su esfuerzo en tanto el futuro es lo imprevisto y des~ 
'· 

conocido y por ello de aaequrarse" •• 



y se hizo consistir la previsión social. Estas ideas apare.,;

cen allá por 1848, mucho tiempo despuéJdi\- colonización de -

América. 

La previsi6n social es un derecho de los tra-

'bajadores, es una contraprestaci6n que les pertenece ·par la-

energia de trabajo que desarrollan y tienen a ella el mismo-

derecho que a la percepci6n del salario y hay que hacer no--

tar que la jurisprudencia mexicana ha declarado las indemni-

zaciones en los casos de riesgos profesionales de la misma -

naturaleza que el salario. 

Debemos considerar ala sociedad como un org.!!. 

nismo de interrelaciones, no una creación artificial de los-

hombres o agrupamiento en el que cada uno deba perseguir sin 

conSideración a los demh su proDiO interés, debemos conce--

bir esa interrelación fincada en leyes primordiales de ayu--

da, de solidaridad y de cooperación. 

si esa interrelación est& exigiendo de los --

hombres trabajo para lograr mejor su adapt~ci6n, es lOqico -

que el organismo natural les aseCJUre el presente y el futu--

ro. Si el hombre cumple con su deber, la sociedad es resPQn• 

sable de su Presente y su futuro: y aün más, la realidad en-

sena que el prot,io organismo >"S resnonsable aunque el indiv_!, 

duo no c;;nmnla con 11u deber. l'Orque quien cuenta es el grupa-

no el individuo. l.a n<ttUnl trayec'torl.a de la sociedad no 110 



detiene por un individuo. 

Tratemos de especular sobre la razón que ope

ró para que surgiera la idea del riesgo profesional. 

Ya dijimos que necesaria y fatalmente la eje• 

cuci6n de. áctos materiales, como inmatedales supone el em--:

pleo de los 6rqanos del.cuerpa, y que esta condición esen---. 

cial del trabajo constituye la causa directa e inmediata del 

riesgo profesional. Es lógico suponer pues, que teniendo.que 

observar todo trabajador las mismas medidas de prevención d~ 

rante el tiempo de su trabajo y por periodos largos, semanas, 

meses o anos de una manera rutinarict, siendo una máquina que 

1pien1a, por más que se mecanice su actividad, llegará un d!a 

a rebelarse conciente o inconcienternente a esa automatiza--

ci6n realizándose el riesgo. Quizá en otras ocasiones la fa! 

ta de entrenamiento o la existencia de un sinndmero de cau-

sas .precipiten la realización del mismo, 

POr ello trataré de senalar en un sencillo 

cuadro las causas que mi investigación me ha ensenado son 

las determinantes de los riesgos. Estas causas pueden divi·

dirse en1 

a).- Propiamente de la empresa y directamente 

relacionadas con los obj~tos o aparatos de empleo diario. 

b).~ Causan ~ropias del trabajador. 

unas y otras aon caracter1sticas peculiares • 



del sistema econ6mico que priva en toda sociedad. 

El viejo capitalismo concibió la empresa como 

el reino absoluto del· empresario a la manera de la propiedad 

feudal, quien en razón del tonto, falso e ilusorio derecho -

de propiedad y de los contratos de trabajo ejerei6 un domi-

. nio pleno sobre les dos factores de la producción. El traba'." 

jador no tenia mis derechos que les estrictamente derivados

de -1l. contrato de traba'º'· de·. dcraci6n ef!mera y de premta-

cionea redllcidas. 

Al aparecer el nuevo concepto del trabajo co

mo institución social y la del capital como inatituci6n con

comitante del desarrollo econóaico, cena la naci6n trabajo-

actividad y a•rg-e la COIDWlidad trabajo y capital COlilO insti

tuciones, y con derechos propios. La empresa como producto -

dél capital debe producir lo necesario para formar un fondo

de reserva que per•ita al empresario reparar y rePOner'la m~ 

quinaria y con mayor raa6n por eer lllÁs imtx>rtante, el factor 

humano, respondiendo 'POr la realización de los riesgos y de

asegúrar al trabajador su presente y eu futuro, ea decir, d~ 

be cooperar en la pr@viei6n social, POrque la e~presa ea por 

esencia la fuente donde brota la seguridad futura del traba~ 

jaoor y la da su f11milia 1 puuto que a\l aalfllrio debed pro-

yectar se hacia el fu t. uro. 

Entoncea. •i l• empre•• i:mede y tl~n• la fa-



cultad de renovar continuamente su equill<? material y, humano, 

a ella pertenecen loa rieac¡oe que puedan sobrevenir por el -

empleo de nuevos objetos y ~paratos a los cuales el trabaja~ 

dor mis hábil no est6 acostumbrado, 

Y esos riesgos como las ganancias de la.misma 

empresa deben proyectarse en el tiempo. Esta es la doctrina-

del riesgo social. 

claro es reconocer que en otras ocasiones aun 

que m1nimamente debemos adjudicar la causa esencial de la r,!a 

lización del riesgo al trabajador. Pero que en realidad su ~ 

calidad de tal, no es conseC!'llencia del data& econ6rn1co? en· 

el dltimo t~rmino lleqamos a concluir que es causa inimputa-

ble de la realizac16n del riesgo. 

Mariano R. Tisse111baW!l en su libro ªLa ~even-

ci6n y Reparación de loe Infortunios del Trabajo", emplea --

por vez primera esta denominaoi6n distinta a riesgos, quizá~ 

sea esta denominación más cOlllpleta y se adapte mejor a todos 

loe trabajos, inclusiva al intelectual. 

Los mundos antiqUo y medieval nuncti se preoc!! 

_ paron por resolver el problema de los infortunios o riesgos. 

Tan solo en contadas actividades como la de la mineria en la 

que eran frecuentes los accidentes. tos miemo- trabajadores-

hablan constituido autualidades y con la ayuda de la benefi~ 

ceneia y asistencia pó.blica o privadas, soootriªn a lae vic~ 

. · .. I 
! 



tilllas, 

En la época.de la manufactura pacos acciden-

tes se oriqinaban y el desarrollo incipiente de la medicina

ni siquiera de la medicina del trabajo no permit1a obtener • 

conclusiones sobre lo que se llaman enfermedades profesiona

l••· Mucho tieapo hubo que transcurrir para que lo que pritl\,! 

ro se llam6 "hiqiene del trabajo" y 11As tarde "patoloq1a del 

trabajo•. La prillera dedicada al e1tudio de las intoxicacio

n•s y 'AlCJWlal enf•raedades espectflcaa y la sequnda proble-· 

aas de fisiologia. hiqiene y a veces hasta asistenci~ social, 

y poateriol'Jlente enferme4adea profesionales que comp1end1.an

todoa aapttuloa de la .. dicina del trabajo incluyendo el se

guro de accidéntee y enférmedades, llegará a adoptarse en --

1929 en el congreso Internacional de Lyoin con la denomina-

ci6n correcta o sea la do Medicina del Trabajo ya de una ma

nera foraaly aut6nOl'lla. 

Pero de ah1 al aparecimiento de loa infortu-

niol ya hab1an transcurrido •uehoa anos. 

Pedo•• ••IHJU.:"ln' '?'!" loa tnfortunioe de t loo~ 

industrial aparecen con la revoluc i6n Mcllnica en tnq 1 '" f' P '" 

Francia y Alemania C'tOn016qicament.e orden11.doa, F.f'!Oij infortU"" 

nioa se acentuaron al aplicar el vapor a la producción de m~ 

viaiento do lu 1111iquinas. mb urd~ con la. ar:ilic:aci6n de t\\l! 

va• fuentes de ener91a oa indudable que aum•ntan loa rieagao 



en· infortunios en el trabajo y surge la necesidad de ir to--

mando medidas que traten de solucionar los problemas del si! 

tema eco~6mico que va en desarrolle. 

La aiquina y la institución fábrica precipi~-

tan el probleaa al igual que otros problema• de aauntoa.obr~ 

roa, entre los cuales ali¡una vez en el siglo pasado se habló 

de l•c'ha de clases, de educacilln 4• claee, eclucaci6n indus--

trial, etc. 

Se contempló poco a poco y espantosamente, 

en la aal•d y en la vi4a de los trabajadores. se lleg6 a la~ 

c•nclwai6b que el fantasaa del induatrialisJllC> ir1a a produ--

cir la de9eneraci6n de la eapeeie, fu6 creándose simultánea-

mente la necesidad de dar aatisfacei6n al problema por medio 

de la previsi6a aGcial, aunque surge ésta hasta que la etap~· 

d•l maquinismo remata en la del capitalismo moderno, en su -

6ltúna fase, qUe constituye la de su descomposición, cuando-

la sobreproducci6n baée que se pierdan loa mercados, venqa -

el desmilpleo y au=#nta ~n l~s ajéreitoe de desocupados, es -

en ente momento cuando se pretende hacer que se proyecte la-

prev1si6n - través del tiempe y del espacio con los aCU$rdoa 

internacionales. 

En la áooca precortesiana pocos o nin9unoa dJ. 

1 
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tos podemos obtener sobre los riesgos en el trabajo, y si 

bien enoontraMos algunas prevenciones de orden higiénico, 6.!. 

tas fueron normas que val1an solamente en los lugares en los 

que se efectuaba el co11ercio. LOs historiadores de la época

colonial entre otros el mismo cortés qued6 sororendido del -

erc1en higiénico, la separación de lugares determina.dos para

la venta de granos, carnes, frutos, etc. e inclusive lugares 

a'liy. separados. destinados a letrinas y otros para depósito de 

basura. Y~ cortés afirmaba en sus cartas que muchos de los-

.. mercados del viejo •undo desear1an ese orden o elli4ado y - -

agregaba que no notaba olores tan nauseabundos coao en los -

urcados que hab1a conocido. · 

" ••• Quedamos admirados de la multit•d de gen

te y mercader1as que en ellas babia y del gran concierto y -

regimiento que en todo ten1an ••• • Afirma Bernal n1az del -

Caatillo en •ta C1onquista de la NUeva Esparta". 

No encontramos muchos datoe, "OOrque l!. econo

a1a azteca apenas si hubo sobrepasado la forma faailiar dt -

preveer a las necenidadea da la peblaci6n y el r69bten de ª!. 

guridad a~arece for111al•ente, al desarrollarse la industria -

pequefta, la de la familia, y trascender al orden aocial est!. 

tal. Doade luego y con la prudente reserva deberellOs hablar

de un régimen de segur ida,d, ya que en lo!'! orimo ro• mo!IMn tO!J -

en que aoaréce 01 régimen de urev•nci6n. 



Al sobrevenir la clominaci6n hispana, el pue-

blo mexicano se encontraba dividido en ·dos g'randes mlcleos -

de población, el ·com6n del pueblo o macehuales, -clase desh!, 

redada-, y los nobles o aeftores, -clase privilegiada-, esta

última se encontraba constituida por <]\terreros, los sacerdo-. 

tea y los comerciantea, 11.n aquella en cambio, no se encuen-

tra una deferenciaci6n acentuada y J>J:Ofunda. Los macehualea-

eran principalmente agricultores y ai bien entre la masa del 

paeblo· llegaron a desarrollarse veintidos actividades prof~

llionalea COllO afirma Sahagán y 6atas cobraron alguna impor..;..: 
. . 

i:ancia en la vicia de la aoCieclad azteca, ninguna de ellas la 
gr6 que se instituyeran.en su favor normas de prevención o -

~edidas de.protacci6n porque los m&cehuales no eran complat!l 

mente libres en el ejercicio de su profesión y viv1an en se¡, 

vidumbre respecto de la ~la:: p;;ivile9iada. A 'sta le ten1an 

que servir cuanélo necesitara de sus servicios como el de - -

construcci6n de ca•••· •Qnu=cnto•. palacios, eto. o en la --

cQnfección de sus vestidos. 

Quienes en virtud de un contrato de trabajo -

oral, pr~Qtabim aus servicié• llegaban a hacerlo dentro de -

un seno fuiliar no tOll\ando para nada en cuenta la preven-..;· 

oi6n de los riet19oa que dependta fundamentalmente del gndo-

de habilidad doaarrollado Por qui•n de9empanab• el trabajo• 

simu ltán111amfmte la exbtenda •:'h.'1 la Hdavi-~ 



tud illlped1a el naé:imiento de ideas revolucionarias coao la de 

la prevención de los riesgos. 

EPOCA COLONIAL. 

Al llegar la dominaci6n espaftola y destruir -

los valores existentes,· trajo consigo algunas ideas respecto 

al trabajo que aunque no tuvieron aplicaci6n inmediata, die

ron a conocer los deseos de loa propios reyes de Espafta de -

condescender con las ansias del pueblo para garantizar cuan

do menos a1niaaaente los riesgos en los trabajos, ya podemos 

encontrar en las "Leyes de Indias", como una consecuencia de 

las condiciones imperantes en Europa una serie de diapo~ici~ 

nea que hablan de la previai6n. 

La previsión social ea el contenido de una as_ 

tividad social contemporánea: pero que no ha surgido de la ~ 

nada, üU historia eumo afirma Karl de SchwGinitz en su li--

bro 1 "Inglaterra hacia la seguridad social", es la historia

de la beneficencia, de la caridad y de la asistencia p6blica~ 

y q\le similarl!l!!lnte se ha presentado en todos los pa{aes. 

Ya en Bapafta la nrevisi6n social en la 6poca

colonial eatuvo inspirada en el c~iatianiamo y aoarece nomo~ 

una forma de asistencia social de n11turale:11a de tanto oobre-. 

y rudimentaria DOr lo que toca a su ef kac .111. 

La rxi~tencia d~ la~ cnfradlaa, los gr~mioe,• 

11u1 hermandado v loB ll'IQnt,.nios tm •l vi•1<> mundo t•lilttha~.~ 



ron un problema al sistema de las asistencias porque siendo~ 

la inatit\lción del trabajo una figura socioi6gico' jud.dica, -

se deacoapon1a en su derecho-necesidad individ~al y social -

de trabajo, una necesidad social protectora de laa·mujerea y 

menores y la previsión social. 

Este problema trascendió hist6.ricamentey con 

las . leyes de indias nos encontramos ante una soluc·i6n, o si

no el antecedente de lo que mucho tl•po mb t:arde hubo de -

constituir nue•tro aistema de previsi6n. 

Ruaeau d~ armas en su historia de la ~revi--

ei6n ••cial en Eapafta conai¡na las idea• recOgld&s Í'O! Vive'! 

en "de sulneatione pauperwa", uno de cuyos plrrafoe es todo-

un programa de previsión social. 

" ••• Que dos senadores por cada parroquia pro-

cedan a la formación de un ceüiu en q-~e ~e Qcnsignen las pe¡ 

sonaa que en aua hogares oufran los efectos de la pobreza, -

con. los hijos que tuvieren: que se COiipruaben las neceai~--

des que no pueden subvenir, el 96nero de vida que haata entl.!} 

cea haylln llevado, y la desgracia que baya motivado su pobr~ 

za. 

• •• aay que preguntar a los pobres si han apren, 

dido un oficio, y a aquello• que no le hubieren aprendido, ~ 
~ 

en•6ftele• aquel par el oual •• Jllá••tr•n ~6• inclinado•, si IN 

.. 



hayan clieipado sus fortunas en una vida desordenada, deberán 

ser auxiliados, puea nadie debe morir de hambre. In!lberi aai~ 

narae a cada artesano cierto n'lilnero de aquellas personas 'que 

no puedan por d miaaaa encontrar trabajo, si alguno hiciere 

bastantes progresos en aus oficios, se le permitirá _abrir --

una tiendar tanto a éstos como a aquéllos a quienes los ma--

9iatrado11 hubieren designado aprendices, deberá encargarse - . 

la··r;eali~aci6n ele obras ~lieaa, tales como pinturas·, esta

tuas; tapic~rJ.a, ropas, edif.icios y suinistros de hospita--· 

lea. Y no permitirla a los ci•to• que vivieran en la ociosi-

dad, pues son auahas lu cosas en que pueden ocuparse ••• " 

Ya hacia esta épe>ca se planteaba por algunas-. 

personas como Juan de Mariana, la intervención de la autori-

dad para loqrar la distribución de la riqueza natural y uso-

de los capitales, con fines de cimentar la producc16n de 101 

Mantenimientos mediante la labor del sueldo, aplicando un --· 

margen de utilidad a la subsistencia de loa desvalidos y a -

loa ••nesteroaos. Es decir, ae bosquejaba un sistema de pre-

vbilín aocial. 

Afiru este autor de "Regc et nqis inistitutig 

nalea" -•• propio de la piedad y del justo amparar la mise--

ria de los desvalidos y loo indlgentee, criar a lo~ huérfa-,, 
· nos y auxiliar a lo• necesitados de socorro, entre los ofi-· 

1 
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ben destinarse al goce de uno, no a la satiefacei6n de nues

tro inter~s persónal de una horar sino a la realiz•aión de -

la justicia, qUe es eterna. 

Aiín más, en 1568 Cristóbal Pérez de.Berrera -
. ' .. •. ,,,{.<; 

proponía en un discurso segiín cita Rwneau de Armas que a.e 

cre~ra un seguro para los sol.dados in'litiles y estropeados 

por la guerra. 

.nmto a 61 tenemos y coincidiendo las ide&a -

expuestas por Jerónimo de Coballos en su libro "Arte real P!. 

ra el buen Gobierno de Reyes y Pr1neipea y aus Vasallos"· en-

q'lle •• defiende un sistema de pensionea en beneficio de loa-

invAlidos militares y de laa viudas y huérfanos de los que -

mor1an en campana. 

Hacia la miama é:poca laa ordenanzas de Herná.!l 

enfermedades de \)<lro y muert~. 

Todas eataa ideas fueron consa~tad~a en l•• -

Eapana ac extiende a Aa6riea, pocas v•eea, ai no decir to·--

daa, nunca se cu~plieron. 

aocbl de loe e11paflolo11 y ltl corono • pct•u d-. qtuit con i!\UJ ~ 

hyn tendiera a prot.@9iH 4d t . .-ab•jo del indo•nuu•k1mo, 1u1 ~ 



encontraba con un franco rechazo por la realidad. 

Si aquellas disposiciones bien intencionadas

proven1an de un pa1s ya podrido en sus cimientos econ6tnic~s

Y eran un reclamo a las condiciones del pueblo domin.ado pero 

ante.todo europeo1 en Mé~ico, con una organizaci6n histórico 

económica diferente completamente y con una trayectoria orCJ! 

nica distinta, no !;)Odian adaptarse esas ideas porque la rea

lidad era par.alela a Europa, no coincidente de ningu"a mane-

ra. 

Les leyes de Indias contentan numerosos prin

cipios, reglas y dieposiciones que podrian figurar con orgu~ 

110 en wut legalidad contemporánea del trabajo a6n mb evol! 

clonadas algunas y a la altura da nuestros d1as o mejorando

las id@-• actuales. 

Aquellas Leyes trajeron como resultado la pu~ 

ntentre ti!l derecho y el encomendero. solo tuvieron aplica-~ 

ci6n parcial, huelga decir que el esfuerzo de los monarca• -

espanolea para asegurar a los indios de ain6rica un trato hu-

mano y salvarles de ia eisclav.it~d "l de 1! e~r~!d~hr~ 1'.:l!l.!!i. ... 

fracas6., 

La Ley Primera, titulo doco, fíe el'llPl!lfi6 en ga

rant!aar a 1.o* indios el principio de la lib•rtad de traba-

jo, el del derecho al ulario justo y 1A protección al hoat~

br• por lo que toca a la )orn•da inhwn•n•. Sé deiaha at arbl 



trio de los virreyes y qobernadorea el tasar las jornadas y

slllarios con moderaci6n y juaticia. Aún más,· se diapon1a se-

proporcionaran alimentos, todo esto conforme a la calidad --. 

del trabajo, ocupación, tiempo, carest1a o comodidad de la .. 

tierra, que el trabajo no fuera excesivo ni mayor de lo que

peraite su complexi6n y su sexo, etc. 

En otros cap!tulos de las leyes de Indias se-. 

encuentran numerosas disposiciones sobre la jornada de ocho-

· horas y el descanso semanal los domingos. 

Aún más, se afirmaba respecto a los naturales 

q¡ae era conveniente el buen•ttatamiento y conservación y que 

no haya servicios personales, pues éstos los consutllen y aca-

ban. Es lo mismo decir que el Leqislador tiene necesidad de• 

intervenir, illlponiendo condiciones de trabajo, porque los --

trabajos excesivos en lugares insalubres van creando un déf! 

cit orgAnico que se traduce en la de9eneraci6n de la raza. 

POr lo que toca a la edad de ad.mis i6n en e.l -

trabajo, las leyes de Indi•• deoian "ordenamos que las muje

re• e hijos de los indios de estancias que no llegan a edad-

de tributar, no sean obligados a ning6.n trabajo ••• • La edad-

de trib~t~r eetaba fijad~ en loe 18 eftn!, luego loa menores-

de esa odad no podtan ser obli9adoa a trabajar •• . , 
como quiera que ae vea eeta diaPosici6n, era~ 

proviaora de la aalud humana y muy adelantada1 aün de esas -



dispositivas que establecen la misma edad. 

La Ley II, Titulo x Libro VI daba oportun.idad 

al Rey mismo de proveer directamente lo que se creyese nece-

sario si tratándose de riesgos que fueran de carácter grave, 

lesionaran la integridad personal del indio y surgiera una -
- ' 

incapacidad total. • • " ••• Encar9ao1 y m~nduoa a los Virre--

yes y Presidentes, Gobernadores ••• que por sus personas y las 

de todos los.deals ministros y justicias averiCJUen y ·casti--

guen. los excesos y agravios que los indios padecieren en sus 

trabajos, que pudieran dejarlos totalllente inservibles y que 

con au padecer y el de las audiencias nos avisen para que --

proveamos lo que aAa convenga•. 

Sabiéndose de antemano loa desmanes que se C2, 

.. ttan con.los naturales a quienes se les traeladaban del l~ 

gar de su residencia babitu=l á aitioe apartado~t con grave .. 

peligro para su salud, pUeeto que no se tOlllA'ba en cuenta la-

diver::idad de climas y altura• aenoa aua intereses, las l.e--

yes de India.e cOllO encontrUlOs tntaban de liaitar sino - -

prohibir, aunque esa fuera la tenclflftcia, t~!:= RGViiaientoa. 

Se decla <r«• para evitar la \1!11\tda de pueblos -

tan solo H pe'r!dt1an loa tradadoa de Die& leguas de distan 

cia en no-'•··· a«tq(tn la Ley tlI Titulo XII Libro VI. 

Hubo una serie de diapoaicionea pueu, en las-



ne• para lo• dueftos o po•eedore• de loa aedioa de producción 

a la realizaci6n d_e un riesgo entre los naturalee eapleados, 

s6lo excapcionai.ente se p\lede hablar de la existencia de un .. 

verdadero date.a de previd6n social M el' contenido de di~ 

cha legislaci6n. 

Sobre las enfermedades, la Ley XII Titulo XIII 

reza: " ••• Encarga.os a todas nue!'tras justicias la buena .. Y -

c~idadoaa cura de los indios enfermos, qae adolecieren en 

ocupaci6n de las laboree y 1:-t"abajo, ora sean de aita, ora de 

repartimiento, en_foraa que tengan el socorro de medicinas.y , 
r.,alo necesario, sobre lo que atenderln de aucba vigilancia. 

POr lo que toca a loa trabajos insalubres, en 

la ~iama ley se dice: ••• y ordenamos a los del ParaCJUay que

aún voluntariamente no puedan ir a Maracuyo y sacar yerba --

llaaada del Paraguay1 en loa tiempos del ano que fueren daf'IQ. 

sos y contrarios a su salud, por las muchas enfermedades, -~ 

auertea y otros perjuicios que de éstos se siguen ••• Es de--

cir, la legislación de indias en lo tocante a esta región qu~ 

ria proteger a los naturales para que no hubiera necesidad -

de realizar•• el riesqo, ••to eo JM••• un principio de prev! 

si6n. 

Aún y a pesar de to4o, las propias leyes de -
'\ 

Indiaa adolecieron de muchos defectoa. Es lÓl¡Jicamento expli~ 

cable la diapoeici6n que Por lo qua toca a laa laboree peli-



grosas e insal~bres de las minas disoonian; ••• El trabajo 

que padecen los indios es muy grande y de su continuación r~ 

sultan enfermedades; y porque nuestra voluntad es que sean -

relavados de él en lo posible; ordenamos que no se desaguen-

con indios, aunque quieran hacerlo de su voluntad, sino con-

negros o con otro g6néro de gente ••• 

Observamos en esta disposición que se trataba 

de nroteger a lo• naturales, pero se hablaba de em?lear ne--

gros. A que clase de negros se refer1a? Es indudable que a -

los. que se tra1an del Africa en ese intenso mercado de carne 

h\11lana. Indudatile11ente -s n~orio que no se comparaba en - ~ 

igualdad de circunstancias al indoamericano con el indoafri-

cano, quien estaba situado en un plano más inferior, quiz6 -

casi en el d$ loa animales de carga. 

Tembién se réfcr1a al e;¡pleo de otra clase de 

gente. r,a norma resultaba oor detals confusa. obscura y absu~ 

da: ae empl~arlan los orooios esnaftoles? 

A6n mAs. el contenido de una disp0sici6n se -

enunciaba ••• a los indios OCUP'&doa en labores del ca.no y mi 

naa 1 sean de mita, renartimiento o alquiladoa, se les d6 liw 

bertad para que du.enaan en sue casas o en otras y a los que-
' 
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90 se limitaba a ciertaydeterainada honra: pero debeaos r!_ 

co.nocerlo. como princiP.io de un sistema rudt.entario de orev! 

si6n. 

Es curioso hacer notar todas y cada una de 

·. las disposiciones ya que en nuestros tiempos algunas de -

ellas resultan auy adelantadas. Pocas vece~ o nunca se cum--

i;>lieron porque fuero~ disPC>siciones aisladas para un medio -

disimH histórica y socialmente, que dificilinentf> podentos --

afirmar constitnyeron un cuerpo de doctrina de previsi6n fu!l 

da.entado bisicamente en institucionéa qua lo hicieron cum--

plir~ 

'La caridad, la benef.icencia y la asistencia -

pública,. si bien constituyen un antecedente histórico, no --

son todav1~ la previsión social, del análisis de las dispas! 

ciones de las leyes de Indias inferimos que se trataba de -

proteger 'POr caridad, tratando de crear la beneficencia p6w~ 

blica y la propia asistencia, pero repito, no pod1a ser la ~ 

previsi6n social.menos la idea sistematizada de la prevención 

de los riesqos, dos instituciones de la vida laboral indusH-

trial que aparecen con el JaAquiniamo,ya formalmente. 

3.- I..EGISLACION A.-rrERIOR 1\ I.A CONSTlTUCTON DE 

1917. 
'\ 

Si bien, como ya dlj iJllorJ en inciuos antedo--

res en la 4poca d• los A~tecas no exiatiO ol derecho dGl tr~ 
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bajo, .sin embargo, exist1an reglas no escritas que regulaban 

el desarrollo del mismo. Tales reglas hacian referencia a. la 

libertad del:trabajo y a la libre contratación, fijando de -

mutuo acuerdo las obligaciones y derechos que regulaban las-

relaciones existentes entre quien prestaba el servicio y - -

quien lo recib1a. 

El trabajo forzoso existi6 en la época de los 

·•~tecas¡ quedando sujetos a esta forma de prestación de ser~ 

vicios obligatorio; principalmente los esclavos, esclavitud-

que no tenia rigidez absoluta, ya que era permitido a fstos-

esclavos el que adquirieran bienes en propiedad, as1 como el 

poder disponer de esos mismos bienes, si6ndoles permitldo --

también el trabajar en su pronio beneficio, una vez cumPli--

das las obligaciones a que estaban sometidos p0r su pronia -

condición de esclavos. Ta1nbUn estaban aometidoe a trah(\jos·· 

forzosos los si,arvos y los tame111es. T,os siervos eran los tr_! 

bajadores del campe> y loe tl!U!!:e:los los que realizaban el -

transporte de personas o cosas. Fuera de lo arriba anotado, 

no se han encontrado otras manifestaciones del derecho d~l -

trabajo en la éuoca de los aztecas • 

. La codificaci6n nrimera y mls impOrtante aoe• 

bre derecho del trabajo, con referencia a nuestro 111.edio. le-

encontram0s on las ~L!lyes de rndhu , a l:t8 cuales ya hici--

MO• referencia en inciaon n.nteriorea, slendci osta11 leyo11 dt ~ 
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la época de la colonia. 

En dichas leyes se encuentran dive'rsas dispo-

siciones sobre derecho de trabajo, que desgraciadamente nun

. ca llegaron a tener aplicaci6n, péro que s1 se debe de tomar 

en cuenta como un antecedente hist6rico de gran valor. 

Dichas Leyes fueron elaboradas para proteger-

a la qran poblaci6n ind1qena, que era la clase trabajadora -

de la 6poca de la colonia y por lo tanto alqunas de dichas -

leyes como ya hemos dicho anteriormente, contentan disposi--

ciones medulares sobre derecho de trabajo, regulando el con-

trato de trabajo sobre la base de reconocer y sancionar la -

libertad del trabajo de los indt9enas, la de limitar la edad 

de admisi6n en el trabajo, la de obligar al trato humano que 

el patr6n deb1a tener con sus trabajadores, la de limitar la 

duración del contr~to al per1üdo óe un ano; en igual forma -

110 regulaban el salar.fo, el descanso semanal y muchas cues-;. 

tiones más. 

Asimismo, en las Leyes de rndiae encontramos-

germen, p0r as{ decirlo, de la obli9aci6n del patrón de res-

ponder p0r el rieaqo profeslenal de sus trabajadores al µre-

sentar dichas leyes 1 "Enc1uqamos a todas nueatras justicias-

la buena y cuidadosa cura de los indios enfermoa que adole-.., 
ciaren on la ocunaci6n de las labores d9l trabajo ••• en forma 



Continuando la exPosición histórica, nos en 

contramos con el estatuto provisional de Comonfort, del 15-

de_ mayo de 1856, que iínicamente hacia mención de los siquie!! 

tes problemas laborales: el tiempa de prestación de servi•

cios de los adultos o sea la duraci611 del contrato de trab!!:, 

jo y la forma que debia tener el contrato de los servicios

de los menores de 14 a~os, exigiendo para la validez de es

te iíltimo, ~l. consentimiento de los padres o tutores del m~ 

nor y en su defecto, de la autoridad política. 

como lo indica el maestro Mario de la cueva

al discutirse el artículo cuarto de la Constituci6n de 1857, 

estuvo a punto de surgir el derecho de trabajo en México, -

pero lamentablemente esto no lle96 a realizarse Porque los~ 

constituyentes de esa épaca, confundieron el problema y lo

enfocaron en la forma de vida, inconsecuencia del Código Ci 

vil ya que siguió reglamentando ountos que debla sor mate-

ria del derecho de trabajo, al reunir con el nQlllbre de con

trato de obra, en un solo titulo el servicio do=(¡ctico, elw 

;;;rvieio por jornal, el eontrat:.o de obra a de.11tajo o a Pre

cio alzado, el de loe parteadores y alquiladores, el contr! 

to de aprendizaje y el contrato de hosnedaje, sin cambiar -

prictic&Memte lu condicionen de la cla11e laborante, ya que 

como se dijo, da lo!I problt>1~u da lo!\ trabajadore11 Bolo qu!_ 

éhtron inclu!clog mu; mhiima n•ut~ en el c6diqo Civil, mate • 

da ésta dhtinta y qu~ no riodtti incluir en forma 11:rooia 
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-\ estos problemas que debian ser estudiados a fondo.' 

Por úitimo, haremos mención del estatuto pro-

visional del Tmperio Mexicano expedido par Maximiliano el 10 

de abril de 1865, antecedente ~ste que no es de tomarse en- -

cuenta .para la formaci6n del derecho del trabajo mexicano. 

LOs intentos más firmes para elaborar un der~ 

cho.de trabajo, la encontramos en las legislaciones sobre as. 

cidentes de trabajo. 

La Primera ley sobre accidentes de trabajo, -

fué la 'promulqada por el Gobernador del Estado de Mexico, JQ 

si Vicente Villada el 30 de abril de 1904. 

En la parte conducente, dicha ley define par-

primera vez y en forma clara, la teoria del riesgo profesio-

nal, obli9~ndo a los patrones a indemnizar a los trabajado--

res Por los accidentes del trabajo o enfermedades orofesion~ 

lea, dejando l~ carga de la prueba al patrón, al decir en su 
articulo primero "Cuando con motivo del trabajo que se enea!_ 

ga a los trabajadoras asalariados o que disfruten del sueldo 

a que se hace referencia en loa dos articuloa anteriores y -

dl el 1797 del C6dic¡o Civil, s~fran 6atos algán accidente que 

lea cause la muerte, o una lesión que les iltlpida trabajar, -

la Empresa o Negociación que reciba sus servicios estará - -

obligada a paq.u sin Perjuicio de salario ••• se ntesume que-

~1 accidente sobrevino con motivo del trabajo a que el obre-



ro se consagraba .salvo prueba en contratto • 

. ·El patrón estaba obliqado a pagar ál trabaja:.. 

dor accidentado, el salario que éste percib1a, as.1.como ia -

átenci6n médica y medicinas. 

La obligación del patrón cesaba cuando el tr!_ 

baj1ldor quedaba imposibilitado parcial o totalmente. 

Existian también excluyentes de resPonsabili-

dad para el _oatr6n, ya que éste no estaba obligado a indemni 

zar.al trabajador que sufriera un riesgo profesional, cuando 

el trabajador no observara una conducta honrada o no cuml:'lie 

ra ~on sus obligaciones o tuviera al96n vicio, excluyentes -

de responsabilidad que bac1an casi nulas las ohli9aciones --

del patrón. 

Como segundo antecedente del tema que nos oc~ 

Paí ee encuentra el programa y 111anifiesto pol1ti.co del partl 

do liberal mexicano, que se p:ublic6 el lo. de julio de 1906, 

pidiendo entre otros asuntos vitales, en el 'l)Unto 27, que se 

reforaara a la constituci6n con el sentido de establecer in-

yan agotado sus anerg1as en el trabajo. 

COíl\O tercer antecmdente en orden cronolóqi.co~ 

sobre la materia que nos ocltN\, !le encuentra 1 a l~y de Ber , ~ 

vlembr.e de 1906. 

E~ta l~y. al iqual qua la d~ Vicente Villada, 



imcon1an al patrón la obligación de indemnizar a sus obreros. 

por los accidentes que éstos sufrieran. Esta ley 'en igual .:.:

forma dejaba a cargo del oatr6n la carga de la prueba, te---

niendo como defectos las múitiples excluyentes de responsab!. 

lidad para el patr6n en casos de indemnización a ~e tenían-

derecho conforme a dicha Ley. 

coao cuarto antecedente, encontramos el Mani-

fiesto Pol1t1co del Partido Democdtico de fecha lo •. de abril 

de 1909, en el que se compromete a la expedición de leyes 95!. 

bre accidentes del trabajo y disposiciones que permitan ser-

efeoti•a•· la• respansabilidades de la Empresa en loa casos -

de riesgos profesiona1cui, es . el aiquiente antéced'~nte del t.!, 

ma que nos ocupa a desarrollar. 

como quinto antecedente, se encuentra la Ley-

de Manuel Aguirre B1nlaf'.ga, del 1 de abril de 1914, ley que-

fué promulgada en el Estado de .Jalisco y que en su articulo:.. 

15 conllign6 la obligación de los -oatrones de pagar los sala.:. 

rios de los obreros, víctimas de algún accidente o enferme--

dad ocasionados p<>r el trabajoi enunci.6.ndose además que en -

der!a una indemnización de acuerdo con la ley esnecial que -

habr1a do dictarae. 
'\ 

como 1aaxto antecedente sé ·ancuentra la Ley -

d~ cándido A9uilar para el Estado de Veraorui de fecha 19 de 



octubre de 1914, ley ésta que fijaba el salario mlnimo, la -

jornada de trabajo, obliqando a los natrones a oroporcionar- · . 

a los trabajadores enfermos y a los que resultaran victintas

de un a·ccidente de trabajo, asistencia médica, medicinas, .;.._ 

alimentos y la totalidad del salario que ~ercibieran dichos-

.· trabajadores Por ·todo el tiempo que éstos estuvieran incapa

citados, extendidndo dichas beneficios a los obreros que hu

bieran c'elebrado contratos a destajo o a precio alzado. Asi

mismo, obliqaba a los patronea que tuvieran negociaciones in 

duatriales o agricolaa, a que aantuvieran por su cuenta y en 

beneficio y gratuitamente ~ra los obreros, hospitales y en

~•nteriae con todo el personal y nuaterial neceaário para la

aaietencia de dichos obreros. 

como sé~tiao antecedente, se encuentra la IA

qislaci6n del Estado da Yucat4n, del 11 de diciembre de 1915 

promulgada ~r Don Salvador Alvarado, la cual en su artimllo 

104 define clarlUllente la noci6n del riesgo profesional. En -

la aiama l•y, se hace responsable a loa patrones de dichos -

••• de loa trabajadores, ya que dniclll!ente consi9na c()RK) ex

cluyente de resnon84hil1dad natronal la fuerr.a mayor elttrana 

•l trabajo, aegdn •G IJUede d••Pr•nd@r del articulo 105 de d! 

elHl t•Y• 



para el Estado de Hid•lgo. del 25 de diciembr"e de 1915, con-

referencia exclusivamente a los accidentes de trábajo, Pr~-

mul9ada JX)r Don Nicol6s Flores. 

como noven.o antecedente. se encuentra la Ley-

aobra accidentes del trabajo del Estado de-Cbahuila de fech~ 

27 de octubre de 1916, proaulgardat pOr Don GUsta~o gspinoza -

Mirelee, en su car&cter da Gobernador, que es solo una copia 

4j. la Ley de Bernardo Reyes. 

Para finalizar, áates de promulgarse la cona-

tituc16n de 1917, se dict6 el 24 de julio de 1916, la Ley·--

del !.u.bajo del Estado de Zacatecaa. 

IA CONS'l'rruCION DE 1917.~ EL lllTictn.o 123, --,. 

FRACCIONES XIV y XV. 

La Revolución Mexicana fué como un torrente -

arrollador, como el estallido de un volc!n, nada ni nadie P2. 

dia detenerla porque era el resultado de un r6ghnen de inju!_ 

ticia y de opraai6n. No fúf\ una revolución de ide6logoa, .fu6 

una revolución del pueblo, de esa gente que con ella hi~ --

que los hechos se modificaran •ntes que laa ideas y los con-

ceptos sobre la orqanizaci6n rólttica y social imperante. 

En impoe!bl~ n~ar qu~ la Revolución Mexicana 

fué l• fuente que generó un ainn<imero de id~ales qu• son el..., 

vivo reflejo de un pueblo que vivió y luchó rorque lu insti 
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respetadas, por borrar aunqué fuera Un 'POCO la tremenda desi-

gualdad que imperaba en esta época, para heredarla a sus hi~ 

jos si no un pds perfecto, sl llll pala mejor. 

La conatituci6n de 1917, fué mas all6 que la--

de 1857 que estableci6 los derechos individuales, al generar 

las,9arant1as sociales que 1U1paran a las personas no como in, 

dividuos sino como parte'inteqrante de una claae o grupo so-

'cid detel'llioado y al mis110 tiempo le impone al Estado una -

serie de obligaciones activas Para intervenir en favor de es 

tas clases o grupas. 

Una Revolución siempre implica una diferencia 

muy, mateada en la distribllci6n de la riqueza y siendo los --

campesinos y los obreros las clases menos agraciadas por la-

economia de un Estado, una revolución tiene que ser llevada~ 

a cabo 'POr etllos y en el caso de la Revolución Mexicana, el-

fruto de ella o sea la constitución de 1917, tuvo que reql•-

mentar la situación de las dos grandes mayoriaa oopUlarns y~ 

para ello necesitó de grandes instrumentos do justicia ao-·-

cial, la reforma a9raria y la s119uridad social. 

La seguridad social se establece en las frac-

clones XIV y >W del articulo 123 de la conBtituci6n en vi-·-

9or. 



lativó a riesqos profesionales, es una consecuencia de la -

.. Revolución y de las necesidades y aspiraciones del pueblo. 

El articulo 123 es un catálogo de los dere--

chos m1nimos de la clase trabajadora, que pueden ser amplia~ 

dos por la legislación ordinaria y a través del contrato in

div'idual o colectivo. 

El prop6sito de los legisladores fué seffalar

una base para una reqlamentaci6n posterior y asi lograr !a -

mejor armon1a entre los fact·ores de la producción y el e<l'i1i

librio entre el capital y el trabajo. 

Las primeras fracciones del articulo seftalado 

hablan.del salario, el modo de recibirlo y establecimiento -

del salario minimo, el establecimiento del derecho de asoci~ 

ci6n, de huelga y paro, de la creación de las autoridades que 

se encarqarAn de resolver los conflictos entre trabajadores

y patrones en el caso de lleqar a presentarse. 

La Fracción XIV sirve de base J)ara el capitu

lo de el\fermec!ades de trabajo en la Ley Federal del Trabajo..; 

al establecer1 "Los empresarios se harán responsables de lOQ 

accidentes de trabajo y •~f~!'!!!!d~~ee ?r~fes!onal~e d~ lQ~ 

trabajadores sufridos con motivo o en ejercicio del trabajo

qt1$ ~jecuten1 Por lo tanto, loa patrones deber!n r.:qar la in 

dem.ni2aci6n correspondiente sec¡t\n que h•Y• traido la muerte

º simplooumte la incar>acidad temPonl o pe.rmanente riera tn-



bajar,. de acuerdo con lo que las leyes determinan. Esta res

ponsabilidad subsistid aún en el caso de que el patr6n con

trate el trabajo por intermediarios". 

Este antecedente de la Ley Federal del Traba.

jo es por muchos motivos importante, entre los que podemos -

contar los eiquientes: Prillero, por lo que lo estab~.ece la -

Constitución. Seqúndo. Porque tiene obligación constitucio•

nal, la p0sibilidad que se realicen en l,')erjuicio del trabal~. 

dor, loa riesqos que originan en su persona los accidentes -

y enfermedades profesionales. Tercero. Ta obligación de los-. 

patrones de i~pet1nlaar en esos casos, 

Esta fracción del citado art1culo 123 es la -

primera ley qUe establece y sanciona una materia tan impor-

tante en el derecho del trabajo como lo es lo relativo a en

fermedades Profesionales v a accidentes de trabajo, aunque -

con un poco de dilación respecto a otras legislaciones que -

se oreocupaban por la cuestión desde mediados del siqlo XtX. 

TEORTA DEL RIESGO PROFES10NAL. Se establece -

eñ la Ft~cci6n XtV dil art!eulo v~ moncic~~~o. :o con:a;r~ -

en esta fracción que las relaciones obrero natronalebn1henen 

:ol:.-nant~ \L"'l carácte:r oa.tr imortial sino til:rsbión un cará1:ter -

jur1dico persona l. 

F.1 objP.to <fo ln contrat.ación d,.ntro del. con~ 

tnto de trabajo e·s la actividad del hombre, y si el natrón-· 
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~s el que saca provecho de esa actividad Justo es que sea r~sponsable 

de los riesgos realizados a que expone el trabajo, yá sea por caso for-

t\iito o fuerza mayor o culpa del trabajador. 

La Legislación Laboral Mexicana sobre e~fermeda- · 

des del trabajo, está basada en la teoría del ri.esgo objetJ.vo .o sea 

la responsabilidad sin culpa para el patrón y se diferenc{a de la 

responsabilidad en el Derecho Civil en que ésta se basa en la culpa. 

El Doctor Mario de la Cueva nos habla de las san"-

ciones por falta de cumplimiento de las obligaciones de los patrones 

y nos dice las sanciones que pueden imponerse a los trabajadores 

por falta de cumplimiento a las obligaciones derivadas de las rela--

oloríes de trabajo siendo estas la rescisión de la relación de traba-

jo y la responsabilidad civil; estas mismas sandones y en los mismos 

supuestos se aplican a los patrones, pero respecto a éstos existen 

también las sanciones de carácter administrativo y eventualmente 

las sanciones penales . 

La rescisión de una relación de trabajo por motivos 

imputables al patrón es partlculamente interesante, parque va acom-

paí\ada al pago de una indernntzación . de tres meses de salario , -

pero se concedt~ el drm~cho de rescisi6n en aquellos casos en 

que la ley ha ont!mado que resultaría dificil la 

' 



continuaci6n de la relación de trabajo, en·. cuanto a la res-

ponsabilidad civil, por regla general se traduce en el pago

de los salarios del trabajador hubiere dejado de oercibir; -

puede sin embargo, revestir otras formas, como cuando se de_! 

truyen instrumentos del trabajo, oropiedad del trabajador. 

Por lo tanto el oatr6n asume la resPOnsabili

dad de indemnizar al trabajador o a sus familiares en el ca

so. de un inf?rtunio de trabajo, recayendo ese gravamen en 

los costos de producci6n, pues la falta de recursos de la 

clase trabajadora para afrontar esas circunstancias le imPo

nen esa obligación. 

considero que desnu~s de haber hecho una ex~ 

siei6n tan amplia como dbpersa de nueutro Articulo 123, em!_ 

nado de la conatitución de 1917, debo de hacer referencia al 

aspecto hist6rico y narrar con claridad el nacimiento del -· 

mismo. 

El articulo 123 conatitueional l\aci6 de la -

diacusi6n del articulo So~ d~l ~r~e~t~ <le V~nust!anQ ~•rra!t 

za, woyecto al que se di6 ltlctuu el 6 de diciembre de l 916 

anto el congruo con•Htuyente inntahdo en Quedttaro. Dicho 

proyecto era idénUco al Articulo So. de la constitud6n de-

1057, e:iu;epto 40 11u parte final, tJl cual contenh cónlo únicA 

variante nnra r1rnhq111r a hl eln.!'111' tr~bajadon, la tit,1 li.lllit.iu 

a Un afto ~1 ntuo obUgatQrfo tfal contnt•1 de Tr&hAjo. 
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La C<lllli$i6n dictaminadora a9re96 la limita-•-

ci6n a las horas de trabajo, el descanso semanal y la prohi-

bici6n del trabajo industrial y nocturno a las mujeres y los 

niffos. En otra iniciativa presentada nor los Diputados Agui~ 

lar, Jara y G6n9ora, se incluia tambi~n el postulado de que-

"a traba.jo igual, salario iqual". En igual forma, se incluia 

en dicho articulo la indeanizaci6n en accidentes y enfermad.!_ 

-des profesionales, no habiendo sido incor))Orados estos con--

ceptos por considerarlos inconvenientes. 

No fué sino hasta el 26 de diciembre de 1916, 

cuando fué presentado nuevamente el dictámen del Articulo 5o. 

Constitucional y entonces se inici6 propiamente su discusi6n 

por el Constituyente. 

El debate de la fecha de referencia, se podria 

decir que constituye la piedra de toque de la futura t~giel~ 

ci6n del trabajo en.1la constituci6n que nos rige. En donde :.. 

los obreros reoresentadoa dignamant¡;; oor Diputados como Vic-

toria, proponen un nuevo proyecto del articulo So., en donde 

H establecieran laa bal.'les para la Legislación en mateda --

del trabajo, enunciando aspectos talea como el de la Jornada 

M&xima, salario ~1nimo, descanno $emanario, creación de Tri-

hunales do Conci liacil~m y Arh.lt.raje, accidentes, seguro• e • 
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clu!r en.el Artlculo So. las materias que desnués formaron -

eLll6cleo del articulo 123 constitucional. 

Posteriormente, con afán de poner fin a tan ;.. 

delicadas cuestiones, se acept6 se formara una comisión para 

que redactase un Proyecto para incluir en la Constitución .un 

titulo dedicad'? exclusivamente a la materia del trabajo. 

Dicha comisión estuvo presidida par el Minis-

tro de Pamento, Inq. Pastor Rouaix, formando el nú.cleo m&s -

illportate de dicha COlllisi6n, Josi Natividad Macias, Rafael-

L. de loa Rios, Licenciado. t. Lugo, as! C0110 los Diputados -

Cl>reros Dioniaio zavala y Cerlos L. Gracidaa y_ los también -

o:anstituyéntea GISngora, Esteban ca1d4tr6n, Bilvettre ['orador, 

Jes6s de la 'lOrre, etc. 

De las reuniones resultó el tttu.lo "Del Trab~ 

jo". que habr1a de constituirse en el articulo 123, que mar-

ca an momento ~i~!vo en la historia del daracho del traba-

jo y sin afirmar que haya sido modelo mira elaborar otras --

03n.titucionea ni que sea una obra ori9inal, s1 ea el paso ~ 

ah :hlllOrtute daao Por u Pala para ntisfacer lafl d-.l.n---

das de la clau trabajadora, ya que es el nrimer na!a que --

consigna en BU carta Magna lo• Derechos de la. Clase ~rabaja-

El 13 d0 enMo de 1917, se di6 a conocer el ·· 

proyecto del titulo "Del TralMljo~ redactado oor la co111hión~ 



y presidido de una exposici6n de motivos redactada oor Josli 

Ratividad Macias en 1• que se fundaaentaba et' ner'•ch• del E.! 

tado a intervenir como fuerza reguladora en el. funcionamien

to al trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, eh

la necesidad de dar satiafacci6n a las aspiraciones de la -"'. 

cla .. trabajadora del pa1• y de a:rmonizar los derechos obre-

roa y patronales. 

La Coaisi6n Dictaminadora, en lo relativo al

nuevo tltulo que sobre la materia laboral fué redactado, dé-

cidi6 llaaarlo no "Oel Trabajo" como lo hacia la. Cotaisi6n R~ 

ilaetora. sino "Del Trabajo y de la Previsi6n .social". 

El prime~ pirrafo impon!a en el proyecto, la-· 

obligaci6n de legislar sobre el trabajo al congreso de la --

Uni6n y a las Legislaturas de loa Estados sobre las. bases •.!. 

tablecidas en el articulo 123 y la comisión Redactora cambió 

la daclaraci6n diciendo que el congreso y las Legislaturas -

debertan legislar en materia laberal, adoptande las bases f! 

· jadas o alg\lllaa 'alás a condición de que éstas no contradije--

r=r. ~· le@ consiqnada.s en el proyecto dol Articulo 123. E1te

p4rrafo, como deapnés lo veremos, fué refonnado en el senti-

do de 9610 reconocer facultad para le9islar 1obre trabajo al 

COD<j'reso Federal. 

como al texto dctl articulo 123 de la Constit~ 

d.ón de !ll'!7 no dlfier.e !'!Uhstancitllmente del proyecto pre .. -



sentado por el. Lic. Macias al Con9reso de la Uni6n, no -

creéaos necesario referirnos a ciada una de las fracciones -

contenidas ~n el miBJ110 y solamente a9re9aremos que los -

artieulos de la Constitución que contienen disposiciones de 

trabajo son, ademlís deI 'articulo 123, los artlculos 4o., 

So~ y 13 transitorio de la constitución de l 917. 

Aunque el proyecto del articulo 73 constitu;,. 

cional en 'su f·racci6n respectiva autorizaba al co~greso de

la Uni6ri para expedir en toda la República la Ley Reglamen-

taria del articulo 123 Constitucional y al discutirse dicho 

proyecto fu6 reformado en el sentido de otorgar facultades-

legislativas, tanto al CQl\greso de la 1Jfti6n como a las le--

9islatuta11 locales, aduciendo que eran ~stas últimas las --

mis avocadas para exnedir las leyes del trabajo en sus entJ.. 

dades, por eatar en comunicación mas directa con los probl! 

mas que además variában de un estado a otror recc;xnendando a 

las le9islaturao locales que al expedir las leyea re9lamen-

tariaa del articulo 123 constitucional, se hicieran tomando 

Aunqué el Conqreso de la Unión nunca lle96 a 

exMdir la Ley del Trabajo oara el Distrito y Terr itodoa -

l 
1 
1 



¡ 
¡ 
¡ 
1 

1 
\ 
¡ 

l 
.1 
.f 
f 

i 
¡ 
l 

1 ¡ 
l 
l 
l ; ¡ . 
i 

'\ 
¡ 
1 ¡ 
j 

¡ 
i 
! ¡ 

\ 
·! 

. gislativos que en.el decurso del derecho mexicano del traba~ 

jo habían existido desde la Ley_ de Vicente Villada • 

, Respecto. a los proyectos sobre una ley de 1 

trabajo para el Distrito y Territorios Federales,· dijimos ya 

qúe los primeros se refieren a los riesgos del trabajo: así~ 

vemos que el 4 de octubre de 1918, fué presentado ante la e~ 

mara de Diputados un proyecto sobre accidentes de trabajó, -

Por Agustín Franco, Manuel Zeoeda y Salvador Saucedo. 

Seis dias despuh, o sea el 10 de octubre de-

1918, fué presentado otro oroyecto sobre este tema, de más -

importancia que el primero, por el Diputado octavio M. Trigo, 

proyecto que en la ex:Po~ici6n de motivos seHalaba con toda -

amplitud la teoría del riesgo profesional, haciendo un rela-

to del mismo, desde el ounto de vista histórico y un resumen 

du la doctrina extranjera, en lo referente a las indemn.iza--

clones cuando el resultado del riesgo nrofesional sufrido --

Por el trabajador, fuara una incapacidad oermanente 6 la 

muerte, el proyecto imoonin a los patrones la obligación da-

pagar al trabajador, en el primer caso o a aue deudos en el-

ae<;yundo para renta vitalicia. 

En el ano de 1919, se dlscuti6 en la c'mara -

de Diputados el primar proyecto de una ley del trabajo para-
·-\ 

el Distrito y Territorios Fedt11rales, que ab1n:caba todos los~ 

problemas laborales y no \In solo r>Unto C"omo l1u do1t1 ~nterio-

i 
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res, que 1inicamente se refed.an a accidentes de trabajo. · ,, 

Este proyecto fué aprobado por la c'aara de -

•. Diputados, pasando a continuaci6n a la Cámara de Senadores,'

en donde nunca se dliscuti6 quedando abandonado. 

En el afio de 1925, s~ present6 un nuevo pro--

yectoen la cámara de Diputados, aobrc;; una Ley del Trabajo-

,:>ara el Distrito y Territorios Federales, presentado por los 

Diputaclos Gonzalo GonzUez, NeCJUib Sim6n y Ricardo Treviflo.-

Este proyecto fué muy discutido, siendo fl()r fin aproba.do y -

pasado por lo tanto a la Cúaara de Senadores, en donde la CQ 

misi6n de dicha Cimara hizo alCJUnas modificaciones del Pro-· 

yecto, siendo luego abandonaflo ya que nunca fu~ discutido, · 

muriendo as1 otra ley del trabajo oara el Distrito y Territg 

rioa Federales • 

Este proyecto trataba de los riesgo• vrofssi2 

nalea, C<>llo lo hace la leJ actual, 11encionando en un aolo t! 

tulo tanto los accidentes de trabitjo clJalO las enfe:t'llleaides -

profesionales. 

Las 1~9islaturaa de los ~atados, haciendo uso 

de la facultad qUe les fué otorgada 'POr la fracción d6eil!IA 

481 articulo 73 constitucional, expidieron las leyes regla-

JM1ntariaa del art1C\llo 123 Con11titooional, entre los aftos dP 

1918 • 1928. 

ta Legislación ,de loa Bitados, ae inioi6 eon 
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la Ley del 14 de enero de 1918, dictada 1>0r el_ Gral. c&ndido 
' '. ',.·· 

Aguilar. para .el Estado de Vei'acruz, pero por lo que a este 

tema intexesa, es de llis illportancia la expedida en el mis-

ao Estado de Veracruz y que es coapleaento de la primera, :,.. 

de fecha 18 de :,unio de 1924, que se refiri6 exclusivaaente. 

a loa. riea9os profesionales. Bata. leyes son. 1uy_ iJÍportan--

tes, ya que pueden ser consideradas coao un antecedente de• 

.la actual:;z,,y Federal del 'l'raba:b>, pudiendo ser tatftbi6n.CO!!,· 

aiderada · ~ 1in antece_dente cSe esta la expedida en YucaUn 

por carrillo Puerto el 2 de octubre de.1918. 

'f&btO Wl& COllO Otra, llfrviérón i.1e·fttodelo a -

las leyes de los demb ~sta&>s que fUeron expedidáa·· en el ..;. 

siguiente orden c1>0nol6gico: 

sonora, S de octubre de 19181 Nayarit, 16 de 

octubre de 1918, sinaloa, 15 de octubre de 19201 C().lthqilft,-

13 de octubre de 1920r Michoacin, 11 de agosto de 19211 Pu!. 

bla, 14 de noviembre de 19211 Chihuahua, 27 de junio de 

19221 Querétaro, 15 de diciembre de 1922; san Luis PC>toal,-

21 de ¡¡ayo de 1923r Guanajuato, 30 de agosto de 19241 camP!. 

1925r colisa, 21 de noviembre de l925r C>axaca, 21 de marzo-

da 19261 Tabasco, 7 de octubre de 1926; Chiapas, 5 de ma.rzo 
·~ 

de 1927 y finalJM:inte la de A<,JUas Calientes, @1 6 de marzo -

de 1928. 

Como dijimos anteriormente, consideramos de-



suma importanc,ia las Leyes del Estado de veracruz y la del ,.. 

Estado de .Yucatfm, y por lo tanto a continuación nos referi

r.amos a ellas en particular. 

La Ley sobre riesgos profesionales, del Esta

do de Veracruz, dispone en su articulo 60.: 

"LOs riesgos profesionales realizados se con_. 

sideran ocasionados par la oroducci6n industrial, En conse-

cuencia, los patronos son los 6nicos responsables de los - -

riesgos profesionales realizados en las personas de sus tra

bajadorés y esdn obligados al pago de 1116dico, medicinas y -

de una indemnización, en los tirainoa CJ'ltl •xpresan los art1cu 

los corresPondientes de esta Ley. 

En caso d$ auerte dol trabajador, el patrón ~ 

estaba obligado a paga:r: a los deudos del trabajador el. itt1po!. 

te de dos aftos de salarios. 

Si la incapacidad resultante del accidente s~ 

frido DOr el trabajador era permanente tot.al, el patrón elltA 

ba obl!9adoa ~9llr al trabajador una renta vitalicia o el -

importe de cuatro anoe do aallU'io•· 

TambUm tnn ta ut& ley una tabla de incanad -

dades per111anent@s parcilllcta o inNrnacidadtrn especiales an 

que eon•ignaha laa inde111niueioruu1 a quo ••tan obli9ado d·' 

patrón a cubrir a loa tr•b~jAdOt$M aecid~ntadom. 

En el articulo 2l d4' la Ley, •• conniqna la • 
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·facultad del patrón de. substituir las obligaciones. que les - . 

imponta la Ley si constituían "un seguro a su costa y a fa-.

vor del obrero en una sociedad de seguros con suficientes g~ 

rantlae y con la aprobaci6n del qobierno" •· 

•En el capitulo 3o. de la r..ey, .se c«>nsig-

nan las obligaciones del patrón, que eran las de oroporcio-· 

· nar aei.sten.cia médica y farmacéutica. 

Además, en esta Ley se hace mención a ~-

los excluyentes .de res~nsabilidad para el patrón, pero es--

tos son loa miamos que poateriontente quedar1an incluidos en 

la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

También haré mención por conslderarlo de 

importancia, para el tema que nos ocupa, de la T..ey del 'l'rab~ 

jo del .Estado de YucatAn, la cual hacia responsables a los -

patrones de los accidentes y enfermedades q-~e con mQtivo del 

desempefio del trabajo sufrieren sus subordinados, teniendo -

obliqaci6n éste de pagar, adem!s de la asistencia médica y -

farmacéutica, el salario integro q-~e percibia a la fecha del 

r!~e~~ el trabajador, contando 4sta desde su realización, --

haata aquella en que el trabajador POdia dedicarse ya a su -

trabajo o a otro distinto, una indemnización que ue encontr.!! 

ba conlli.gnada ~~n lu diversu fracciones del articulo 110 de 
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trones serán respansables de los accidentes ••• o enfel:iaedades 

profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en'-

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. 

Esta ley e.ra en igual forma muy benigna- . · 

en cuanto a las indemnizaciones oara los obreros, con motivo 

.de los riesgos que en el dtas ... pel'IO de 8US labores sufrieren-

los trabajadores. 

con l)Osteriorida4 a estas l.eye~,' enc:on-

traaos que el 6 de septiellbre 48 1929 ae public6 un' reforma 

CClllstitucional a la .Praec16n X del articulo 73 Constitucio•~ 

nal y al p6rrafo iiltroaaativo del articulo 123 constitucio--

lllll. 

Batas reforaas son de gran 11\portan~ia,-

.. ya que ~aeliíii a ·ellas ae anific:6 en toda l• Re¡:;(:¡blica lá i-1!. 

9ialaci6n en Máteria del Trabajo al derogar todas las leyes-

enedit'laa por los Estados, corresp0ndlendo única•ente al Co!! 

ta fracci6n X del articulo 73 conatitu~·· 

cional, contiene en la actualidad 6nicamente la facultad ex-

elusiva del con~reso Federal nara dictar la legislación del-

trabajo, en tanto la COl!lnetencia de las autoridadea federa*~ 

le• conaiderabl ..... nte aapllada, ae eónsi9na en una nueva - -

fncción del articulo 12 3 con11t i' ur hma 1 • 
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los artículos 73 en su_ fracci6n X y 12~ constitucionales, en 

su párrafo introddctivo estuvo .en posibilidad el -conqreso de 

la Unilin de elaborar la Ley Federal del Trabajo_ y así vemos

que en el lliaao afto 1929 :fué,redactado un proyecto de Ley F~ 

deral, del Trabajo 11 .... &> I>Eoyecto ~rtes Gil y que fué re-

dactado por Enrique DelhU11eau, Praxedis Balboa y Al-fredo Ii'I.!. 

rrit'ti. · 

Este proyecto constituye el antecedente-

directo de la Ley Federal del Trabajo de 1931, desde luego ~ 

con aeriaa aadificaciones. 

Lll i:.ey·Pe&tral dd 'l'ra~jo, oontienede

este proyecto el •iamo sistema por lo que se refiere a ries

gos profesionales. con la diferencia de que lae indellnisa--~ 

clones •ran supe~iores en el mencionado proyecto, COlllO en el , 

eaeo de inc::ap.eida4 peraanente total, en la que el patrón e!. 

taba obligado a cubrir al trabajador accidentado el iinPorte~ 

de 4 anos de salarios. 

Bate proyec:to fu(! duramente cdtfoadO y-

eneói1tr6 s~rias o~sicionen entre las agrupaciones obrero-lJ!, 

tronales, por lo qae fu6 retirado. 

Dos anos dea~s. en ltll, H celebr:6 en 

la secretaria de Industria, CO!llereio y Trabajo, una conven~~ 

eión obrero-patron1tl, Cl.lyaa ideas airv ieron nar:a re,fomar el 

Proye~to Port~~ ~il y crear uno nuevo. 
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Este último proyecto, una vez aprobado ".'. 

por el Presidente de. la República, Ing. Pascua.l ortiz Rubio; 

fué .. enviado al congreso, el que con alqunas modificaciones.-· 

lo aorob6 a principios de agosto de 1931, naciendo as! la -

Ley Federal del Trabajo del citado año. 

Considero también de imoortancia, . hacer 

menci6n a la evoluci6n de las autoridades del trabajo, la' ~ 

Ley del 13 de diciembre de 1911, cre6 una oficina del trab_'! 

jo, dependiente de la Secretaria del Fomento. La Ley Orgán~ 

~a de Secretaria•. de Estado, de 26 de diciembre de 1917, P!. 

a6 esa oficina a la Secretaria de Industria, comercio y Tr! 

bajo; la Ley do Secretadaa y''Depd:tamentoa de Esta4o de Jo 

d4I noviembre de 1932, creó el departamento aut6nomo del tra-

bajo. La Ley de Secretarlas de Estado de 31 de diciembre d• 

1940, transformó al Departamento Aut6nomo del Trabajo en la 

Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

P.l Ejecutivo Federal ha Promulgado en -

iqual forma diversos reql811\entos qtle completan la Le9isla·· 

ci6n en i9ual forma, diver~os reglll!ilentoa que comnletan l•-

t,t!gl!llla~i6n laboral, siendo de esoocilll interés nata nues--

tro estudio el Reglamentl'.1 de Medidas nrevf.•ntivan nara ti~s-

. ',;, 
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y las n~cesidades·de la clase trabajadora precisaban una.s.Q 

luci6n que estuvieran mis acorde con la épaca. t'Or lo que,.;. -

con fecha lo. de abril de 1970, se publicó en el Diario Of! 

cial la nueva TAy Federal del Tra~jo, que es una verdadeta 

conquista para la clase trabajadora,· por •l ·adelanto no tan 

solo legislativo de sus preceptos, sino por el hecho de te!!_ 

.der socialmente a dar soluciones mis. prácticas y más huma-

nas de los probleaaa que C!onfronta la clase laborante. 

con esto creo haber :hecho un esbozo substa~~ 

cial del desarrollo legislativo, con referen_éia. a· nuestro· -

medio y enfocbdolp 91nl6ricmi\te hacia los rieilgoa profe:..-' 

81onales y concret'ndolo a las enfermedades ~rofesionales.-

En posteriores cap1tulos se hará un estudio más amplio de -

las Leyes de Trabajo Federales, de la de 1931, as1 COll\O la-

nueva J,ey Federal del Trmbajo en vigor, para referirnos en• 



CAPITULO .· Ill 

• ENFERMEDADES DEL TRABAJO EN U\ NUEVA LEY 

DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
DEL TRABAJO. 

Los riesgos del trabajo se clasifican tradicionalmente 

en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En un princ1-

pio, solo los accidentes de trabajo rejlresentaban responsabllidades 

para los patrones, hasta el año de 1900 los autores españoles pen-

saron que se debia incluir también a las enfermedades profestona-

les bajo la responsabilidad del patrón. 

El maestro Adrian Sachet (l), hace notar 4Ue aun· 

que tanto los accidentes de traba.lo como las enfermedades produ-~ 

cen determinado estado patológico en el cuerPo humano, extste ... 

una gran diferencia e!ltre ellos. Si el adQldente y la enfermedad no 

resultara de una causa 1 exterior que actúa sobre el organismo. sino 

que fueran el producto de un defecto organioo, no podrian relacionarse 

oon el trabajü. La diferencia entre enfermedad V accidente de trabajo 

radica en la distinta llctuact6n de la causa e>ttema que provoca la le-

. -

¡ t. ¡ n n d n t a n !'.! t t! a d o s 1"' H m tt a e 1 0 n a e un 
aoon 

{1). ~ Tn\itó 'l'hl:iortquo et Prnttqne de la l.e\;Jislatton uur les~ 
fico1d1:mt13 du Trav!Ql üi hw Maladtes l"rofeutonneUs. 



tecimiento en un espacio .de tiempo relativamente corto y es opuesto a· 

;'progresividad. 

Entre otros_ criterios que sirven para qiferenciar los 

accidentes de las enfermedades se pueden contar los siguientes: 

a).- Según Bórrt, en los accidentes la casu~lidad es 
' . - ' \ 

. ·· ·. concentrada, mientri;.s que en lá~- enfermedades la casualidad .es diluída. 
' ... ··- ._,._ .. - . ' ..:·.' 

h) ~~ J:Iema'lnz Márquez (2), los accidentes ·s~ tratah · 

desde el punto de vista de la cirugía, mientras que las enfermedades -

. ·. tienen uri campo más amplio en la medtcina general e il:ite~a. 

a).... El maestro Andrés Bueno nos dice que el criterio 

· p¡;¡ta dtfereneiar astas conceptos se enou~tra en la· causa ~e tos efectos •. 

En los aécidentes la causa es externa, imprevista, súbita y vlolentQ •. En 

cuanto a los efectos; lon accidente~ son inmediatos. En las enfermada-

des los efectos sé ¡;¡o::entari después de un tiempo variable. 

d), - Dos de el P}4nto de vist¡a de prevenoi6n, los aociden 

tea siendo 11u apatiot6n Imprevista, por el contrnr1o de las enfermedades, 

se sabe q1..1~ antea,o despiJh con menos o más Intensidad, se man1fi_estan 

.en obreroa que trabájan en l.ndustrtas que los exponen a ellas. 

(2}. - Accidentes del Trabajo y Enformedades Profesionales. 

Eapai1a, 1945. 



La LegislaoiOn Mexicana está basada en el ori

ter iO de Saehet, que es el que nos habla de la instantaneidad 

· .de loa accidentes y de la proqresividad de las enfenuedade,,~ 

coi.no se ve en los articulos 474 y 475 de la Nueva Ley Fe.deral 

d•l Trabajo que en seguida transcdbimo~: 

"Articulo 474.- Accidente •e trabajo &a toda l.! 

sion orglinica o perturbación fllncion1U, inmediata o posterior 

o la muerte, {lroducida repentinamente en ejercicio o con moti 

vo del trabajo, aualeaquiera que sea el lugar o el tiempo en-

I 
Quedan inclúic!os en la deUnlciOri anterior los 

.. -.1d,ntes que se produzcan al ti:uléMlaraaél t:r&baja~~ di.:.~ 

rectlllllente de su danicili••l· l\f.9á• del t.r:ab-10 y de éate a -

aquel. 

eatado pato'l.(')qieli> derivado de la aceiOn continuada de una e~ 

aa que tenga su origen o motivo en el trabajo, ó 111n et medio--
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Todo lo anteri.ormente numerado. ·esclareáe .la d.!. 

· ferencia entre accidente de trabajo y enfermedad de trabajo,'"'. 

.4eede .el punto dé vista legal. Pasand& ahora a analizar el _._ 

concepto de enfermedad del trabajo ~esde todos los puntoa·en~ 

qu• aea analizada. 
. . 

Conaid•ro d• suma il'll~ta11Gia~:·'ilt1'ée:Í: eon1Jtar

que el enfoque que le dad t\ mi estu~io, ya está ~¡Sl'Jb:·ado 9J\ · 

nociones novisimas caao aon el d~ cárabiar ia ~:iifió~~.t~.~~.., 
·' . - -._. . . ...-"'. - -,,- '· ~·;.- .¡ ,..,,_ . · . 

riesgos profesionales, por él. de riesgos de ~:rabajo, al. iq\Íal 

'N• bt ineerp(t~aCi6n de la responsabilidad objetiva de nues--
... ·t : . - .. ' .. • ,\ < > __ ,. ••• 

tráa J.jyea, ~~º; ·fundamentalés variantes, con r~ferenéia -~. -·· .. 

nueatro te~·. incluido en la nueva Ley Federal ael '!'ta.bajo ... 

de·l.970. 

Pa•aré ahora a examinar el co~cepto·de enfe.rm_!!. 

dad en forma partieular~ 

La enfermedad es uno de los problemas quG ~éa-

han praoeupado a loa hol!llmta en t4'rat la• ép~u. 

ltimoiógic~nte, la pal.abr• en~a..t provi,t. 

na de la voz latina InfimitH~ que si9nifiea la altenai.6n ... · 

en la salud de un individuo. 

Aftalizando este aspecto se dice qUe: 

"IU estado fiaiolOgico nor.mal del individuo, -
'.' 



la medicina, se ocuoa de estas énfermedadea" (3)!Arturo Bale-

dOn Gil hMedicina l'.A<Jal" J se debe sei'lalar que la patologia ea 

l.a ciencia que estudia a las enfermedades. 

Son multiples laa causas que pueden dar origdn 

a una enfermedad. Por lo que se refiere a esas causas produc-

toras de las. enfermedades se c!iee que: 

"En el desarrollo de las enfermedades se die--

tinguen causas ext.nv.• e ~at11rnaa •eiún ll411iguen del exte.:i«>r. 

o dependan del organismo•. 

Las enfermedades pueden ser producidas# tenien 

do en cuenta los agentes que median en ellas, pcDr las siguien 

tes ·causas extrinsecas; 

áJ~"" Por agentes mec6nic:oe. (Por contusiones,-

col'illloción o comprensión). 

b) .- Por agentes fisicos (calor, presión atll\O.!, 

férica, electricidad), 

c) .- Por agentes quimicos. (que se subdividen -

en c~usticos o tóxicos). 

d).~ Por agente• vivos. 

Estos ültimon eo1U1tituyen la causa de enfeX'l!le-

dadea más importante, provocando las lll!l.l'lladaa enfermedades P.! 

raaitariai;i e infeccioeaa, que pued•n daberse a aerea animale• 

o vegetales. 

(3).~ Arturo Baledon Gil. "Medicina te9a1~. P6q, 94 



Los parásitos. animalH son numerosos y difici.; 

les de atacar: los más comunes son los protozcos, entre los· -

que se cuentan las amibas, las espiroquetas, los treponemas,-

eta. A este origen se deben: la mala.ria, las tercianas, las -

paperas, la sifiles, etc. 

Los agentes vegetales, en su mayor parte, son-

las bacterias que seg~n su forma, se dividen en microcos (re-

dondeados) y baci~os (alargados). 

Entre los pr~meros se cuentan: los estafilocg 

aos, causantes de supuraciones¡ los estreptococos, responsa-

bles de la escarlatina., la edai'pela, la fie~re puerperal, -

etc.7 los newnococos, que producen la neumonía; los gonoco-.; 

cos (descubiertos por Neisser en 1879), que constituyen el~ 

agente de la qonortea¡ los meningococos, que provocan la me-

ningitis cerebro-espinal, 

Los bacilos también son muy numerosos, pode-• 

mos citarlos causiuites de la peste buh6nica: loa de la·putr!. 

facción cadavérica: el baailo de Ducrey, que produce el chan 

ero blanÚO¡ al b~cilo de l,osffler, deacubie.rto por éste llU--

tor en 1804, que pr~voca 111 difteria, el basilo de cOlera, -

encontrado por Koch1 el dá la Tuberculosis hallado por el --

mismo sabio¡ el builo de Ebarth. que es el ~gente de la fi!. 

bre tifoidea; el banilo da t6tnrto1 el d~ coqueluch~. 

1 

J 

! 
'1 
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dades, tienen importancia algunos factores individuales, corno 

son: .el sexo, la edad, la raza, la profesión, etc. Hay enfer-. 

medades que solo afectan al hombre, como la hemofilia; hay r.! 

zas propensas a ciertos males; COlllO la amarilla respecto a la 

viruela: ot~as refractarias¡ como los negros al paludismo, 

.etc. (4),(con referencia a la cinco páginas 84, 85 y 86.). 

El aupuesto del cual partimos, es el de consi

derar la salud como un estado 6ptimo, en el cual el individuo 

carece absolutamente de cualquier enfermedad, por lo tanto po 

demos establecer como concepto de enfermedad el siguiente: en 

fermedad es toda alteración en la salud de un individuo, la -

cual puede ser originada .por causas extr1nsecas o intr!nsecaQ 

al mismo. 

Para que sé haga la determinación de la existen 

óia de una •nferme4ad, se requiere indispensablemente que la-

dictamine un médico cirujano legall'!lente investido. 

En c~nseeuenaia, basta oon que un m6dioo-eiru-

jano determine que un.trabajador ha centra.ido una enfermedad, 

ya se~ ésta profesional o no profesional, para que este solo-

hecho sea protegido y tutelrldo por todo el ordenamiento legal, 

otorgando au cumplimiento y aplicaa16n a laa autoridades co--~ 

r:rospontUentea. 

Puar~mos ahürit a citar diversas definiciones~ 

(4).- l\rturo Blll.hidón IJll. "MatHcina Legal". Hqina a4. 



la. que nosotros conslder.emos. más apegada a nuestros 

especial referencia al Artículo 123. 

Martín dice que enfermedad profesional "Es 1.ma 

· enfenriedad creada totalmente por un trabajo determinado o por las 

condiciones. en las cuales se efectúa" • ( 5'). 

Alarc6n Horcas la define como: Esta.do pátol6gico 

que se manifiesta tras un período de 1ncubac16n lento, 1.nsidio so, -

90ulto, fatal; ( 6 } • 

El legislador contra-revolucionario, por su pensa• 

mlento burgés, de inspiración extranjera, est~blece en su Artículo 286 

de la Ley Federal del Trabajo de 1931 la siguiente definición de -

enfermedades profesional; Enfermedad profesional es1 todo estado rui.· 

tol6gtco que sobreviene por una causa repetida por largo tiempo co-, 

mo obligada consecuencia de la clase de trabajo que· desempeña el 

obrero , o del medio en que se ve obligado a trabajar y que pro-

voca en el organismo una lesión o perturbación funcional permanen-

te o transitoria , pudiendo ser originada esta enfermedad profeslonál 

por agentes físicos, químicos o biológicos. 

El Doctor Mario de la Cueva dic1:1 qua por fo que· 

se refi.ere a la difin1ci6n de enfermedad profesional del Artículo -

266 do la Ley Féderal del Trabajo ele 1931 que: "El Derecho Mexicft 

no adoptó el criterio do Aüritin Sachet; lo Loy ~ 

(5). * Alberto 1'rueba Urb1rrn, Dkch,1H1rio de Derecho Obrero. pag. 163 

(6). - Opun Cit. Pag. 163, 



.al definir al accidente del trabajo dice nue. es: "la lesión

º la muerte por la acción repentina de .ina causa exterior .,--· 

que puede ser medida" y la enfermedad profesional ee define~ 

como "el.estado patolÓgico sobreviene por una causa repetida 

por largo tiempo". No puede negarse valor a otros criterios

propuestos por la doctrina, nos parece, empero, que la nat u

raleza de la causa que determina la lesión, es lo fundameno·" 

tal 1 la idea de '-lue el accidente es tratable en el campo, de·· 

la cirugía y la enfermedad en el de la medicina en general:e 

interna, es inaceptable, pues basta consideiar ciue un acci--

dente puede refle:tarse en el sistema nervioso o eri el furic 12 

namiento psíquico de una persona1 tampoco es correcta la se 

, parac::ión de los infortunios del trabajo por la posibilidad -

de. su previsión, pues la técnica moderna pern.ite ev1tar rnul · 

titud de accidentes o enfermedades con la adopción de ciertas 

medidas preventivas. Es más interesante la tendlenc-1a a fus:.S¿ 

nar los criterios, pero insistimos en nue la instantanetdad· 

o pxoqresividad de la causa productora de la lesión distan--

que al accidente de la enfermedad y que en todo caso, laa 

~t'éetimtes ideas son auxiliares que· ayudarán a d;:;a1d.H los C!. 

eos de frontera". (7) 

De esta cita se puede sacar en conclusión lo~ 

ai9uiente 1 el art1culo 286 de la r,ey Federal del Trabajo de~ 

(7) ... Dl'llU:CUO MltXlCA~O l>EL 'I'AAOAJO. Mario de la cueva, •romo
u. ?ag. 114 



1931 fué. ori9inado y se obtuvo principalmente de la doctrina 

de un autor extranjero, sin tomar en cuenta nuestras leyes·'-

constitucionales de hondo contenido social y humano. 

Basta, por ahora hacer una referencia a la --. 

historia de la enfermedad profesionala 

La historia de las enfermedades profesionale~ 

deberá hacerse por los facultativos de esta especialidad que 

son loa médicos, por lo que solamente transcribiremos algu~

nos párrafos escritos por Miguel Hernáinz Márquez: MSin pre

tender hacer un estudio histórico de sus.antecedentes, basta 

·consignar· como ya el propio Aristóteles nos habla de las en-

fermedades de loa corredores, e incluso HipÓCrates, y poste-

riormente Nicandro, se refieren a las propiedades tóxicas --

del plomo y a .sus consecuencias para la salud de los que tr.!.. 

bajan. Plinio, Celso, Galeno, Discorides, Marcial, Plauto, -

Ovidio, Luc~ecio entre otroe mucho&, se ocupan, bien desde -

el punto de vista médico o desde el literario, de la existén_ 

cia d~ un hecho indiscutible, claramente puesto de relieve -

con la naturaleza (limitada) de los conocimientos técnicos 

de aquel entonces. La influencia de determina.dos trabajo11 en 

El primer paso hacia la concreción de tales trabajo• no se -

produce huta finales del ai9lo XVU y comienzos del KVIII,-

con l• interesante fic¡ura italiana de Bernardino Romaz:dni, ~ 



en .el que concurren los conocimientos de medicina y filoso:..-

f!a. •• sus ideas quedaron expuestas en· su clásica obra "De. -

sorbis artificiu, diatriba", y tuvieron como base la consid~ 

ración.de la profesión del enfermo, para también ocuparse de 

los peligros y patolog1a de las mismas, as! como la etiolo--

91a de las enfermedades de los artesanos, dictando normas P.!. 

ra su higiene y prevensiÓ,n". (8) 

Pasemos ahora a comentar la definición que de 

enfermedad del trabajo, se hace de la Nueva Ley F~11dex-al del• · 

Trabajo en viqor1 ésta ley, aunque contiene y regula princi-

pioa nuevo• favorecedores a los trabajadores, como lo aona -

en forma <Jeneral, ~jora.miento y protección de loa salarios, 

otorgamiento de habitaciones, prima de anti9Üedad para reti-

ros voluntarios, efectividad del derecho a participar en las 

utilidades de las empresas, etc. estos entre temas son de im, 

portante novedad, avoclndonoa ahora al análisis y cr!tica, a 

la definición que de enfermedad ptofeaional se baya conteni~ 

da en la Nueva Ley, en la expoaici6n de motivos se expresas-

do patológico derivado de la acción continuada de una causa-

que tenga eu origen o motivo en el trabajo o en ol medio en-

.·. ¡. 

~ 

' 



el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. La de- . 

finición, por lo demás ya estaba implícita en la Ley Federal 

del Trabajo vigente. Si_ se analizan cuidadosamente las tran!_ 

formaciones de la doctrina en el campo de los riesgos del -• 

trabajo, se notará que la evolución ha sido más rápida en la . 

idea de accidente de trabajo y que por el contrario, la idea 
- ' ( 

de las enf~rmedades de trabajo había .permanecido en cierta -

medida estáticaJ al poner de relieve la doble causa de las

enfermedades de trabajo, se ha querido equiparar las dos ma
neras· de ser de los riesgos de trabajo. (9) , 

El doct.or Mario de la cueva expone que por lo 

que respecta a la enf~~medad del trabajo: "Miguel Hernáinz -

MárquH. utilizando la opinión de algunos profesores, disti!l, 

gue entre enf&rñ~dad profesional y enfermedad de trabajo: A!. 

~unos autores, como Etienne Martin y Ranelleti, establecen -

la l{nea divisGria entre unas y otras, en la mayor o menor -

amplitud de trabajos que pueden originarlas, de tal modo que 

laa enfermedades profeaionales solaniente atacan en concreto-

a los que actúan en determinadas profesiones peligrosas cap!, 

ces de producirlas, mientras que las de trabajo aon qenéri--

cas a toda clase de trabaja~ores por el hecho amplio de estar 

integrados a esta olaue de funr: iones. Natm::~lmente, en estas 

ségundil'ls, al fnct..or lndividmd ti.ene un realco mucho miÍlí da!. 

(9) .- N11eva t,ey FcdC>rd \lol Tr•'thaju.- l11Íg. 611. J\lh~t'to Truj! 
ba UrbitH\ y ,r,:·.r(Jt) True ha B1u-rera. Mi'1:i!lco, 1970, 



.tacado que en las. primeras, en las que aparece casi t.otalme.!l. 

te desdibujado. Consecuencia de todo ello, es que desde un -

punto de vista meramente doctrinal, las enfermedades profe--

sionales por la manera que tienen de producirse, ~ue pudiés!t 

mos llamar exageradamente objetiva, entran sin dificultad y-

sin precisar detalles de etolog 1a y condiciones personales,.;.; 

en la protección que supone el riesgo profesional, mientras-

que en las enfermedades de trabajo, precisa establecer en C!, 

da, caso concreto, la conexión exister.te entre el t:i:abajo .de-

sarrollado, como causa, y el estado aorboso del trabajador,-

como efecto". y sigue diciendo el Doctor Mario de la cueva -

que"Esta distinción tiene una enorme importancia, porque, --

tanto en la legililación de Francia, Bélqica e Italia, según-

acabamos de indicar, está limitada a las enfermedades profe-

sionales previamente inclutd¡s en una tabla, la legialación-

de Espafta comprende n toda enfermedad que t?me su origen en-

el trabajo y permite que, además de las enfermedad~B inclu1-

das en la tabla, se consideren otras que vendrían a aer, pr~ 

cisamente, las enfermedades de trabajo". (lo) 

Además, expresa el doctor Mario de la cueva,-

·ue la definición de enfermedad profesional ~ue establec!a la 

ley de l~Jl, contenía a los aspectos expuestos, es decir. a-

h. enfermedad profesional y a la enfermedad de trabajo, "!lis-

( lOl , - Mano dtt la cuovn "Derecho "lüx ic1u;o del Traba jo~. To
mo 11, Editorial rorr~a. M&~ico 1967, rig. 122 



·evidente, desde luego que miestra definición comprende a ,las 

dos figuras de <.¡ue Jlabla Bernáinz Márquez, o sea, las enfer-
~ 

medades profesionales ,!JUe se producen en cada profesión u --

oficio y que toman su origen en la especialidad misma y las-

enfermedades de trabajo genéricas, y en consecuencia, susce2. 

tibles de aparecer en cualquier trabajo por el solo hecho de 

prestarse el servicio: la definición se refiere a las prime~ 

ras de la frase "causa repetida por largo tiempo como oblig!_ 

da consecuencia del medio en que se ve obligado a trabajar -

el obrero" ( ll) 

Para finalizar, el Doctor Mario de la cueva --

nos dices "Las enfermedades de trabajo, que son de todos los 

padecimientos que pueden sobrevenir, para cualquier profe---

sión u oficio, a consecuencia del medio físico, químico bio-

lÓ¡rico en que se ve obli.gado a trabajar el obrero". ( 12) 

El Articulo 475 de la Nueva Ley Federal del -

Trabajo de 1970, contiene la definición de enfermedad de tr~ 

bajo de la 1i9uiente forma1 "Enfermedad de trabajo es todo -

causa que tenga rm ori9en o motivo en el trabajo o en el me· 

óio filfl q,u~ el trabajador se vea obligado a prestar sus serv! 

(U) ... Opu11 cit. Pág. Ul 
\H.,, Opu~ CU, t>ág. 122 



En mi opinión, considero que no es adecuada -

la inclusión que hace el legislador, de la definición de en

fermedad .de trabajo, ya que va en contravención terminolÓgi

·camente hablando de los preceptos constitucionales que las -

denominan como enfermedades profesionales. 

Una definición más completa, a mi particular

punto de vista es la aiquiente: Enfermedad profesional será

cualquier estado patolÓgico que sufra el trabajador, debien

do sobrevenir, com!) consecuencia del trabajo que se desempe

fta, acarreando una incapacidad temporal o permanente o la -

muerte. 

Bata definición aunque puede tener lagunas, -

por el hecho de no inclu!r, la obliqación por parte del pa-

trono de auxiliar en el momento mismo de su aparición al en

fermo, concepto este que por razón obvia, se debe incluir en 

el apartado de leyes para el Seguro social, de loa empleados 

ualariados, para que de esta forma, a la aparición de una -

enfermQdad, el médico determine la incapacidad, los perlados 

d• recuperac16n, aapecto• todo• de carácter eminentemente ·

t•cnico. que facilitan la operabilidad de las indemnir.acio-

nee por eate concepto. 

Paaaremos, •hora a tratar lo Ne te entiende~ 

por pr •nba dc,1 la• enfermedadtrn profe• wnalea. 

IU Art i1·ul1• '162 dtt la """'a l.«' 1 f"cdeol clel · 



. . 
. Trabajo en vigor, establece que en el procedimiento laboral: 

· Son admisibles todos loa medio• de prueba. El Doctor Alberto 

Trueba Urbina, comenta acerca de este .articulo: "tlo se .prec!_ 

•an los medios de prueba sino tan .solo se enuncian. El dere"' 

cho probatorio laboral es .. tan amplio que comprende todos los 

medios de prueba conocidos y ac¡uellos que en el porvenir 

sean concebidos por· la ciencia modern.a. Generalmente se uti-

lizan cOllO medios de prueba para conocer la verdad sabida: -

las declaraciones de las partes, testimonios de otras perso-

nas, documentos, inspecciones, peritajes e inclusive presun-

cionea legales y humanas. En general, dentro del régimen prg_ 

cesal del trabajo, debe admitirse cualquier medio que pueda-

servir para comprobar un hecho". (13) 

Por lo que toca a las autoridades del trabajo 

se dice ques "Tanto a las Juntas locales como a las federa--

les, corresponde conocer y resolver en los casos de su comp~ 

tencia los conflictos de trabajo que se susciten entre. trab! 

jadorea y patrones, .solo entre aquellos o solo entre éstos,-

derivados del contrato o de la relación de lrabajo, o de loá 

hechos fntima111ente relacionados con ellos salvo loa caeos en 

que ee reclamen prestaciones cuyo monto no exceda d0 tres ms 

(13) .- Alberto Tru@ba Urbina y Jorge Barrera Trueba. Nueva -
Ley Federal del Trabajo. EtHtor.il\1 Porrúa. 1-'!éx.ico - -
1!110, Pág. 346. 



La tramitación de los juicios laborales res--. 

pectivos deberá ajustarse á las disposiciones de la Ley cóm~ 

prendidas dentro del capítulo titulado "Derecho Procesal del 

Trabajo". 

Las Juntas de.conciliación y Arbitraje en los 

juicios laborales deberán sujetarse a las norrnas procesalés-

y. dict1arán laudos. a verdad sabida, sin necesidad de sujetar- . 

se a reglas sobre es.timación d~ las pruebas, sino apreciando 

los hechos según los miembros de la Junta lo crean debido en 

conciencia. (Art. 775) 

Contra los laudos o resoluciones quo dict.en

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no procede.ningún r~ 

curao, sino el Juicio constitucional de Amparo, directo o in 

directo, según el caso de que se trate; en la inteligencia ~ 

de que los Tribunales Federales, conforme a lo dispuesto en-

la Fracción II del art1culo 107 de la :onstitución Política, 

tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja de la -

parte obrera como una atribución social nue se le impone a -

lÍl autoridad iud1c11tl en:anada de la Constitu<'t0n PolÍt:ica" • 

,14} •. 

La ;,upreroa :orte de Justi<'\a de nuestro 1:Jah, 

eo j11risprude11c la v i9ente ha establee ido t 

ENFERMEDADES PROFESIONALE~, PBRI~AJ2S MeDICOS 

(14) •• Nuevo Derecho de! Trabajo. Alberto Trueba Urbina. Edi 
torial Porrúa. México 197n, ?Áq. 453 y 454. 



ENMATERIA DE: 

Las Juntas están facultadas para elegir el p~ 

ritaje médico que estim~n más apegado a la verdad, sin ;¡ue 

por ello violen los artículos 550 ( 775) 286 { 4 76) de la I.ey;:, 

Federal del Trabajo • 

. El Artículo 550 de la Ley Federal del Tx-abajo · 

de 1931 establecla que: tos laudos se dictarán a verdad sabl 

da sin necesidad de sujetarse a reqlas sobre estimación de -

las pr~ebas, sino apreciando los hechos según los miembros -

de .la Junta lo crean debido en conciencia. Y el Doctor Albe!. 

to Trueba Urbina manifiesta con acierto el siguiente coment~ 

río sobre el artlculo anteriormente citado: "En los laudos -

de las Juntas de conciliación y Arbitraje debe imperar siem~ 

pre la •verdad sabida•, la verdad hallada en el proceso sin-

formulismos frente a la "verdad leqal o técnica•. También se 

deriva del texto que se comenta un principio fundamental del 

proaeso del trabajo: la apreciación libre da las pruebas. E!>.. 

te principio que da expresión al sentimiento humano de la 

justicia social, impone a los Tribunales del Trabajo el de--

ber de expresar porque se le concedo o niega fuerza probato-

ria a los elementos de pn1oba aportados por las partes: ya -

que tal est.h1ación no os 11tbitrari11 sino lÓgica y huwana" ( 15! 

(15) .- Alberto Truoba Urbina y Jorg• Barrera Trueba. Ley re• 
deral del Tralrnjo Hef(>rmada y Adkionada''. Editarial
PorrGn. M&Kico 1964. rag. 274. 



Además, el artículo 775 de la Nueva Ley Fede -

ral del Trabajo vigente y que es el citado en la jurispruden• 

cia, dispone en materia de procedimientos para la tramitación 

y resolución de los conflictos individ.uales y de los colecti

vos de naturaleza jurídica también, que: Los laudos dictarán

la verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre.

estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos según -

los miembros de la Junta crean debido en conciencia. A este -

respecto, el Doctor Alberto Trueba Urbina, comenta en la Nue

va Ley Federal del Trabajo: "Subsisten por fortuna los princ.!. 

pios en que se fundamentan los laudos: la verdad sabida y la• 

apreciación en conciencia de las pruebas. La verdad sabida es 

la verdad hallada en el proceso, sin formalismos, frente a la 

verdad legal o técnica. La jurisprudencia poco se ha ocupado• 

de la verdad sabida; en cambio, es prÓdiga en cuanto a las d.!. 

versas formas, sentidos y motivos, conforme a los cualea debe 

hacerse la apreciación de las pruebao, invocando razonamien-

t.os, etc. En conclusión: la apreciación de las pruebas debe -

ser lÓqir.::4 y humané\, turnando an cuenta que las Juntas son tr,! 

bunalea de equidad o derecho social. Los laudos dictados en -

los eonflictofl colectivos jurídicos, en relaci&n al contrato• 

colectivo de trabajo o contrato-Ley, puedan equiparse a las • 

sentenci.!13 colectivas a que se refiere la doctrina extranjera 

corno tambi'n ue incluyé en aquello• laudo• ~ue se dietan en • 



conflictos económicos y los cuales explicamos en el comenta--

do al art1culo Bll. ( 16) · 

(Sobre este artículo 811, de la Nueva Ley Fed~ 

ra.l del,. Trabajo expresa que: La Junta podrá aumentar o dismi

nuH el personal, la jornada, la semana de trabajo o loa sal!. 

rios y en general, modificar las condiciones de la empresa, -

a fin de coincidir el equilibrio y la Justicia Social entre -

trabajadores y patrones) • 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el -

pre><:eso colectivo económico, deben dictar un laudo que ponga-

fin al con~licto, laudo que la doctrina extranjera se conoce

con el nombre de sentencia colectiva. Las Juntas goaa.n de un

Pod.er di•crecional absoluto para resolver estos conflictos, -

· sin olvidar au función teórica sin redimir la clase trabajada 

ra. 

La nueva disposición legal que ae comenta le -

seftala a las Juntas de conciliación y Arbitraje el sentido --

del laudo, cuyo fin será •conseguir el equilibrio y la juati-

cia socialN en la relación entre trabajadores y patrones, ain 

que ningún caso pueda reducir loa derechoe conel9nados en ha• 

constitución y en esta Ley en beneficio de loa trabajador••·• 

Bate pree~pto, trae consigo la aplicación de reinvindicacio--

(16).· Alb$rto Trueba Urbina y Jor<,le Barrera Truoba. Nu$va ~~ 
Ley Federal del Trabajo. editorial Pnrr~a. M'xico 1970 
Pa~. lS1 y 352. 



!;les para con laclaee trabajadora. La jurisdicción en función 

económica, solo se contempla en el derecho procesal del trab!_ 

jo, pues laa juntas no dictan un ~apegado a la t.ey, sino-

que crean un derecho objetivo y establece un orden económico-

pero sin reducir derechos obreros. 

In síntesis: Jlas Juntas están dotadas de un Pf!. 

der discrecional absoluto, para producir el laudo colectivo -

' económico. Sobre el particular existen dos teorías: una que -

sostiene que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen --

que respetar loa mandatos de la constitución Política y consi 

guientemente e•tán li*itadas por las garantías individuales y 

el derecho de propiedad: y otra en el sentido de que los sen

tidos colectivos de la naturaleza económica se deberán regir-

por las disposiciones de la constitución, con re.ferencia des-

de 1ue90 al Articulo 123 y su Ley reglaraentaria,. que no esta

blece ningún l!=ite p!lr& r=:olvcr ol conflicto, y espccialmen 

te por el precepto actual que laa faculta para lograr la rea-

lización de la justicia social qLHJ culmina con la reivindica-

ción de los derechos de loa trabajadores. 

Y el articulo 206 de la Ley Federal del Traba· 

jo de l'Hl, r:itado por la juriaprudencia en vigor, decfa r;ua· 



o del medio en que se ve obligado a trabajar, y íue provoca -

en el organismo una lesión o. perturbación transitoria o per-

manente, pudiendo ser originada esta enfermeda(i profesional~ 

por agentes físicos, qu!micoa o biológicos. 

Además de los padecimientos· que ·están compren 

didos en este Articulo, son enfermedades. profes~onáles, las

incluldaa en la tabla a que se refiere el Artículo 326 • . . 
El Articulo 326 de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931, enumera a las enfermedades profesionales, incluyen-

do en el mismo precepto la tabla de enfermedades profesiona-· 

lea con au correspondiente enumeración. 

En el cap!tulo siguiente se tratar' este pro-

blema con referencia a la aplicabilidad de los beneficios que 

otorga el Instituto Mexicano del Sequro Social a la clase --

trabajadora siendo, de especial mención esta circunstancia "' 

ya que los peritajes médicos determinarán ia clase de inoap_!. 

cidad y el monto de la indemnización para efectos de indemn.!, 

zar al trabajador si éste tuviera un estado de incapacidad -

~ermansnta total o temporal y en caso de deceso la fijaci6n

de la indemnización para loa beneficiarios. 

La Suprema cort~ de Justicia en materia de pru! 

ba de la enfermedad profeuional dicc11 "la naturaleza y col'ldi-

cionca de una anfermedad proftu1ionl'll o el estado pat;.ol6c;¡ico ~ 

de un im:Uv !d•1(l t rnqu i&re para mu daterminac iÓn de conoc iniien 



tos especiales, por lo que necesariamente habrá de fijarse -

. por peritos•. (17) 

como ya quedó mencionado anteriormente, para

hacer la determinación de la existenéia o no existencia de -

una enfermedad profesional, habrá de ser dictaminado siempre 

por un médico cirujano leg-almente investido. Y el trabajador 
~ , :. 

tiene derecho a designar al médico que crea mas conveniente, 

aa1 lo diap~ne el articulo 505 de la nueva Ley Federal del -

Trabajot "Lo• médicoe de las empresas serán designados por -

loa patrones. Loa trabajadores podrán oponerse a la designa

ai6n, elCPOJ'l•n.io laa razones en que se funden. En caso de -" 

que las partea no lleguen a un acuerdo, resolverá la Junta -

de conciliación y Arbitraje. Y se dice que: •Los conflictos .. 

que ae presenten con motivos de la designación de médicos en 

ias enpresas corresponde dirimirlos a las Juntas de Concili!. 

ci6n y Arbitraje, conforme a los procedimientos seftalados en 

loa Art1oulos 782 y 788 de esta Ley•. (Loa procedimientos •!. 

peoiales serán aquellos que se aplican a cuestiones labora•• 

lee que por su nAturaleza requieren una tramitaci6n más rápj. 

da que 1011 demás conflictos, en razón de la importancia del" 

asunto o de la sencillez del mismo. La resolución que en os-

to ae dicte, producen efectos jur{dicos diversos) (18). 

(17) .... J\u:i.ep.n~donda. Apérid1é~ Hl7-1%5, Sa. ptU:bii, 'r.iüili 
66 V 79. 

( 19). ~ Nuova Ley Vederal del Trabajo. Al her, l• l'nrnoa 'thu1a 
y Jot'fJ• Barrera Trúeha. Pág. lol. 
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guientes cuestiones laborales: resolver la deaignación de mé 
< ' • ,· -

dico en ca•o de oposición de loa trabajadores contra el que

designen las up;·eaas (Aridculo 505) • .. . 

Por todo lo anterior, cuando·sea necesario h!, 

cer el desahogo de la prueba de una enfermedad profesional -

por_ parte del trabajador, no debe exig{rsele los. múltiples y 

tardados formalismos que suele pedir'!• en la preHJltación de 

las pfuebas de precedimientoa tradicionalmente civili1tas. 

En el desaho•;to que •e haga de las pruebas só-

bre la existencia de una enfermedad en.el obrero, se debeª!. 

tax en la verdad sabida, que es la verdad hallada en el jui"."' 

cio sin formalillMDa,. y a la apreciación. en conciencia de las· 

pruebas que debe hacerse en forma lÓgica y humana, además, -

la• autoridades juriadiccionaba del trabajo y de la Previ-

aión Social, deben estar siempre a favor del trabajador, prg, 

tegiéndolo y tutel&ndolo, por ser la parte d'bi~ en la rela-

eión laboral y no cuenta con los múltiplos recursos de loa • 

que se vale su explotador capitali•ta burqu'•· 

Más aún, toda• las enfermedades que tipifiQa

el art{culo Sll de la Ley del Trabajo en vigor, en su tabla-

do enfermedades de trabajo entraf'la la presunción juddica en 

favor del ho111bre que trabaja, de qua se tratan las enfermed!, 

dea de trabajo, dn que ee admita prueba on su contra. 

l?aHré allora a hacer monci6n de lol'I tipos de 



. i 
'¡ 

'. ' .. · ~ ' 

· .. incapacidad de au· forma de determinarla, de las obligacione• 

del patrón, de la manera en que deben indemnizar esta clase-

de riesgos, de los beneficios que alcanzan los deudos del -

trabajador .y por Último, la forma de fijar el monto de inde.m 

nización con base en el ealario. 

2.- Tipos de incapacidad. 

La legielación sob.te los riesgo& de trabajo,

indetilniza no el padecimiento, sino sus consecuencias sobre -

el organismo, o sea la incapacidad que resulte para desempe-

fiar el trabajo. 

El concepto de incapacidad de la Ley Mexica--

na, se basa en las ideas de loa profesores Hernáinz (19), - -

Lattea ( 20) , y Pozzo ( 21) , que afirman que el concepto de i!! 

capacidad está formado de doa elementos, uno anatómico-fun-

eional y otro económico, estando los doa en {ntima relaci6n-

porque tóda alteración econó~ica, derivada de un riesgo pro-

fesional, implica a ojos de nuestros legisladores una incap! 

oidad y por tanto una indemnización. 

La Ley considera que cuando ios riesgos de --

trabajo.se realizan pueden producir una incapacidad en aus -

diversas modalidades o la muerte, La legislación considera 

(19).- Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
(20) .~ Accidentes del Trabajo. B»ui~one. 191%8. 
(21) •• Accidentee del Trabajo. 

Art;Jentlna, 1939 • .. '\. . 



. 
dos criterios para clasificar lae incapacidades: l.- La. per-

sistencia y 2.- La magnitud. A su vez la persistencia se di~ 

vide en temporal y permanente y la magnitud se clasifica en-

·.total 'I parcial. 

1,- INCAPACIDAD TEMPORAL: 

El art!culo 478 de la Ley Federal del Trabajo 

en .vigor, la define diciendo que es: la pérdida de faculta--

des o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a ún

indi'lfiduo pa~a desempeflar su trabajo durante cierto tJ.empo. 

El maestro Mario de la cueva (22), seftala - -

que la legisl.ación mexicana al seguir el s~.stema franc's ¡ r!, 

cogió al no haber depurado en debida forma todas sus teorías¡ 
, .. ' 

todos sus ·defectos, ya que al dividir la incapacidad Un¡>o--

ral en total y parcial sin hacer que dicha división produzca 

efectos, creando de esta forma no solo confusión, sino hasta 

injusticias, de esta forma hace1 que so trate en igual mane• 

ra a una incapacidad temporal leve y una incapacidad tempo-

ral 9raie. Bato as debido a que solo existía un método para• 

indemnizar la incapacidad temporal, el cual consiste en pro .. 

íntegro mientras dura la imposibilidad para trabajar. 

bajador !}(.) es ti en poi;ibi lidaclu de volver al traba JI), ~l ·~ 

(2a) ... Derecho M•xicanci del 'l'r&bi!I ló. Mnio do h cuawt. !di"' 
toriel ticrr(i:.. 1967. Pág. 140~ 



el patrón podrá pedfr si debe seguir sometido al mi,!!!. · 

mo tratamiento médico o si procede el declar.arse su incapac1 

dad permanente, recibiendo· en este Último caso la indemniza-

.. ciona que tenga derecho, el tratamiento de incapacidad tem-

poral no puede prolongarse más de un afio, precisamente por;.. 

su naturaleza temporal. 

2.- INCAPACIDAD PERMANENTE. 

La incapacidad permanente supone al contrario 

de la temporal, un estado cierto de la condición de la v!ct.! 

ma re•ultado final de las ledones que por motivo del acci--

dente o enfermedad sufra el obrero en deterioro de su salud. 

3,- INCAPACIDAD TOTAL. 

Es la siguiente etapa a la incapacidad tempo-

ral y consiste en la imposibilidad absoluta para poder desem 

pei\ar el trabajo cualquiera que sea su tipo. 

4.- INCAPACIDAD PARCIAL. 

Esta consiste en la disminución de las facul-

ta.des a consecuencia de una lesión producida ya sea por un -

accidenúii o una enfermedad profesional sufrida en el dese111p!_ 

La incapacidad permanente puede ser total o -

parcial. La incapacidad permanente total consiste en la pér-

dida de las facultades o aptitudes dtl! una persona que la in1.,. 

posibilita para deaempeftar cualquier trabajo por el rento de 



incapac idaC!. permanente pare ial consiste en la .;._ 
. . .... ' ,. 
disminuéion de las facultades.o aptitudes de una persona pa-

ra trabajar. 

La deteirninación de la incapacidad permanente 

es un problema de caracter técnico que se lleva a cabo me---· 

diante un dictamen .médico legal, emitido cuando las lesiones 

que por motivo del accidente o enfermedad sufrido por el-,-

obrero. se encuentren consolidadas. Este requisito ?ebe ser -

llenado ante la Junta de conciliación competente, mediante -

un convenio que celebren el obrero y el patrón, o por laudo

de la Junta en mención. 

La doctrina y la jurisprudencia durante mucho 

tiempo se preocuparon de examinar la validez de los conve--

nioa que celebran el obrero y el patrón para establecer el -

grado de la incapacidad y la indemnización que debería pero!_ 

bir el trabajador para liberar al patrón de toda re'1~ponsabi-

lidad consistiendo el problema en la indemnización de 10111 b!_ 

neficios que se les conceden a los trabajadores. La soluciórli 

que se estableció en nueatro Derecho para este problema con• 

nar una incapacidad de carácter permanente tuviera que ser -

emitido un dictamen médico. Lon ~onvenioa que no contengan -

este tipo de dictamen estar&n afectados de 'i\ulidad. Un ar--

t!culo de la ·nueva Ley Federal del Trabajo nos dice1 que t~ 
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do convenio .º liquidacion para ser valido debera hacerse por 

escrito y contener una relación circunstanciada de los .he--- . 

chos que los motiven y de los derechos contenidos en él. Ea-

te mismo convenio deberá ser rectificado por las partes ante 

la Junta competente, la cual lo aprobará si este no lesiona .. 

loa derechos irrenunci8bles de los trabajadores. 

Para fijar el grado de incapacidad permanente, 

se podrán hacer tantos exámenes como estos fueran necesarios, 

en virtud de que las consecuencias que trae aparejada una l!. 

sión no siempre son previsibles, porque aunque apareciendo • 

consolidadas, se pueden pr~aentar circunstancias no previs--
(e) .. (u) .. 

tas que cond11Zcan a una qravacion o atenacion de la incapaci 

.. dad. por~ lo tanto el convenio que haya fijado la indemniza-

ci6n puede aer revisado por parte interesada ouando ae pre--

sentar~ alguno de eatoa aupueatoe. 

El reourao por revisión de la fijación de la-

incapacidad no ea admitida por nue•tr~ legislación, en el ºA 

ao de laudo o convenio judicial que celebran ha partea con~ 

car4cter de laudo, aiendo que se dastruir!an el princi,!o dw 

En el·caao de que la incapacidad sea fijada -

por medio de un convenio, ao debe diatin9uir la acción de n1). 

lidad de éste y de la revisión. Set conddcra po1Jible en nue.t 

tto roedio, la aoumul~~ión de varias in~ap•cld•doft cuando la4 



consecuencias de un accidente o una enfermedad se realizan -

sobre diversas partes del orqaniamo humano, más esta acumul!, 

ción está limitada consistiendo en que las indemnizaciones -

que ise fijen no podrán exceder de la cantidad equivalente a 

una incapadidad total. 

Los riesqos del trabajo, aparte de producir ~ 

cúalquiera de las incapacidades ya mencionadas, pueden oca--

aiona.r la muarte del trabajador, y e~ este caso la. indemniz,1. 

ción que corresponde a las personas que depenct!an económica-

mente del trabajador es diferente a la indemnizmción que se -

fija por ejemplo en la incapacidad total permanente. 

OBLIGACIONES DEL PATRON: 

La reparación de los riesgos del trabajo, que 

con motivo de los accidentes o enfermedades qUe en el desem-

peno de sus labores sufriera el trabajador están a cargo del 

patr6n, el cual debe resarcir las consecuencias que esos mi!. 

mos riesgos han producido en el trabajador,en su familia. 

un triple fin debe de perseguir el patrón al~ 

indemnie:ar a sus asalariados. 

gridad f!sioa y la salud del trabajador, prestándole asisten 

ci1 médica, material de curación y medicamentos, as! como lo= 

aparatos de pr6teais y ortopedia necesarios. 

B.• Indemniz~r al trabajador por el tiempo •• 
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perdido o por la incapacidad sufrida, o a los de.udos en caso" 

de muerte. 

c.- Restituir al trabajador en. su empleo o -

asignarle uno nuevo de acuerdo con sus aptitudes que con mo

tivo del ries90 profesional pudieron quedar disminuidas. 

Nuestra Ley consigna expresamente la obliqa~

ción del patrón de auxiliar a los trabajadores que sufran un 

riesgo en el trabajo, diciéndonos que tendrá derecho a: 

·l.- Asistencia médica y quirúrgica. 

2.- llebabilitación 

3.- Hospitalización cuando el caso lo requie• 

4.- Medicamentos y material de curación. 

s.- Loa aparatos de prótesis y ortopedia nec.!. 

sarioa. 

6.- La indemnización qua •• fije oon motivo -

de la incapacidad re•ultante. 

Es obli9ación dQl patrón aoneervar en primor -

lugar, la salud de au trabajador ya que el eafuerzo del tra

bajador ea aprovechado en to4a au capacidad con los fines -

que •• ded!q~~ l• empreaa para la cual preata eua eervicios

y en el oaaa, de que eato •ufriera un accidente o una enfer

medad, au aalud debe aor restablecida por este miamo patrón, 

Además, h Uy coooeptúa que pan h Hiaten, 



cia medica de los trabajadores se deberán emplear facultati

vos que estén legalmente autorizados para ejercer la medici-

na y en caso de que no lo sean el trabajador puede rehusarse 

a recibir dicha asistencia; sin que por ello pierda sus der!!_ 

ohos. 

Son obliqaoionea también de los patrones, co& 

signadas en nuestra Ley Federal del Trabajo, las siguientes: 

1.- Mantener. en el lugar del trabajb.los med.:Í. 
. . -

camentos y material de curación necesarios para primeros au-

xilios y adieatrar personal pfdia que los ·preste. 

De esta fracción se puede hacer el siguiente .. 

comentario, seguramente el legiaiador pensó en empresas pe-• 

quel\as que por su reducido número de empleados y bajo !ndioe 

de accidentes y enfermedades, no necesita de una enfermería

sino sólo de medicamento• y per:onal adiestrado en forma com 

petente para prestar loa nuevos auxilios, suponiéndose que -

en el caso de gr~vedad el accidentado o enfermo deber!a de -

ser trasladado a una institución que contará con servicios -

más aompletoa para la atención de estos casos. La cr!tica --

.• 

q~~ xu formulo a esta fracción es en el sentido de mantener• · · 

en verdadero estado de indefensión a la clase obrera ya que-

en caso de gravedad y de atención pronta con el traslado que 

hubiera de hacerse a un hospital podría acarrear en ocaaio•~ 

nee haeta la muerte. 



2.-· cuando haya en ~ervicio más de loo emple!! 

dos.hay que establecer una enferrner!a dotada de medicamentos 

y material de curación necesarios para la atención médica y

quirúr9ica de ~merqencia. Estará atendida por personal comp.!, 

tente bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio -

de éste no se puede prestar la debida atención médica y q1.li

rúr9ica, el trabajador será trasladado a la población u hos

pital donde pueda atenderse la curación. 

3.- cuando tengan a su servicio más de 300 

trabajadores, instalar un 'hospital con el personal méc:Hco y

auxi.liar necesario. 

4.- Previo acuerdo de los trabajadores podrán 

loa patrones celebrar contratos con hospitales o sanatorios-

.· Ubiclldoa en el lugar que se encuentren el establee irni.cnto o

a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de -

los trabajadores para que presten los servicios a que se re

fieren laa dos fracciones anteriores. 

Prácticamente la aplicación de estas fraccio

nes de la Ley, deben de tener muchos problema& en el caso de 

establecer una entermerla o un m¡di~a no implica tanto pró-

blema ni des~~mboho para la empresa pern en el caso de tener 

,JUe montar 1m buen hospital. siqn1fica un déa;;-mbolt;o enorrit>· 

para el empreur10, por lo tanto es de imaginarse que lo• E!!!J 

preaarioa en atmonla con los trabajadore• contutnr1 con hot« 



pitales o sanatorios para que atiendan este tipo de riesgos. 

La obligación desprendida de la tercera frac-. 

ción de este artículo queda a cargo exclusivo de los empres!_ 

rios en la medida que no esté obligado a prestar dicha aten-

ción médica el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo~ 

tanto los riesgos que corran loa trabajado~es por no cumplir 

loa empresarios con la obligación de afiliar sus subordina-

dos ~ esta institución serán de responsabilidad única y ex--

elusiva.· del empresario. 

s.- Dar aviso de ·los accidentes. ocurridos a.

la Junta de Conciliación y Arbitraje o a la Junta Permanente 

o al lnspector de Trabajo dentro de las 72 horas siguientes. 

mata fracci6n tiene por objeto el proteqer a~ 

los trabajadores y en esta forma obligar a loa patronea al -

cumplimiento de las leyaa, ya que entre las funciones de los 

xnapectores dal Trabajo está en vigilar que se cumplan las -

normas de trabajo y especialmente las que se refieren a las~ 

ohligacionea de trabajadores y patronea y de las que determi 

nan las medidas preventivas de rieaqo de trabajo, aeguridad-

e higiene y por lo tanto ese eviso sirve para consolidar la-

6.~ En caso de muerte dar aviso a las mismas~ 

autoridades tan pronto como tonqan conocimiento de ella. 

' 1.- Proporcionar 11 la Junta o al Inapectot de 



· Trabajo. los datos y elementos que dispongan especialmente los 

siguientes: 

a).- Nombre y domicilio del trabajador. 

b) .- Luqar y hora del accidente. 

c) .-.Nombre y domicilio de las personas que lo 

prerienciaron. 
' . . 

d) • - Lugd~~rt que está aiertdo atf!ndido. el ~e! .. _ .. 

._ntado• 

e).- Trabajo deeempeftado por el accidentado. 

f).- Salario devengado por el accidentado. 

9).- Nombre y domicilio de las personas a qui.!. 

corresponderle la indemnización en caso de muerte, 

ta nueva Ley Federal del Trabajtt' en el artlCI~ 

lo 506 enuncia las obli9aciones de loe médicos de las empre·-

l.- Al realigarse el riesgo se debe de certif!. 

car si el trabajador queda capacitado para reanudar su traba-

jo. 

2.- Al terminar la atención médica, •l c:ntif! 

car si el trabajador está capacitado para reanudar su traba--

jo. 

J,~ Al odtir su opinión sobre el grado de 11"1+ 



de defúnción. 

Los médic1s srin M·1·brados por loe patr:mes · oer·1 

puede suceder r::ue éstos ., no tengan la capacidad pr'>fesional

suficiente o oue al emÚir sus dictá nenes sean parciales nara 

el beneficio del patrón, por tanto los trabajadores se pueden ; 

oponer a la designación de los médicos al servicio .de. la em-

presa, exponiendo sus razones para fundar dicha oposición y -

en caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre.el patrón

"/ los obreros, la Junta de Conc:Lliación y Arbitraje resolve.rá 

conforme a derechos con la mayor prontitud dadas las circuns

tancias del caso. 

También puede darse el caso de que el patrón -

no acepte que la muerte del trabajador se debió a la lesión -

producida por un accidente de trabajo o a la enfermedad con-

traída con motivo del ejercicio del trabajo, por lo tanto se

deber& proceder a aplicar la autopsia correspondiente, que P.2. 

drá aer efectuado previo aviao a la autoridad competente, por 

el médico de la empresa, en cuyo caso los presuntos beneficia

rios podr&n designar un médico que la presencie o por un méd.!. 

do deaignado por los beneficiario• y en este caso el patrón -

podrá designar un médico que est& preHr1te. Considero que es

obvio que en estos problemas se deber!a hacer la autopsia por 

la autoridad médica correspondiente ya que ~ata no puede aer

tachada de parcial en aua d\ct'm~n~~ y ~i ~~i lo fuere eerta-



mc>tivo de·un juicio de responsabilidad oficial. 

La nueva Ley Federal del Trabajo en vigor nos 

dice que en cada empresa o establecimiento se organizarán '."'• 

las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesa-

rias, compuesta por igual número de representantes de los --

trabajadores y c.lel patrón para investigar las causas de los-

·accidentes y enfermedades del trabajo, proponiendo las medi

das para prevenirlas y vigilar que éstas cumplan su cometi--

do. 

Bitas comisiones serán desempenadas durante -

las horas de trabajo y los integrantes de ellas no podrán co 
. -

brar honorarios. Batas comisiones ttllbajar&n en colabora~ión 

ao~ los inspectorea de1' t:~~~o para difundir l••·;'ric>riia · íó'o. . 

bre prevensiones de rie~gos, higiene y salubridad, 

La segunda obligación a cargo del patrón es -

la referente a la indemnización de la que se hablará por se~ 

parado. 

La tercera obligáción del patrón es la de re~ 

t1tuir &l trabajador ~ sw empleo o asignarle un nuevo puesto 

de acuerdo con sus aptitudes, se encuentra consignada en - ·· 

nuestra nueva Ley Pederal del Trabajo y nott di~e que el pa .. ~ 

trón tendrá la obligación de reponer en sn empleo al trabaj.a, 

dor que sufriera un accidente de trabajo o enfer111edad 1 s lem• 



sentara durante el ano siquiente en que se determinó su inc!_ 

pacidad, pero si el trabajador recibió su indemnización por

incapacidad permanente total el patrón no está obligado a -

restituirle en su empleo anterior. 

En los casos de empresas grandes que por su -

maqnitud tienen una gama muy variada, de puestos para los tr!_ 

l>ajadores, el patrón en el caso de que un trabajad9r fuera

v!ctima de un riesgo de trabajo y no pudiera desempenar el -

mismo puesto pero ei otro, buscará dentro de toda ~ata gama

de ocupaciones, el que más ~e pudiera acoplar a la capacid~d 

actual del trabajador que con motivo del riesgo del trabajo• 

tuvo que aer separado de la empreaa, todo esto para que el -

trabajador no sea una carga para su familia y que normalmen

te pueda estar satisfecho consigo mismo al desempeftar deter

minada actividad. 

x.A INDEMRIZACION~ 

Todo trabajador tendrá derecho a recibir una• 

in<temnización por motivo de loa accidentes o enfermedades •!. 

fridoa en ejercicio del trabajo. Oi~ho derecho •st& plasmado 

en el articulo 123 Conetituaional y en nuestra nueva. Ley Fe~ 

der•l del Tr~bajo, pt;~o habrá que diferenciar la indemni••-• 

oión aeqún •• trate de una incapacidad permanente, temporal• 

o de la muerte en su caso. 

INDBMNIZACION POR lNCAPACIÓAo TEMPORAL. 

La incapacidad ternporal u la que afecta a .. 



' ' 

mayor número de casos y la que menos consecuencias tiene en relación 

a la disminución de las facultades de trabajo de la ví.ctima , esto -

es que en el común de los casos no hay p6rdida en la capa-

ciclad, de ganancia , es solo un paréntisis para el trabajo porque 

las consecuencias del accidente o enfermada no ha permitido -

que el trabajo se desempel'le , pero una vez pasado el período de -

curación '· puede el obrero desempel'lar sus labores , sin que - - -

quede ~sqo del accidente o enfermedad. 

La 1ndem1nizaci6n por incapacidad temporal nos 

dice, el maestro de la Cueva, tiene por objeto el compensar al -

, , obrero por el tiempo que pierde ya que en caso de no conoe--

· dérselo no podr!a subsistir. La indeminizaci6n por incapacidad 

temp0ral en todos , los cas<;>s consiste en entregar a la víctima -

su salario completo en tanto ésta dure. 

Nuestra Ley ha fijado como monto de la indemnizA 

ci6n para el caso de incapacid1W temporal pur motivo de accidentus 

o enfermedades, el pago íntegro del salario que deje el percibir 

el trabajador mientras eci sta la imposibi ltdad para tr1w,t ¡ar ,. f' •'-te 

pago se deberá hacer desde el primer d(a en que aparn<cc1 rn inQll 

pacidad. hay que a9reyar que el triü.iaJildor tlAne 

derecho a que se indemnice posteriormente de acuindo con loli 

aumentos que correspondan al trnbaJo ctesempel\ado. 



Anteriormente la legislación laboral seguía -

el principio de la indemnización Forfaitare aue consil$te en-

que al ocurrir el riesgo de trabajo no se otorga al obrero -

una compensación total QOmo ocurre en el derecho civil, sino 

qúe la reparación es. sólo parcial. La indemnización Forfait!. 

re es la compensación que recibe el patrón .POr la extensión~ 

de la responsabilidad. 

La nueva Ley f'~~, do~ Tr-1? ... jo · ha . aboli'd!) ·.; 
' • f •J \\; ,. ,.vu• ' ,· •· ' .. ;.·,,, ': '-.-~'~:· ... •::,•t', '~¡';, 

la inaémnizac:ión Forfaitar& · yse. la páCJ'~. al 1;>b~it~o .por c-onf,,¡;:~ 

cepto de indemniza.ciÓn· de 10()% del. salario qué há ~dej•do de:.; 

. recibil por ~a incapacidad t'ilmpo~al~ yá que· el principió de . . 

1a indemnización Forfaitare 'es f~lso e injusto, como se ha ... · 

comprobado plenamente con estad.hticas, la culpa del trabal!. 

dor en los casos de riesgos del trabajo, es inevita)?le y fa• 

tal y si en otra épocá se pudo contemporizar con dicha solu• 

c:ión se debió a que el derecho del trabajo aGn no se indep,1;1. 

dizaba totalmente del derecho civil. 

Nuestra legislación considera que el pago de

la indemnización por incapacidad'temporal debe hacerse desde 

el primer dta on que aparezca la imposibilidad para el trab!. 

jo. En cambio ot~as legislaciones, entre ellas la francesa y 

la argentina, no conceden indemniución cuando la incapaci--

dad no exceda de 6 dfas hábiles, conaideranilp que eatos acc1 

dentH carentn de importancia y frecuente• en indu11tr:ia se 



prestan a simulaciones por parte del obrero, con objeto de -

cÓbrar parte de su salario para trabajar y por consi9uiente, 

no deben ser amparados por la Ley aún en los casos de buena-

fé. Esta apreciación hecha por esas legislaciones es un tan-

to incorrecta y vaga, ya que quien determina las incapacida

des es un périto médico, y en él está el apreé:iar si la inc~ 

.paeidad es real o fingida. 

La Ley Mexicana en cambio, nos dice, cuando 

•.e ·d.ebe pagar indemnización y en que forma, de donde se ded.J! 

ce que debe darse en las·mismas fechas y formas en que se P!.. 

ga el salario. Esta obligación aubsiste durante el tiempo 

· que aea necesario a juicio de los médicos que conozcan de la 

incapacidad, pero si a los tres meaea de iniciarla, el trab! 

jador no está aún en aptitud de volver al trabajo, él mismo-

ü el patr6n podrá padir en vista de los certificados médicos 

respectivo• de loa dictámenes que se rindan y de las prueba111 

conducentes, se resuelve si el trabajador debe seguir somet! 

do al mismo tratamiento ~ico y gozar da la misma indemniZA 

ción o pr~ede a declararse au incapacidad con la indemniza· 

ción a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse e~ 

da tres meses, El trabajador percibirá su nlario hasta "¡u.a-

ae declare su incapacidad permanente y se determina la 1nd« 

nizaciÓn a que tenga derecho. 

lNDEMNlZACION POR INCAPACIDAD f>EAAJ\N~;t.'rE. 

La Lel ordena 1..ic se paquo o!'!ta indemnháciÓn 
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.en forma global. 

Se otorga al trabajador una suma equivalente

ª un número determinado de d1aa de salario. 

La inde~nización por incapacidad permanente -

tiene corno finalidad general· reparar ios riesgos del trabajo 

y colllo finalidad espedfica compensar al trabajador por la ,_ 

pérdida sufrida en su capacidad dé ganancia a fin de que' con. 

tinúe percibiendo el mismo ingreso. 

La idea es que la renta.de incapacidad perma

nente unida al nuevo salario igualen al percibido con ante-

rioridad a la aparición del riea90 del trabajo~ . 

· . El monto de la indemnización varia según que-. , 

la incapacidad permanente sea total o parcial. En caso de la 

permanente total la nueva Ley del Trabajo dispone que la in

demnización sea una cantidad igual al importe de l,095 d{ae

de &alario, en tanto que la permanente parcial se debe pagar 

el tanto por ciénto que fije la table de valuación de incap!. 

cidades, calculado sobre el importe que deberla pagarse si -

la incapac.idad hubiera sido permanente y total, para el caso 

que nos ocupa o sea el de enfermedades profesionales, en el

caso de una silicO$i& que no tuviere cura para el enfermo, -

&ato serta indemnizado conforme a una indemnización sobre la 

base de 1,095 d!ns. Y en el caso de que es~a silicosis pudi!. 

r:e 111u: atendida y sanada en el enfermo produciendo por Últ1 



mo una incapacidad permanente parcial por ejemplo en la voz, 

esto se determinar!a conforme a la tabla de valuaci6n de in-

capacidades. 

Los porcentajes incluidos para determinar la-· 

indemnización que hay que cubrir en caso de incapacidades 

permanentes, se seftal~n en máximos y en m!nimos, para las 

distintas situaciones que puedan presentarse dejando al pru

dente arbitrio de la autoridad del trabajo, fijar el monto -

de la indemnizaciÓni tomando en cuenta las circunstancias --

del caso y entre ellas la edad del trabajador, la importan-

cia 4e la incapacidad, ai es absoluta para ejercer su profe

tión o si sólo han disminu1do laa aptitudes para deaempeftar-

·la. 

A pesar de la relación que existe entre la i}l 

capacidad temporal y la incap~cidad permanente, son indepen-

dientes y basta se puede decir que persiguen f inalidade1 di-

versas. La primera compensa nl trabajador por el tiempo dej1.. 

do de trabajar y por lo tanto que deja de ganar salario, - -

mientras que la segunda compensa la reducción que s~fre el -

trabajador en au capacidad de ganancia. La indemnización por 

incapacidad temporal se emplea en el pertodo de euraci6n de-

nante ae emplea d&Dpuós de que 110 han declarado como no cur!, 

bles loe malea que aquejen al traba,jador, por Hto hay un .. 



debe percibir el trabajador en el caso de incapacidad perma

nente, parcial o total, les serán pagadas íntegras sin que -

se haga deducción de los salarios que percibió durante el p~ 

r!odo de incapacidad temporal•. 

Se puede pre~entar el caso de que un trabaja-

dor que está especializado en una determinada profesión, al

sufrir una enfermedad que le produzca una incapac i:dad perma-

nente parcial tenga éata como consecuencia, la pérdida absq-

luta de las facultades o aptitudes del trabajador·para desem 

peftar su profesión, en ese caso las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje podrán aumentar la indemnización que le correspon-

da hasta igualarla a la que le correspondería por incapaci·~ . 

dad permanente total, tomando en cuenta la importancia de la 

· profesión y la posibilidad de desempeftar una de categoda si 

milar, susceptible de producirle ingresos semejantes por - -

ejemplo en el caso de los médicos que contraen lá sÍfilie --

con infección de las manos, en este caso se producen una in-
capacidad permanente parcial pero por efectos de la profe---

sión a lft cual se dedican, é:ta es cow~ si se tratara de una 

incapacidad de carácter permanente total en vista del dano -

que ocasiona para el enfermo por razón de su profesión. 

INDEMNIZACION POR MUERTE. 

Loa fines que se persiguen en esta clase de -

indemnb:aai6n eat&n lntimamente relaeionadoa con 10111 de la• 



indenmización por incapacidad permariente, compensando la re-

,ducción ~ue con motivo de la muerte del trabajador sufre en

su econom1a la familia o las personas que dependfan económi

camente del trabajador; la actuación de los deudos del trab.!!. 

jador, en materia laboral es de carácter singular, ya que no 

es un derecho que dependa o que se adquiera por referencia. 

La indemnización por muerte tiene dos elemen

tos: el pago de los gastos funerarios consiste en dos meses

de salario y una indemnización consistente en el equivalente 

al importe de ~o d!as de salarios. 

Los beneficiarios en este caso serán en pri-• 

mer lugar la esposa o el esposo, los hijos le91timoa o natu

rales, los ascendientes a quienes la Ley otorga la presunción

de la dependencia económica, salvo prueba en contrario, y a

falta de éstos podrán recibir la indemnizaci6n la co.ncubina

Y a falta de ésta recibir& la indemnización el Seguro Social. 

La Ley estipula que la indemnización que se -

otorga a loa deudos deberá p1t9arae sin deducir las sumas que 

el trabajador haya percibido durante el tiempo que duró su -

_cur::.c!5:.. &.:ra eambio l._o pagado por concepto de indemnización-.. 

por incapacidad perml'lnente, sí debe de deducirte de lo .:¡ue -

corresponda a los deudos y asf lo tia resuelto la Supren'a coi: 

te para evitar la duplicidad de pa9os. 

LOS fit!NEFIClll.lUOS !1E t.AS INOEMtH7.F1CIONES. 
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qún que el riesgo produzca la incapacidad o la muerte. 

a).- Beneficiarios en los casc;1s de incapaci--

dad. En los casos que los riesqos produzcan una incapacidad, 

ya sea temporal o permanente, total o parcial, el beneficia;.. 

rio será el propio trabajador que sufrió ias consecuencias -

del accidente o enfermedad del trabajo de .tal modo. que no pg • 

dr!a un tercero invoeando el carácter de cesionádo, ejercer-

la acción contra el patrón, porque la cesión, renuncia o - -

transacción de la indemnización, está prohibida por la Ley.- . 

Sin embargo, esta misma Ley consiqna un caso en el que una -

persona que no es el trabajador pueda· cobrar la 'indemniza--

ción y esto es qUe cuando en virtud del accidente o enferme~ 

dad el trabajador quede incapacitado total o parcialmente ---

por enajenaciór mental. En este caso la indemnización corre!_ 

pondiente debe de ser pagada a la persona que legalmente lo-

represente. Esta excepción está plenamente justificada dadq-

que el incapacitado mental no puede administrar sus biena* = 

libremente. 

BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE. 

El criterio que sigue el Derecho Mexicano, es 

distinto del seguido por la mayor1a de las le9islaciones ex~ 

tranjeras, ya que en ost1u Última111, se toma como blUJI! a la -

familia civil y se concadtm las indeninhacionea a los hq!tJ. 

nios heredero• y a los benefic iarioa de lu pemdonea alimen• 



ticias. 

La leqislación mexicana en cambio, con un cr! 

te:do sociolÓgico más amplio y tomando en cuenta la idiosin-

crasia y costumbres de nuestro pueblo ha admitido el hecho -

de que cuando el trabajador muere lo que hay que resolver es 

el perjuicio sufrido por los que quedan sin sustento como .... 

consecuencia de esa muerte y que q~neralmente son la mujer y 

loa hijos, sin importar qUe sea leq!tirna esa mujer o no recg 

nocidos loa hijos. El Derecho del Trabajo no trata de enri-

quecer patrimonioa, aino que debe hacer cumplir una función-

social que es la de asequrar vidas, que en la mayoría de .los 

casos son inocentes de la forma de vivir de sus proqenitores. 

Bn México se ha adoptado el: criterio exacto-

que corresponde a su realidad social al sostener que la in-

demni:~c ión debe pagarse a aquellas personas qUe viv1an del

a.alario del trabajador, cualquier• que sea el de su v~,da en-

común. !n nuestro pala debido a innumerables factores, mise~ 

ria, ignorancia, etc., la familia civil en la mayor1a de los 

casos no está legalmente formada. /\tendiendo a esa realidad-

b. Ley no hace sino acatH· la vulunt~d d!!tl t:r~b~jedor :l CO!l 

ceder la indemni~aciÓn a las personas que dependían económi-

camente de él. Aun~ue la Ley enuncia eitpresamente diaposici.2 

n~a con laa cuales coArta la libertad de que el trabajad~r ~ 

pudiendo tener don o tres concubina• a todaa lau nombro corno 
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depositarias, caso en el cual, la Ley en forma expresa niega 

beneficios a todas estas mujeres y no así a los hijos que º2. 

mo repito, no son culpables de la forma de vivir de sus pro-

qenitores. 

Esa realidad la Ley no hace sino acatar la VQ 

luíttad del trabajador al conceder la 'indemnización a las pe!'.; 

sonas que depend!an económicamente de él, aun~ue.laLey enun. 

cia expresamente disposiciones con las cuales coarta la li--

bertad de que el trabajador pudiendo tener dos o tres concu

binas a todas las nombre como depositarias caso en el cual,~ 

la Ley en forma e;cpresa niega beneficios a toµas.estas muje

res y no''ast a los hijo•· que como repito, no son culpables - . 

qe 11'·torma de vivir de cus progenitores. 

Nuestro Derecho, como dice el Maestro de la -

cuev4', no ataca a la familia civil, ni le falta al respeto,

ya que no aplica ciegamente el principio de la dependencia -

económica, porquG cuando axiete realmente la familia civil 

la ley le concede la indemnización que corresponde. 

El art{culo 501 de la nueva Ley Federal del • 

Trabajo eeftala que tendrán derecho a recibir la indemniza-•w 

ción en caso de muerte del trabajador: 

l.- La viuda o el viudo que hubieran dependi" 

do económicamente de la trabajadora y que t"nga una incapac! 

dad de 50% o más, y los hijoa menores de 16 anos y loe may2 



res de esta edad si tienen .una inc:apac:.idad de scm o más. 

2.- Los ascendientes concurrirán con las pers2 

nas mencionadas en la fracción anterior, a menos ;;¡ue se prue

be que no dependían di.rectamente del trabajador. 

3.- A falta de viuda, concurrirán con las per

sonas seftaladas en las dos fracciones anteriores, la mujer -

con quien el trabajador vivió como si fuera su marido durante 

los 5 aftos que precedieron inmediatamente a su muerte, o con

la que tuv.o hijos, siempre que ambos hubieran perr~anecido :li-

bres de matrimonio durante el concubinato, pero si al morir -

el trabajador tenta varias concubinas ninguna de ellas tendrá 

derecho a la indemnización. 

4.- A falta de viuda, hijos y ascendientes, -

las personas que depend!an económicamente del trabajador, con 

currirán con la concubina que reuna los requisitos seftalados

en la fracción anterior, en la proporción en que cada una de

pendía de él. y 

5.- A falta de las personas mencionadas en las 

fracciones anteriores.al Instituto Mexicano del Seguro social. 

En relación con la tercera fracción del citado 

artfoulo el maestro Trueba Urbina comenta que la nueva Ley F!, 

deral del Trabajo sigue la teoda de la dependencia económi-

ca, pero es desvirtuada por la tercera fracción del artfoulo-

501, que en parte os una reproducción del artkulo H13S del -



CÓdigo .civU, porque si el trabajador muere teniendo .. dos con

cubinas y las dos depend!an económicamente de él, ninguna ten. 

drá derecho a recibir la indemnización y esto es puritanismo-

jur1dico conforme a los principios de la justicia socJ.al del-

artículo 123, el cual indica que debe repartirse E1ntre quie-

.. nes depend!an económicamente del trabajador y en la propor-.;.

ci6n de. esta Dependencia. 

Visto lo anterior se demuestra claramente que

bueatra legislación a! respeta a la familia civil, ;¡a que la

dependencia económica de ésta se presume en tanto los demás -

interesados tienen que probarla. 

PROCEDIMIENTO PARA LI\ DETERMINAC ION DE· LOS BE- · . 

NEPICIARIOS. 

En primer lv.gar, el patrón debe cumplir con la 

obligación de dar aviso en caso de muerte tan pronto como ten 

gan conocimiento de ella a las autoridades del trabajo, quie-

nes mnndarán practicar una investigación encaminada a averi.,.-

guar qué personas depend1an e9onómicamente del trabajador den 

tro de las 24 horas si9uient011 y as! mismo ordenan s:. fije ·-

un aviso en un lugar visible en la Empresa donde prestaba aue 

servicios el trabajador, convocando a los beneficiarios para-

que en un plazo no mayor de 30 d!as, compare¡:can ante la Jun~ 

ta de conciliaci6n y Arbitraje correspondiente para hacer va-

ler sus derechos, 

En el caso que el trabajador t\lviera menos de 



6 meses viviendo en el lugar en que murió, las autoridades g.!_ 

rarán exhortos a la Junta permanente, a la Junta de concilia

ción y Arbitraje o al Inspector del Trabajo, del luqar de la

Última residencia, para que se practique la investiqación y -

ae fije el aviso mencionado en el párrafo anterior. 

Todo esto sin perjuicio de que las autoridades 

mencionadas según el casó, podrán emplear las medidas public.!. 

tarias que juzguen convenientes para convocar a loa benefici!. 

rio:i• 

una vez concluida esta investi9ación, la Junta 

de Conciliación Permanente o el Inspector del Trabajo en su -

caso. remitirán el expediente a la Junta de conciliación y A~ 

bitraje1 la cual con audiencia de las dos partes, dictará re

aoluciÓ~ y dictaminará qué personas tienen derecho a recibir

la indemnización. 

Una vez foJ~mado el expediente y presentes los

presuntos beneficiarios, el procedimiento puede convertirse en 

administrativo o contencioso. 

la administrativo cuando no hay conflicto pre

existente entre las partes, 

La Junta de coru::iliación y Arbitraje que ea un 

órgano representativo del Estado, desarrolla en esto caso un

ptoeedimiento de naturaleza administrativa y no jurisdicaio-

nel. 

Partiendo del l'tUpuoato de ;,¡ue la función juq~ 
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risdiccional supone en primer término a diferencia de la adm!, 

·nistrativa, una situaci6n de conflicto preexistente, ea de--

cir, dos o más pretensiones opuestas que pueden referirse a -

un hecho o acto jur!dicc:i que se estime co11tradictorio .con un~ 

derecho o una aplicación de una norma o una situación jur!cli

ca determinada. Pero además, la func iCSn jur'isd iccJonal no se:

limita a declarar que hay una situación·de co~flicto, sino -

que completa esta declaradón con una dec.isi6n que pone fin -

al conflicto que tiene fuerza definitiva e irrevocable, efec-

to que se logra dando a la sentencia una vez que contra ella

se han agotado todo• los recurao•t la autoridad ~e cosa ju&g!, 

da. ',' .. 
En cambio, la funci6n administrativa no supone.· 

, una situación preexistente de conflicto ni interviene con el-

fin de resolver una controversia, sino que su procedimiento -

u una actividad ininterrulf.pida, que puede prevenir conflic--

toa y que resulta como dice el Maestro Fraga, de la concilia-

ción de las exigencias del interés público y las del interés-

privado. 

beneficiarios será administrativo en esa forma, ya que no hay 

una situación de conflicto preexist~nte. ~l patrón y loa deu-

dos están completamente de acuerdo y ee limitarán a someter -.... 
l la Junta la deSigh&CiÓn dR qui,neS $0n lOS beneficiari08 y~ 



la cantidad que deberá pagarse como indemnización, m~sma que 

deberá hacerlo en ejercicio de una función pública. Mien---

tras no surja conflicto, el procedimiento será de carácter

.administrativo, ya que apenas sobrevenga al9t1no, se entrará 

al dominio de lo jur iadiecional. 

Sed contencio,p el. pr4?cecUmiento ento.11 . 

aes, CU.anido surge conflicto entre .las pa:r;tes. Por ejemplo,-
t .'.· . \. .• 

cuando el iiatr6nno confiesa el riesgo y se opone al pago,-

o cuándo hay. conflicto entre las partes designadas como be

neficiarios.· .. 

cuando el patrón no confiesa el riesgo, 

no admite su responsabilidad o de cualquier otra forma elu

de el pago de lal indeamizaciones, se deben seguir los li--

nenientos de un procedhilien:o laboral ordinario y la_ JUnta 

resolverl si procede o nó el pago de indemnización. 

E.n eiweaatt de que •xhta conÚi<:to en'"-
,v .•. ' .. ·.· ' . . . .· ' 

tre los beneficiad~s, l" .J\U\ta de conciliación c:orreapono..: 

diente, deber6 en 11.tenci6n a las pruebaa rendidas, duic¡nat 

qui6n ea la persona o personas, que tienen derecho a reci•~ 

bir indemnizaci6n, pronunciando el laudo rupect.ivo. La in· 

tervenei6n dél patrón en eate caso, sed solo la de n.11.qar -

la suma fijada a quien haya favorecido dicho laudo, una vez 

demostrada la exiotenoia del rieaqo q~e di6 origen a la in· 

demnización. 



.ci6n solo lo libera cuando lo hace por resolución de la Jun-

ta de Conciliación y Arbitraje. 

En caso de que se presentaran personas -

ante la JUnta para deducir sus derechos, con 'COSterioridad a 

la fecha en que se hubiera verificado el pago, éstas no t.en

drán accifncontra el patrón, sino contra los beneficiarios -

que recibieron la indemnización y esta acción prescribe en -

dos anos contados a partir de la fecha de ·la muerte del tra~ 

bajador. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje -

son competentes para designar a los beneficiarios en caso de 

muerte, pero apreciarán la relación de esposo, esposa, hijos 

y ascendientes, Sin sujetarse a las pruebas le9ales que acr!'!_ 

diten al aatril'l\onio o parentesco sin poder dejar de recono--

cer lo asentado en laa actas del Rec¡istro Civil. 

Las Juntes de Conciliación y Arbitraje • 

son comi>etentes para designar a los beneficiarios por dos r!_ 

zones qUc.'I son1 

a).- La designación 1Se los benéficiarioa 

es una cuesti6n de orden p6blico y no puede dejarse a la vo-

luntad de las partes su designación. 

b).- La Ley designa expresamente qtAienes 

·. aon los beneficiarios en relao16n con la dependol!llleia econ6-

mica, que ea lo que debe de tomarae en cuenta y no •l par.@n• 



tesco civil, pero sin que pueda dejar de reconocerse lo asen. 

tado en las actas del Registro Civil si se presentan al911nos. 

EL SAIARIO COMO BASE PARA FIJAR EL MONTO 

DE LA INDEMNIZACION.- En el caso que nos ocupa, la indemnizA 

ci6n se fijar' en base a dos elementos básicos, la remunera-

ci6n recibida.por el empleado y la incapacidad que por motivo 

de la enfermedad contrdda por el trabajador le impida o lo-

imposibilite en el deaempefto normal de sus labores. 

El primero de los elementos mencionados, 

o sea la reauneraci6n o salario, es de ftmdamental importan-

cia, ya que de 61 depende la subsistencia del trabajador y -

de eu faailia. El aala~io es la parte económica de su vida,-

aunque esto parezca redundante, pero ai obaervamos que en la 

mayor1a de los miembros de la clase trabajadora no se cuenta 

con mayores inqreaoa cr~~ loa cr~e se perciben por motivo ~~ -

un trabajo determinado.La Ley as1 lo ha comprendido y ha ea-

el caso de las enfermedades del trabajo, debe ser el ••lado 

diario qua la victima 'f,')ercibi6 en el momento de realizarse -

el riesgo, as1 cO!lO los aumentoa posteriores que corre•p()Jl--

dan al empleo que deaempenaha, hasta que ae determine el gr~ 

do de incapacidad o el de · la fecha en que se produzca la --

muerte o al que ~arcibia en al momento de eu eeparaci6n de -

la empresa. 

Además se deb~ hacer eonatar que loa t'la-
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, gos .techos al trabajador por concepto de horas extras, s1 fo,t 

man parte del salario para calcular el salario diario y as!-

incluirlo en el monto de indemnización. El Maestro Trueba u.;:, 

bina nos dice del articulo 486 de la nueva Ley Federal del .~ 

Trabajo que este articulo contrada el espí,_ritu de los tex-

tos del art1culo.123 de la carta Maqna, ya:que es una garan-

tia socia'l que el salario que sirve de base para calcular el 

monto de las indemnizacionE!s, sea el salario diario y no un-

salario máximo, ya que si un.trabajador tiene más pre~ra--~ 

ci6n para desempenar un trabajo que otro, ep lógico que el -

salario diario que debe recibir el primero, sea mayor que el 

que deba recibir el sequndo. 

Ya que el articulo 486 de·referencia in-

duce a adoptar otro sistema mucho más complicado para establ~ 

car los salarios que servirán de base para el caso de las i~ 

demnizaciones, conformando este criterio de acuerdo con la ~ 

zona econ6mica en la que se produzca el riesgo de trabajo, -

creando problemas innecesarios ya que el articulo 89 de la -

Ley q>Je g~ comenta ae~ala que para determinar el monto de --

las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se-

tomarA como base el salario correspondiente al d1a en que --

nazca el derecho a la indemnitacl6n, por lo q~e ae va en es~ 

te articulo, no H habla da salarios mlnimos ., o de nalados • 



da base para la indemnización. 

NATURALEZA DE LA INDEMNIZACION.- En 9el'1,! 

ral ha sido admitido por todas las legislaciones el princi--

pio de que las indemnizaciones substituyan al salario y has-

ta pueden ser consideradas co1119 salarios, ya que su. prop6si-
,,,'.1": ,,·, 

to 'ª com~sar las consecuencias producidas por los rieaqos 

.:qu¡, se traducen en· una diainuci6n en la capacidad de ganan-

cia del obrero, ea decir, en el salario que éste deje de pe~ 

cibir. 

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD.- El ar--

t1culo .123 de nuestra carta Magna, no menciona ningdn exclu-

yente de responsabilidad para el patrón en los casos de rie.t 

gosde trabajo, pero el articulo 488 de la nueva Ley Federal 

del Trabajo que es la Ley Reglamentaria del Articulo consti-

tucional que se comen a, nos dice lo $iguiente: 

Son excluyentes de responsabilidad para-

el patr6n loa casos siguientea: 

l.- Si el accidente ocurre encontrándose 

el trabajador en estado de embriaguez. 

1,- Si el accidente ocurre encontrándose 

el trabajador bajo la acción de un narcótico o droga enervan 

te, salvo qtte exi1ta preacripei6n mhdica y que el trabajador 

bubieaé f)U••to el hecho ~n conocimiento del patrón y hubiese 

presentado la ureaeripci6n sub111cdta t'l(H el médico. 



3.- Si el trabajador se ocasiona una le-

si6n. r.ior si solo o de acuerdo con otra persona. 

4.- Si la incapacidad es oor una.ril'la o-

intento de suicidio. 

~ara el tema que nos ocupa o sea la de -

las enfermedades.del trabajo considero que es de inaplicabi-

lidad la fracci6n primera, ya que el estado de embriaguez, -

en el caso de que el individuo sea un adicto no lo seria eri• 

el desempeí'lo de sus labores, ya que el alcoholismo produci-

r1a efectos tales como cirrosis, afecciones renales y sangul 

neas, que aola111ente se poddan contraer por \1n estado cr6ni-

co de alcoholismo, caso en el cual el patrón deber1a de dar- • 

las facilidades necesarias para que el trabajador nudiera --

readaptarse a la vida social sin estos vicios tan daninos. -

O sea, aunque parecca·redundante, el alcohólico debe de te--

ner una atenci6n especial, ya 41\le a lo qu~ se debe de tender 

es a su readaptaci6n, ya que normalmente un alcohólico cr6n! 

co como es en el caso de los cirróticos o de las enfermada--

des renales o sang1neas, etc., solamente lo puede ser a ho--

ras que no son de trabajo. 

Sin embarfo, la cirro~is, las enfermeda~ 

des renales, sanquinca~ y dm=!s enfermedades que pQr motivo-

mo, no so puedan considerar como enfermedadea del trabajo, -



yli que ninguna profesión o actividad ttae como consecuencia

º genera este tipo de enfermedades, l;X>r lo que precisa esta~ 

fracci6n primera una explicación mb amplia para el tema que 

nos ocupa, ya que si no quedar!a de la siguiente forma: 

son excluyentes de resPOnsabilidad para~ 

el patr6n los casos siguiente•: 

1.- si la enfermedad ocurre encontrán~o

se el trabajador en estado de el'llhriaguez. 

En el caso de la fracci6n segunda no pr! 

cisa cOJD.entario alguno, dada la claridad de au contenido. 

En el caso de la fracción tercerc;., del -

mencionado art!eulo, o sea en el que el trabajador ae ocasi~ 

na una lesión Por si solo o de acuerdo con otra persona, creo 

q\le ésto también es aplicable para el caso de las enfermed~

dea, ya que la inbalaci6n de ciertos gases y la ingestión de 

d~terminAdas $Ubstancias "PUeden producir un estado t6xico in 

faccioso en el trabajador que lo hiciere voluntariamente, 

con el objeto de producirse determinada inca~acidad, casos -

por demás iaros y que además, seria tanto como atentar con-

tra la propia vida T>Or lo que estarla incluido si hubiera el 

-peligro de la oérdida de la vida como intento de suicidio, ~ 

IJ()r lo que no es nor ningún lado que se le vea. causa gener~ 

dora de obligaciones !)ara el patrón. 

En e 1 e a1so de la fracción cuarta del ar~ 



ticulo que nos ocupa, si la enfermedad es el. resultado de a! 

guna riHa o intento de suicidio, el patrón estará exonerado

de responsabilidad. 

'POr lo que hace a la tabla de enfermeda~ 

.des del trabajo, considero que el hacer la enunciación de t~ 

das las enfermedades no tendría la utilidad que se busca en~ . 

'este trabajo que es el de encontrar .. nuevas l~ces para los e!_ ' 

tudiosos del Derecho. Solamente basta el hacer mención al h~ 

cho de que las enfermedades enW11eradas en la tabla no son l.! 

mitativas estableciendo una presunción en favor del trabaja

dor por estar cataloqado su padecimiento, por lo que consid!!, 

~o que la tabla de enfermedades profesionales no debe .ser l!. 

mitativa ni estática de las enfermedades Profesionales que -

tipifique, sino que debe establecerse en la Ley Federal del

Trabajo en vigor su flexibilidad y su aplicación dinámica, -

siempre favorable al hombre qua ore~te un ser~icio a otro m~ 

diante unaremu11eraci6n. Y si el trabajador contrae una en-:.. 

fermedad profesional que no se encuentre tipificada en la t~ 

bla, la miSllla Ley laboral debe considerarla como si ésta es

t11viera incluida, ahora bien, considero que como modalidades 

de esta tabla a di.fe?:encia (le ia tabla de enfermedades de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, se encuentran entre otras • 

las enfermedªde~ consideradas de carácter nervioso, ejemplo

la neur.osis, siendo eate un trascendental oaso en nuestra l~ 

9blaci6n, ya que el reconocer la falta de adecuación del .. 



trabajador para C"on su medio de.trabajó, seda tender a be

neficiar y a 111ejorar las condiciones. en que el trabajador -

desempene sus funciones, por lo que las autoridades del --

Trabajo competentes, deber'n observar tambi6n que al lugar~ 

en que se pre ate el trabajo sea un lu~ar que para el traba

jador no implique un rechazo de caricter sieol6gico creando ,, 

· de .. asta forma trabajadores dispuestos a desempeftar a\ll fun-
~ - - -. 

ciones en debida fot11a y nó con repudioa que no solo los -

perjudic:'1\ ~ellos, sino tambi6n a la Eltpresa1 para estos -

casos la aicoloq!a industrial que es una rama de la medici-

'ºª' debe de comisionar expertos tbenicos que ~ndiquen cual-

ea el grado de capacitaci6n de un trabajador y el medio en-

que se pueden desenvolver para no crear los ya mencionados-

s1ntcm~e de recha~o ambiental que son las neurosis. 



CAPITULO IV 

EL SEGURO SOCIAL. 

a).- All'l'ECBDUTBS DEL SEGURO SOCIAL. 

Se puede concebir a través del desarrollo da

la sociedad,. que esta Instituci6n aparece solamente cuándo -

la sociedad eat¡ plenall\ente organizada como un todo arm6nico 

. y cuando la idea de solaridad priva sobre los intereses ind1 

viduales y:el egoísmo de los holllbres1 en una sociedad de ca~ 

rácter J,.ndividualiata, cada homb·re debía forjar su destino y 

la función del B•tado consistía en asegurar a ese ente indi-

vidualt •El libre ejercicio de su libertad natural", sin más 

límite que el respeto a la libertad de los demás, para for~-

111ar este tipo de doctrinas, se encontraban influenciados por 

el pensamiento cristiano, el cual exclusivamente hablaba de-

deberes morales para con los necesitados, creando institucig 

nea de beneficencia y de atiatencia pública, sin asomar ni - r' 

por un momento la idea que actual.mente se tiene del seguro -

social. 

La idea del 1911Uro 1oeial surge en el últiao

cuarto del siglo XIX, 'f &ate Mci6 a conHcu111ncia de cier---

tas re!l.xiones, que implicaban un c:IUl!bio trascendental en ~ 

"' la filosofia polltica y 1ocial; el hombre •n t•nto ea útil.-

le eirve a la sociedad, m6s cuando la advoreidad le i•pide • 

•· 1 '.· ... ¡. 
,. 
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seguir sirviéndole el Eatado tiene la obligaci6n de auxi li•!'. 

lo, 

Por otra parte, el hombre que trabaja, euped! 

tado a'. la direcci6n y dependencia de un deter111inado empresa

rio por un determinado tiempo, le est' entregando su ener91a 

de trabajo, y tiene como derecho recíproco del empresario el 

que éste le pueda otorgar los medios para que en ciertas ci,I 

ounatancias en que este trabajador ya no pueda prestar sus -

eervicioe le sean otorgados los medios par11 que se conduzca• 

en el futuro sin sufrir penalidades. y privaciones a las que-

se veda sometido ai no se le auxiliase. El hombre en su de-

ve~ir hiet6rico está expuesto a inevitables riesgos, el Eat~ 

do no puede negar este tipo de fen6menoa, por lo que se debe 

de crear un siatema que ayude al hombre a reparar las conse-

cuenci&a de éñtó• riesgos, co•o son la muerte, la vejez, la• 

invalidez, la deaocupaci6n. en s!nteoia, todos los aeont•ci-

•ientoa qúe privarían al hombre de obtener un salario que le 

permita llevar una existencia digna como persona humana. 

Por tanto las ideas de libertad e i9u~ld!d de 

la Revolución Francesa se fusionaron con la idea de fratern1 

dad, en eaa forma surgió la idea de que la KDtpresa debla de-

aer una inatitll'.li6n con fines y propósitos sociales, y con -

dérechoa y obliqacionea correlativos tanto par• •l capital -

r ···¡ 
·· ¡•.·· 



de ase9\1rar la reparaci6n y reposici6n del capital que mane-

ja y también ha de reparar y sostener al trabajo. 

Pierre Laroque (1) indica que el Seguro So---

cial es una de las más fuertes aspiraciones de la hora que -

. vivimos1 "La querra 1939-1945 ha contribuído a desarrollar -

con fuerza e.xtraordinaria y entre todos los pueblos que par

tiCiparon en ella, un profundo deseo de seguridad, ante todo 

contra la guerra misma, pero también contra los factores ec.Q 

nómicos y sociales que pueden a11enazar al trabajador en su -

existencia individual y familiar•. 

Finalmente tenemos que pensar que el derecho-

del trabajo tiene actualmente un f~ndamento nuevó: el traba-

jo ea un deber social, pero ea fuente del derecho hWllano y .. 

éste consiste, en primer término, en el derecho a la existen 

ciar por tal razón el derecho del trabajo tiene que asegurar 

la existencia del hombre en el presente y en el futuro. P<>rri 

tanto a la actual sociedad se le impone la obliqaci6n de BOJ 

tüü&r eon decoro la existencia humana. 

En la edad antigtift, H encuol\tran algunas in.! 

titueionae que ofrecen ciertas semejan~•• con laa lla!Uldaa -

instituciones de seguridad social, com.o los collegia Tenui°"' 

rum, que existían en el Imperio Romano, en el cual sus afi-

liados mediante el pago de cuotas, en caeo de muerte de al·

gún socio, se ab$niiba una can ti dad de terilllinada a aue fMiili,! 
',\ 

(l) .~ Pierre Laroque. De L'AHUU'.\ce sociale á la Sécurité ~ 
Sociale en la Rewe Internationale du Tra11ial. Vol, _ .. 
iNIU, NO. 6 Junio de 1948. 
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... rea para ayudar en los gastos del funeral. 

Po~teriormente, en la edad .adia, aapecial--

m,.nt~ b.ajo el sistema gremial, se crean instituciones que -

. tienden a satisfacer las necesidades de previa i6n social en-

.f~riaa de cajas de enfermedades, ayudas de entierro, etc., •.! 

tas aociedildes mutualia.taa eran organizadas .Y• por los qre--

mios, ya por los mismos obreros, y a veces aparece hasta la-

intervenci6~ del !atador y aat velJIOa que en Aleaania los mi

neros tenían ya su organismo de Seguro Social en el famoso -

, ¿Seguro Minei-o, que era un seguro de colab0raci6n entre patr_g 

··nos·, obreros y el Estado. 

Por lo que hace a Inglaterra, el Seguro So---

cial tiene un gran desarrollo a partir del siglo xv, que es-

cuándo los trabajadores foraan asociaciones mutuas llamadas-

Gildas que tenían entre otros fines, el de ayudarse en caso-

de enfer11edad, accid•nto, etc •• pero durante toda esta época 

ninc¡una asociaci6n pod!a cubrir lo referente a riesgos graves 

coao la enfermeda~ prolongada o la invalidez, en raz6n de --

que tenían un nÚlllClro muy reducido de aiembros y de ser auy -

bajas sus cotiaaciones. 

La apa:dcion del Seguro Soei:l. ::i bien <!Ui-

en conjunto ee obra de la polltica social alemana, tuvo eu -

cauea inmediata en el aoviaiento político social do loa tra-

,- bajadores de aquella nación, el cual consieti6 en obligar al 
! 



Estado a dictar leyes de seguridad social y así vemos que -

áparécen en el afio de 1883 la Ley sobre accidentes y la de El!! 

fermedades del ano 1884 dictadas por Bis111arck, ya que este -

estadista comprendi6 la· necesidad de mejorar las condicionas 

de vida de lo• obreros alemanes. dándose cuenta en igual fO! 

lila que el movimiento obrero social dé1116crata amenazaba la --

pu:.int~rna del país y dando un paso atrás a todas sus ideas, 

diot6 el 2~ d~ octUbre de 1876, la ley antisocialista que _.;, 

~ ·prohib{a. t~da' ··~iaoi6n que, aediante la prédica de doctl'i-
~ - ' - ,"• 

nas dera6crataa, socialistas o comunistas, pretendían la -

transf~rmaci6n del orden pol!tico y social, sitúaci6n ésta -

que provoc6 una reacción no solo do extraffeza, ya ·que Bis--~· 

marck babia afirmado& wQue al trabajador no solamente impor-

ta su presente, sino también su porvenir, y que era justo -" 

qij•·=~ tr:b=jo le pca!tiera asegurar eu edr:tancia futura". 

Idea que .entraflaba la libertad de reunión de loa trabajado-:-. 

la :r:eacción de los trabajadore11 no se hho 1upcrcu: y el en--

toncea l1111P•rador Guillermo I, para compensar la pérdida de -

la libertad de reuni6n, el 17 de noviembre de 1881 anunció -

en un menaaje, la creación del Seguro Social. 

El aequro social se implantó progresivamente-

en Alemaniai en 1883 se cre6 el seguro de enfermedadea, que• 

al:nu.·c6 1.i d• 1Htcn:nidad r en 1884 el de ac<lidentH de traba .. -
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jo1 en 1889 el de vejez e invalidezr y en 1911 •• recopila-... 

ron .estas disposiciones en el Código Federal de Seguros So-

cialea y se extendieron los 'b¡¡,:~eflcioa legalea al seguro de-

empleados y de aupervivencia, después de la primera Guerra -

Mundial, en 1923 fué promulgada la Ley del Sequro Social .de-·. 

los mineros y el.11 de agosto de 1927, con apoyo en la cona

titución de Weimar la Ley del Sequro Social contra el paro -

forzoso. 

Iniciado en Alemania, el r'qiláen del seguro -

social, se extendió rápidamente, siendo Austria el primer --

país que estableció esta Instituci6nr siguiéndole Australia-· 

y a principios del presente siglo pasa a América no debiendo 

~jar desapercibido el dato de haber oido Chile el pri•r --

pueblo aMericano que implantó una legislación, est!~ulo para 

todoa nuestroa pueblos. 

La priaera Guerra Mundial, detuvo el desarre-

llo de eata Inatituci6n. pero una vea concluida se intenaif1 

c6 la labor legislativa en eate aspecto, labor que no pudo -

jadora, para que ae crearan -•didas que provinieran loe ri•.! 

9os que con motivo de accidente• o enfer1111tdades aufrieran en 

el deaempeno de nua fur.cionoa, rnie fue preciulhWtnte eata ra-

WI del aequro h qu• inici.al.Mnte ae conaob.db aún cuando • 
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era solamente en forma de simple reparación individual del -

riesqo profesional realizadó. 

Loa otroa·riesgos, todos ellos consecuencia -

directa del régimen de .producci6n capitalista, •an dando lu-

qar a otros tantos aequroa, car• aparición es posterior y va 

siendo posible en la medida. que las circun,tancias lo exigen. 

Entre éstos se puede citar los ee911ros de' enfermedad no pro-

fesional, de invalidez, de maternidad, ancianidad y ceaan---

tia, 

LOS· ARTECBDD'J.'BS HISTORICOS EV EL DERECHO ME• 

La idea del seguro iecial, es producto directo 

de la Revoluci6n Mexicana de 1910, ya que antes de esa época 

no se encuentra ninqÚn precedente. 

Bl artículo llS da la Lay del Treb~jo d~l Es-

tado de Yucat&n, nos recuerda la primera dispodci6n del Se.-

guro Social, la cual a la letra decía: •st Gobierno fmo.entfl~ 

rá una asociación mutualista, •n la cual ae IO$gurarán los -

obreros contra los riesgos de vejez y muerteM. 

El artículo 123 de nuestra constituci6n1 en -

su verll16n original se refería a un •oquro potestativc11 "Se-

consideran de utilidad aocial1 el estableciMien.to de cajas • 

de aequroa, de invalide•. de vida, de ceaacl6n involuntaria-



por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de Óada Esta-

do deberá follll!!lntar la organizaci6n do instituciones de .. esta

!ndole, para infundir e inC\lllcar la previsi6n popular". 

B•te precepto no obstante au ti.mides;. pr01110--
' 

vi6 la aspiraci6n hacia una Ley del Seguro Social y por tan-

to el 6 de aeptimabre de 1929 se promulgó ~na reforma a la .. 

citada fracci6n XXIX del artículo 123 y desde entonces, pudo 

el Seguro Social crearse oon ei carácter ob;Li9atetio1 •se ..:.~ 

considera de utilidad pública la expedici6n de la Lay del S.! 

quro Social y ella eoaprenderá se9uroa de la invalidH, '1• >J 

vida,· de ceaaaión involuntaria .del trabajo, de enferaedadts-

y accidentes y otros confines análogos". . . 
Bn el afto de 1921 el Presidente Alvaro Obre~-

96n había elaborado el priae~ proyecto de Loy del Seq~o So-

cl.al, que aunque no Ueqó a proaulqarae, i:icme cm :u favor .. 

el mérito de haber servido para canaliaar una corriente de -

fué tal el interés que sintió el General Alvaro Obregón por-

la •~dici6n de una Ley del S99uro Soeial, que en el bienio 

1927-1928, durante au w99unda CllalP•fia polil;.,i.oa ~· treeide,B 

te de la República Mexicana, adquirió el corapromiao de expe~ 

ni6n gestada durante la ca~pafla presidencial del Oral. Alva-
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ro Obre96n, crhtaliz6 en una iniciativa da Lay, elaborada -

en el ano de 1929. 

Bl 27 de enero de 1932 •• expidió un decreto-

por el congreso de la uni6n, .otorgando faáultadea extraordi

nadaa al Pl;e.idente de la Repflblic:a, para qite en un ¡tlaao- .. 

~- expiraba el 3l de agosto del Id.DO atto expidiera la Ley

.del, $e"'"':'.lfl0'-'!. obli9atvJ.•, pero', esta ·ldee;. ªº ~1-~li'6. 
"-••- ~;-: ~A :, ' •• ·:_;._,·~, ;'""'.'-·'._--- ">• • .'"~-t:: -~- .. \: : .\•,' • '.:-;·.. ; 

IÍ·Preaidente cirdena1, el 27 de •~pti.-.bre-

d• 1938, envi6 a la cámara otro- proyecto de Loy ae sequro 8.! 

cia~, que cubri6.lo• rieagos de enferJM1d1de1 y acaide~tea de 

trabajo, enfermedades no profesionales, aaternidad, vejez e-

!l\Yalidea y·deaoéupación i.n'il'Oluntaria, éorriendo la 1uerte -

. 4e las an.tedorea; por últillllb, <hta~te a\1 cupana preatcten-

c!íal el Gral. Avila eeaache prOl!leti6 a loa trabajadoree •XP,! 

dir l: citad~ Leyr y a él cornapand• el Ñdt@ d4I haberla .. 

f'i:opu.1to. y pr-.J.g•®; 1~r últilaio el 15 cl«H»Hll'O el• 1.94), -

M ,,Wli® :el Dbric OUci.al la Uiy dd Siiu¡1u·o !eelal.1 el-

i 14 de aayo del l!id1P10 afio ao pu~lic6 su Re9l81Hlnto referente~ 
l 
! & ¡ a la inscripci n de patrono• y trabajadoreu, funciol\udento-
' 

de la Direaci6n Gerum'll del :tru1tit11to y S.uiionolll del COnstjo 

Técnico. 

co1tciP'1'0 DIL SEGURO SOCIAL. 

plicac1.6n ten aaplia COlllO difusa de la idH del Seg\11:'0 SO-•• 
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cial• abarcando aspectos doctrinarios así cOÍIO antecedentes-

hist6ricos, creo que debo entrar a definir la noción de Se9_!! 

ro Social. 

El maestro Mario de la Cueva noa dice: (2) -

"El Sequro social es la parte de la previsión social obliga-

toria que bajo la adltinistración o vigilancia del Estado, -

tiende a prevenir o compensar a los trabajadores por la pér

dida o diallinución de su capacidad de su ganancia coao reaul 

tado de la realización de loa rieaqos naturales y sociales -

a que están expuestos". 

De la citada definición el Maestro Mario de -

la Cueva encuentra los siquientes eleaentoa: 

a).- El Sequro Social ea una parte de la pre• 

visión social y disfruta de los caracteres del Derecho del -

Trabajo, aún en el supuesto de su extensión a quienes no son 

eujetos de una relación de trabajo: este dato ti•n• iaport•~ 

cia para fijar el carácter pÚblico del eequro y su obliqato-

riedadi siendo además un derecho de loa asegurado• y benefi-

ciarioa. 

b).- El Seguro Social es una organización ecE 

nómico~leqal dirigida o vigilada por el E=t~do, ••to ••· ou-

pone una corporaci6n incorporada o descentralizada del Esta* 

do. 

(2).- Mario de 11 Cueva, Da:r~cho N$~ic1no d~l Trabajo, Edit~ 
rial Porrúa. Méxn> 1967. Pag. lq3. 



e).- El Seguro Social participa en las formas 

del seguro privado, pero difiere de él en sus fundamentos y

propós i tos. 

d) .- El Seguro Social proteqe a la clase tra- : 

bajadora, o, sea, tiende a la prevención y reparación de loa

riesgos que pueden afectar a loa trabajadores. 

e).- El Seguro Social garantiza a los trabai! 

dores contra loa riesqoa naturales y sociales 1 (Ejeaplo de -

riesgos sociales: el paro forzoso). 

f).- El Seguro Social compensa la pérdida de

capacidad de trabajo y de ganaro ia. 

q).- Bl Seguro Social debe procurar una com-

penaación adecuada, en el supuesto de la reaiización de los

riesgos que cubre. 

También encontramos la definición que nos da

e l eminente tratadista mexicano Gustavo Arce Cano (3), del -

Seguro social diciéndonos: "El seguro social es el instrume.n 

to jurídico del Derecho Obrero, por el cual una institución

pública queda obligada, mediante una cuota o prima que pagan 

loa patronos, los trabajadores y el Estado, o solo alguno de 

éstos, a entregar al asegurado o a sus beneficiarios, que d,! 

ben ser eler .. entos econ6!@i<:'.!!§m@Dtª débiles, una ~naión .~ un -

(3).- GuQtavo Arce Cano. Los Seguros Sociales en ~xico. 



•ub•idio, c•ando ae ~ealice alguno de loa r.ie•go• profeaionA 

les o siniestro• de carácter eocialwo 

TOllancSo ••ta definici6n colDC» ba•e •• puede -

puntualisar lo• •iguient•• ele111entoa de ••ta. ln1tituci6n1 

l•.- 8l SeCJUX'o Social ea una parte de la pl'e

visi6n aocial-l' tiene caracteres del Derecho del 'l'rabajo, ~.!! 

di.ando •••nd11u;•e aún a quieaea no son aujetoa a. un~ 1;ela~-
ei6n de trabajo. 

20.- Loa aeec¡uradoa de eata Institución delMn 

pertenecer a la ola•• econ6aicaaente débil aunque ne vivan -

ele un salario o sueldo. Lo• asegurados no tienen que aer fO.I 

cubren las priaae que cubren el fondo del cual ae han de pa-

,_tronos y el Batado. 

4o.- Bl seguro Social ea una Inatituci6n cr•.! 

da para loa fines de la pot!tica eocial y par4 prestar un --

servicio p6blii'OO. 10 persigue fines lucrativos. 

5o.~ Loa aaequradoa o beneficiarios tienen d,! 

recbo a loa subaidioa, es decir, pueden reclamar y exigir -· 

las penaion•• qua no son otorgadas qracionaaente. 

óo.* E• una Inatituci6n del Dlltreeho Adllliniu-• 



El Sequro Social puede adoptar varias foanas

coraó nos.dice Daniel Aiitokaleta' (4), y éstas pueden ser en -

una.primera clasificaci6n, obliqatorio o tacultativo, pero -

también ae le puede dividir en libre o subsidiario. La priJI!! 

ra clasificaci6n ea conocida, tallbién con el nombra de siete-

maa Gerliano y Latino. 

SB<i1URO OBLIGATORIO y SBGURO PACULTATXVO. 

Gona,lea Poaada (5), ha ilwninado _la diferen:

. cia entra estas doa formas del Seguro sociala éupona·nna·or• 

qani•aci6n legal y la intervenci6n del Estado en su adainia• 

traci6n o vigilancia, puH ai Hta participaci6n falta, eal;! . . 
dlÍlíO• ea realidad fr.n~ a un aepro priva;lo ús o unos •.!, • 

tendido o eapeoiali111a110, La 4i'fttr.'encia &nt!:r;e el aeg1iro oblt_.. 

qatorio y facultativo radica en la obligaci6n o libertad de-

loa asegurados para inncribi~attr en al seguro dbligatorio •.! 

tán obligados loa trabajadores a foraar parte de la or9ani•.! 

ci6n, en tanto en el seguro facultativo quedan en libertad·-

de inacribiraer en el primer caso y cuando laa cuotas del •:!. 

qure sen pagadas por el trabiljador, loa patronea y el Estado 

pagarae inmediatamente, alentrae en el ••IJUndo de loa aupu•.! 

(4).- Daniel Afttokoleta. Tratado de Leqialación del Trabajo
y Previai6n Sooial.Edi torial ltra:f"t. J3uanoa Airea • I953. 

~ 

(5).- GOnmlles Posada. Loa So9Qroa Sociales Obligatorioa en• 
Bapafta. ' 



toa, loa patronos y el Estado cubren la• cuotas a partir de

la inacripci6n de cada trabajador. El seguro obliqatorio ea

al ·único que responde a la naturalesa dial Derecho del Traba-

jot .este estatuto, en efecto, ea norma de derecho natural --

que deriva en la naturaleza y necesidades del hombre, pero -

no deja al arbitrio de éste su cuaplimiento, puea se impone• 

autoritariaaente a trabajadores y patronos y ha de cwwplirae 

aún contra la voluntad de unos y otrosr as! ocurre con el --

principio que liait• la jornada de trabajo, ya que eata re--

9la •i bien protege la salud de cada trabajador, ti•nde a la 

conaervaci6n de la salud y vigor del cuerpo aocial. !l aegu-

ro facultativo se explica en una época en la cual el Batado-

no tiene la suficiente fueraa econ6mica para amparar a la --

clame trabajadora y cuando el pensamiento liberal pretende -

excluir la participaci6n del Estado en l• vida aocial e ind.!. 

vidual. 

Sin embargo, se ha visto que para loqrar la -

amplia protecci6n do los trabajadores que sufren rieagoa, el 

aeguro aocial debe crearse con carácter de obliqatorio, de - 1 

inaeribirae e inscribir a sus trabajadorea. 

Rn igual fonim Daniel Antokoleta (6), encuen-

tra otra for111a para la opt1rabilidad del Sec¡uro Social divi--

(6) ,• Daniel Ml:okoletz. Tratado d~ Légi=laci6n del Trabajo
y Pravi1i6n Social. 



diéndolo en: Sec;uro lib,re y sec;uro subsidiario, el primero -
' 

consi=tirá en que quienes deber'11 de cubrir las cuotas serán 

los trabajadores y patronos y el Estado no aportará cuota •.! 

c;una. El sec;undo en cambio, responsabiliza a la sociedad, 

pues los fondos que aporta el Estado será.n toma'dos de las 

contribuciones que gravan a la sociedad. 

Pasaremos ahora a hacer la diferenciación que 

existe entre el Sec;uro Social y el sec;uro privado. 

Entre el seguro social y el sec;uro privado 

hay una serie de semejanzas y de diferencias pudiendo con:~-

tarse entre las fundamentales a las siguientes se111ejanzas1 

a).- Una empresa aseguradora. 

b).- El objeto del contrato del seguro. 

c).- La prima del seguro. 

d).- !As prestaciones a cargo de la empresa -

asec;uradora, en el caso de realizarse el riesgo. 

l.- El Sequro Social tiene una función de na-

turaleza social y pública. El seguro privado en cambio, tie-

ne un inter&1 privado y uha finalidad especulativa. 

2.- El aequro social obli9atorio,en cambio el 

aequro común es facultativo. 

3,- El aeguro aoci•l nac• de la Ley. Bl ••<JUM 
'\ 

ro privado en cambio, nao$ de un contrato. 

4.~ El 11119uro •odal acepta todo11 loa riesgos 



El seguro privado en cambio los selecciona. 

5.- El seguro social está regido por institu

ciones oficiales. El se<JUro privado en cambio, por inatitu•

ciones creadas libremente. 

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SEGURO SO---

CIAL. 

El seguro Social tendrá como fine• de confor

riiidad con el articulo 31 de la carta Internacional Alllericana 

de Garant!as.Sooiales, aprobada en la IX conferencia intern! 

oional americana de Bogotá del afto 1948: 

a).- Organizar la prevención de loa rieaqoe -

cuya realización priva al trabajador de su capacidad de,9a-

nancia y de sus lll0dio1 de subsistencia. 

b).- Restablecer lo más rápida y completamen

te posible, la capacidad de gana~cia, pérdida o reducción de 

la ad.ama, como consecuencia de la enfenaedad o accidente del 

trabajo. 

e) ... Procurar loa aedio1 de existencia, en º! 

ao de ~••ación o !~terrupción de la actividad profeeional, -

como consecuencia de ura enfermedad o accidente, maternidad, 

de invalidez temporal o permanente, d$ ce~a~t!a, de vejez o

muerte prematura del jefe de familia. 

LOS RIESGOS OBJETO ogL S&GURO SOCIAL. 

El Sequro Sochl tiene como funci6n gan.nti*• 



zar a los trabajadores contra todos los riesqos susceptibles 

de suprimir o r~ducir su capacidad de trabajo y de ganancia. 

En alqunos países, por ejemplo Alemania, se cre6 paulatina--

niente y, por tanto, no todos los riesqos se aseguraron al --

mismo tiempor pero es natural pensar qu.e el primer ensayo t.! 

nía que ser lento y que era preciso esperar ·al.resultado ec~ 

n6micoy social. La época presente no·perlliite la ~ilaci6n y-

por tanto, la experiencia extranjera, a nuestro parecer, es SJ! 

ficienteaente abundante, de manera que una Ley debe compren-

der las distintas situaciones. El artículo sequndo de la Ley 

Mexicana expresa: MEsta Ley c0111prende el seguro de: lo.- Ac-

cidentes de trabajo y enfer11edades profesionales, 20.- Enfe,! 

medades no profesionales y maternidad, 3o.- Invalidez, vejez 

y muerte, 4o.- Cesantía involuntaria en edad avanzada". 

~ara González Poaada (7) , loa riesgos contra• 

cuya realización protege el Seguro social, son aquellos que

tienden a proteger al individuo contra la pérdida del sala.:.-

rio, otros tratadiatu afirman que el Seguro Social es para-

proteger al individuo contra diversos tipos de riesgos. 

El Set,¡Uro Social debe de tener entre aua fun~ 

. 

cion•u1 el de reeti tuir la moral del tr=b!ljad"J', ya que lll •11 

frir éste una incapacidad, surge en eu pensamiento el consi-

(7) .- aondlez Posada. El RégiMn de loa Sé9uros Social ... 

1 
1 



derarse como una carga para la sociedad, Por lo tanto, ea de 

interés vital el readaptar a este hombre para que cuando ea

té en aptitud de volver a trabajar no haya mermlldo ni por .un 

momento sus facultades productivas, reintegrándolo a au cen

tro de trabajo en donde se dotar6 de todos loa .. dio• poei-

blea para que se incorpore con la aayor prontitud al traba-

jo, que en el momento dt11 la collisi6n del riesgo de trabajo .;. 

desempel'laba. 

Por tanto vemos que en materia de rieagos pr~ 

fesionales de trabajo se procura que antea de otorgar laa -~ 

'prestaciones subsÚtutivas del aalario, ae vele por la read!J> 

taci6n del trabajador, puesto que coiao lo establece la pric

tioa, todas las legislaciones supeditan al derecho de reci-

bir los auxilios en metálico, al tranacurao de un periodo de 

espera, para ver si se puede lograr la reincorporaci6n del -

individuo a su trabajo o alqÚn otro. 

:n México, el desarrollo industrial y el con

siquiente aumento de. la poblaci6n trabajadora, ha multiplic,! 

do en cantidad y calidad la importancia de loa rieaqoa prof~ 

sionale111. Cada dia el porcon~•)• de lii ~bl~ci6n ll!Jrpuaato ... 

la• contingencia• derivadas del trabajo industrial, adquiere 

impórtancia proqresiva en 111 lliltdida que la evoluci6n econ6mj 

ca del país se acelera. 

El trabajo, por lo tanto, lleva en a! loa • -



riesgos propios de cada. empresa, d~ tal o e111pef'l.o por d01llinar'."' 

las fuerzas de la naturaleza. !atas razones implican que de

be cuidarse en primer término y sobre tod1ts las cosas, al -

elemento humano, puesto· que éste representa la auténtica ri

queza de una naci6n. 

Aunque no existe una forma qapaz de evitar de 

un modo general y absoluto el que se sucedan los riesgos d~ 

trabajo, s! existe en cambio, un aedio para proteger al tra~ 

bajador cuando su salario por esta causa ae ve mermado o ~eE; 

dido y ese aedio ea el sequro aocial, el cual al proteger el 

salario del trabajador prote9e a la familia, y como conse--

c:uenoia a la economía de éste, protegiendo. en esta fOJ:111l los · 

intereses de la sociedad. 

El regimen del seguro social representa un -

complemento del aalario en la medida que otorga prestaciones 

que el trabajador tendría que pe~~r con su propio salario, -

de ah1 que constituya un excelente vehículo para mejorar y -

eatabiliaar el niVfil de vida de la clase ~rabajadora. 

El trabajador, en el MOi.liento de sufrir cual-

quter riesgo del trabajo que lo imposibilite para el desemP! 

no de eu aatividad profesional, •ufra una di:minuo!6n o •nu~ 

laoi6n en su salario y queda fuera de sus posibilidades la m.a 

nutenci6n de su familia, ea ahí.donde princiJ>ia la obl1qa--

ci6n del saquro •ocial, para que con u~ orqanizaoi6n y sus-. 
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recursos le aea devuelta al trabajador su integridad f!aica

por 111edio de atención aédica y posteriormente se le restitu-

ya de ser posible en el trabajo que dese111peflaba sin que deje 

de percibir des.de el momento de la comisi6n del riesgo prof.!, 

aional su salario íntegro y con la puntualidad acostumbrada, 

Durante el afio de 1936, en la priaera confe-- · 

rancia regional 111118ricana del trabajo, se pidi6 el asegura-

miento obligatorio, en instituciones de carácter oficial que 

no persigan fines de lucro, sino de bienestar social para --

loa trabajadorea para logar la •Í.Xi• seguridad en el cumpl! 

miento de laa prestaciones o riesgos del trabajo. Sin ellbar-

90, en muchos países de Aárica, durante esa época no exia--

tían instituciones estatales que pudieran prestar como requ.!, 

aito seftalado la seguridad social para el trabajador y su f.! 

1111ilia. 

Bn la segunda conferencia de loa Batadoa Anle-

ricanoa, se acord6 que el seguro era obligatorio y estaba a-

cargo del pago de las cuotaa el patrón, siendo el único lllétB 

do que garantiza de manera duradera el pago de la• prestaci,2 

nea en 111etálico y la or9ani•aci6n adecuada y econ6mica de *-

· las preataci<>nea en e1pecie, para el cuo de riesgos profe--

eiona1e111. 

Se recomondaba en iqual forma confiar la 9••" 

ti6n del aec;ruro, eontra loa r.iea9ós prof•uionaleo a organi.!! 



·' . 

mos Que no persiqan fines lucrativos y que se dediquen excl_!! 

sivamente n la prevenci6n de los riesqos provenientes del --

trabajo, a la orqanizaci6n de las prestaciones en especie y- · 

el pago de las prestaciones en metálico. 

La Instituci6ñ del Sequro Socia):, como princ_! 

pio esencial de la garantía de las prestac~ones para la rep,! 

raci6n de los males del trabajo, fué un triunfo ·de la Prime-

ra conferencia Interamericana de la Seguridad Social celebrj 

da en Santiago de Chile en el afto de 1942. 

El Seguro Social es ya entonces quien debe -• 

atender a las consecuencias econ6micas de los riesgos1 sur--

giendo como un organismo intermedio, es decir, una nueva Pe.!:' 

sona jurídica que asume la responsabilidad colectiva, que 9.! 

rantiza y deberá hacer efectivas las prestaciones a que ten-

9an derecho sus afiliados, lo cual implica el tener que rel_! 

cionarse con loa ~~embros contributivos y con los asegura---

dos. Correspondiendo al Estado la funci6n de velar por la d~ 

bida ob:ervanc!a de lo dispuesto por las leyes y reglamentos 

del Sequro Social. 

Los deagoa que cubre la Ley del Seguro so---

des profesionales: enfermedades no profesionales y materni-· 

dad, invalidez, vejez y muerte1 y cesantía -por edad avánza~-

da. La Ley del Sequro Social asi~ila los conceptos que de a_g 

r 

1 
1 



cidente y enfermedad tiene la nueva Ley Federal del 'l'rabajo, 

en igual forma los riesgos que le pudieran ocurrir al traba

jador al trasladarse de su domicilio al lugar en que desemp.! 

fta su trabajo o viceversa. 

Loa trabajadores que ae encuentran protegidos 

por la Ley del Seguro Social y en forma obligatoria son loa

aiguientes: asalariados urbanoa: asalariados del caapor ••t.! 

cionales del campo1 miembros de sociedades cooperativas de -

producci6n: miembros dé aociedades locales de crédito agríe~ 

la: familiares de los asegurados y el articulo sexto de la -

Ley del Seguro Social, autoriza al Poder Ejecutivo Federal ~a 

ra organizar el Seguro Social de los trabajadores de las em

presas de tipo familiar, a domicilio, temporales y eventua-

lea. 

Las prestaciones que por accidente del traba

jo o por enfermedad profesional a que tienen derecho loa ••.! 
gurados del Instituto Mexicano del Seguro Social, aon las •.! 

guientes: asistencia médico-quirúrgica y farmacéutiea, hoap.! 

talizaci6n y aparatos de protesis y ortopedia que Mt&n nece

sarios. 

Si el accidente o la enfermedad incapacitan -

al asegurado para trabajar, recibirá mientras dure au inhab,! 

litaci6n, el 100% de sus salarios. El qoc~• de eate subaidio

no podrá exceder de 72 eemanaa y •• otorgará aiempre que 11\.!l 



tes de expirar tal período no se declare la incapacidad per;,, 

manente del asegurado. 

Los riesgos profesionales pueden ocasionar 

una incapacidad total permanente o parcial permanente. En el 

prilllér caso, el asegurado recibirá en tanto subsista la inc_! 

pacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profe-~ 

si6n, aún cuando quede habilitado para dedicarse a otra o -

que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el dese!! 

pefto de la misma. Las pensiones que se conceden al accident.! 

do por un periodo de adaptaci6n de dos afios, a fin de que se 

pueda solicitar la revisi6n de la incapacidad con el fin de

modificar la cuantia de la pensión. Transcurrido el periodo-'· 

de adaptación, la revisión solo podrá hacerse una vez al afto. 

En caso de que el accidente o enfermedad pro-

feaional, trai9a co=o consecuencia la muerte del asegurado,-

se otorqar6n las aiguientes prestaciones: pago de un mes d~

salario promedio del grupo de eal~riQ correspondiente al as~ 

qurado en la fecha de su fallecimiento, ae! como los gastos-

del funeral, A la viuda o a la concubina, según el caso, ae

í.e otorgará una penai6n equivalente al J6;i; óe la que l'iubien 

correspondido a aquél, tratándos~ de incapacidad total perRI.! 

nent• de la trabajadora aaequrada. A los hijos menores de 16 

afioa o mayores de esta edad, que ae encuentren total!Mlnte in 

capaeitadoe, tendrán derecho cada uno at 20% do la atención-



que hubiese correspondido al asegurado, tratándose de incap.! 

cidad total permanente. Si el huérfano lo es de padre y ma-

dre, el porcentaje se eleva al 30% si no existe viuda o con

cubina, ni huérfanos, se pensionará cada uno de los ascen--

dientes que dependían del aaequrado por una cantidad igual -

al 20% de la pensi6n. 

Por lo.que respecta a las prestaciones que-• 

tienen derecho a percibir los asegurados del Instituto Mexi

cano del Seguro Social, proveniente de enfermedades no prof~ 

sionalea :t iaaternidad, la Ley del Seguro Social enuncia a -

las siquientes: asistencia médica general y especializada, ~ 

quirúrgica, hospitalaria y fara\acéutica. Esto, durante un -

plazo a6ximo de 52 selllanas para la llldsma enfermedad. pudién

dose prorrogar dicho lapso con 26 semanas más, siempre que ~ 

del dictaMen médico que se rinda al efecto, aparezca que el

enfermo puede recuperar la salud y la capacidad para el tra

bajo en un plazo previsible, o el abandono del tratamiento -

pudiera agravar la enfermedad y ocasionar un estado de inva

lidez. También tendrán derecho a estos servicios, la eapou, 

t.vnou'.bina, hijo@ nien.i:>rH de 16 anos y ascendientes. 

También tienen derecho a laa prestaciones de-

asi:tencia médico quirúrgica, far:nacéutice, hospitalaria1 

los pensionados por incapacidad permanente o parcial, con 

5.::»'. de incapacidad a lo rnenoa y las pensiones por invalidez. 



vejez y muerte, y sus familiares derecho-habientes de los -

asegurados. Sin embargo, para que estas personas tengan de

recho a las prestaciones, es preciso que dependan econ6mic-ª 

mente del asegurado, qúe el asegurado tenga derecho a esas

prestaciones y que tales personas no tengan, por sí mismas, 

derechos propios provenientes del Seguro Social. 

En el caso de que la enfermedad incapacite -

al asegurado para el trabajo, se otorgará un subsidio en d! 

nero, que dura lo mismo que la asistencia médica, pero para 

recibirlo es preciso haberlo cotizado cuando menos, 6 sema

nas de los últimos 9 meses. Dicho subsidio es el equivalen

te al 7~ del salario proinedio correspondiente, 

La mujer asegurada tendrá derecho, durante ~ 

el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, a las siguie_n 

tes prestaciones: Asistencia obstétrica necesaria, a p•rt!r 

del d!a en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ce_! 

tifique el estado de embarazo. Un aubGidio en dinero igual

al que correspondería en caso de enfermedad no profesional, 

que la asegurada recibiera duran te loa 42 d!aa an t.eriorea .. 

•l milfiüü, Sobre esta aubsidio se le entregará una mejora, -

durante loa 8 días anteriores al parto y los 30 días poste

riores al mismo, que ascenderá al 100% del subsidio en din~ 

ro fijado en caso de enfermedad no profesion·al. Para otor-.. 

9ar este subsidio se requiere que la aaequrada no esté rec! 



biendo subsidio por concepto de enfermedad y que no ejecute 

trabajo alquno, mediante retribución, durante los menciona..: 

dos periódos. Ayuda para lactancia, cuando según dictamine- . 

un médico, existe incapacidad fiaica para amamantar al hijo, 

1sta ayuda será proporcionada en especie por el lapso de 6-

iaesea. Al nacér el hijo se otorgará una canastilla conte---

niendo panales y otros útiles para el recién nacido. 

Para calcular el importe de las primas que .. 

por esta cl~ae de protecciones deben pagar las empresas, el 

. reiqlamento nos da una tabla en la que se aeflala el tanto •'.". 

por ciento correspondiente para cada clase, dicho tanto por 

ciento ae deteraina en relaci6n con el importe total que P.! 

ga la Empresa por la cuota legal obrero-patronal que co ... --

prende al-mismo periodo para el eaguro de invalidez, vejeE, 

cesantía y muerte, de acuerdo con la tabla del articulo 94-

de la Ley del Seguro Social, el tanto por ciento a que se -

ha hecho referencia, correeponde al 9rado medio de riesqo. 

Para hacer la claaificaci6n de las e•preaaa, 

el conaejo Técnico del Inatituto, deaiqnará una comiai6n --

por un inqeniero de sequridad, un módico especialista en h.! 

giene indu•trial, un médico espécialist3 en medicin~ del ·-

trabajo, y un licenciado en derecho del Departamento Jur!d! 

co. ati como el Jefe del O.par~a~nto de riesgos profesion~ 



les de 1 Instituto, quti fungirá com9 Presidente. 

La revisión de grados y clases que ordena el-

art:!culo 45 de la Ley del Seguro Social, se hará por medio -

de un estudio, que haga· la comisi6n técnica de clasificación 

de empresas, que una vez terminado pasará al comité consult.! 

vo, para que exprese su 9pini6n, en un plazo máximo de 50 -~ 

,dí.as. 

Tenemos que hacer mención a un aspecto princ! 

pal!simo que consiste en que cuando el patrón haya asegurado 

a su1 trabajadores con el seguro de riesgo• profeaionale a, -

quedará relevado de responsabilidad al ocurrir cualquier si-

niestro, de las obligaciones que le impone la nueva Ley Fed,!! · 

ral del Trabajo. 

Han sido notorios, los avances que en tan po-

co tiempo ae ha logrado en materia legislativa, para protec-

ción y seguridad de la clase trabajadora, por lo que si loa-

nueva Ley Federal del Trabajo, así como la Ley del Seguro s~ 

cial, lea parecen deficientes, habrán de tomar en considera-

ci6n que México es un paia de insipiente economía capitalia-

ta, que deberá atender conforme evolucione y avance indua--· 

trialmente, al eleroento patrimonial que as base de cualquier 

Qconom1a, que ea el ele111t1nto humano, por lo"\qlle se deduce --

que conforme ae utablezoa un r&qimen indu111trial mai fortif! 
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cado; mayor será la protección que en materia de Seguridad Social, se. de 

· ala clase trabajadora. Deseando indiscutiblemente, que en obvio de -

razones, nuestro avance sea paralelo no solo en lo indu strtal, sino en ma-

teria de Seguridad y Previsi6n Social. Augurando un futuromás fortalecido 

para el país, en la medida en que se atienda en forma más Justa y rápida -

las contingencias que por motivo del desempeño de una <1ctividad sufrán los 

comp¿,nentes de la Sociedad. 

. ' . 

. . iftrirl·'' 



CAPITVLO V. 

A) • - LAS ENFERMEMDES DEL TRABAJO A LA LUZ DE

LA TEORIA INTEGRA:tl:i DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION

SOCIAL. 

comenzaremos por explicer en qué consiste la -

teor!a integral del Derecho, por propia voz de su autor, el -

maestro Alberto Trueba Urbina, el cual nos dices 

LA TEORIA INTEGRAL ES TEORIA REVOLUCIONARIA1 

La teoría integral del Derecho explica los - -

efectos din6micoa del miElllO, como parte del Derecho Social y

por cons~guiente como un or~en jurídico dignificador, protec

tor y reivindioador de los que viven de sus esfuerzos manua-

les e intelectuales, para 1lcanB1r el bien de la comunidad -. 

obrera, la seguridad aoleativa y la justicia social que tien

de a sooializ1r los bienes de la producción, estimula la ~r6_!:! 

tica jur!dico-revoluoionario de la asociación profesional y -

de la huelga, en función del devenir histórico de estas nor-

mas aocial6&, comprende, pueu, la teoría revolucionaria del -

articulo 123 de la con1tituci6n Pol!tiao-sooial de 1917, dib!! 

l.- Derecho del Tr•bajo, proteotor de todo el

que presta un servicio • otro en el campo de la producción --

jorn•leroa. empleadOo al servicio del Estado, empleado• en 9!. 

neral, domáatico&, artesano•, m6diaos, aboqedos .. táanicoa, i_n 

genieroa, eta., ea derecho nivelador frente".\ii los empreatrios 

o petronoa y cuya viqenoh corresponde mantener ineolumne 1 .. 

la jurisdicción. 



2.- Derecho del Trabajo reivindicatorio de la 

clÍllse trabajadora para aooielisar loa bienes de 18 produa--· 

ci6n, en función de recuperar lo que ~e pertenece por le ex

plotación secular del trabajo humano que acrecentó el capi-

tal y propició el desarrollo económico de la colonia hasta -

nuestros d!aa. Ba ~ereaho legitimo e la Revolución proleta--

· ri., que transformara la estructura capitalist•:@or la inef! 

cecia de la legislación, de la adminiatractón y de h juria

dicción, en menos del poder capitalista., 
/i 

3.- Derecho Adminiatrativ1~ del Trabajo, cona
// 

tituido por réglementoa laborales, para;itll!1cer efectiva la --

protección social de loa trabajadorea. /borresponde a la adro,! 
ii 

niatración y eapechlmente al poder Eficutivo, el ejercie1io

de la politica-aocial y tutelar a la/~leae obrera al aplicar 

los reglamentos, no solo protegien~~ sino también redimiendo 

gradualmente a loa trabajadores. 

4.- Derecho Procesal del Trabajo, que como -

riorma del Derecho Social ejerce una función tutelar dé los -

trabajadores en el proceso hborol, ad como reivindic@dQre, 

fundoda en la teor!a del articulo 123 de la constitución d•-

1917, en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbl:. 

t~&j"' ••tin obligadas a redimir a la clase tr111~je®re, eu-

pliendo sus quejas o reclamaciones defectuosao. En loe con-

flictoa de naturalela et!onómica, puede realizarse la reivin

dicación proletaria, mis que aumentendo salarioa y disl'linu-· 

yendo jornada de trabajo, entregendo la• empresas o los bie

nea de lo producción a loa trabajadores cuando loa patronoa

no cumplan aon el articulo 123 o la clase obrera en el pro• 

1 
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ceso aai io plantee, pues el derecho procesal social no est'

limitado por los principio• de la constitución Politice, de -

esencia burguesa y sostenedora de le propiedad privada, ni é.!! 

ta puede estar por encima de la aonstituci6n social, que es -

la parte m'a trascendental de la Carta Suprema de la Repdbli-

ca. 

Bn la aplicación conjunta de los principios b! 

siaos de la teor!a integral, pueden realizarse en el devenir;. 

histdrioo, la proteaai6n de todos los trabajadores, sea oua-

les fueren, su oaupaai6n o actividad, así como la reivindica~ 

ci6n de los derechoa del proletariado, mediante la socializa

éi6n del capital y de las empresas, porque el concepto de ju!. 

ticia social, del articulo 123 no ea simplemente proteocioni.!, 

ta, 1ino reivindicatorio, que brillar' alc¡dn d!a por la fuer~ 

za dial,atioa de la teor!a integral, haciendo conciencia cla

sista en la juventud y en la clase obrera. Precisamente la -

dialdotiaa Marxista y por lo aiamo su caraater!etioa reivind1 

oatoria, le da un aont&nido &aenai•l•ente revolucionario que

no tienen loa dem'• estatutos laborales del mundo. 

del Trabajo est• inspirada y adopta principios surqidos con -

n••atra •p0ea r oon nuaatraa neceaidades aoaialea, el patrón-

ya no ea aqu41 aar que bue~~ y eneuentra a =~ libra antojo --

loa eleraontoa que le han de producir mejore¡¡ frutos en la pr_2 

duoci6n. En consecuencia, el patrdn a ojos de nuestra nueva -

:t.ey Federal del Trabajo, deber' ser un individuo que contem-

ple la din!mica y el desarrollo social de ntteatra olaae trabJ. 

jadora, auxili,ndola, dot•ndola de todos loa medios necesa--· 



· rios, no solo para estimular su capacidad productiv1i, sino P.! 

ra enaltecer su dignidad humana. Nuestra época conlleva cam--

. bios rauy hondos, ya no se piensa en el 111Laizes Faire y Laizes

Pasaire• del capitaliamo incipiente, actualmente las tenden-

ciaa sociales tienden a hacer del capital y el trabajo un to

do arra6nico, regulado por la política estatal en vigor, esto

en s!ntesis signif icar!a socializar los medios de producci6n

con sus repercusiones en el ámbito social, que serian en gen~ 

ral, nuevas sobreestructuras en el 'mbito cultural, el cual -

en el campo del derecho sufrir!a amplias transformaciones, -

por ejemplo; los principios sostenedores de la propiedad pri

vada, ver!an su culminación, as! como también los prinoipios

ya. insostenibles, que son inn\battros, todos de creaci4n capit,! 

lista-burguesa, que se observan no solo en la legislación la~ 

boral, sino en todos los '1abitoa del derecho. 

La naciente teor!a integral del derecho, ea -

reivindicatoria de los derechos de los trabajadores, de 11a -

injüatioiaa que eetQ# misaoa sufrieron en tantos siglos, la -

cual encuentra su nacimiento e inapiración en el articulo 123 

constit~eional, ya que ésta descubre las caracter!aticas pro

pias de la Legislación Laboral Mexicana. Y en esta lucha, P8X 

aique la realización, no solo de la dignidad de la persona -

~brara, sino tambi6n tutela una protección eficaz y duradera. 

Por ello el derecho social del trabajo, es noX'!ll que benefi-~ 

cia exclusivamente a la clase obrera y campesina, y a quienes 

la forman individualmente, esto es, a los quia prestan nervi-

aios en el campo de la producción económica o en eualquiera -

otra actividad humana, entre noaotrQs el derecho aooi•l ea ·-
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_precepto j'liridico de la m'8 alta jerarquia, porque ead en la. 

Constitución y forman parte de ál, el Derecho Agrario, el De

recho del Trabajo y de la Previsión Social, as! como las -

disciplinas procesales correspondientes, en la inteligencia -

de que estos ordenamientps juridicos tienen su fundamento en

los articules constitucionales ndmeros 27 y 123. 

Los.elementos de la teoria integral del dere-

cho sont el derecho social proteccionista y·e1 derecho social 

reivindicador. 

Es funoi6n especifica de la teoría integral -

del derecho del trabajo, investigar la complejidad de las re~ 

laciones, no solo entre loa factores de la producción, sino -

todas las actividades laborales en que un hombre preste un -

servicio a otro, o que trabaje por s~ mismo, para precisar su 

naturaleza y senalar la norma aplicable, así como determinar

las funciones del estado de derecho social, en lo 9oncernien

te a la legislación del trabajo, las tendencias de su evolu-

aión y su destino histórico. 

La teoría integral del derecho del trabajo y ~ 

de la pnivisl6ri . social non explica el maestro Trueb• Urbina

que ess "Frente la opinión 9eneralizada a los tratadistas de

derecho industrial, obrero o del trabajo, en el sentido de ·-

que esta diaaiplina es el derecho de lüi trabaja~créi subord! 

nados o dependientes, y de au función expansiva del obrero al 

trabajador, incluyendo en '1 la idea de la Dt)gudt'hld sooial, -

surgió nuestra teoría del derecho y de la previsión social, -

no comowa aportación científica personal, dino como la reve

lación de loa textos del articulo 123 de la constitución Mex! 



cana de 1917, anterior a la terminación .de la primera Guerra 

Mundiel de 1918 y firma del Tratado de Paz de Versalles de -

1919. Bn las relaciones del eponimo precepto, cuyas bases i!! 

teqran los principios revolucionarios de nuestro derecho del 

trabajo y de la previsión social descubrimos su natur•leza -

soaial, proteccioniata y reivindicadora a la lue de la teo-

da inte9ral, la cual reswnimos aqu!: 

l.- La teor!a inte9ral divulga el contenido -

del ert.1'.culo 123 cuya c¡rrandiosidod insuperada baste hoy ide,!! 

tifica al d~recho del trabajo con el derecho social, siendo

el primero parte de '•te. En consecuencia, nuestro derecho -

del tr•bajo no •• derecho pdblioo ni derecho privado. 

2.- !IV.estro derecho del trabajo, a partir del 

lo. de 11ayo de 1917, es el estatuto proteccionista y reivin

dioador del tra~ajador, no por fuersa expansiva, sino por •

mandato constitucional que coraprendec a loe obreros, jornal,! 

ros, empleados, dom,atiooa, artesanos, bur6cratae, aqentes -

comerciales, llllSdicoe, abogados, artistas, doportistaa, tore~ 

ros, t'cnicos, inqenieroe, eto., a todo aquel que presta un-

servicio personal a otro mediante üiia raur~nar:ción. Abarca -

a toda olaae de trabajadores, a loa llamados "aubordinadoa 6 

.dependientes", y a los 1utdn0111oa. Loa contrato• de preeta--

ción de servicios del cóóigo Civil, iid eo:o 1!!!!~ relacionee-

personales entre faotorea y dependientes, comisionistas y --

c:Olllitel'lte¡¡, ::te., del código de 000\tlrcio son contratos de tr!, 

pajo. La nueva Ley Federal del trabajo, reglamenta activida

des de las que no se ocupaba la Ley anterior. 

3.· El derecho moxicano del trabajo, c~ntien• 
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normas no solo proteccionistas a los trabajadores, sino rei-

vindicatorias, que tienen por objeto que ástos recuperen la -

plusvalía de los bienes de la producción que provienen del r.! 

gimen de explotación capitalista. 

4.- Tanto en las relaciones laborales, como en 

el campo de proceso laboral, las leyes del trabajo deben de - , 

proteger y tutelar a los trabajadores frento a sus explotado

res, así como las Juntas de conciliación y Arbitraje, de la -

miama manera que el Poder Judicial Federal, están obligadas -

a suplir las quejas defiaientea de los trabajadore• (Articulo 

107, Fracción II, de.la constitución). Tanibi'n el proceso la

boral debe ser el instrumento de reivindicaci6n de la clase -

obrera •. 

s.- Como loa poderes politiaoa son ineficaces~ 
para realizar la reivindiaaaidn de los d~rechos del proleta-

riado, en ejercicio del articulo 123 de la Cor.1stituci6n so--

cial que consagra para la clase obrera el derecho a la revol_'!,! 

ci6n proletaria, podr'n cambiarse laG eatruQturas económicas, 

suprimiendo el ~giaen de explotaai6n del hOl'l\bre por el hom~

bre. 

La teoría inteqral ea en awna, no solo la ex-

pliaaaidn de llll!Jrelaoionea aooi•lea del art!e11lo 123, precep

to revolucionario, y de su• leyes reglamentarias, producto de 

la democracia capitalista, sino fuerza dialátioa para la -

transformaaidn de las eatrttaturas eoonómioa sociales, hacien

do vivas y din6=ica• las normas fundamentales del trabajo y -

de la previsión social, para bienaatar y felicidad de todos -

los hombres y mujeres que viven en nuestro p11!a. 

Y por lo que corresponde a los sujetos del de~ 



.rechodel trabajo y de la previsión social; a la luz de.la -

teoria integral se dice lo siguientez 

•11 término persona, en derecho, no aignifiaa 

la aut,ntica calidad de lo humano, sino una oategor!a abs--

traata y qenérioa, ya que la personalidad jur!dica de los i_n 

dividuo• y de loa entes colectivos, for111an parte de las con.!. 

truccionea del derecho. Pero en el Derecho del Trabajo exis

te una profunda diatinci6n entre la pe:t"sona obrero h\1lllana y

entre el patr6n o empresario, a quienes ae identifican como

tales por imputación normativa, aunque no tengan propiamente 

la calidad humana, ya que solo personifican categor!as econ! 

micas, conforme al pensa11iento Marxista. 

Bl articulo 123, por su esencia social, est6-

inte9rado por un conjunto de normas que en a! mi111U1s y por -

su fin tienen por objeto la di9nificaci6n, la protección y'

la reivindiaaoi6n de la persona hU11ana del trabajador y de -

la clase obrera, en tanto que en ninguno de sus preceptos ae 

entrafl.a un derecho laboral en favor del patr6n o empresario, 

porque loa derechos del capital son derechos de las cosas, -

en una palabra, patrilllOniales. Esta distinción se advierte -

en la fracción XVII que habla da Derechoa del 'l't'ab&jo y del

Capital, por lo que cada factor en la producción ae rige por, 

sus propios estatutosr Los tri:lbajadoroa por la legislación -

del trabajo y loe capitalistas por la le9islaci6n civil o 

merc:ntil en cuanto a p~opiedad de bienes, cosas y dinero e-

intereses respectivos. 

Para el derecho Mexicano del Trabajo, no exii 

ten m61 que peraonas de carne y hueso, col'llO aon lo•. trabeja-



dores. El trabajo es una actividad esencialmente humana y s~ 

lo éstos pueden ser sujetos del.mismo en cuanto su propio -

fin. En consecuencia, solo son sujetos del derecho del trab~ 

joa 

lo.- Los obreros, jornaleros, empleados domé~ 

ticos, artesanos y en general todo el que preste un servicio 

a otro en .el campo de la producción económica o extramuros -

de áata, en cualquier actividad, subordinada o autónoma, •b2. 

gadoa, médicos, ingenieros, t'onicos, deportistas, artistas

Y muchos ~s. El prestador de servicios en los contratos de

prestaci6n de servicios del Código civil, en el mandato, etc. 

La doctrina extranjera y algunos tratadistas

mexicanos estiman también, como sujetos del derecho del tra

bajo, a los patrones y empresarios e inclusive a su• agrupa

ciones, lo cunl podr' ser admisible en otras l~gislaoiones,

menos en la nuestra, aunque aquellos a! pueden ser sujetos -

del contrato del Trabajo por las obligaciones laborales que

contraen en ,1, frente a sus trabajadores, pero ningdn em--

pleado puede ser sujeto del derecho del trabajo, porque se ~ 

dGsvirt~á el objeto de esta disciplina, en aambio, sí son ·~ 

jetos de Derecho Civil y Mercantil, por integrar una clase -

social representativa del capital, motivo por el aual se les 

~ouoidera capitalistas o propietarios, pero sin qi~e su cali

dad de clase social les otorgue derechos de carácter social, 

ya que los fines de éstos son dignificadores, proteccionis-

tas y reivindiaadores, encaminados precisamente a socializar 

los bienes de la producción como meta de la evolución social 

o de h J:"evoluaión proletaria. 



La Asociaai6n Profesional Obrera es sujeto del 

derechodel trabajo, en cuanto' lucha por la transformación -

del r'gimen capit.11li1ta y por el mejoramiento de las aondi-

ciones eaondmiaas de SUB agreDliados, en tanto que las organ,! 

zaaionea patronale• defienden tan solo sus intereses patrimg 

niales, propiedad y capital que no eat6n protegidas por el -

articulo 123, auyo fin es la esociaai6n del capital en con-

gruencia con el art!aulo 27 de la Constitución que autorita

no solo el fraccionamiento de los latifundios, sino la modi

ficación de la propiedad privada, cuando as! lo exige el in

teds social~ 

NUestra antigua le9islaoi6n daf ine al trab•j.! 

dor aoao toda peraona que presta a otra un ,•erviaio 1n11terial, 

intelectual o de ambos g•neros, en virtud de un contrato de

trabajo, y el patrón como toda persona fisica o 1110ral que •! 

plee el servicio de otra, en virtud de un contrato de traba

jo. De estos textoa no se desprende la calidad de sujetos -

d•l Derecho del ~•b•jo d9 uno y otro, ;ino 1implemente su • 

calidad de elementoa del contrato de trabajo. 

!n l: inici:tiv= del 9 de dici@~bre de !968 -

suscrita por el Presidente de la Repdblioo, tet1poco se le da 

.al patrón la calidod de sujeto del Derecho del Trabajo, aun

qUe los nuevos texto• se concretan excluaivamente a un aolo

aspecto del articulo 123, •a1 trabajo subordinado•, sin to-· 

mar en cuenta lo inadecuado del término y que no solo éste -

es trabajador, nno también. conforme al artículo 123, todo

el ({Ue presta un servicio a otro en el campo de la produc--

ción o fuera de ella y aunque el tr.abaJo sea autónomo. 



Por encima de inspiraciones doctrinarias ex-

tranjera s, debe imponerae la teor!a vigente del articulo - -

123, cu·ya extensión está en sus propios textos proteccionis

tas de todos loa trabajadores que prestan servicios en el -

campo de la producción económica y fu~ra de ~eta, máxime que 

contempla una sociedad dividida en clases concretada en loa

dos. factores de. la producción, trabajo y capital, que luchan, 

respectivamente, el primero para alcanzar la socialización -

del segundo y 4ate para conservar el dere~ho de propiedad "

privada. El articulo 123 ea expreai6n fecund~ del principia

da lucha de clase111, para el uao exolusivo de loa trabajado-

res. (1) 

De todo lo antes visto se puede contemplar -

que tanto loa accidentes, aa! como laa enfermedades del tra- · 

bajo, tienen su fuente en el articulo 123 de nuestra Consti

tuoi6n en vigor, la cual ea fuente primigenia de la teor!a -

integral del Derecho y de la previsión aooial. Sin embar90,

la nueva Ley del Trabajo de 1970, producto de la democraoia

capi taliata imperante de nuestro paia, se ocupa de definir a 

loa riesqoa del trabajo, accidentes de trabajo y enfermada-

des de trabajo, basandoso para ello en doctrinas de autoras~ 

extranjeros, cosa inadecuada, ya que, aolllO repito, la :fuente 

de donde ha •ut9'ido nuestro derecho laboral, el articulo - ~ 

123 ea de auténtioa raigambre mexicana. 

B.- D!HlmroIAS QVB DtS'l'.IUi ENTRE IA LEY DIL

TMMJO DE 1931 "l LA ACTUAL LEY FEDERAL EN VIGOR, ZH LO lUU.i\ 

~ 

(1).- Alberto Trueba Urbina.- lluevo Derecho del Trabajo. Pag 
231, 232, 233 •. ~ 
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'l'IVO A EN!'BRMBDADBS DEL TRABAJO. 

En este inciso se bar~ W1 Htudio comparativo 

entre la Ley Federal del Trabajo de 1931 y la nueva Ley Fed.! 

ral del Trabajo en vigor, con referencia e1pecialmente al t.!, 

.. que n~• ocupa, qu.e es el de laa enferaedadea del trabajo, 

y en esa foxma dar una mejor id•• de loa ol!lbioa que •• han

efeatuado en materia de legialaai6n laboral, ref iri,ndonoa -

tmmbi'n en forma general a todos los cambios que pueden ha•-

ber exbtido en lo relativo a riesgo• profesionales, indeM! 

&aaionea, etc. 

l.- Bl prbler o..itio, no ea· de fundlllllental i.!!! 

portanaia, ya qae éste estriba en la numeración de los ar--

t!aul.oa relativos, al titulo de riHgoa de trabajo, la anti

gua Ley de 1931, lo regulaba en el titulo VI, oomprendiendo

del articulo 284 al 327, la nueva Ley en cambio lo requla.en 

el titulo IX del articulo 427 al 515. 

2.- La terminolog!a empleada para denominar a 

c:te oap!tulo en la Ley de 1931, ce l: de los riesgos profe

sionales, simplifio6ndoao aotual.llllente en la nueva Lay Fede·-

r=l del Tr:bajo dioióndo1e1 riea9oe ü• trab:jo. 

3.- La nueva Ley Federal del ~jo hace me

noa extensa en au articulo 475 la definición de enfeli.'llCldad -

d~l trabajo, diciéndonos que •~• todo e~t!dQ patolóqioo der! 

vado de la acción continuada de una causa que tenga au ori-

gen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabaja-

dor ae vea obligado a prestar aua aervioioa. La Ley Federal

del Trabajo de 1931 en su artiaulo 296, abundando on deta-·· 

lle• noa deo!aa enfermedad profeaional, •• todo e1tado pato-



16gico que sobreviene por una aauea repetida por largo tiem

po, ·como ·obligada eonaeauenaia de la clase de trabajo que d.! 

sempefia el obrero, o del medio en que se ve obligado a trab!, 

jar, y que provoca en el organismo una lesión o perturbación 

fUnaional pe:rmanente o transitoria, pudiendo ser originada -

·esta enfermedad profesional por agentes físicios, químicos o

biológiaos. 

4.- El articulo 287 de la Ley de 1931, nos d.!, 

cía que loa riesgos cuando se realizan pueden producir: la -

muerte, aegundo,inaapacidad total permanente, incapacidad -

parcial permanente y cuarto, incapacidad temporal, poaterió~ 

mente hacia una definición de estas mismas. La actual Ley F.! 

deral del Trabajo en su artíaulo 477 ea un tanto ~s congxu.!,~ 

te, ya.que 41ta 1upone el grado de evolución de una enfer11e

dad o accidente, y por tanto nos dices cuando·los riesgos•• 

realizan, pueden producir• primero, incapacidad temporal, •.! 

!JUndo, incapacidad permanent• parcial, tercero, incapaoidad

pennanente total y cuarto, la muerte. Nos parece ~B adecu•

d• esta form1 de ordenar: la. oonseauenciaa de loa riesgo11, -

ya que efectivamente lo que se entiende que pretende el le-

gialador, es dar un oadater acceaible e intoli9d.ble a todo• 

las gentea a esta nueva Ley. 

5.- Por lo que se refiere a las conaeauenaiaa 

del riesgo del trabajo, la Ley de 1931 impone el t'rm.ino de

un ano para que •• proceda a la revisión del laudo que fijó

el grado de incapacidad. La Ley vigente en ~l artículo 402,

no da ningdn plato, oino \1niollll'l•nte dices las consecuencias-



daraoi6n para determinar al grado de la inaapaaidad. 

6.- in el aaeo de incapacidad mental aoaprob_! 

da del trabajador, la indemnizaci6n seria pagad• •olo a l••

peraonaa que conforme a la Ley la representen, ésto noe lo -

dec!a la Ley de 1931 en au articulo 300. La aatual Ley en -

cambio, diapone que la indemnisaci6n aorre•pondiente en ••-

toe aasoa ae pagar' conforme al articulo 501, que ••ftala au! 

lee ion loa benefiaiarioa en aaso de JaUerte. 

7.- Para determinar el monto de las indemnis.! 

aionee ser' tomado como base el salario diario que percib!a

el obrero en el JllOmento de la comisión del riesgo del traba

jo, '•to nos lo dea!a la Ley de 1931. En cambio la Ley vige~ 

te incluye ad~• del salario diario, los aU111entoa a f!U• te

nia derecho el trabajador hasta que se fije el grado de ina.! 

paaidad. 

8.- El articulo 294 de la antigua Ley nos cSe

c!at cuando al salario exceda de $25.00 diarioe, no •• tOl'IUll

r' en oonaideraai6n pera fijar la indemnización eino esta ·~ 

aa, que para los eteotos de este t!tulo •• aoneiderari oomo

salario lllJximo. En cambio la nueva Ley Federal del Trabajo -

en su articulo 486 nos dices para deteJ:llinar laa indeani••-

üioírifi a ciu• •• .t;iifi•r~ ~=to t!t~lo, si ul •elario que pare! 

be el trabajador excede del doble del salario minimo de la -

zona económica a la que corraaponda el lug~r de preataaión -

del trabajo, ae considerará eaa cantidad cOll\O aalario ~xi-

mo. Bi el trabajo •e presta en lugares da difer•ntea zonaa • 

taon6micas. el salario máximo ser6 el doble del p:tOmedio de

lo• ealarioe m!nimoa reapeotivoa. Si el doble del salario m1 
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nimo . de la zona eco1i6mica de que se trata es inferior ·a .;. 

$50.00, se considerará esta cantidad corno salario máximo. 

9.- El artículo 295 de la Ley de 1931, nos d,! 

c!a: los trabajadores que sufren un riesgo profesional, t.en

drán derecho: lo.- Asistencia médica.- 20.- Administración -

de medicamentos y material de curación, y 3o.- A la indemni-

' zaai6n fijada en el presente titulo. 

El artículo 487 de la nueva Ley Federal del -

Trabajo nos dice en cambio: los trabajadores que sufran un -

riesgo de t~abajo, tendrán derecho a: 

1.- Asistencia médica y quirdrgica.- 2.- Reh.!!. 

bilitación.- 3.- Hospitalización cuando el caso lo requiera. 

4.- Medicllll\entos y material de curación.- s.- Loa aparatos -

de pr6teais y ortopedia necesarios, y 6.- L~ indemnización -

fijada en el presente título. 

lo.- con referencia a las excluyentes de rea

ponaabilidad, la Ley vigente suprime a l'a fuerza mayor extr.!!_ 

fta al trabajo que se consagraba como excluyente en el ordenA 

miento derogado. 

11.- La Lay vigente suprime el término de un

afto que se estipulaba en la Ley de 1931, para el pago de sa

lario por incapacidad temporal, en la nueva Ley Federal del~ 

Trabajo, el pago de salario por incapacidad temporal subaia

tir6 hásta que se decrete la incapacidad permanente ya sea -

total o parcial, y se determine la indemnización correspon--

diente o e~nc el trabajador. 

12.- Es de nueva creación, la obligación del

patrón de indemnizar al trabajador que tenga una incapacidad 

+r·'n!r 



permanente parcial, con la indemnización correspondiente a -

·h incapacidad permanente total, cuando la lesión que le pr.2 

vacó la incapacidad pe:ananente parcial, le origine la pérdi

da absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador pa

ra desempeftar su profesión, estando sujeta esta apreciación

al juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

13.- La Ley de 1931 en su artículo 296, nos -

decía: cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia -

la muerte del trabajador, la indemnización comprender'• pri

mero, un mes de aueldo por concepto de gastos funerarios. En 

cambio la nueva Ley Federal del Trabajo en su artículo 500 -

fracción I nos dice que esta indemnización comprender6 dos -

meses de salario por concepto de gastos honorarios. 

14.- El artículo 297 de la Ley de 1931 nos d.! 

cía: tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de 

·muerte: 

I.- La esposa y los hijos legítimos o natura

les que sean menores de 16 aftos y los ascendientes, a menos

que se pruebe que no dependían económicamente del trabaja--,

dor. La indemnización se repartir6 por partes iguales entre-

estas personas, y 

II.- A falta de hijos, eaposn y uscendientes,-

111n los tárminos de .la fracción anterior, la indemnización se 

repartir6 entre las personas que económicamente dependían -

parcial o totalmente del trabajador y en la proporción en -· 

que dependían dol mismo, se9rtn lo decida la Junta de Conci-

liaci6n y Arbitraje en vista de las pruebas rendidas. 

Los beneficiario• • que se refiere esta disP.2 
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sici6n, además de la indemnización. establecida en el articu

lo siguiente, tendrán derecho a exigir el pago de las prest_! 

ciones emanadas de la Ley o del contrato de Trabajo, pendie~ 

tes de cubrirse al trabajador fallecido. 

El articulo 501 de la nueva Ley Federal del - · 

Trabajo, en cambio nos dice: Tendrán derecho a recibir indefu. 

nizaci6n en los casos de muerte: 

I.- La viuda, o el viudo que hubiese dependi~ 

do écon6micarnente de la trabajadora y que tenga una incapac.!_ 

dad de 5~ o. más, y los hijos menores de 16 años y los mayo

res de esta edad si tienen una incapacidad de 5<1'k o más. 

Ir.- Los ascendientes concurrirán con las per

sonas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se -

pruebe que no dependían económicamente del trabajador. 

III.- A falta de viuda, concurrirá con las per-

sonas señaladas en las dos fr~cciones anteriores, la mujer -

con quien el trabajador vivió como sí fuera su marido duran-

te los 5 aflos que precedieron inmecUatrunente a su muerte, o-

con la que tuvo llijos, siempre que runbo~ httbienrn permaneai-

do libres de matr.imonio durante el concubinato, pero si al -

morir el trabajador tenía varias concubinas, ninguna de ollas 

tendrá derecho a la indemnización. 

IV.- A falta dé viuda, hijos y ascendientes, -

las personas que dependían económicamenLe del trabajador, -

concurrirán con la concubina que reuna los requisitos aeí'lal.!! 

doq en la Fracción anterior, en la proporción en que cada --

una dependía de él, y 

V. - A falta de llHI personu menciClnadas en -~ 
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las fracciones anteriores, al Instituto Mexicano del Seguro -

Social. 

15.- Es nuevo el art!oulo 503, que fija el -

procedimiento para la desi9naoi6n de los beneficiario•: Y el

pago de la indemnizaaidn a loa mismos en caao de muerte del

trabajador. 

16.- El articulo 308 de la Ley del931 nos d.! 

o!as en caso de riesgos profesionales realizados, loa patro

nos están obliqados a proporcionar inmediatamente los medio.! 

mantos y materiales para curación y asistencia mádiaa que --

sean neaeaarios. A este efeato1 

I.- Todo patrón deberá tener en au f'1lrioa o

taller los medicamentos necesarios para las atenciones de 11!: 

genaia. 

II.- Todo patr6n que tenga a su servicio de -

cien a trescientos obreros, debe establecer un puesto de so

corros, dotado con los medicamentos y material necesario pa

~• la atenoi6n quirdrgica y mádiaa de urqanaia. Bste puesto-

estará atendido po~ p~raon•l competente, bajo la dirección ~ 

de un m'dico cirujano y si a juicio de '•te no ae puede pre,! 

tar la debida asistencia médica en el mismo lugar de traba·-

población, hospital o lugar más cercano en donde pueda aten

derse a su curación. Todo bajo la re~pons8bilidad del patrón 

y por su cuenta. 

III.- 'l'Odo patrón que tenga a su nervicio m4s -

de trescientos obreros deberá tener, por lo menos, una enfe! 

~éria u hospital, bajo la responsabilidad de un IM&dico, y 
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IV.- En las industrias que estén situadas en ~ 

lugares donde haya hospitales o sana1.orios, o a d.1.t1tancia de 

la que pueda llegarse a estos en dos horas o menos, emplean

do los medios ordinarios de transporte disponibles en cual-

quier momento, los patronos podrán cumplir la obligación que 

establece este artículo, celebrando contratos con los hospi

tales o sanatorios, a fin de que sean atendidos sus obreros

en el caso de accidente de trabajo o de enfermedades profe-

sionales. 

La nueva Ley Federal del Trabajo, en su ar--

tiaulo 504 y bajo el sub-titulo de obligaciones especiales -

de los patrones nos dice: 

Los patrones tienen las obligaciones especia-

les siguientes: 

I.- Mantener en el lugar de trabajo los medi

camentos y material de curación necesarios para primeros au

xilios y adiestrar personal para que los preste • 

II.- cuando tengan a su servicio más de cien -

trabajadores, establecer una enfermer!a, dotada con los med! 

éamentos y material de curación necesarios para la atención• 

médica y quirdrqioa de urgencia. Estar' atendida por perso-

nal competente, bajo la dirección de un mádico cirujano. Si• 

a juicio de éste no se puede prestar la debida atención méd! 

ca y quirdrgiaa, el trabajador será trasladado a la pobla--

ci6n u hospital en donde puedft atenderse a su curación. 

III.- cuando tengan a eu servicio más de 300 

trabajadores, instalar un hospital, con el personal médico y 

auxiliar necesario. 



IV.- Previo acuerdo aon los trabajadores, po-

dJ:án .los patrones celebrar contratos con sanatorios u hospi

tales ubicados en el lugar en que se encuentra el estableci

miento o a una distancia que permita el traslado r6pido y a~ 

modo de los trabajadores, para que presten los servicios a -

que se refieren las dos fracciones anteriores. 

V.- Dar aviso ae los accidentes ocurridos a -

la Junta de conciliación permanente, a la de conciliación y
Arbitraje o al Inspector del Trabajo, dentro de las 72 horas 

siguientes: 

VI.- En caso de muerte por riesgo de trabajo,

dar aviso a las mismas autoridades, tan pronto como tengan -

conocimiento de ellar y 

VII.- Proporcionar a la Junta o al Inspector -

del Trabajo los datos y elementos de que dispongan, especia! 

mente los siguient.es1 

a).- Nombre y domicilio del trabajador y de -

la Empresa. 

b).- Lugar y hora del accidente. 

a).- Nombre y domicilio de las personas que~ 

loprelilené!iaron. 

cidentado. 

d).- Lugar en que est6 siendo atendido el aa-

el.- Traba)o que deserope~aba. 

f\ • - ':!alar 10 que ilev<.mqaba. 

ql.- Nombre y dom1ctl10 de las pereonbB a qui~ 

nes pueda corresponder la indemnización en caso de muerte. 



como único medío para conocer la causa de le muerte del tra

bajador, en caso de un accidente o una enfermedad, la Ley -

vigente en cambio ya se aceptan además de la autopsia. usar

cualquier otro medio que permita determinar la causa de la -

muerte del trabajador, asi mismo se le da derecho el patr6n

y a los deudos del treba']ador para que nombren un médico que 

presencie la autopsia. 

18.- Es notorio el avance que existe en mate

ria de enfermedades del trabajo y que se encuentran oonsa9r!, 

das en nuestra nueva Ley Federal del Trabajo, el articulo --

513 intenta ser lo más completo posible teniendo avances tan 

notorios y ajustándose con precisión a nuestra ápoca que has 

ta incluye laa enfermedades producidao por la fatiga indus-

trial, entre ellas la neurosis. NUestra tabla de enfermeda-

des hace mención a un sinn\hnero de afecciones que ni remota

mente habia mencionado la antigua Ley Federal del Trabajo, -

sin que por esta circunstancia hubieron dejado de considere,.;: 

se aomo profel!lionales h111 enfermedades que surgieren con mo

tivo del trabajo, esto es, las dos leyes que se mencionan, -

tanto la de 1931 como la vigente, al enumerar todas las en-• 

fermededes que una considera como profesionales y otra oomo

del trabajo1 no lo hacen en forma limitativa, por lo que si

un trabajador contrae una enfermedad o padecimiento que no -

se encuentre oata~ogado dentro de lee citadas tablas, no por 

eso dejaría de ser considerada como enfermedad del trabajo,

sino t=n solo el obrero y sua familiares tienen que probar -

que la enfet;medad se contrajo con motivo de las labores que

desempet'laba. 



19~- Por lo que se refiere a la tabla de va--. 

luaói6n de incapacidades permanentes, la nueva Ley Federal,

cieLTrabajo la amplia, inoluyendo en ella 160 lesiones iúa, - . 

. siendo por lo tanto mucho m6a complete que la Ley anterior.

Awnentlíndose también los ~entajea base para la indemniza-: 

ci6n en muChas de las lesiones que se enumeran. 



PRIMERA CONCLUSION .- El desarrollo del pri--

mer capitulo de la. presente tesis, consiste en una enuniera-

d.6n de las facetas en que los riesqos de trabajo se fueron 

incorporando a la legislación· nropiamente laboral, hasta --

culminar con una fisonom1a auténticamente propia, como es -

la que actualmente tiene. · 

Primeramente vemos la teoriñ de la culpa, de 

naturaleza estrictamente civilista, en donde la respansabi-

lidad por ocasión de un riesgo laboral para el patrón, pre-

supon!a el que el obrero probara .que la causa que generó el 

riesgo fué por un motivo inherente al trabajo. 

ta responsabilidad por motivo de riesgos pr~ 

fesionales en esta evolución, toma al fin un cariz propio,-

en donde la responsabilidad del patrón se halla ya enmarcada 

en preceptos de naturaleza laboral: o sea, que de las figu-

ras civilistas que antal'lo servían para determinadas indemn!, 

- :t:aciones, dan un qiro total.mente diverso: por ejemnlo, como 

pr-imera le;1slaci6ra aa tiana a la alemana, = la qua cont~~-

n6an las demás legislaciones laborales europeas, y en esta-

forma se incorp0ra con caracterbticaa nropins y bien defi~ 

nidas, loa conceptos de riesgos profesional.es aal como el ~ 

de las indemnizaciones. 



Por último, observamos tesis de reciente ere~ 

ci6n, aún no totalmente aceotadas, entre ellas :la denomina

da. del "Riesgo Empresa", la cual consiste en deducir de las 

utilidades de la empresa una oorción destinada a crear un -

fondo, del cual se descontarán las indemni.zaciones y rentas 

que con motivo de la comisión de.accidentes o enfermedades

que se pudieran suscitar. 

La postura de la Nueva Ley Federal del Trab~ 

jo, es conducir a todas las empresas a los beneficios del -

Instituto Mexicano del Seguro Sedal y logrado que sea este 

fin, ei capitulo que corresoonde actualmente a riesgos del

trabajo de ia Ley en cuestión cambiaría y nos remitiría si_!! 

olemente a la Ley del seguro Social. 

SEGUNDA CONCLUSTON.- En el segundo canitvlo

de la tesis que presento a su consideración, se estudia la-' 

evolución que ha existiJo en nuestro derecho laboral mexic!! 

no, sobre la noción d,, los riesgos prof(\sionales, desde re·• 

motas épocas. hasta la Cofüitituci.611 de 1')17 que sirve de -

marco es~len<lente nara el articulo 123 en su fracción 14, -

entratando de la prevensión y r.:maraci6n de los infortuna-

aos del trabajo. 

Bn esta fracc!6n del atticulo 123, se desta

ca en forma medular la siguiente noción: "Los riesgos prof~ 

sionales para ,~fcctos de sn do terminación e indemnizaci6n, -



ya no exiqen la existencia de una relación causal, inmedia

ta y directa, sino que imPonqa al patrón la responsabi lid.ad 

POr los accidentes y enfermedades que los trabajadores su-

fran con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo -

que ejecuten. 

TERCERA CONCLUSION. - La noción riesgos prOf!, 

sionales, desde hace mucho tiemPo implantada, cambia en - -

nuestra nueva Ley Federal del Trabajo, en forma par dem~s -

. intrascendente, ya que la noci6n actual es la de: riesgos -

de trabajo, sin que Por esto cambie en nada su contenido in

tr1nseco. 

CUARTA CONCLUSION.- La acepción de enfermad!. 

des .de trabajo, en la riueva Ley Federal del Trabajo, es la

siguien";;~; "Todo estado patológico derivado de la acción -

continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el

trabajo o.en el medio en que el trabajador se vea obligado~ 

a trabajar" • 

Esta es una definición más simple y menos e!_ 

tensa que la consagrada en la antigua riey Federal del Trab!! 

jo de 1931, ya que en esa Ley ee trataba de ampliar y hacer 

lo más asimilablemente posible esta noción. 

QUINTA CONCWSION.- En lo referente a las in. 

capacidades que por motivo de los riesgos de trabajo sufran 

los trabajadores, tanto la derogada r.ey de 1931, como la --



nueva Ley Federal dEl. Trabajo, coinciden en lo aubstancial

diciéndonos: "La existencia de estados anteriores tales co

mo idioscincracias, tarl!ls , d.iscracias, intoxicaciones o en, 

fermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de 

la incapacidad, ni las l)restac.iones que corresponden .al tr,! 

.bajador". 

SEXTA CONCLUSION.- En lo tocante a la indem~ 

nizaci6n que con motivo de riesgos de trabajo debe t:iercibir 

el trabajador, tanto la antigua Ley de 1931 como la actual

Ley Federal del Trabajo, coinciden en que se tomar& como b! 

se para fijar las indemnizaciones, el salario diario que -

percibe el trabajador al ocurrir el riesgo, sin embargo la

nueva Ley agrega lo siguiente: "Y los aumentos r><>steriores

que corresponden al empleo que desempeftaba, hasta que se d~ 

termine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que -

so. produ:r.ca la muerte o el que percibia al momento de su ª! 

paraci6n de la Empresa. 

SEPl'IMA CONCLUS!ON.- La antigua Ley Federal

del Trabajo, en su articulo 294, en forma p0r dem6.s arbitr!. 

ria y limitativa establec!a como salario máximo la cantidad 

de $25.oo, si el salario exced1a de esta suma para efeetos

de las indemnizaciones, 

La nueva Ley F'ederal del Trabajo, en cambio, 

eleva este renglón de indemnizaciones diciéndonos: "Si el ~ 

salario qUe percibe el trabajador excede del doble del sa-



lario m1nimode la zoná económica a la que correspande el l~ 

gar de prestaci6n de trabajo, se considerará esa cantidad -

como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares di

ferentes, (zonas econ6m!cas,)el salario máximo será el doble 

del promedio de los salarios m1nimos respectivos. En el ca

so de que el doble del salario m1nimo de l~ zona económica-· 

de que se trata sea inferior a $50.00, se considerará esta• · 

cantidad como salario máximo. 

OCTAVA CONCLUSION.- La nueva Ley Federal del 

Trabajo, incluye en su articulo 490 una modalidad que rio -

contenia la antigua Ley Federal de 1931, eata ino'lt>act6n ..,_ -

consiste en aumentar hasta un 25% la indemnizaci6n a que -• 

tiene derecho el trabajador por motivo de una incapacidad -

en el caso de falta inexcusable del patr6nr 

1.- Si el patrón no cumple las disposiciones 

legales y reglé111\entarias·para la prevención de los riesgós

de trabajo: 

2.- Si habi&ndose realizado accidentes ante

riores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su reP!. 

tioi6n. 

3.- Si no adopta las medidas preventivas re

comendadas Por las comisiones creadas por los trabajadores

y los natrones, o J:)Or las autoridades del t~abajo. 

4.- Si los trabajadores hacen notar al. natrón 



el peligro que corren y.éste no adopta las medidas adecua .... -

das para evitarlo y 

s.- Si concurren circunstancias anAloqas, de 

la misma gravidad a las mencionadas en las fracciones ante;,. 

riores. 

J~OVENA CONCLUSION.- El articulo 493 de la -

Ley Federal del Trabajo, contiene una modalidad más dicién

donos, al referirse a los casos de incapacidad parcial, que 

motiva la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes -

del.trabajador para desempef'iar su profesión: el que la JUn

ta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemniza

ción, hasta el monto de la que corresponderia por incapaci

dad permanente total, tomando en consideración la importan

cia de la profesión y la posibilidad de desempel'lar una cat! 

goria similar, susceptible de oroducirle ingresos semejan--

tes. 

Este precepto de nueva creación, concede at! 

nadamente un trato digno 11 hlll'ftano, para los trabajadores -

que en virtud de su especialidad y con motivo de un riesgo

de traba10, se vcff• obligados a ausentar;il:? de 'IUB labores 

entra~ando esta ausencia oara el trabaJador no solo un me~

noscabo de carácter económit-o. s!110 tambien •.ma fuente de 

desajuste en el orden moral del trabajador. Por to ~ue al 

otorgar este nt .. cento. dichos ben€>f te•.ios en 1>ro del aaala~. 



riado, no hace· sino ougnar oor un trato ético y justo en el 

orden de sus remuneraciones. 

DECIMA CONCLUSION.- El artículo 500 de la --

nueva Ley Federal del Trabajo, consagra un nuevo beneficio-

más, al decirnos que las indemnizaciones comprenderán: 

l.- Dos meses de salario par concepto de gas· 

tos funerarios. (La antigua Ley Federal de 1931, solamente-

hablaba de un mes de sueldo DOr concepto de gastos funera--

rios). Esta mejora aunque insuficiente, oretende cubrir en-

forma digna los gastos que eroga, e~ la mayoría de los ca--

aos, las viudao de los trabajadores, si no fuera oor esta -

ayuda, aunque raqu1tica, se verían en manos de nefastos en-

terradores, comerciantes del dolor humano. 

La idea de los velatorios públicos y el ha--

cer más accesibles con tarifas ba.jas los entierros de los -

trabajadores al servicio del Estado, sin ser totalmente gr!. 

tu.itos, ha dado un cariz de humanidad a un aspecto tan deli 

cado, poniendo las bases para lo que seguramente en un fut~ 

ro será considerado CClllO un servicio de carácter público. 

ONCEAVA CO~CLUS!ON.- El arti~ulü 501 de la 

NUeva Ley Federal del 'l'rabajo contiene un nuevo beneficio -

que no se encontrar.a con anterioridad cm la Ley Federal de-

1931. 

Tal beneficio se hace consistir en incorp0-



rar. como ):>eneficiario a la muerte del trabajador, a la 111ujer 

con quien el trabajador vivió cOll\o si fuera su marido duran. 

te los 5 af'los que precedieron inmediatamente a su muerte o

con la que tuvo hijos. 

Esta innovación echa por tierra la postura -

de "PUritanismo Jur1dico" que antiguamente se 111anten1a en -

. nuestra legislación, con la limitación si4}Uiente1 En' el ca

so de que el trabajador al fallecer tuviera varias concubi

nas, ningun~ de ellas tendrá derecho a la indemnización. E!. 

to último ti4~ne una · explicaci6n 16qica, el que la. Ley san-

~ione el concubinato no implica de ninguna forma en que au!_ 

picie la deatrucci6n de la familia civilmente entendido. 

DOCEAVA CONCLUSION.- El art!C'llO 308 de la -

antigua Ley Federal del Trabajo en 1931 consagraba en su -

fracción tercera: "Todo patrón que tenga a su servicio lllis

de 300 obreros, deberá tener por lo menos una enfermer1a u• 

hospital bftjo la responsabilidad de un m~dico. 

La nueva Ley Federal del Trabajo en vigor, -

en cambio, en su articulo 504 fracción tercera, nos dica1 -

"cuando tenqa a au servicio más de 300 trabajadores. insta-· 

lar un hospital, con el oérsonal m'dico y auxiliar necasa--

rio." 

Esta modalidad consagrada en la NUeva 1.ey, • 

a1.1e9ura a los trabajadores u.na atención mb ráMda y. ef icat 



ue ·1a .antiqua Ley oue de Jaba al arbitrio del pat.ron. el t~ 

ner una enfermerLa o un hospital, ba30 la sola responsabill 

dad de un médico, en tanto en la .vigente Ley en obvio de rs 

zones la atención médica, puede ser desde luego mas profe-

sional, si se está dotado no solamente del personal médico

y auxiliar necesario, sino de todas las instalaciones ten-

dientes a poder mejorar, la atención que por motivo del de

sempel'lo de sus labores sufriesen los trabajadores. enten--

diéndose por ésto, los riesgos a aue están expuestos los _;.. 

asalariados. tanto accidentes como enfermedades inherentes

al desempel'lo de sus actividades. 

TRECEAVA CONCLUSION.- Otra diferencia consagr~ 

da en la nueva Ley Federal del Trabajo, consiste en la est! 

mación que se puede hacer del grado de incapacidad del.obr~ 

ro lesionado o enfermo, ya que en la antigua Ley se dec1a:-

0ue dentro del año siguiente a la fecha en que se haya fij~. 

do por convenio o por laudo de la Junta. las indemnizacio .. -

nes de que trata este tltulo, la parte interesada podrá so

licitar la revisión del convenio o Laudo en el caso de que

posteriormente <i la fecha de éstos .se compruebe una agrava

ción o una atenuación de la incapacidad producida por el -

riesgo. 

La Nueva Ley Federal del Traba~. en cambio, -

nos dice que esta revisión se puede efectuar dentro de loa-



__ .. } -

dos ai'los siguientes al en se hubiese fijado el grado de in

capacidad. 

Sobre esta cuestión debe de analizarse a con-

ciencia el verdadero grado de incapacidad, ya que a mi en-- . 

tender, si el obrero tiene una incapacidad temporal, el fin 

principal del patrón, sonsistirá en decretarla la incapacf

dad permanente total y con este objeto indemnizarle, y en -

esa forma librarse de una remora, como seria el que el pa-

trón estuviese obligado en pagarle pQr tiempo indefinido su 

salario integro diario. 

CJ'.\Tal.CE.!WA CONCLUS ION. - Por lo que se refiere

ª la tabla de enfermedades del trabajo, en la nueva Ley Fe

deral sin duda existe mayor actualización y es desde luego, 

más completa que la talíla de enfermedades profesionales en.!:!. 

.. tneradas en la antigua Ley Fecleral del Trabajo, siendo asi -

por las siguientes razones: lo.- Consagra un mayor número -

de enfermedades o padecimientos originados por el ejercicio 

o con motivo de una actividad de carácter exclusivamente l!., 

bo::al. - 20, - 1\barca un mayor número de profesiones o espe~

cialidade~ industriales. 

Estos aspectos sin enú:>ar go, .10 son tan impor

tantes como se supone, ya que tanto en la ant HJua como en -

la nueva Ley Federal del TrabaJo se consagraba que las en-" 

fermedaaes enumeradas no lo eran en form~ 1.imit:"'Hva y eetia, 



favor del trabajador por estar e~ 

taloqado. su padecimiento dentro· de las dos tablas de enfe~ . .' 

medades de cita. 

nUINCEAVA CONCLUSION. - La tabla de valuación

de incapacidades permanentes, consagrada en la nueva Ley -

Federal del Triibajo, no contiene muchas diferencias de la

tabla de valuación de incapacidades de la antigua Ley Fed!.. 

ral, sin embargo existe una diferencia que es de carácter

medular, consistente en aumentar en sus lndices el porcen

taje a indemnizar por motivo de riesgos profesionales, lo-

- grándose esto, partiendo de la base del total de 1095 días 

de salario dividido por el porcentaje en cuestión. Esta es 

la diferencia de mayor importancia de las citadas tablas. 
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