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le• PAWOiW:JA HISTOiUCO 

Qu1z4 aomo primer antacodente directo de la previs:!ah social 

tenemos ol pI'incipio del üerecm a trabajar que nace en la Revol.Uci6n 

Francesa y que saneramente se consigna entre los Derechos del Hombre 

Alllel'icano, as! con ellos aparece poao a poco aunqU. lentamenu la idea 

sistematizada de la previsi6n. 

De la cueva an su ''Derecho Uexicano del 'l'l'abaJo• af11'11B q11a 

la previsi6n aocial COlllO doctr:lna 1 data de la &¡¡oca en que se inici6 

en Alemania la "Politica Social~ que f\14 en esencia la supresión de -

la postura individualista y liberal de los estados y su sw titución 

por un intervencionisroo de estado. 

Efectivamente, en la &poca de Bismarck EL canciller de llle

rro, es CUruldo aparece primeramente la idea del seguro y la previsi6n 

social. Su palabra de estadista imprimi6 a la historia una nueva idea 

que cnmbiaria revolucionariamente la suerte del elemento trabajooa.

caarño afirmaba: " •• ·Al trabajador importa no sol.amante su presente, 

sino tambiém acaso más su i'llturo y es ad po:¡,;¡ue en el presente lo -

salva su esfuerzo en tanto el futuro es lo impr~isto y desconocido y 

por ello de asemirarse"• 

311 estas cuentas palabras se encerr6 todo Wl cuer po de de>g 

trina moderna.; el ase3Ul'amiento de lo por venir, y :ie hizo cons:ls tir' 

la previsión social~ Estas ideas aparecen al.JA por 18481 mcM t:lampo 

despues de la colonizacicSn de Am.4rica. 

J.a previsi6n social es un derecho de los trabaJadorea, ea 

una contraprestación que les pertenece por la eners!a de trabajo que 

desarrollan y tienen a olla el mismo derecho 'IUe a la percepcipn del 

salario y hay que hacer notar que la jurisprudencia me..'Cicana ha dec:Jt 

rado las indemnizaciones en los casos «e ries"os pro~ i nal 
~ "' ... es o es da la 



mioma naturaleza que el sal.ario. 

Debenna considerar a lA aociodQd como un organismo de inte

rrelaciones, no una creac.16n artificial de los holli>rea o AGrupamiento 

en el que cada wio deba. perseguir aill consideración a los dem.ia su --. . 
propio inte~s, debemos concebir asa interrelación fincada en leyes 

primordiales de ayuda, 4e solidaridad y de cooperaci6.n. 

Si esa inte;-relaoi6n estA exigiendo de loa hombres traba.jo . . 
para lograr mejor su adaptación, ea lógico que el 01•ganislll> natural -

les. asegure el prese.nte y el fUtutro. Si el hombre cumple con su de-

bar, la sociedad es responsable de su presente y su flltul'o; y al1n mds 

la realidad enaeua que el propio organismo es responsable aunque el 

ialividuo n0 c~la con su deber. Porque quien cuenta ea el sru,:-o no 

el individuo. La .natural trayectoria de la sociedad no se detinano -· 

por individuo. 

Tratallos de especular sobre la ~6n que tperó para que SU,!: 

giera la idea del riesgo pro:Ceaional. 

Ya dijimos que i1ecealU'ia y fatalJllente la ejecución de ac-

toa materiales, col!lO inmateriales supone el empleo de los 61•sanos del 

cuerpo, y que esta condici6n esencial del trabajo constituye la causa 

directa e ind.adiata del reisgo pr•ofesional. Ea 16gico sttponer pues, -

que teniendo que obse1""Var todo trabajador las mismas medidas de preven 

ción qLll'ante el tiempo de un trabajo y por per!odos largos, semanas, 

meses o arios de una manera rutinaria, sinedo una máquina que p.ituma, 

por mds que se mecanice su actividad, llegará un d!a a rebelarse con

ciente o inconcientementa a esa automatizacidn realizándose el riesgo 

"'1izá en otras ocasiones la :falta de entrenamiento o la existencia de 

W1 sinnlÚnero de causas precipiten la realización del mismo. 

Por ello tratará de señalar en un sencillo· cuadro las cau-

aaa que mi investigacicSn me ha enseñado son las dete:rmiDantes de loe 
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riesgos, Estas causas pueden dividirse en• 

a).- Propiamente de la empresa y directamente relacionadas 

con los objetos o aparatos de empleo diario. 

b).- Causas propias del Trabajador. 

Unas y otras son características peculiares del sisteaa eco

nómico que priva en toda sociedad. 

El viejo capitalismo concibió la ellt.lreea como el reino abso

luto del empresario a la manera de la propiedad feudal, quien en ra-

zón del tonto, faleo e ililsorio derecho de propiedad y de loa contra

tos de trabajo ejercip Wl dominio pleb6 sobre los·dos factores de la 

producción •. El trabajador no tenía ms derechos que los estrictamente 

derivados de su contrato de trabajo, de duración efimera y de presta

ciones reducidas. 

Al aparecer el nuevo concepto del trabajo como inatitucidn '." 

social y la del capital como instituc16n con comitante del desarrollo 

económico, cesa la nación troba,10-aetividad y surse la colllllnidad tra

bajo y capital como institucio~s, y con derachoe propios. La empresa 

como producto del cap1 t.al debe producir lo neceeario para formar un 

f.:·ndo de reserva que permita al empresario reparar y reponer la maquJ. . . 
naria y can may6r razcfo por ser ~s importante, el factor humano, reJI 

pendiendo por la rea.lizaci&n de los riesgos y de asegurar aJ. trabaja

dor au presente y su futur6, es decir, debe cooperar en la previsión 

social, pol'que la empreea es por esencia la fuente donde brota la se

BUI'idad flttuta del trabajador y la de su familila, puesto que su sala

tio deberá proyectarse hncia el futuro. 

Entonces, si la empresa puede y tiene la facultad de reno-

var contd.nuamente su equipo material. y hwnano, a ella pertenecen los 

riesgos que puedan sobrevenir poi· el enpleo de nue9oa objetos y apa-

ratos a los cuales el trabajador más hábil no está acostumbrado. 



Y esos riesgos como J.aa ganancias de la misma empresa deben 

proyectarse en el tian.:;o. Esta es la doctr;ip tel. rieago mcm. 
Claro ea reconocor que en otras ocasionea aunque m!nimamen-

te debemos adjudicar la causa esencial de J,e. real1zaci6&l del riesgo 

al trabaJador. Pero que en realidad su calidad de tal, no ea conse--

cuencia del sistema econ6mico? en el d.ltimo ttSrmino llegamos a con-

cluü que es causa inim;:utable de la realizaci6n del riesgo. 

itariano Ro Tissembaum en su libro "La Prevencidn y Repara-

ci6n de loe Infortunios del Trabajo•, emplea por vez primera esta de-. ' 
nominac16n distinta a riesgos, quizá sea esta denominacidn mita cbnqile 

'1 ea adapte mejor a todos los trabajos, inclusive al intelectual. 

Loa l!Wldoa antiguo '1 medieval mwica se preocuparon por re-

solver el problema de los infortunios o riesgos. Tan solo en contadas 

actividades como la de la miser!a en la que eran trecuentes loa acci

dentes. Loa milllll>& trabajadorea hab"ian constituido mtual.idades y ce.a. 

la ayuda de la benef'icenc:IB.. y aeietenc:IB. pt1blica, socorr!an a las vis; 

ti.aas. 

En la 4poca de la manufactura pocos accidentes se origina.b111 

y el,deslU'l'ollo de la .medicina ni siquiera de la medicina del trabaJo 

no permtía obtener conclusiones sobre lo que se lla.llall e.ní'ermedades 

proi'esionales. ?.llcbo tiempo hubo que transcurrir para que lo c_ue pri

mero ae llam6 "higiene del trabajo• y mita tarde "patolog!a del trab,¡ 

jo•. La primera dedicada al estudio de las intoxicaciones y algunas 

ani'ermedades espec!ticas y la segun:Ia problemas de fisiolog!a, higie

ne y a veces hasta asistenc:la. social, y posteriormente enfermedades 

p•o:t:eeionales que co11prendian todos cap!tu1os de la medicina del. tra

ba.jo inclu.yend~ el seguro de accidentes y entermedades, llegará a --

adoptarse en 1929 en al Congreso Internacional de Lyoin con la denol!li 

111.ci6n correcta o sea la de Uedicina del Trabaj 
0 ya da una manera toir: 
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mal 1 autdnoma. 

Pero de ah! al. aparecimiento de los infortWlios ;:,e habian 

transcurrido muchos añ6s. 

PodeWs asegurar que los i.nf'ortwiios de tipo industrial ªP! 

recen con la revolucidn mec"11ca en ingl.aterra, Francia y Alemania -

cronológicamente ordenados. Esos infortunios se acentuaron al aplicar 

el vapor a la produccldn de moviraiento ae l.aa máquinas, más tarde cob 

la aplicucldn de nuevas f\lentes de energ!a es indudable qie aumentqn 

los riesgos en infortunios 4n el trabajo y surse .la necesidad de ir 

tomarño medidas que traten de solucionar los p1•oblemas del sis.tema e

conómico qll6 va en íiesarrouo. 

La máquina y lA 1nstituci6n fábrica precipitan el problema 

al igual que otros problemas de aswitos obreros, entre los cuales al

guna vez en el siglo pasado se habl6 de lucha de clases, de educacidn. 

de clase, educación industrial, etc. 

So contempló poco a poco y espantos!llllente, las consecuencias 

que produc'1n las IM1¡111nas y las fábricas en la sal.Ud::y en la vida de 

los trabajadores. Se lleg6 a J.a conclusión que el fantasma del 1.nWs

trialismo ir!u a producir la degeneracidn de la especie, fu& creándo

se simultáneamente la necesidad da dar satisf'accidn al problenB por -

medio de la previsi6n aocial, aunque surge &ata hasta que la etapa -

del maquinismo remata en la del capitalismo moderno, en su dltima fa-. . 
se, que constituye la de su descomposicidD., cuarño la sabreproducci6n 

hace qua se pierdan los mercados, venga el desempleo y aumenta en los 

ej&rcitos de desacupados, es en este momento cuando se pretende hacer 

que se proyecte la pr~isión a través del tiempo y del espacio con los 

acuerdos internacionales. 



.Bn la época precox•teaiana pocos o ningunos d11toa podenr.>s 

obtenei• sobre los riesgos en el trabajo, y si bien encont.:>amos a.J.guhas 

¡. ,prevenciones de orde.o. hisi4nico1 éstas fuel'on noi-ma que vaJ.!an sola-~ · 

mente en los lugares en los que efectuaba el comercio. Los histo!'ia.do

res de la tSpoca colonial entre otros el mismo Cort&s qued6 soi-prenüido 

del orden higi&u.co, la separación da lugares determinados para l.D. ven-

ta üa granos, carnes, frutos, etc. e inclusive lugares nuy separadca 

destinadoo a letrinas y otr" para dap!Ssito da baaima. Ya Cortés af:lrsre 

ba en SUf:I cartas que 1:1uchos de los mercados del viejo m¡µido desearían 

ese orden o cuidado y a;.;re¡;aba que no notaba olores tan nauseabundos 

co.cio en los mercados que había conocido. 

" ••• Queéruacs admil•ados cie la multitud de gente y mercaderías 

que en ellas hab!a y del:-;!Wan concierto y regimiento que en todo tenían 

•••" Afirma Berna.l Díaz del castillo en 1'1A Conquista de la Nueva Eapa-

aa.•. 
Mo encontramos muchibo datos, pOl'qUe la economía azteca apenas 

si hubo sobrepasado la forma familiar de preveer a las neceaiéadea de 

la poblaci6n y el régimen de seguridad aparece formalenente, al desar1",S! 

llarse la industria pequeña, la de la familia, y trascender al O!'<ien 

social est.$1. Desde luego y con la pl"Udente reserva deboreff.OS hablar 

de un régimen de seguridad, ya que en los primeros momentos en que apa

rece en r~gimen de prevencidn. 

Al sobrevenir la dorninación hispana, el pueblo mex:lcano se 

encontraba dividido en dos grandes núcl.eos de población, el collilii del 

pueblo o macehuales, -clase deshereda.da-, y los nobles o señores, -c:J& 

se privileeiada-, esta Última se enc~n~aba constitu!da.por g11erreros, 

loa sacerdlltes y los comerciantes, en aquella en cambio, no se' encl.llntra 

una deferenciación acentuada y profunfa h • Los mace uaJ.es er·an principal-



.Bn la época precortesiana pocos o n:Lng'tlnoa da.toa podeJIDa 

obtenei• sobre loa riesgos en el trabajo, Y' ai bien encont::>amos algub.aa 

¡, \prevenciones de orde,n h!81énico, tSstas fUeron noi-ms. que vaJ.!an sola..;- · 

mente en loa lugares en los que efectuaba el comercio. Los histodaclo" 

res de la época colonial entre otros el mismo Cort4s qued6 aoi"Prendido 

del orden higiénico, la separación d.e lugares determinados para la. ven-
, 

ta üe granos, carnea, frutos, etc. e inclusive lugares nuy separadc:a 

destinados a letrinas y oti·n pa.ra depdsito de basura. Ya Cort~s af:f.r1re 

ba en sus cartas que cuches de los mercados del vieJo mg.ndo desear!an 

ese orden o cuidado y agregaba que no notaba oloi•es tan nauseabundos 

corao en los mercados que había conocido. 

" ••• Quedaraos admil•ados cie la multitud de gente y mercadei·fas 

que en ellas hab!a y del;;eran concierto y regimiento que en todo ten!an 

•••'' Afima Bernal D!az del Castillo en ''La Conquista de la Nueva Espa

aa". 
No encontramos muchdls da.tos, porque la econonúa azteca apenas 

si hubo sobrepasado la forma fanrl.liar de preveer a las necesidades de 

la poblaci6n y el régimen de seguridad ap!ll'ece :t'ormalenente, al desar1-:g 

llarse la industria pequeña, la de la familia, y trascender al O!'<ien. 

social esta:taJ,. Desde luego y con la pl'Udente reserva deberen:os hablar 

de un régimen de seguridad, ya que en los primeros momentos en que apa

rece en r~~ime,n de prevencicfo. 

Al sobrevenir la dominación hispana, el. pueblo mex:lcano se 

encontraba dividido en dos grandes núcleos de población, el comdn del . . 
pueblo o macehuales, -clase desheredada-, y los nobles o señores, -c.J& . . 
se privileeiada-, esta Últir..a se enc~n~aba constitu!da,por guerreros, 

los sacerdetes y los comerciantes, en aquella en cambio, ,no se' encuentra 

una de~erenciación acentuada y profund'a h al · • Los mace u es er·an principal-



!lente agricul'toI'ea y si bien entre la masa del pueblo llegaron a desa--
1 

~~ollarse veintidoa actividadeB profesionales como afirma Sahagdn y &s-
1 • 

'tas cobraron algw¡.a importancia en la vida de li!Poci4dad azteca, nin.?31 
la. de ellas logró que se intituyeran en Sl favor normas de prevenci6n o 
1 • 
1 

: medidas de pI'otección porque loa macehual.es no eran comr:letamente 11--
i .. 

!bres en al ejeI'cicio de supt'ofesidn y vividn en servidumbre respecto 

~e la clase privilegia.da. A ISsta le ten!an que se~ir cuando necesitara. 
1 

1 
~e sus servicios como el de construcción de cas~:s, 
l 

monumentos, palacios 

!etc. o en la clll!1f'ecci6n de sus vestidos. 
! ... -

Quinas en virtud de Wl contrato de trabajo oral, p1•estaban 
i ¡tia servicios llegaba., a hacerlo dentro de Wl seno familiar no tomando 
¡ 

~ara nada en cuenta la prevención de los ri~e:os que depend!a fundame.n · 
1 
¡All'.iente del grado de habilidad desarrollado por quien desempe5aba el 
¡ 
t-rabajo. 
¡ 
¡ Simul:tánearnente la existencia de la esclavitud imped!a. ~l 
{ 

'ia.cimiento de icieas revoliclhoD&riaa como la ó.e la prevención de lm 
l 

~isgos. 
1 
¡ 
¡ 

1 

--~ 
1 ¡ 

1 
! 



3 •- EP(X;A COLOhIAL 

Al llegar la dominaci~n española y destruir los valores ---

existentes, trejo consigo algunas ideas respecto al trabajo egue wnque 

no tuvieron aplicacidn inmediata, dieron a conocer los deseos_ d~, los 

propios reyes de Espaf'ia de co!'..descender con las anciaa del pueb~ ~e. 
. ' 

garnajizar cuando menos m!niioomente los riesgos en lo.a trabajos, ~ 

podemos encontrar en las "liayes de Indias", com> una consecuencia de> " 

las comiciones imperantes en :Ellropa una serie de disposicioiies qua._,.,,.....,_ 

hablan de la previs~n. 

La previsión social es el contenido de Wla actividad aoo ial· \. 

coneemporánea; pero no aa surgido de la nada, su historia como a:f'irma· . 

Karl. de Scheweinitz en s¡t .libro: "Inglaterra hacia J.a seguridad social!.'.·· . 
ea la historia de la be.ne:f'icéncia, de la caridad y de .la asistenc~ pli-

. blica y que similarmente se ha p:::·ese.ntadQ,en todos los países. 

Ya en 'España J.a previsiiSn social en la &poca colonial. estuvo 

inspi1•ada en el cristianismo y aparece como Wla forma áe aai!.tenc:Ul 

social de naturaleza ü• tanto pobre y r'lldimental'ia por lo que toca a su 

eficacia. 

La existencia de las co~'l'ad!as., 1os gremios, las hermandades 

1 los montepi6s en el viejo mundo, plantearon un problema al sistema de 

las asistencias porque sier.do la institución del traba.jo una figura so

cioldgico jur!dica, se desconpon!a en ai derecho-necesidad individual. 

1 social de trabajo, una necesidad social protec:tora de las Jm.1eres y 

menores y la previs16n soc~al. 

Este problema. trascendió hist6ricamente y con las leyes de 

indias nos encontramos ante una solución, o sino el antecedente de lo 

que mucho tiempo más tarde hubo de constituir nuestro sistema de pre

visidn. 



IW.meau de armas en s¡i historia de la previsi¡Sn soc.al en Es

pafía consigna las ideas recol3id.aa por Vives en "de subventione,:pauper

um", WlO de cuyos párrafos ea 'OOdo un prograna de previsi¡Sn social. 

• ••• Que dos senado:•es por cada parroquia procedan a la :tar.ae 

cidn de un censo en que se consignen las personas que en sus hoga~ea -

sufran los efectos de la pobreza, con los hijos que tuvieren; q¡e se -

compr¡reben las necesidades que no pueden subvenir, el s&lero de vida 

que hasta entonces hayan llevado, y la desgracia que haya motivado su 

pobreza. 

•••:HJJI que preguntar a los pobre~ si han aprendido un otici~ 

y a aquell.oa que no le hubieren aprendido, enséñeles aquel par.- el cual 

ae rueatren más inclinados, si au edad lo permite y si ello ea facti

ble, incluso aquelloa que ha~ disipado sus fortunas en su vida deso: . . 
denaaa, deberán ser auxiliados, pues nadie debe morir de hambre. Debe-

14 asie;narse a cada artesano cierto nW.1e~o de aquellas personas que 

no puedan por s:f. mismas ene ontrar trabajo, si alguno hiciere ba.stal tea 

pro#I'esos on sus oficios, se le permitirá abrir Wla tienda; tan.to a 

&stos como a aqu4llos a quienes los ma:;istrados hubieren designado a-

prendices, deberá encargaese la realizaci.Sn de ob.rt-1.a pdblicas, tales -

como pin~~ras, estatuas, tapicería, ropas, edificios y suministros de 

hospitales. Y no permitir!a a les ciegos que vivieran en la ociosidad, 

; pues son muchas las cosas en que pueden ocuparse" 

Ya hacia esta 4poca se planteatfa por algb.nas perso.naa como 

Juan de Mariana, la intervenci.Sn de la autoridad para lol!,l'ar la destrJ¡ 

bucit5n de la riqueza natural Y' uso de los capitales, con fines de ci

mentar la prOduccidn de los mantenimientos mediante la labor del suel~ 

do, a9licaaio u.~ margen de utilidad a la subsistencia de los desvali--

dos Y' a los menesterosos. Es decir, se bosquejaba un sistema de prevJ¡ 

¡. 



ai6n social. 

M:lrm este autor de "Rege et regia institutlonales• -ea pra. 

pio de la piedad y del justo amparar JA miseria. de loa desvalidos y 

los indigentes, criar a los l111é:i:•fanoa y auxWar a los necesitados de· 

socorro, entre los oficios del soberano el principal. 1 mis sublime es 

.Sate, y &ate tambi~n el verdade~o objeto ~e la riqueza,· las cuales no 

deben destinarse al goce de UDO, no a la satisfaccicSn de nuestro inte

rb personal de una hora; sino a la realizactidn de la justicia, que ea 

eterna. 

Adn niás, . en 1768 Crist6bal PcSrez de Herrera propon!a en uh 

disclU'so segd.n cita }\lmeau de Armas que se creara un seguro para los 

soldados indtiles y estropeados por la guerra. 

Junto a 41 tenemos ~ coincidienio las ideas eXpuestas por 

Jerdnimo de Ceballoa en su libro "Arte real para el buen Gobierno de 

Reyes y Principes y sua Vasallos" en que se defiende un sistema de -

pensiones en beneficio de los inválidos militares y de J.o.s viudas y 

.hu~rfanos de loa que 'mor!ah en &ampaña. 

Hacia J.u misma dpoca las ordenanzas de Hernández reglament,¡ 

ron adn cuando en corta esenia los seguros de enfermedades da paro y 

.111.1.erte. 

Todas estas ideas tueron consagradas en las Leyes de Indias 

Desgraciadamente a pesar óe que la obra de Espafia se extiende a Am4-

rica, pocas veces, si no decir todas, nunca se cumplieron. 

Hubo .cuchas crausas. Una de ellas tu& el hecho que los natu

rales no comprendían la organizaci6n econdmico social de los españoles 

y la Corona a pesar de que con sus leyes tendiera a proteger el traba

jo del indoamericano, se encontraba con un tranco rechazo por la rea-

lidad. 

Si aquellas disposiciones bien inte~ionadas proven!111 de un 



pa!s ya podrido en sue cimientos econdmicos y eran Wl rec:Bro a lu 
' 

condiciones del pueblo doll11nado pero· ante todo europeo; en M&x1co, a:>n 

una organizacicSn histól'ico económica diferente ~omj¡letamente y con W1& 

1 trayectoria 01•gánica distinta, no podían adaptarse esas ideas pcr ~ua 

la realidad era paralela a Europa, no coincidente de ningwla manera. 

Las Leyes de Indias contenían numerosos principios, reglaa 
i 

y disposiciones que podr!an fiBUI'ar c0n orgullo en una legalidad conte¡ 

poránea del trabajo aún mis evolucionadas algunas y a la altura de nue.a 

tros días o mejora.mdo las ideas actuales. 

Aquellas Leyes traDeron como resultado la pugna entre el de-

recho y el encomendero. Solo tuvieron aplicacipn parcial, huelga de~ 

cir que el esf\lerzo de los monarcas españole~ para asegure&" a los in-

dios de américa un trato hum.abo y salvarles de la esclavitud y de la 

se.rvidum~re casi fracas6. 

La Ley Primera, título doce, se empeñcS en gabantizar a los 

indios el principio de la libertad de trabajo, el,del derecho al sala

rio justo y la protección al hombre por lo que toca a la jornada inhu

mana.. Se dejaba al arbitrio de los virreyes y gobernadores el tasar -

las jornadas y salarios con moderaci6n y justicia. Adn mils, se diSpo-

nfo se proporcionaran alimentos, todo esto conforme a la calidad del -
' . . 

trabajo, ocupacidn, tiempo, carestía o comodidad de la tierra, que el 

~abajo no fuera excesivo ni mayor de lo que permite su complexión y 

su sexo, etc. 

En otros capftUl6s de las lejas de Indias se encuentran nu

ioorosas dis)osiciones sobre la jornada de ocho horas y el descanso sa

nan.al los domin.~os. 

Aún más, se afirmaba respecto a los naturaJ,.ea que era conve

ne:inte el buen tratamiento y conservacidn y que !IO haya servicio• pe~ 

. l 
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.aonales. pues -Satos los consumen y acaban. Es lo micmo óecir qm el 

Legislador tiene necesidad de intervenir, imponieooo conóicioDes de 

trabajo, porque los traba.1os eacesivos en lugares insalubres van crea¡,¡ 

do un d4ticit orgánico que se traduce en la degeneración de la raza. 

Por lo que toca a la edad de admisi.Sn en el trabajo, las le

yes de InUas dec!an •orden&"'loa que las mujeres e hijos óe los i.nóo a 

de estancias que no llegan a edad de tributai•, .no sean obligados a 

ninr;ún trabajo •• •" La edad de tributar estaba fijada en· lo~ 18 ai:1os, 

luego los meno1•es de esa edad no podían ser oblir:;ados a trabajar •• 

Como quiera que se vea esta dispoeicicSn, er"a p1•evisora de la 

salud humar.a y muy adelantada; at!n de esas disposiciones que:lan en la 

Ley Federal 4el Trabajo nomas dispositivas que establecen la misma 

edad. 

La T..ey II, Título x libro VI áaJ>a opoz·tunidad al Rey mismo 

de proveer directamente lo que se creyese necesario si tratándose de 

risgos que fueran de carácter grave, legionaran la integridad personal 

del izxlio y surgiera una incapacidad total ••• • ••• Encargamos y mama-
. . 

·moa a los Virreyes y Presidentes, Gobernadores •• que por sus personas 

y las de todos los demás ministros y justicias averiguan y castiguen 

los excesdls y agravios que los indios padecieren en sus trabajos, que 

pudieran dejarlos totalme.nte irwarvibles y que con su padecer ¡t el de 

las audiencias nos avisen para que proveamos· lo que más convenga" 

Sabiáncloae de antemano los desmanes que se cometían con los 

naturales a quie.nas se lea trasladaban del lun:ar de su residencia ha-. . 

bitual a sitios apartados con grave j1leligro para su salud, puesto que 

no se tomaba en cuenta la diversidad de climas y alturas menos sus in

tereses, las layes de Indias como encontramos trataban de limitar sino 

prohibir, aunque esa fUera la tendencia, tales movimientllla. 



Se dec!a que para aviltar la Dlda de pueblos tan solo se per

mi~:!an los traslados de Diez leguas de distancia en no Jlll{s ••• segdn la 

1 Ley III '?{ U1lo XI~ Libro VI• 

BUbo una serie ae disposiciones pues, en las Leyes de Indias 

que trataron de imponer ciertas obligaciones para los duei'l.os o poseedJl 

res de los medios de producci~n a la realizac16n de un riesgo entre -- · 1
' 

loa naturales e!lq)leados, sólo excepcionalmente se puede hablar de la 

existencia de Wl verdadero sistema de previai.Sn social en el contenido 

da dicha legislac16n. 

Sobre las enfermedades, la Ley XII Título XIII reza • ••• En-

cargamos a todas nuestras justicias la buena y cuidadosa cura de los 

in:lios enferioos, que adolecieren en ocupación de las laborea y trabajo 
' . 

ora acan de mita, ora de repartimiento, en fo1'1D8 que tensan el socorro 

de medicinas y regal.o necesario, sobre lo que atenderán de mucha vigi

larulia. 

Por lo que toca a los traba.jos insalubres, en la misma Ley 

se dice: • , .y ordenamos a los del Paraguay qua aún voluntariamente no 

puedan ir a liaracuyo y saca.e yerba llaUlada del Paraguay, en los tiem

pos del afio que :t\leren dañosos y contrarios a su salud, por las mchas 

enf'ermedades, muertes y otros perjuicios que de 's~oa se siguen ••• Es -. . 
decir¡ lo,,~l~g1slaci§n. ~e.~iD:i:lastiu.~loGtocarlte &:' .. ~ata.regi.dn queda pr.2 · 

teger a los .natura1es para que no hubiera necesidad de realizarse el -
' . 

riesgo, ·esto es pues, un principio de previsión. 

Ad.n Ja pesar de todo, las propias leyes de Indias adolecie

ron de muchos defectos. Es lÓgicamanu excplicable la disposicicSn que 

por lo que t"oca a las lab~res peligrosas e insalubres de las minas -

diapon!an; ••• n trabajo que padecen los iDdios es muy grancie y de su 

· continuación resultan enfermedades; y porque nuestra voluntad es que 



sean relawadoa de él en lo posU>le¡ trdenamoa que no sa des8$1en con 

indios, aunque quieran hacerlo de su voluntad, sino con negros o con 

otro s$nero de gente ••• 

Observamos en esta dispoaici6n que ae trataba de proteger a 

loa nai.;w.'ales, pero se haba de ell\)lear negros. A que clase de negros 

se l'efer1a? Ea irñudable que a los que se tra!an del Afri~ en ese in• 

tenso mercado de carne hwnana.. I.cdudablemente es notorio que no ae co¡ 

paraba en igualdad de circtIDStanciae al indoamericano con el in:loatri

cano, quien estaba situado en un plano más illterior, quizcí casi en el 

de los anima.las de carga. 

También se reter!a al emi)leo de otra clase te gent.a. La nor-.. 
.aa resultaba oor demiis contusa, obscura y absuroa; se e~lear!ah lea 

propios españolea? 

Adn mú, el contoniao de una diaposiciÓn se enunciaba ••• a -

loa indios ocupados en labores dol callq)o y minas, sean de mita, rapar- · 

tirniento o alguiladoa, se les d& libertad para que duerman en u ca-

sas o en otras y a los que no tuvora.n comodidad, acomode el dueño de -

la hacienda donde puada dormir debajo de techado y defendidos del ri

.~or y aspereza de los temporal.es ••• Desde luego la previsiPn del riesgo 

se limitaba a ciei•ta y determinada honra; pero debemos reconocerlo como 

principio de un sistena rudimentario de prGVisidn. 

Es curioso hacer notar todas y cada una de las disposiciones 

ya que en nuestros tiempos algunas de ellas resultan muy adelantadas. 

Rocas veces o nunca se cumplieron porque fueron disposiciones aisladas 

pal'a un medio disimil hist6.~'ica Y' sociakmente, que deficilmente pode--

moa afirmar constituyeron un cuerpo de doctrina de previs16n fundame.g 

tado b&sicamente en instituciones que lo hicieron cumplir. 

La caridad, la beneficéncia y la asi.'Jtenoia pdblica, sil bien 

constituyen un antecedente histdrico, no son todav!a la previsidn so-, 

ciaJ., del anális:ia: de las desposicionea de la 1 de Indias in:f'eri-s eyea 



moa que se tratava de protege1~ por caridad, tratando de creal' la be

neficencia pdblica y la propia asistencia, pero repito, no_ pod!a ser 

la provisidn social menos la idea sistematizada de la prevención da 

los riesgos, dos instituciones de la vida laboral induatria.l que apax~ 

1 can con el maquinismo, ya f'ol'lllalmente. 
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4.- LEGISLACIOH Ju'{J?~O.R A LA CO~íS'.rITlJCIOl1 lJ~ 1917. 

Si bien, como ya dijimos en iZlcisos anteriores en la &poca 
' . 

da los Aztecas no existid el derecho del tl"aba.10, ain emba't'go, exia-

t!an reglaa no escritas que re~laban el desarrollo del mismo. Tales 

reglas hac!an referencia a la libertad del t.rabajo y- a la llbre con

trataci6n, fijando de mutuo acuerdo las obligaciones y derechos que 

regulaban las relaciones existentes entre quien preatava. el servicio 

1 quien lo recib!a. 

El trabajo torzoso existid en la lpooa de los aztecas, qu1 

damo sujetos a esta forma de prest.ación de servicios obliga¡to~io; 

principalmente los esclavos, esclavitud que no ten!a ri3idez abaQlU

ta, ya que era permitido a dstos esclavos el que aciquieran bi'enes en . ' 

propiedad, as! como ~l poder dispoi1er de esca mis~a bienes, siéndo

les permitido tambi~n el trabajar en su propio beneficio, wia vez ctJiW. 

plidas las obli3aciones a que estaban sometidos por su propia condi

cidn de esclavos. 'l'arnbi~n estabetn so.metidos a trabajos forzosos los 

siervos ;¡ los tamwms. Los sie1-voa eran los t!"abajadores del campo y 

los tamames loa que realbavan el transporte de personas o cosas. Fll,,!l 

ra de lo arriba alldltado no se han encontrato otras manifestaciones 

· del derecho del trabajo en la é:;ioca de los aztecas. 

La dodificaci6n pri¡.era y más importante sobre derecho del . 
traba.jo, con referencia a nuestro medio, le encontramos e.n las "Leyes 

de Indias, a las cuales ya hicic.ios referencia en incisos anteriores 

siendo estas leyes de la eSpoca de Ja colonia. 

En dichas leyes se encuentran diversas disposiciones sobre 

derecho de trabajo~ que dess:raciadamente nunca llegaron a tener apli

cac idn, pero que a! se debe de tomar en cuenta como un antecedente _.:, 

histórico de gran valor, 



Dichas Layes tu:lron elaboradas para proteger a la e;c-an po

blaci6n indígena, que e1•a la clase trabajadora de la 4poca d• ~ co

lonia y por lo tanto algunas de dichas leyes como ye. helilos dicho an

terioi•mente, contenían disposiciones medulares sobre la base de rec,g 

nocer y sancionar la libei~tad del trabajo de los ind!ganas, la de lJi 

mi tar la edad de admiai6n ell el trabajo, la de obli.r;ar al tl"ato ~ 

no que al patr611 deb!a tener con sus trabajOO.ores, la de limitar la 

duraci6n del contra.to al per!odo de un año; en igual foma se resul,S 

ban del contrato al pel"!odo de un afio¡ en iguC\l forma se regulaban 

el salario, el des.canso semanal y ll11lchas cuestiones mita. 

Asimismo, en las Leyes de Indias encont!·~os germen, pcr 

li;\s! decirlo, de la obU3acidn ctel pa.tr6n de responder por el riesgo 

profesional de sus trabajadores al presentar dichas leyes; "Encarga

mos u t.o.daa nuestras justicias l:a buena y cuidadosa cura de J.os in-

dios enferraos qué adolecieren en la ocupaci6n de las laborea del tr,! 

bajo ••• en forma que tengan el socorro de medicinas y ro3alo necesario. 

Continuando la exposici6n hist~rica, ños encontramos con . . 
el estatuto provisional ie Comonfort, del 15 de mayo de 1856, que dnJ. 
ca.mente hacia mcnci<Sn de loa si12;uientes probl·~m:lS laborales; el tiempo 

de prestación de servicios de los a.dul tos o sea la duración del con

trato de ti•abajo y la forma que deb!a tonar el contrato de loa serV'i

cios de J.os menores de 14 aiíos, exigiendo para la validez de este Úl

timo, el c·:insentimiento de los pajres o tutores del menor y en su de

fecto, de la auto~idad política. 

Como lo indica el maestro IJario de la Cueva al discutirse 

el art.ícu.lo cuarto de la Constitución de 1857, estuvo a punto de sur

gir el derecho de trabajo en 1i~::dco, peI'o lamentablenent.e esto no ll,t. 

g6 a realizarse porque los constitmyentes de esa ~poca, con:t'ub:iieron 

el problema y lo ~b focaron en la forma de vida, inconsecuencia del 



Cddigo Civil ya que siguid reglwnentando puntos qua deb!a ser mate:-ia 

del derecho de trabajo, al reunir con el nombre de contrata de obra, 
. . 

en un solo t!tulo e1 servicio dom~stico, el servicio por ja±'.rnl, el 

contrzto de obra a destajo o a. precio a.lzaio, el de les porteadores y 

alquiladores, el contrato de apreniizaje y el contrato de haspe:iaja, 

sin cambiar prdcticamente las condiciones de la clase laborante, yi. 

que como se dijo, de los problemas de los trabajadores solo quedaron 

inclu!dos U!.!a m!n.ina pa::·te en el C&ligo civil, materia 'ªta distinta 

y que no pod!a incluir en forma propia estos problemas que deb:!an se1" 

estudiados a tondo. 

Por l.Íltimo, haremos mcnci6n áel estatuto provisioruü del 

Imperio Uexicano expedido por I~imiliano en cuenta. para la fm•maci6n 

del derecho del tra'.:.laj o mexicano. 

Los intentos más firmes para elaborar w1 derecho de tr .. ¡baj o, 

la encontramos en las legislaciones sobre accidentes de trabajo. 

La primera ley sobre ·\CCidentes de trabajo, fué la promul~a

da por el Gobernador del Ei:itado e.e r~xico, Jos' Vicente Villada el 30 

de abril de 1904• 

En la parte conducente, dicha ley define por prL'llera vez ~ 

en forma clara, la teor!a del riesgo profesional, obligdndo a loa pa

trones a indemnizar a los trabajadores por los accidentes del trabajo 

o enfermedades profesional.ea, dejando la carga de la prueba al. patrón, 

al decir en su art!cul~ primero "CUando con motivo del trabajo que se 

encarga a los trabajaiores asalQI'iados o que disfruten del sueldo a 

que se hace referencia en los dos art!~ules anteriores y en el 1787 del 

CcSdigo Civil, sufran dstoa ali;_,"Ún accidente que les cause la mue1•te, o 

una lesicSn qua les impida trabaj;ir, la Empresa o Hegociaci6n que reci

ba sus servicios estw.<a oblicada a pagar sin perjuicio de salario ••• se 

presuma que el accidente sobrevino con motivo del trabajo a que el obr~ 



ro se consagraba salvo prueba en co11trario. 

El patrdn estaba obligado a pagar al trabajador accidentado, 

el salario que 4ste percib!a, as! como la atencicSn m~dica. y rAedicinas. 

La obligacicSn del. pati1 &n cesaba cuando el trabajador quedaba 

imposibilitado parcial o totalmente. 

EAist!an tambi~n excluyentes de responsabilidad para el pa

trón, ya que tiste no estaba obli!!;at:lo a indemnizar al trabajaior que 

sufriera un riesgo p1•ofesiona1, cuan:lo el trabajador no observara 1lna 

conducta honrada o no cumpliera con sus obli1~aciones o tuviera al~ 

vicio, excluyentes de responsabilidad qüe ha cían casi nulas las obli

~a.dones del patrcSn. 

Como segundo antecedente del tema que ~os ocupa, se e.ncuen

t!'a al r>rogi•ama. y manifiesto pol!tico del partido liberal mexicano, 

que se public6 el lo. de julio de 1906, pidiendo entz·e otros aswitos 

vitales, en el riwito 27, que so refon?iara a la constituci&n con el se,n 

tido lie establecer indemnizaci6n por accidentes y la pensión a los 

oiJre:..•os · que h·::iyan agotado sus enel·.~fas en el trabajo. 

Como t.erccr antec :?dente en orden cronol6gico sobre la mate

.ria que nos ocupa, se encuentra la ley de Bernardo Reyes pat•a el Est¡ 

do do Nuevo Lc6n de fecha 9 de novie.ubre de 1906. 

Esta 1ey, al igual que la de Vicente ~illada, ~on!an al 

patr6n la. obl1gaci6n de in:lemnizar a sus obreros por los accidentes 

que éstos su:t'rieran~ Esta lay en i-::;ual fo11!'lla dejaba a cargo del patr&n 

la car:;a de la prueba. teniendo para el pati~d11 en ca.sos de 1.ndemniza

ci6n a que ten!an derecho conforme a dicha ley. 

Como cuerto antecedente, encontramos el Manifiesto Pol:!tico 

dal ?a~·tido Democrático de fecba loa de abril de 191119, en el que se 

cora;,n•om:Jte a la e:-:pedicidn de leyes sobre accidentes del trabajo y d~ 

posicionas que pcl'Hlitan sor efectivas las reS;?on sabilidades de la F.m-



presa en loar:caaoa de riesgos profesionales, es el siguiente antoce

dante del tema que noa ocup~ a desarrollar. 

Como quinto antecedente, se encuentre la Ley de Manuel A--
. . 

guiere Berla.nga, del 7 de abril da 1914, ley que f'ud pronulea,da en el 

Estado de Jalisco y que en su artículo lS' co.ns;SDIS la obligacicSn de 

loa patrones de p~ los salarios de los obreros, víctimas de al~ 

accidente o en:t'eroedad ocasionados por el. trabajo: 8llWlciruxlose ade 

rp.is qu~ en los casos en que i•espl~ una in.capacidad per.mnente, pr~ 

ceder!a una indemnización de acuerdo con la ley especial que habr!a 

de dictarse. 

Como sexto antecedente se encuentra. la Ley de CWido ;\Bui

lar para el Estado de Vera.cruz de fecha 19 de octubre de 1914, ley ~Ji 

ta que fijaba. el salario ra!nimo, la jornaia de trabajo, obliganio a 

lo• patrones a prop,rcionar a los tz·abajadores ení'ermos y a loa que 

reaJl].tarell v!ctimas de Wl accidente ·ae t.raba.io, asistencia m4dica, ~ 

dicinu, alimentos 1 la totalidad del sal.ario que percibieran dichos t 

trabaJadorea por todo e.l tierrpo que tSstos estuvieran incapacita.dos, 

extendiendo dichas beneficios a los obreros que hubieran celebrado 

contratos a destajo o a precio alzado. Asi mismo, obli~aba a los pa

trones que tuvieran negociaciones industriales o agr!colaa, a que -

mantuvieI"an por su cuenta y en beneficio y ¡p-atuitamente para los obr~ 

ros, hospital.es y enfermerías con todo el personal y material necesa

rio para la asistencia de dichos obreros. 

Como s!Sptimo antecedente, se cuentra· la Legislaci~n del Es

tado da Yucatán, del U de diciembre de 191' promuJ.,3ada por Don Salv¡ 

dor Alvarado, la cual en su art!culo 104 define claramente la noción 

del riesgo profesional • .Eln la misma ley, se hace responsable a loa 

patronas de dichos accidentes. Esta Lay prote,Je en forma m4s amplia 

los intereses de loa trabajadores, ~ que Únicamente consi~ como 



e:ccluyente de responsabilidad patronal la tuerza mayor oxtraña al -

trabajo, seg¡ln se puede desprender del art!culo 105 de dicha ley. 

Como octavo, antecedente, contra.moa la le;y" para el Estado 
1 de Hidalso, del 25 de diciembre de 1915, con.·ref'erenca exclusiva-

mente a los accidentes de ti,abajo, promulgada por Don Nicol.Ú Flores 
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Como novemo antecedente se encuentra la Ley sobre acciden

tes del trabajo del Estado de Coahuil.a de fecha 27 de octubre de •--

1916, promuleMa por Don Gustavo Espinoza Mueles, en su carácter de 

Gobernador, que es solo una copia de la Ley de Bernardo &yes. 

Para finalizar, antes de promulgarse la ConstitucicSn de 

1917, se dictd el 2§ de julio de 1916, la Ley del Trabajo del Estado 

de Zacatecaa. 
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La Revoluci6n U3xican fud colllO un torrente arrollador, como 

el estallido de Wl volcú, nada ni nad.ie poa!a detenerla pat"que era 

el result:ido de wi r'13imen de injlla ticia y de opreai6n.. llo tu& una, r.2. · 

volución de ide6logos, :f\lé.:una revoluci6n del pueblo, de esa .;ente·

que ton ella hizo que los hechos se modificaran antes de las ideas. y 

los conceptos sobre la organizacidn pol!~ica. y socal impe.:-ante. 

Es imposible neGar que la Revoluci6n atxicana :tu4 Ja fwnte 

que 3ener6 un sinl'\ltmero de ideales que son el vivo reflejo de 11!1 pue

blo que vivid Y' lachó porque las inst1 tpciones .:fwldame.ntal.ea de la ea 
tructure. da su pa!s fueran respetadas, por b1'1:rra.r auru:¡ue fuer~ -Wl pli

co la tremenda desigual.dad que imperaba en esta época, pura he1'edar.l.a 

a sus hijos si no 1m pa!s perfecto, s1. un pa!s mejor. 

La Conatituc:f.dn de 191'7, fu~ maa a.J.Jj que la de 1857 c¡ue 

establecip los derechos individuales, al generar las garra das socia

les que all\)aran a las personas no como imividuos sino como parte in .. 

tegrante de una clase o grupo social determinado y al mismo tiempo le 

impone al. Estado wia sarie de obli~aciones activas para intervenir ell 

favor de estas clases o gl'llpos. 

Una Revolucicfo siempre implica uba diferencia muy znarcada 

en la disti.•ibt1ci6n de la riqueza y siemo los campesinos y loa obi1e-

ros las clases menos agraciadas por la econom!a de .Wl Estado, una re

volucidn tiene que ser llevo.da a cabo por ellos y en el .caso de la 

Revoluci6n Uexicana, el fruto de ella o sea la Co.nsti tuci6n de 1917, 

tuvo que re3].amentar la situación de léis dos gi•andes mayor:!as pop~ 

res y para ello necesitó de e;ranaes instrunentos de justicia social, 

la reforma ag.'aria y l.a. Seb\U'idad social. 

La seeuridad social se establece en las fracci6nes Xrl y XY 



del art!culg,123 de la Constituci6n en vi~or. 

Por 19 expuesto pode~.10s afirmar que la Legislaci~n Mexl.cana 
' 

de trabajo y en particular en lo relativo a riesgos peofesionales, es 

una. consecuencia de k R~olucicSn y de las Dec~9idad,es y aspiraciones 

del pueblo. 

El art!culo 123 es un caWogo de loa derechos mínimos de 

l.:i. clase traba.iaóora, que !)Ueden ser ~liados por la legisla.cidn OZ'

dinaria y a trav~a del contrato individual o colectivo. 

El prop~sito de los legiuladores tu4 seiialéU' Wla base para 

una. re3ll:unentaci6n posterior y as! lograr la mejor armon!a. entre los 

factores de la produccidn y el equilibrio entre el capital y el tra

bajo. 

La.a prirooras fracciones del art!cuJ.o señalado hablan del 

sal.ario, el modo de i,ecibirlo y establecimiento del salario m!nimo, 

el establecimiento del derecho de asociaci~n, de huelga y paro, de 

la creac16n de las autoridades que se enca!·sardn de resolver los co,¡¡ 

flictos entre trabaja.do1•es y pat:·ones en el caso de llegar a presen-

tarse. 

La Fracción Xr/ sirve de base para el cap!tulo de enferme

dades de trabajo en la Ley: .. Federal del Trabajo al establecera ''Loa 

empresarios se harán responsables de. loa accidentes de trabajo y en

fermedades p1•of'esionales de J.os trabajadores sufridos con motivo o 

en ejercicio del trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patI'ones d.,A 

berán pa.3ar la inderrmiza.ci&n co1•rcapondiente sagW1 que haya traído 

la muerte o simplemente la incapacidad temporal o periae.nente para tr¡ 

bª'jar, de acuerdo con lo que las leyes determinan. Esta responsabili

dad subsistirá adn en el caso de que el patrdn contr~te el trabajo 

por intermediarios". 

Este antecedente de la Ley Federal del Trabajo as por muchos 

motivos impo!•tante, entre los que lo establecen la com:t.ituci6n. se-
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gundo. ?orque tiene obligación constitucional, la posibilidad que se 

realicen e.u perjuicio del trabe .. jador, los riesa;os que originM En su. 

persona los accidentes y enf'err~dacies p1•ofesionales. Tercero. La o-

bli~aci&n de los :r.atrones de iruemnizar en esos casos. 

Esta fraccicfo del citado artículo 123 es la primera l.ey 

que establece y sanciona una materia tan imp,.rtante en el derech.o --

del traba.jo como lo es lo r•elativo a enfer~edades profesionales y a 

acddentes de trabajo, aunque con w1 poco de dilación respecto a o-

tras legislaciones que se preocupaban por la cuestión desde mediados 

del siglo XIX. 

'l'Z:O:~L\ :JZL RI~SGO PROFt~SIONA. Se establece en la Fl•acción 

XIV del art!cLtlo va oencion.:td.o, · :rn consagra. en esta i'racci6n que las 

relaciones obrero patronales no tienen ~olámente Wl car~ct.er patrir.12 

nial sino tamoi6n wi cru•dct,.:ii• patrimo.:üal sino también W1 carácter 

jurídico peronsal. 

El objeto de la cont."'ataci6n dentro del contrato de traba-

jo es la actividad del hombre, y si el pati•6n es el que saca prove

cho de esa activiC.ad justo es que sea res:;:-;on::ia.ble ae les riesgos --·· 

realizados a que expone el trabajo, ya sea por caso fortuito o fuer-· 

za mayor o culpa del trabajador. 

La Le,s;islacidn Laboral l-~xica.na sob:te enfermedades ael tra

ba.io, est&. basada en la teor!a del riesso objetivo o sea la responc,a 

bilidad sin culpa para el pat1•ón y se dif ere .. c!a de la responsabili

dad en el Derecho Civil en que ~sta se basa en la culpa. 

El Doctor L!ario de la Cueva nos habla de las mnciones P.Ol' 

falta de c~limiento de las obligaciones de los patrones y nos dice 

laz sanciones que pueden i.rapo:.:!:t>se a los trabajadores por falta de 

cumplimiento a las obli~acion.:is deritadas de le.e rell'lciones de trab.lila 

jo siendo estas la reecisi6n óe lé:\ relecicfo de trabajo y la respon-
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sabilidad civil; estas mismas sanciones y en los mismos supuestos 

se aplican a los patrones, pero :-especto a 'stos existen tambi&n las .. 

sanciones de carácter administ,·ativo y eventualmente lo.s sanciones -

penales. 

La rescisi6ri de una relaci6n de trabajo por motivos imputa

bles al patr6n es particularmen e interesante, porque va acompai'iada 

al pago de uha indetmización de t1•es meses de salario, pero se concJl 

de el Qerccho de rescisión en aquellos casos en que la ley ha estin'¡Q . 
do que resultar!a dificil la continuaci6n de l.a. relación de trabajo, 

en cu~nto a la responsabilidad civil, por regl.a eeneral se traduce -

en el pa~o de los salarioa del traba.iador hubiere deja.do de percibir 

;:iuede sin embargo, revestir otras fonnas, C(•filO cuando se destruyen 

instrumentos del trabajo, propiedad éiel traba,iador. 

Por lo tanto el patr6n asume la responsabilidad de indemnj 

zar al trabajador o a sus fai:iiliares en el caso de un i!'.f'ortnnio de 

traba.jo, recayendo ese gravamen en los castos de pi•oduccicSn, pUGS la 

falta de recursos de la clase trabajildora para afrontar esas c:ircun.§ 

tancias le imponen esa obl:i.c;a.cicSn. 

Considero que des~u&s ce haber hecho una exposicidn tan ~ 

plia como dispersa de nuestr•o Art!culo l23, emanado ee J.a Constitlle

ción de 1917, debo de hacer rafcrencia al aspecto histórico y nar!'ar 

con clo.ridad el nacimiento del mismo. 

El artículo 123 Conati~ucional. na.cid de la discusidn del --

artículo ?o. del proyecto de Venustiano Carranza, proyect.o al qoo se 

di6 lectura al. 6 de diciembre de 1916 ante el Congreso Constituyente 

~~·- instalado en Querétaro. Dicho proyecto era id~ntico al Artículo 50. 

de la Con:ititución de 1857, excepto en su parte final, el cual cont~ 

.niía como única variante para. proteger a la. clase trabajadora, la de 
i 
\ limitar a un año el plazo oblicatorio del Contl'ato de Trabajo. 

\ 

\ 
¡ 
i 



La ComisicSn óictamina.do.eu l~gregó la limitación a las horus 

de trabajo, el descanso sem:ulal y la prohibición del trabajo inóus-

trial y nocturno a las mujeres y los nmos. Bn otra iniciativa p:re-

se.ntada por los Diputados Aguilar, Jara y Gdngora, se inclu!a tambi4n 

el postulado de gue "ª trabajo igual, sal.ario igual11 • Es igual format 

se inclu!a en dicho art!culo la indemnización en accidentes y en-fer 

medades profesionales~ no habi ndo sido i~corporados estce conceptea 

por considerarlos inconvenientes. 

no f\14 sino hasta el 26 de aiciembre de 1916, cuando ru.4 

presentado nuevamente el dictámen del Art:!culo ~o. Constitucional y 

entonces se inci6 propiamente su distusi6n por el Constituyente. 

El debate de la fecha de referencia, se podr!~ deci:r qua 

constituye la piedra de toque de la futura Legislaci6n del trabajo 

en la ConstitucicSn que nos rige. En donde las obreros representados 

dignamente por Diputados como Victoria, proponen un nuevo proyecto 

del art!cgJ,o 5 :.1~., en donde se establecieran las bases para la Legi¡ 

laci6n en ipater1a del traba.Jo, enunciando aspectos tales como el de 
. ' ' 

la Jornada U~xima., salario m!n:Lmo, descanso semanario, creación de . ' 

Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje, accidentes, seguroa e indem-

nizaciones. 

En síntesis, el Diputado Victoria pr-:;puso ill.cluir en el 

Art!cgJ,o ;o. las materias que despu!Ss formaron el núcleo del art!cu

lo 123 c4natitucional. 

Posteriormente, con afdn de poder fin a tan delicadas cue~ 

tiones, se acept6 se formara una Comisi6n para que redactarse un pr~ 

J. yecto para incluir en la Constituci6n w1 t!tulo dedicado exclusiva-

nente a la materia del trabajo. 

Dicha comisión estuvo presidida por el 1.u.nistro de Fomento 

.. " .. . .¡.·-.·'" 
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In@• Pastor Roua:Lx, to~~ el mcleo más in;>ortru:ite de dicl:a Comiet 

sidn, Jod Natividad Mac!as, Rafael t.. de los Rios, Licenciado I. Ly 

go, ad como los Diputados Obreros Dionisia zavala y Carlos L. GI'acJ. 

das y los tambi&n Constituyenteo G6ngora, Esteban Calderón, Silves-

tre Dorador, Jestls de la Torre, etc. 

De las reuniones resultd el t:!tulo ''Del Trabajo", que ha-

br!a ·de constituirse en el art!culo 123, que marca un momento decisJi 

vo en la historia del derecho del trabajo y sin afirmar que haya si

do modelo para elo.borar otras Constituciones ni que sea una obra orj. 

sinal, si es el paso más inportante dado por Wl País satisfacer las 

demandas de la clase trabajadora, ya que sé el primer país que con-

signa en su Carta ragna los Derechos de la Clase Trabaja.dora. 

El 13 de enero de 1917, se dió a conocer el proyecto del 

t!tulo "Del Trabajo" redactado .::,or la ComisicSn y presidido de Uba ª2' 

posición de motivos redactada por Jos& Natividad Ltac!as en la que se . 
fumamentaba el Derecho del Estado a intervenir como fuerza regulad,2 

ra en el funcionamiento del traba1o del hombr9, cuando ee objeto de 

contrato, en la necesidad de dar aatisf'acci&Sn a las aspiraciones de 

la cla~e trabajadora del pa!s y de armonizar los derechos obreros y 

patronales. 

La QomisitSn Dictaminadora, en lo relativo al nuevo t!tulo 

que sobre :i.a materia laboral :tüé redactado, dacidi6 llamarlo no "Del 

Trabajo" como lo hacía la ComisitSn Redactora, sino "Del Trabajo y de 

la Previsi6n Social.". 

J El ppimr p~afo imponía en el proyecto, la obligaci6n de 

legislar sobre el trabajo al Congreso de la Unión y a las Legislatu

ras de los Esta·:::.os sobre las bases establecidas en el art4culo 123 

y la Comisión B.adactora cambi6 la declaraci6n diciendo que el Congrj 



so y la.a Legislaturaa deberían legislar en materia laboral, adllptando 

l.al bases fijadas o algwiaa mú a comici6n de CJ.UG 4ataa .no contradi

Jeran a .laa consignadas en el proyecto del Art4culo 123. Este pái>ra:tb 

como deapu&a lo veremos, íU& ref'ozomado en el sentido de edlo recono-

cer facultad para legislar sobre trabajo al Congreso Federal.e 

Como el texto del art!culo 123 de la Constitucidn de 1917 -

no difiere substancialmente del proyecto presentado por el Lic. !Jl--

cfaa al Congreso de la Uni~, no creemos necesario referirnos a cada 

una de las :fracciones contenidas en el mismo y solamente agregaremos 

que los artículos de la Constituci6.n que contienen disposiciones de . . . 
trabajo son, ademé del art!culo J.23, los artículos 4o. , 5o., y 13 -

tranai torio de la Conati"1ci6n de 1917. 

Awlque el proyecto del artlcUlo 73 Constitucional en su -

traccidn i·espectiva autorizada al Congreso de la Uni&n para expedir 

e.n toda la Repdblica la Ley Reglalllentaria del artículo 123 Consti tu

c ional 1 al discutirse dicho proyecto fu& refol~mado en el sentido de 

otorgar facultades legislativas, tanto al Con,~eso de la Uni.Sn como 

a las legislaturas locales, aduciendo que eran datas dltimas las ~a 

avocadas pai•a expedir laa leyes del trabaJo en sus entidades, por 

eatar en co111W1icaci.Sn mas dierecta con los problemas que además va

riD.ban de Wl estado a otro; reco.me.ndamo a las legislaturas lecales 

que al expedir lAs le;yea reglamentariaa del art!f:'.ulo 123 Consti tuc1,2 

UJ., se hicieran tomando en cuenta las necesidades de cada Estado. 

Aunque el Congreso de la Un16n nwica llegd a expedir lA -

Ley del Trabajo para el Distrito y Te~ritorios Federales, algunas -

veces, por razones de orden pol!tico y otras por razones de Orden S,2 

c1ol6gico, existieron diversos proyectos sobre dicha ley, am~ de -

loa ante.cadentes le3islativos que en el dectle'so del. derecho .mexicano 

del traba.10 habían existido desde la. r..e7 de Vicenr.e Vlllada. 



Bes:pecto a loa proyectps sobre una. l~y del. trab4jo :pra el 

Distrito y Territorios Federal.ea, dijimos ja qµe loa primeros ae refie

ren a loa riesgos del trabajo; as! vemos que el 4 de octuvre de 1918, 

tutf presentadp ante la Cúiara de Diputados Wl proyecto stbre accidentes 

1 de trabaJo, por Agu.at!n Franco, Jllnuel Zepeda y S&l.va:ior Saucedo. · 

seis d!aa deapu~a, o sea el lQ de octubre da 1918, tai presea 

tado otro ~yecto sobre aste teaa, de más in¡>ortancia que el primero, 

por el Diputado Octavio u. 'l'.rigo, proyecto que en la exposici6n de mo

tivos señalaba con toda amplitud la teoría del riesgo profesional, ha

ciendo un relato del mismo, desde el punto de vista históri~o y un rew 

sumen de la doctrina extranjera, en lo ret'erente a laa indemnizaciones 

cuando el resultado del riesgo profesional sufrido por el trabajadcr 

:fueI'a una incapacidacl peruanente .S la. muC!'te, el proyecto iq>ob!a a 

los patrones la obUgacidn de p&s&l' al traba.iador, en el primer caa> o 

a sus deudos en el segundo para renta vitalicia. 

En el afio de 1919, se discutid en la Cara de Diputadcs el 

primer proyecto de uba Ley del trabajo pua al Distrito '1 Territ'orioa 

Federales, que abarcaba todos loa problemas laborales y .no wi IOlO -

punto como las dos anteriores, que d.n1canente se referían a accidentes 

de trabajo. 

Este proyecto :f'll4 aprobado por la C4.nara de Diputados, ¡)as~ 

dp a cpntinuacidn a la cámara de Senadores, en donde nunca se diacuti~ 

quedando abandonado •. 

En el año de 192~, se presentcS un nuevo proyecto en la Cáma

ra de Diputados, sobre wia Ley del Trabajo para el Distrito 7 Territo-

rios Federales, presentado por los Diputados Gob.zalo Gonziles, lreguib 

Simón y Ricardo Treviüo. Este proyecto :fu& muy discutido, siendo por 

:fin aprobado y pasado por lo tanto a la Cámara de Senadores, en donde 

la Comisión de dicha C~·.-iara hizo aJ.funas modit'!cacionea del Proyecto~ 

·~·-.. :- --. -. ~. ·"".·. - . 



Bienio luego ~baDCl.o.nado ya que nW1ca füé discutido, murielldo asi. otra. 

ley del .trabaJ o para el Distrito y Territorios Fedel'QJ.ea. 

~ste proyecto trataba de l•. s riesgos profesional.es, a> mo 

haca Ja ley actual, .mencionando en un solo t!tulo tanto los accidentes 

de traba.jo como las enfermedades profesio.oales. 
' 

IAs Legislatura.a de los Estados, haciendo uao de· la facuJ.tad 

que lea fU4 otorgada por la fracci.6.n d'cima del artículo 73 Com ti1n--
, 

cional, e:z:pidieron J.as leyes regl9!Mnt&r:laa. del. artfculo 123 Conatitu-. . 

cioml., eatre la• aaoa de 1918 a 1928. 

La Legislación de los Estados, se Wci6 can la LeJ!-~del 14 
' ' . ' 

de ll81'0 de 1918, dictada por el Gral~ Cétmido Asuilar, para el Estado 

de Veracruz, pero por lo que a este tema interesa, es de m4a importan

cia la exp~ida en el miaa> Estado de ve:-acruz 7 qua ea coaplemento de 

la primera, de Lfecba 18 de Junio de 1924, que se refiri6 excluaivamen.-
. . 

te a loa rieagoa profesionales , Estas leyes son .muy importantes , ya 

qua pueden ser consideradas OOlll> un antecedent.e de la actual Ley Ii'ede

ral del Traba.jo, pudiemo ser tambim considerada co.mo un antecedente 

de la actual LeynFederal del traba.jo, pudiendo ser t4mb14n considerada 

como . un antecedente de esta la expedida en ~a• por C&rrillo Puerto 

el 2 de octu.bre de 1918. 

Tanto 1'.na como otra, siNiero.n de .modelo a las leyes de los· 

demú Fatadoa que f\leron expedidas en el siguiente· orde.11 cro.nol6gico; . . 
So.nora, 8 de octubre de 1918; Uayarit, 16 de ·octubre de 1918 . . 

Sinaloa, lS de octubre de 1920; Coahuil.a, 13 de octubre de 1920; Micho¡ . 
c.iln, U de agosto de 1921; P11ebla, 14 de noviembre de 1921; Chihuahua, . 

1 27 de junio de 1922; Quer4taro, lS de diciembre de 1922; San Lu:La Pclrto-
~~ .. - . . • . ti . 

a!.; 21.da .myo ue 1923; GuanaJuato, 30 de a'sóeT.o de 1924; Campeche, 29 



da noviembre de 1924; Tamulipas, 6 de Junio de 1925'; Colima, 21 de 

noviembre de 1925'; oa:xaca, 21 de marzo de 1926; Tabasco, 7 de ex= tu-.. . . 

brede 192$; Chiapaa, 5' de JllU'ZO de 1927 1 ftnoJmente la de AguscalleJ¡ 

tes, el 6 de marzo de 1928. 

Como diJ 1moa anteriormente, consideramos ·de ama importan-

cia las leyes del Estado de Veracrua y la áel Estado da l\lcatdn, '1 

por lo tanto a continuaci6n nos ref'ertmoa a ellas en particular. 

La Ley sobre riesgos profesionales, del. Estado de Veracruz, 

dispone e.n su art!cuJ.o 60.: 

"Loa riesgos profesionales realizados se consideran ocas io

nados por la producciiSn industrial.. En consecuencia, los patro.uoa ao.b. 

los linicos responsables de los ries~oa profesional.ea realizados e.n --, 
las personas de sus trabaJadores y están obligados al pago de m&iico, 

medicinas y de una indemnizac1~, e.n los tlxmi.nos que expresan lea e.¡: 

t!culos correspondientes de. esta Ley. 

En caso de .llllerte del t.raba.jador, el pa.trón estaba oblir~o 

a pagar a los deudos del trabajador el importe de O.os años de salarios. 

Si la incapacidad reSJ.ltante del accidente sufrido por el 

trabajador era. permanente total, el patrdn estaba obligado a pagar al 

trabajador una renta vitalicia o el importe de cuatro afios de salarios. 

Tambi&n ten!a esta ley una tabla de incapacidades permanentes 

pa.ciaJ.es e inca?ecidades especiales en que consignaba las i.Ildemnizacio

nea a que estaba obl1ga4o el patrcSn a cubrir a loa trab;Jadores accide¡¡ 

' taclos. 

En el art!cuJ.o 23 de la Ley, se consigna la :facultad del pa

trón de aubdltW.r las oblieaciones que les i.mpoh!a la Le7 si coHti-

tu!an ttWl seguro a su costa y a :f'avor del obrero en una sociedad de • 

guros con suficientes garantía.a y con la aprobación del gobierno•. 



En el capítulo 30 • de la. Ley, se consigcan las obligaciones 

del pa tr6n, que eran las de proporcionar asistencia mldica y farmacé.11 

tic a. 

Adamds, en esta Ley se hace me.ncidn a loa excluymtea de.-..: 

responsabilidad para el patr&n, pero estos son loa mismos que paste-

riormeDta quedar~ iDclu!doa e.n la Ley Federal del '?1-abajo de 1931·· 

Tamb14n har4 .mencicSn por consid~1·arlc da importancia, para . 
el tema que noa ocupa, de la Ley del Trabajo del Estado de Yucatm, 

la cual hac!a responsables a los patrones de los accidentes y enfer-

.maclades que con motivo del desempeflo del traba.jo sufrieren sus subor-. . 
dinaQ.os, teniendo obllgacidn 'ate de pagar, adeJIÚ ae JA asic3 tenciu 

miídica y farmac~fotica, el sal.ario !nte.~ro que pe:-cib!a a la tecla del 

riesgo el traba.jal.or, contando ésta desda su reaJ.izaci&n, hasta aque

lla en c¡ue el trabajador pod!a dedica.rae ya a su trabajo o a otro di.a . 
tinto, una indemnizacicSn que se encontraba consignada en las diversas 

tracciones del artículo 110 de la mencionada Ley. 

n art!cUlo 94 a.::la tetra dec!a: "IDs patrones serdn raspo.a 

•ables de los accidentes... o enfermedades profesionales de los trab,9 

Jadoras, sufridas con motivo o en ejercicio de la prof'eaicSn o trabajo 

que e.j écu ten. 

Esta ley era en ieuaJ. forma nuy beni~na en cuanto a las in

demni>-:aciones para los obreros, con motivo de lte riesgos que En el -

desempeño de sus laborea sufrienen los trabajadores. 

Con poaterior:ldad a estas leyes, encontramos que el 6 de 

eeptiembre de l929 se publicd ub.a ref'onna constitucional a la .Fracción 

X del. art!culo 73 Constitucional y al pilrra:fo introductivo del art!cu

lo 123 Constitucional.e 

Ratas reforma son de ;ttan importaooia, ja que gracias a e---



Uas se Wliticd en toda la Bepdblica la Legislaci6n en ?lateria d4 

TrabaJo al dero~ar todas las "leyes expedidas por loa Batadoa, correa. 

po.bdiendo dnicament.e al Congreso Federal expedir la Le7 del. 'l'rabttj o. 

La fracciÓn ~ dal art!cUlo 73 Constitw:ianal., contiene m 

la ·actualidad ilnicamente la facultad exclusiva del. Con,~so Federal. 

par·a dictar l.& la~slacidn del tra.ba.10, en tanto la competencia de 

las autoridades federales cons~erablementa ampliaba, ae consie;aa e 

una nueva fraccilSn. del art!culo 123 Constitucional.. 

t7ria. vez hechas laa reformas de 1929 a lea artículos 73 en 

su f'racci.Sn. X y 123 Constitucio~, en su pái•rato introductivo es

tuvo en posibilidad el Congreso de la Uni.Sn de elaborar JA LEff Fede- · 

ral del Trabajo y as! vemos que en nl mismo auo 1~9 f'll4 redactado 

Wl proyecto de Ley Federal del Trabajo J.lamaclo Proyecto Portes Gil y 

que f\14 redact~o por Enrique Delbumaau, Praxedis Balb6a y Ali'redo 

Iñ'irritú. 

'S:ste proyecto constituye el antecedente directo de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, desde 11.lego con serias modificaciones. 

La Ley Federal del Trabajo, contiene de este proyecto el 

mismo sistema por lo que se refiere a riesgos profesionales, con la 

diferencia de que laa indem.nizaciones eran superioras en el menciOI\I 

do proyecto, como en el caso de incapacidad permanente total, En la que 

el patr6n estaba obligado a cubrir al trabajador accidentado el 

impo te de 4 afíos de salarios. 

Este proyecto fu& durante criticado y encontrd serias oposi

... ~.ones entre las aBl"UPaciones ob:tero-patron.ales, por J.o que fUIS reti.."'S 

do. 

Dos &1os despu~s, en 1931, se c6lebr6 en la Secretar!a de . . 
Industria., Comercio y Trabajo, una convención obrero-patronal, cuyas id¡ 

as sirvieron ,;ara reformar el. Proyecto Portes Gil y crw WlO nmvo. 



Este dltil:x> proyecto, una. vez aprobado por el Presidente . . 
de la :aepdblica, Ing. Pascual. Ortiz Bbuio, fu& enviado al Co.ngrem, 

el que con algunas modificaciones lo aprob6 a principios da ~osto 

da 1931, nac iemo ad la Ley Federal del Trabajo del citado año. 

Considero tambi'D da 1mportanc:la, hacer .awu:id.n a la evo-· . 
luc:f.dn de las aitoricladea del trabaJo¡. la. Ley del 13 de diciembre 

de la secretar!a del Fomento. La Ley Org4n1ca de Secretarías de Ea-
' . 

t.ado, de 26 de diciembre de 1917, pas6 esa o.tic!Jla a la Secretar!a 

da IDdustri&, Comercio y TraoaJo; la Ley de Secretar!aa y Departa-

111u1tos de Estado de 30 de noviemre de 1932, cre6 al departamento 

autdnomo del trai:>aJo. La Ley de Secretar!u de :Estado de 31 da di--
. . ' 

c iambre d'9 1940, tre.naf019m6 al Departamento Aatónomo del Trabajo en 

la Secretar:!& del Traba.io y Previsi&n Social. 

El E.jacutivo Federal aa promulgado en igual fo:rm divar--

808 reglamentos que completan la Legislaci&n en iSUl forma, diver

sos reglamantoa que completan la Legialacidn laboral, aiemo illte-

r&a para nuestro estidop el .a. gJ.am.ento de Medidas preventivas para 
. . 

rie&IU pr.ofesionales, el de higiene del tnbaJo, el de higiene in

dustrial y el reglamento de laboX-.a peligrosas e insal.llbres. 

Por el t.i.empo pud de la Ley de 1931 y laa .necesidades de 

la clase trabajadora precisaban una soluci6n que estuvieran .oás acol: . . 
de con la :'1>oca. Por lo qua,· con fecha lo. de abril de 1970, se pu

bliccS en .el Diario O!'icial. lA nueva Ley Federal aei· Trabajo·,· que es 

una verdadera. co.nquista·~puc-_:la clase traba.1Eliora,1p.or:e1-aael.Í:ütto 

.no tan solo legislativo de sus preceptos, sino por el hacho de ten-

der aocialmante a dar soluc!Ol1es m&s pr'cticas y Jiá~:humanas de los 

problemas que confronta la clase l.3borante. 

Co.n esto creo haber hecho un esborzo sutistancial del desa--
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rrollo legislativo, con ret~ia a nuestro medio 1' elltocánddw gen-s

ricamente l:acia los rieagoa profesionales y concretándolo a las enfer

medades profesionalaa. in poat.el"ioi'e• cap!tuloa se b.ar' Wl estudio más 
. . . 

aa;>lio de las Leyes de 'l'rabaJo Federales, de la de 1931, aa! como la 

nueva Le7 Federal del. Trabajo en vigor, para reteri:moa en especial. al 

tema qua nos ocupa• 



C.A.PI~ULO lI 

fiORIA DEL RIESGO PROFESIONAL. 

BREVB RESEÑA H13mRIO.A ACERCA. DE LA !l!I.ORIA DBL RIESGO -

PRO.PESIONAL. 

Generalmente H pnaenta a la teoría del rieago profeeionai· 

oomo una doctrina :francesa, lo que ea ex.soto en cuanto cm F:rano1Et 

ae di•outi6 con extraordinario apasionamiento el problema~ oompr,2 ~ 

bmtdose lo dioho con el Art!oulo lo. de la Ley del 9 de abril de-

1898. Aunque no a6lo los tranoesea se intereaaron en el estudio • 

de eata debatida oueati~n, aino que tambi&n lo hic~eron estudio--

1oa del Derecho Contempor4neos de Italia 7 B6lg1oa. se puede res:g 

mir _que estos tres pa!aes aon los iniciadores en los pueblos lat! 

nos de Europa en sua estudio• para la proteooi6n a loe trnbajado

rea oontra 101 infortunios del trabajo, pero por ser los primeros 

tuVieron que 1er 4ef1oientea, aunque se hace neoeaario menoionar

que, tanto en el mmdo antiguo oomo en el ae41no, nunca por lo -

manos ae 1ntent6 resolver el problema de los riesgos origina.dos -
{ 

por el trabajo, en realidad 'dnioamente en la m.:ln.er!a eran frecU8!1 

tea loa aooidentes, as! como las enfermedades, pero los mineros -

virlan apartado• de l!) c11lds.d y poca1 notioiu ae ten!an de ellos 

Adsaa por otra parte, las mutualidades la bmefioencia y asisten 

oia pd.bUoaa o privadaa, adn awmdo en proporoionea reducidas ~ 

daban a la• v:!otimas. El nnmdo de la manufactura, tampoco se int~ 

reeo en la ou atidn, 1 por raz6n m41.oga, pues 101 rieagoa orig:i• 

nudos por el trabajo eran poco .:treouente1. 

Por otra '8l't•, el desarrollo de la medicina no permitfa ob

tener oonolusiones sobre lo que ho7 llamamos enfermedades profe-

aional.ea 7 hubo de esperarse al siglo actual para que se aceptara 

este concepto. 

.,.,_ ... ,_ 
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La m4qu1na '1 la :t4bl"1oa preoip1 ta.ron el problaa, al igual.-

que hicieron con toclos los asuntos obrero1, 1nioi4ucloae en eea -

:fol'Jla la 1ooiedacl incluat:rial._Eata •ooieclad oon.tem.pl6 con espanto 

laa oonaeowm.oiu que produo{an la ÚflliU':J' laa t4brioaa m la • 

aal.ud y em la vida ele loa traba~aclor••a se buso6 \ID& uplioao16a.• 

'9' •olamente ae enocmtr6 una oaua Jliaterioaa llama4a m4quina '1 f'~ 

brioa o induatrialiamo, au;raa oonseouemoias •• deaconocian en el-

pasadoJ en la máquina 7 en la i'4brioa, cleo!an, deberla radicar la 

treouenoia de loa :lnfortunioa del trabajo. Por otra parte, la ~. 

da que se impartid en el pasado a laa vf otimaa de eatoa in:f ortu-

nioa era inautioiente, 1 en todo caso, el problema que huta en-

tono•• era moral., pretendid devenir jurídico. 

Las nueYas ideas 1ooiales 1 jurldioae reolaaaron la aoluoidn 

del problam: Era urgente en primer t&rmino obaena.r en la inatal,! 

oi6n de las máquinas 1·de laa t4br1oae laa mejore• medidas de se

guridad, para evitar la f'reouenoia de eaoa intortunioa. Las diapg, 

sioionea legalea encaminadas a obtener este resultado fueron den.e. 

minadas: legislaoi6n para la pr8'V'enoi6n de los infortunioa 4el -

trabajo. Pero no era bastante, porque en laa fábricas 114• cuidad~ 

samente instaladas se continuaban produciendo eatos infortunio• -

cu;va causa era siempre la misma, la máquina 7 la t4brioa. 

El derecho del trabajo n~ podía ser indiferente, ante este • 

estado de ooaaa, una vez nacido este estatuto para reaolver fnte• 

gramente el problema de la aatisfaocidn de laa neoesidadee del --

trabajador, dando cuerpo a la parte más esenoial de la previai6n• ,; 

social y al preguntarse loe juristas qui6n debfa reportar lo~ de-

f eotos de la máquina en la salud 1 en la vida de los hombrea, ~ 
• 

gid el problema de la reparaci~n de los infortunios de trabajo. 

No :fu~ fácil la soluoi6n, en· ·virtud de la trad1oi6n oiv111•-

- .- ~ -:- .- ... - ·. 



ta que observaran los legialadoree de esa ~poca, '7 no obstante -

los estuerzoa de algunos juristas y de ciertos tribunalea infer19. 

rea de B&lgioa, la corte Suprema de Casac16n de Francia reaisti6-

largamen te, los gobiernos tampoco se atrevían a modificar la le

gialacidn oiVil, transourr.lendo cas! todo el siglo, hasta que la-

1nfiuemoia de la idea del seguro aooial de Biaarlc oobrd una f'lle~ 

za grande 1 en esta forma obllg6 al gobierno frano&a al cliotar la 

Le,- de Aooidentea del Trabajo del 9 de abril de 1898. 

A.• TESIS CIVD:iISTA. 

La idea del riHgo profesional Tista por la doctrina oiTili! 

ta a grandes rasgos ae puede exponer en la siguiente to1'118: 

Se ~da en la culpa humana; la aooi6n del hombre es libre -

en loa lfmi tes no prohibidos por el derecho ea oonaeouencia, aolª1_ 

mente la aooi6n oul.pnsa que causa daflo genera responsabilidad, -

pues si as! no fuera se clitioul.tana la aocidn de loa hombre• y -

llevar!a la sociedad en peligro de estancamiento, doctrina &eta -

de car4oter patr:llllonial que 'dni.camente contemplaba al auto1• del -

daño 7 a la que nada le importaba la v1t1t1ma en general, la doo

trina de la responsabilidad en el derecho civil ea la siguiente: 

La doctrina de la responsabilidad oiTil tiene 8US ra!ces en

el derecho roinano, si bien H4ma:rd hace notar que en su versi6n a,g_ 

tu.al ea producto de la evoluoi6n de las ideas jmdioaa de Fran

cia. (l) A lo largo de su historia es 1mB aplioaoidn de las ideas ' 

1ndividual1sta1 1 tuvo por f'und a~to 'ltltimo, los principios de -

la autonom1e de la voluntad y del libre ~be!Ü'!a1 Bl drmino ree

ponsabilidad a~rve para designar la obligac16n de reparar el dafio 

o perjuicio causad.o a una personas y la doctrina de la responeab! 

11dad determina quienes y en que cirounetancia• eat4n obligadas a 

la reparac16n. Es natural imaginar, d;.,da la oomple~:l.dad ele la ma-

- :: - .. ""." ~-



teria que se bqan sueoi tado nml:ti tu.d de diaewtiones, a'l1n inocmcl'.11: 

eae; sin embargo, loa tratadiataa y profesores :reoogiendo la hililt!. 

ria y comentando loe texto• clel 04d1go Napoledn, pudieron establ.! 

oer algunas reglas, lo suficientemente preciaaa para definir lo•• 

perf ilea de la dootrina. 

l.- La dootrina de la :reaponaab11idad qued6 resumida en el • 

Art!oulo 1'82 del C6d1go Civil Prano'ac -rodo heoho del hombre -

que oause dai1o a otro, obliga a aqdl por cnqa :tal ta H produ;Jo a 

la reparaoi6nw. (2) 

a).- El primer elemento de la rea¡oneabiUdad, ea un hecho -

del hoabre. FAite oonoepto debe entenderse oon amplitud., pues 

el hecho lmmano puede ser un acto o 1m.a abatenci6n, ya que -

en uno "I otro ouo puede oauaarse un daño. Por otra parte, -

por hecho del hombre debe entenderse, no solaaente el acto -

personal, sino tamb1An el hecho de otro y el hecho de las -

ooeas, de lo cual resul. ta una triple fuente de reaponsabili• 

dad.ea: l) .- En primer lugar, el acto personal, \Dla aoc:l.6n o

una omi8i6n: 2).- En. segundo t&rmino ea el heoho de otro, -

pues a:! se tiene obligaoi6n de cuidar o vigilar lo• actos de 

otra persona, el daño qU.e ae cause por ·6ata ea imputable al• 

cuidador, precisamente por defeoto en la 1'igilanoia: 3) •• F!. 

nalm.ente, el hecho de lu cosas, por 1dlntioa :rudn. 
b).- El segundo Elemento de la responsabilidad ea el daño o

perjuioio causado a otra persona, iJUee el derecho n.o autori• 

za al enriquecimiento de una persona a costa de otra 1 por-

que si faltan el daño o perjuicio, no h8i1 nada que reparar • 

Generalmente 1e sostenía que el daffo o perjuicio halda de -

ser en el patrimonio de las personas, pero en los dl. timo• -

tiempo• se adm1ti6 el daño moral. 



o).~ Un tercer elemento es la violncidn de un derecho ajenos< 

quien actda en los límites de su derecho no puede ser reapon, 

sable ante un tercero. Se enuncia tambi4n este requisité· · 

ciendo que la responsabilidad supone la pre-existencia •de e. .. 

una obligacicSn, cualquiera que sea au origen 7 fundamento, ,. -

oontraotual o legal, pero sin el previo oumpl1miento de una•'" 
obligacicSn, nadie puede ser deolarado responsable, porque .... 

fal tar!a el tund.:mento de la imputabilidad. 

el).- El cuarto elemento ee la nooi6n de OUlpa, se ea respon-- · 

sable por los actos OUlposos, ya sean una aoci6n e una omi;,;. •.. , 

aicSn. Dice H~ que la responaabilidLd supone una falta y

una fel ta ea el incumplimiento a Ull!i obligaai. cSn, pero puede-

. cambiarse la fcSrmuJ.a pura afirmar que el 1.Jioumplimientp de -

la obligaci6n ha de deberse a falta del deudor. O sea que el in-

cumplimiento de la obligacidn debe haber culpa del deudor. -

La doctrina de la responsabilidad civil adoptd la misma idea 

que rigicS el derGcho penal, a saber la responsabilidad moral 

fundada en el libre albedrfa 1 por esto as llamada Teor!a de 

la Responsabilidad Subjetivas para que el hombre sea respon• 

sable de sus aotos, ae requiere que los hqa ej1eoutado oon

oientemente, o que tambUn oonoientemente hubiere podido evi. 

tarloe; si pues por 'W1 oaso fortuito o de tuerza ma.yor no ha 

podido el hombre oumplir su obligaoi6n, no debe ser declara

do oumplable porque -dnioamente r~sponde sus actos 1 por que

nadíe puede ser obligado a lo imposible. 

e).- Los Elementos que hemos encontrado en la doctrina de la 

responsabilidad se resuelven en dos: El aoto dañoso, elemen

to objetivo 1 la culpa, elemento subjetivo~· El C6digo lla}IO-

le6n hizo referencia expresa a estos dos elementos en el ---
. ! 
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citado Art!oulo 1382, d1s~os1o16n que contiene la regla gen! 

ral en materia de responsabilidad oivils las restantes dis~ . -
·sioiones que se encuentran en _el C6digo fueron oomprendidaa

oomo simples aplicaciones de la dootrina de la responsabili• 

dad subjetiva. (3) 

El C6digo Civil Mexicano de 1884, 'Un pooo oontuao en eata ~ 

terla, oonsagr6 la tlsi~ francesa de la responsabilidad subjetiva 

El Art!culo 1458 ee re.feria al elemento objetivo, al decir que -

son causas de responsabilidad ciVil, la falta de cumplimiento de

un oontrato y loe actos '.11 omisiones que eet4n sujetos expreaamen• 

te a ella por la ley; el articulo 1459, redactado en forma negat1 

va ee ooupd del elemento subjetivo indicado que el contratante -

que faltare al .cumplimiento del contrato, sena responsable de loe 

daños 1 perjuioios, a no aer que la falta proviniera de hecho del 

acreedor, oaso fortuito o fuerza mayor, y ~sta norma segdn se de.! 

prendia de los artíouJ.oa siguientes, valia tanto para la respone_! 

· bilid.d contractual oomo para la legal. 

2.- En vista del papel tan importante que jugaba en la doc

trina de la responsabilidad, tuvieron necesidad los maestros del

Dereoho Civil de precisar la nocidn de culpa, hab{a sido elabora

da por jurisoonsultoa iomanoe y se perfeooiono en el siglo XVIII· 

Por Photier; Bo?Uleoase hizo un esplendido resumen de laa ideas de 

este tratadista: "Photier y antes de &l la maY'or parte de nuestro• 

jurisconsultos, distingu!an tr~s srados en la culpa: a).- La cul

pa lata. que supone en quien la. comete una negli.genoia imperdona

ble o una inaptitud inadmisible. En razón de su gravedad era asi

milada al dolo, culpa dolo proltima. b).- La aUlpa levis, que es ~ 

la que comete un buen administrador y que corresponde Enma dili

gencia media y e) •• La culpa leviasima, que es la que comete un • 

~'' -. 



administrador de una diligencia excepcional. He aqu:l ahora el in

ter6s pr4ot1oo de esta diatinoidn1 Eh loa contratos en que sola-

mente entraba en juego el interb del acreedor, oomo en el depdai 

to, el deudor no reapond!a sino de la oulpa latas respond!a por -

el contrario, de la oulpa leviaaima en loa contratos celebrados -

en 1nter6s de las dos partea, oomo la oompra-ven.ta, reapond!a el• 

deudor de la culpa lata y de la culpa levia. Nuestros antiguos j~ r 

risconsultos pretenden haber tomado del derecho romano esta teo-

r!a de los tres grados de la oulpa, pero es 'Wl error, en realidad 

el derecho romano no reoonooía sino doa grados en la culpa, ouJ.pa 

lata 7 cu.lpa lcv:La que loe textos designan indistintamente con -

los tlrminos eul.pa levis 'Y' oulpa lniaaima. Ha'6ía, ain embargo, .; 

do~ fDl"lll~B de entender la culpa levia1 in oonoreto cuando para -

apr oiarla se tom· 1ba en OU<:!Dta el oarácter 1 loa h'bi toe de que -

la había cometido; in abetraoto, cuando para medir la falta se in 
vestigaba lo que el autor habf a debido hacer, m4e bien de lo que

generalment e hacía. En una palabra, la culpa leVi.s 1n oonoreto e

ra lo que el deudor no h br!a oometido en la gestidn de sus pro--
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pios negocios; la culpa levis .in abstracto, la que no habría oom~ . 1 

tido un buen padre ele familia". (4) .1 

Bl oddigo de llapole6n, en el artículo 1137, aegdn. reoonooe - . , 

lF. doctrina f'ranceea, admitid, como principio general, la idea de 

la culpa levis in abatracto. El mismo principio se enouentra en -

el artículo 1429 de nuestro C6dig~ Civil de 1884 y ain embargo, • 

en el artículo 1447 se deo!a que •1a oalificacidn de la culpa o -

negligencia queda al prudente arbitrio del juez, aegdn. las oircun,! 

tancias del heco del contrato 7 de las personas•, de cuya diepoa! 

cidn debe conclu!rse que el viejo Derecho CiVil Mexicano se refi• 

r16 a la culpa levis in conoreto, atenuando el rigor del otro ---



principio. 

'·~ La responsabilidad, segdn lo expueato, se origina en el

incumplimiento culpoao de una obligacicSn. Pero como las fuent''ª -

de las obligaciones son diversas, lo son tambi6n algunos efectos~ 

de la responsabilidad. 

La claeifioac16n romana 1 con ella el Derecho Civil del.~i-

glo XIX considerd oinoo fUentee ele la• obligaoiantas El omtrato,. 

el ouaai-oontrato, el delito, el cuasi-delito, 1 la le1. Dietin-

gg16 entonce• la doctrina de la resp0n8abilidad contractual, re

llU.l. tando ele la falta de cWl¡il.imiento a las obligacionee derivadas 

ele "llll contrato o auaa1-oontrato; l~ responsabilidad delictiva, -

procedente de 101 aatoa i]Jcito1, 1a se hubieran con11UD1ado inten~ 

cionalllente -delitos o por imprwlencia o negligencia- •delitos -

llaaados de cul.pa estos -dltimoa formando el grupo del cuasi-deli• 

toas finaJJaente, la reaponaabilidad legal, determinada por la· f&l 

ta de oumplilú.entc a obligaciones que no encuadraban en las cua

tro pri.lleras figurae. Con el tiempo reconooio la dootrina la exa

geraci6n de la claaificao16n tradicional, J'U*• las fuentea de las 

obligaoionea no pod!an ser sino la volimtad de los particulares y 

la ley, eeto e1, de un lado se encontraba el contrato, en tanto -

las restantes tigura8 tomaban 11\l apo10, necesariamente, en la leJ" 

por eata razcSn se eaboz6 tma nueva cla1ifioaci6n, diatinguiendo -

la reeponaabilidad en contractual 1 local, ia cual qued6 inolu!da 

en el articulo 1458 de nuestro C6cligo Civil de 1884. La -dltima -

olasUioi-1ci6n teúa un enorme inter~e práctico, pues daba lugar a 

distintos criterios en el problema de la pra.eba. Conforme el art! 

culo 1147 del ~digo Napole6n, se presume la oul.pa contraotual., -

en tanto en los ca1os de responsabilidad legal debe comprobarla -

el acreedor, bastaba. pues, en ec primero de loa 11upuesto11, probar 

la existencia de la obligaoi6n y del hecho ouJ.poeo que hubiere --
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originado la falta de awapliJl1ento. 

4 ... Las reglas que anteoe4en seaplloaban invariablemente en 

los oaaos de responsabilidad por aoto propio, pero eran tamb16n -

utilizadas para atriba:Cr la responsabilidad por hecho de otro 1 -

por hecho de las coa.e. Loa art!ouloe 1384 a 1386 del C&digo Ci

vil Franola, en opini6n de la dootr:ina ol4s1oa, atribu!an la rea• 

ponsabilidad porque oonaideraban que cuando una peracma o una oo-

1a oolooada1 bajo la Tigilanoia de otra perlona, causaban un dai1o 

era por falta de vigilancia& Si el padre o tutor, el maestro de -

obras reapeoto de aue aprendices, el jete de oaaa en relaci6n oon 

los dom6atioos, el proteaor por 8U8 alumnos o el.propietario o en. 
oa.rgado de una ooaa, tuvieran el ouidado y Vigilancia adeoaadoa,

no ee produoiria el acto dañoao 7, en oonseouenoia, 7 por tal.ta -

de Vigilancia, eran reaponaablea de loa dafloa causados. 

En estos oaaos y oon la exoepoidn que deapu61 aeñalamoa, -

existía una pre~oidn juris tantum. de responsabilidad• Uno de -

loe I>4rraf oe del articulo 1364 decía. que la responsabilidad ten

drf a lugar a menos que se probara por el padre, maestro de obraa, 

o profesor, que no pwlieron impedir el hecho dañoso. Solamente P.! 

ra loe jefea de oaaa ae oreaba una pre1Unoidn juria et de iure, -

porque, aclaraba la dootrina, en este oaao, ex:11te una falta al -

seleccionar al ·domlstioo 1 si se p·rmitiera la prueba de la aueeJ! 

cia de falta ae dar!a lugar a dit:!oilea litigio•. 

LA DOCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL NO PEBlfi.lTIA LA REPA

RACION DE LOS INFORTUlJIOS DEL TRABAJO.- La responsabilidad, ouan

do existiera, tendr!a un origen legal y no oontractual; en efecto. 

ni en los oantratoa de trabajo, ni en el t!tulo aobre arrenda.mi~ 

to del ccSdigo :Ma:polecSn, ni en precepto alguno de la ley positiva

que int.,g:rara el contrato d~ trabajo, se im:pon:!a a los patronos -

la obl.igaoi6n de indemnizar a los trabajadores, víctimas de algdn 

-.......... 



accidente. La responsabilidad lhlicamente derivaría de la comisidn 

de un aoto ilícito 7 aa1 lo considerd el profesor Cosetinia "La~ 

doctrina y la.jurisprudencia francesa, belga e itala, han eatado

de aauerdo para afirmar que la respon•abilidad del patrono naoe -

de una falta extra-contractual., de un heaho ilioito ~ ha por con

siguiente, aplicado la teoña de los delitos y cuasi-delitos (ar

tículo 1382 y siguiente del Cddigo Napoledn y 1151 del Cddigo Ci

vil Italiano)•, (5) 

Dentro de este sistema, la responsabilidad de loa empresa--

rios era ilusoria& Para que proaperara una aooidn debían probar -

los trabajadores: a).- La existencia del contrato de trabajo, --

b).- Que el obrero había sufrido un accidente: o).- Que 6ste ocu

rrid como consecuencia del trabajo desarrollado: d).- Que el eco!_ 

dente era debido a culpa del patrono, esto es, que por un aoto ~

omial. dn del empresario, por imprudencia en la ej eoucidn del prim~ 

ro o por negligencia al no ejecutar lo que habría debido hacer, -

ae produjo el accidente; en otras palabras, debía probarse, a --

ejemplo, que el patrono ooncientemente utilizaba maquine.ria defe.~ 

tu.osa o la había instalado con ligereza, la prueba era imposible; 

Las oau.eas de los aooidentes de trabajo pueden reunirse en cuatro 

grupos; a).- Cul.pa del trabajador, principalmente descuidos moti

vados por el hábito al peligro que orea la repetici6n del traba-

dor: b).- Culpa del empresario, como carencia de medidas prevent~ 

vas, 6rdenea imprudentea, eta. c),- Casos fortuitos o de tuerza -

mayor, debidos.a causas generaaente desconocidas, entre ellas, -

las causas de car&oter t'onioo, como defectos de construccidn en

máquinaa y locales; d).- Actos de terceros, particularmente oomp~ 

ñeroa de la v!otima, y ouya frecuencia ea mínima en relaoidn con

las restantas causas. En loa principios d.e industrialismo oonou-

~en las tres primeras causas por iguax y solamente con el perf eg_ 

\ 
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cionamiento de la t&onica se ha logrado reduoir la teroera; pues

bien, la doctrina de la r aponeabilidad ciVil solamente cubría la 

culpa del patrono, quiere decir, apenn.e una teroera parte de los.-:.

accidentea abr!an la acoi6n judioial de loa trabajadores y esta~

aooionee eetaban casi siempre condenadas al fracaso, en priJne:t'I ·--

t•rmino, por las dificultades sugeridas de las leyes prooesaleQ1Y · 

de la organizaoidn de los tribunales y segundo 1 eapeoialmente~..-

porque era casi imposible la prueba de la culpa: El Dereoho Cilil. ... 

hablaba ele "culpa levis in abst.raoto, conducta de un buen. padre - -

de familia, imprudencia o negligencia que no habría cometido un ··

administrador de cualidades medias" pero era tan fácil al patrono 

demostrar que en todos los estableoimientos se conducían los em-

prese.rios como 61, que las instalaciones eran semejantes y que, -

por tan to, nirlg1Sn buen administrador habría podido evitar el aooi 

dente o bien, finalmente, rendir prueba para comprobar el descui• 

do o culpa del trabajador, que en verdad las acciones de los obr~ 

roa no tenían probabilidad de prosperar. 

Esta vieja doctrina de la responsabilidad civil adolece del

defeoto general del Derecho Civil y es: estar oonstru1da sobre -· 

las ooaaa, sin considerar al hombre o bien, partir de un indivi-

dualiamo que aisla al hombre y que, en conseouenoia, hace de.cada 

hombre un ser independiente, al que solamente importan sus ilrf¡er~ 

ees pero al que no preocupa la au~rte de los demás. A la doctrina 

de la responsabilidad, en efecto,. no importaba la v1otima; la re

gla eraa Toda persona debe reportar loa daños que sufra, a menos~ 

que pruebe la culpa del autor del daño. 

B.- TESIS QUE LO INCORPORAN AL DERECHO LABORAL. 

No obstante la rigidez de la época, ai.gunas oonoienoias se -

conmovieron ante las oonseouencias del trabajo industrial 1 en el 
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cionamiento de la t&onica se ha logrado reducir la tercera; pues- .. 

bien, la doctrina de la r sponsabilidad civil solamente oubr!a la 

culpa del patrono, quiere decir, apenn.s tma tercera parte de los.~.

accidente1 abr!an la aoci6n judicial de los trabajadores y esta~

aociones eataban casi siempre condenadas al fracaso, en pri.Jne:t' ·--

t,rmino, por lea dificultades sugeridas de las leyes prooesalea .. y · 

de la organizao16n de los tribunales y segundo y eapeoialmente~.-

porque era oasi imposible la prueba de la culpa: El. Derecho Ci'Vil ... 
• 

hablaba de "culpa levis in abstracto, conducta de un buen. padre - -

de familia, imprudencia o negligencia que no habría cometido un -·

administrador de cualidades medias" pero era tan f4oil al patrono 

demostrar que en todos los establecimientos se conducían los em

presarios como ~l, que las instalaciones eran semejantes. y que, -

por tanto, ningWi buen administrador habría podido evitar el aoc~

dente o bien, finalmente, rendir prueba para comprobar el descui

do o culpa del trabajador, que en verdad las acciones de loa obr.!l 

ros no tenían probabilidad de prosperar. 

Esta vieja doctrina de la responsabilidad civil adolece del

defeoto general del Derecho Civil y es: estar constru!da sobre -

las cosas, sin considerar al hombre o bien, partir de un indivi-

dualismo que aisla al hombre y que, en consecuencia, haoe de.cada 

hombre un eer independiente, al que solamente importan sus iJrlier.g 

ees pero al que no preocupa la suerte de los demás. A la doctrina 

de la responsabilidad, en efecto,. no importaba la víctima; la re

gla eraa Toda persona debe reportar loa dafios que sufra, a menos~ 

que pruebe la culpa del autor del daño. 

B.- TESIS QUE LO INCORPORAN AL DERECHO LABORAL. 

No obstante le r!gidez de la época, algunas conciencias se • 

conmovieron ante las consecuencias del trabajo industrial 7 en el 
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siglo XIX se encuentran algunos preoedentes importantes, pues la• 

legislaoi6n alemana eobre r sponsabilidad objetiva ea anterior al 

movimiento de ideas en Francia y·la Ley Inglesa del 6 de agosto -

de 1697 es anterior a la Ley Franoeea de accidentes de trabajo de 

9 de abril de 1898. 

Por otra parte, la idea del riesgo profesional babia encon-

trado fuerte acogida entre los profesores belgaa y ai1n en sus tr! 

bunales y de ellos la tomaron, partioularmente de Sainotelette, -

los juristas franoeeea. 

1.- La influencia de la legislaoi6n y la doo·crina alemanas. 

La doctrina de la responsabilidad ciVil del derecho aleman -

se apoya en el viejo derecho romano y, en oonsecuenoia, regia el

prinoipio de la responsabilidad subjetiva. Pero el 3 de noviembre 

de 1855 diot6 Prusia una Ley imponiendo a las empresas f'errocarr! 

leras 1 .. obligaoi6n de· reparar loe daños que causaran a oonsecue!!_ 

cia de su actividad: La Ley no distinguid segdn que la víctima -

fuera un trabajador, un viajero o un extraño al servicio, esto es 

el derecho a la indemnizaoi6n se abrí en derecho de todas las pe~ 

sonas, pues conforme a la opini6n de Enneooerus Kipj "//olff la Ley 

tuvo en cu~ta que la industria ferrocarrilera era una explota-

oi6n peli1;r,rosa, las exoluyentes de responsabilidlld eran la fuerza 

mayor y la oulpa de la victima., pero era imprescindible que la -

empresa probara alguna de estas cirounstanoias. (6) Justifioada-

m,;nt9 han visto los autores alemanes y Saleillea, un principio de 

rJsponsabilid-:d objetiva en esta Ley Prussiana. 

El 7 de junio de 1871 se diot6 la Ley de Reaponsabilid\:ld Ci~ ... 

vil del imperio A1emán; Ennecoeru.8.:..K:j,pp-·,irolff explicaron los pr~. 

o~pioa de esta Ley. 

"II.- Actos e industrias conformes a derecho pero.· ~sp~.oial-



mente peligrosos. Puetle haber lugar a una r"sponsabilidad de indem. 

nizaoi6n en virtud üe una oonduota que, oons.iderada en sí misma -

. •• legÍtima, sobre todo el ejercicio de un$ induatria, pero que -

determina un riego considerable_para. lo~ de:m4s, algunos actos ;¿p·fh 

peligrosos que por esto Jliemo están totalmente prohibidos, por .. ~~ 

e3emplo, el depositar o almacenar materias explosivas en la proxá 

midad de edificios h~bitade1s, la transgreaidn de semejante prohi

bic16n ea un acto ilícito 1 no es de eate J»&ar. Otroa actos en -

general acn tan pooo peligrosos que ea improo~ente, :1.Uera. del 1'~ 

so de oulpa, derivar de ellos otras responsabilidades eapeoiales

Pero entre ambos, existen numerosos aotGS que trami necesariamen

te para loa demds 'Wl riego que no deja de tener importancia y, -~ 

sin embargo, dado que son inexouaablea desde el punto de vista -

eoon6mico, no puedan ser prohibidos. lh este oaao est4 3ustifioa

do que el empresario sea responsable de loa da.Boa oausado!,por su

explotaci6n induatrial (responsabilid d por riesgo). La industria 

peligrosa no debe explotar a riesgo ajeno. La reaponaabil.idad por 

riesgo es, en realidad, una parte de loa gastos del negocio".(7) 

Los casos oontempladoa en la le, eran varios. En primer t~r

mino, la induatria terrooa:rr.llera y deapub ae agregaron automov!, 

les 7 a'fiones, dai\oa causados por animales, etc. Piles bien, los • 

principios de esta legislaoi6n eran oonooidos en Francia, tanto • 

por haber sido traducida la Ley por Iqon-Oaen en 1872 en el Ann~ 

ire de Legislation Strungere, ouaJ1.do p~ixque deede 1869 loa di6 a

oonooer Saleillee, en su libro Theorie ·de l'Obligation. 

La infiuenaia alemana en el mundo jurídioo tiene otro aspeo .. 

to quid da importante. En el año de 1884 promulg6 Bismark la -"!'" 

Ley del Seguro Social de Accidentes del Trabajo, mediante la e~ 

ae reoonooi6 la necesidad de indemnizar a los trabajadores ~oti-· 
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mas de aooidente1. Los legisladores tranoetea no deaconoo!an -

el sistema 7 hubieron de renclirae ante eata neoeaidad de reparar

el daño oau.sado. 

2.- La influencia 4e la· legialao16n 1 la dootrina inglesas • 

Pail Pie 1 Adrien Saohet reconocen en la Lq Inglesa del 6 de -

agosto de 1897 (Workmen'a Compeneation Aot) 1Dl antecedente de la

Ley Francesa de 1898, (8) '1 el Dr. Leonaro A. Colombo reaum14 ex

oelentemente los antecedentes '1 principios de la lq, por lo que

transoribimos IUI ooaentariosa 

"Doctrina del Com.on Fmplo;yaent. A. aediados del 1iglo pasado 

se apliJaba en Inglaterra los principios generales del Derecho C! 

vil, de suerte que el obrero que sufrfa un accidente de trabajo -

a6lo peroib!a la indemnizaoi6n respectiva cuando lograba probar -

le. ou1pa patronal. La jurisprudencia, bas&i.dose en la nWd.ma Vo

le.nti non fit injria, agrav6'muoh!simo ese estado de cosas al re

conocer una presunción por la cual se consideraba que desde el m2 

mento de contratar el proletario ~asumía voluntariamente los rie~ 

goe que se origina en el tr~·ba.jo", Semejante decisidn cerraba ca

si todos loa caminos que oonduc.fan a un justo y equitativo ret:ar

cimiento, e implicab. poner lma gruesa y terminante rdbrioa a la

interpretaoi6n restringida de la teoría l'Omanista. Y todo el.1o se 

agravaba ante los t~:rminos de la Ley Campbell, que reoonoo!a la -

irresponsabilidad del. principal a no ser que el suoeeo acaeciera

debido a su culpa, a las 4rdenes impartidas por 61 o sus delega-

dos, o a defectos de los reglamentos vigentes en el taller. La -

reacoi6n proletaria no se hizo esperar, y despu~~de no pocos ino.t 

dentes y reclamaciones se sanoion6, el 6 de agosto de 1897, la -

Workmen' e Compesation Aot, que involucr6 un considerable adelanto 

y un gran alivio para la clase trabajadora. Deade·entonoes todos-



los dueños de fábricas, industrias y establecimientos similares-

fueron considerados responsables de loa dafioa causados al obrero

•por un accidente ocurrido por oauea y durante el curso de las "!

faenu". 

Loa intentos de reforma de la Legialacidn CiVil por la Juris 
prudencia Belga. La Óoncienoia jur!dioa europea no pudo pe:rmane-

oer impasible. El C6d1go Civil se redact6 en 'UDa 4poca en que a'dn 

se ignoraban las oonsecuancias de la máquina 1 ó.e la :Cábrica so...;. 

bre la salud y la vida de loa hombrea. Numeroso• juriatas quisie• 

ron buscar una. aoluoi~ 7 sostuvieron diversas tesis, los tribun! 

lea de B'lgica acogieron paroialmente las nuevas ideas, en opoei

oidn a los tribunales trancese, que se aferraron siempre a los -

prino.i·pios cl&aicos de la doctrina de la responsabilidad civil. 

La jurisprudencia francesa, Louis Couoelle reoogid algunos -

de los casos decididos por la jurisprudencia francesa. El 30 de -

junio de 1867, la señora Painvin, ocupada en trabajo de lavande

ría en casa del señor Desohamps, sufrid un accidente, a resultad• 

de la explosi6n de una caldera; el 19 de julio de 1670, la ~orte

deCasaci6n dicto sentencia;. "oonaiderandoa Que en los términos -

del artÍoulo 1383 del C6digo Civil, cada persona es responsable -

del dafio que causa no solamente por su heoho, eino tambi~ por su 

negligencia o imprudencia, resulta al mismo tiempo de lo diapues

to en el articulo 1362 del mismo C".6digo, que BU heoho no lo obli

ga a la reparacidn sino cuando el dafio ha advenido por BU oul.pa,

de tal manera que la existencia de una falta legalmente imputable 

conati~e una de las condiciones esenciales de la acci6n de res

ponsabilidad: que, en oonsecuenoia, quien ae pretende lesionado -

por un delito o cuasi-dt:li to, en su calidad de demandarne, eat~ -

obligado a justificar dicha alta; que en ausencia de esa prueba,• 



su demcnda no queda "Probada 7 debe rechazarse, sin que el demand.! 

do tenga que probar el hecho sobre el oual fund6 'WlB exoepoidn de 

absoluoidn. Considerandos Que en el caso, como en la especie, en• 

que se trata, de la exploai6n de \Ula caldera de vapor 7 am cuan

do ~ata explos16n se relacione con un hecho actual del propieta-

rio o de ISWI agentes, quien demanda la reparaoidn del dail.o que -

sufrid, debe probar, adem~s de la existencia del accidente, la -

falta que imputa al propietario, como origen de su responsabili

dad; que semejante acontecimiento, que puede ser resultado de un

caso fortui te. o de fuerza mayor, no implica neoesariamente la 1'&1, 

ta o negligencia del demandado; que, en consecuencia, al absolver 

de la demanda entablada por los esposos Painvin, en raz6n de que

no probaren que la explosidn de la caldera tuviera su origen en -

una falta o neglip,enoia del seftor Deschmnps, quien aleg6 que fu6-

resultado de una fuerza mayor, la sentencia recurrida no ha Viol!!, 

do ninguna ley. " 

La sentencia de la corte de Casaoidn de Frw:oia mantuvo la -

vieja doctrina de la re~onsabilidad civil 7 sostuvo que el artf• 

oulo 1383 del Cddigo Civil era una simple aplioaci6n del p:rinci-

pio general de responsabilidad contenido en el artículo 1382. 

La Jurisprudencia Belga. El principio Louis CoU2'celle relata 

el sigui8nte oasoz Una caldera de vapor estall~ en la ciudad de • 

Bruselas, produciendo lu muerte de cinco personas 'I lesionee gra

vés a otrEis siete, el 31 de ma.'/o de 1871 se diotcS la ae:ntenoia1 -

"Resulta del artículo 1384 del C6digo Civil que el propietario -

que tiene ba;jo su ~-rda ima cosa, a-dn inanimada, es responsable

del daño causado por el hecho de la cosa, si se penetra en el es

p!ri tu de esta disposici6n, se adquiere la conviccidn de que esta 

responsabilidad nace desde el instante en que, por el solo heoho• 

de la cosa, resulta un perjuicio, pues !3ª• en efecto, natural 1 -



l6gioo, que el propietar .o de la cosa, sobre la cual ... tiene el de- .. 

recho y el deber de vigilancia '1 direcci6n, ae pre~e legalmente 

en culpa, desde Pl instante en aue la coaa cause un perjuicio". 

Afiaclid el Dr. Oouroelle que el !ribunal de Bruselas agregabt;j 

en BU eentenoia que "la responsabilidad ceea si el propietario ººID · 

prueba que no pudo impedir el hecho que dio lugar a la r.esponeab! 

lidad"• 

Por primera vez, la juriaprwlencia belga utilizaba el art!cB 

lo 1'84 del ~digo Civil, precepto que habfa permanecido dormido-

7 lo que es tal vez más importante, lo seiialaba paroialmc.'?lte el -
i 

art{oulo 1382. Las oonseouencias de esta actitud eran e.rtraordinil 

riaa. El art!culo 1384 no es una mera aplioaci6n del articulo ---

13821 la responsabilidad del propietario nace, por el sdlo heoho

de la cosa, desde el instante en que resulta un perjuicio, puea -

el articulo 1'84 le supone en falta.por el s6lo hecho de la cosa; 

y la '11nica exclu;ycnte de reaponaabilidud es la pl'\leba de que no -

pudo impedirse el hecho que di6 lugar a la responsabilidad y debe 

agregarse la culpa del trabajador. ~ el futuro deberá comprobar

el obrero la existencia del accidente y surgir4 entonces la obli

gaci6n de reparar el dai'lo~ a menos de probar que no se pudo impe

dir el hecho o la oulpa del obrero. Esta sentencia, que di6 lugar 

a una fort!sima oorriente doctrinal, es además, uno de los pila-

re• en la nueva inteligencia del artioulo 1'84 del Cddigo Civil -

Franob 7 de ella han deducido la .jurisprudencia y la doctrina, -

las m4a amplia• oonseouenoiaa. 

o.- EVOLUCION DE DICHAS TEORIAS EN EL DBRECHO EXTRANJERO. 

La doctrina belga y francesa tambi&l se preocup6 por la re-

forma de la legislaoidn civil y se forjaron, en el dl.timo ouarto

del siglo pasado, importantea enSl\VOS, precedentes indudables de-



la !l!eoria del Riesgo Proi'esional, Las ideas prinoipales se pueden· 

olas1f1oar en dos ramos, lae teor!as subjetivas, oon dos manifes

taciones, la doctrina de la oulpa aquiliana 0011 inverei6n de la - · 

oarsa de la prueba y la doctrina de la responsabilidad contractual 

y la doctrina de la reaponaabilidad objetiva. 

La doctrina de la oulpa aquiliana con inversi6n de la carga

de la prueba. Esta corriente coincide con la t&aia 11U&tentada en

la sentencia de Bruselas de ian. Su fUndamento · es el art:!oulo -

1384 del C6digo Civil Prano~a, preoepto del que deriva una prelJU! 

oi6n de falta en oontra de la persona que tiene sobre la ooaa O&]! 

sente del dafio un derecho 1 un deber de Vigilancias en oonseouen

oia el propietario quedaba obligado a probar que no pudo impedir

~l hecho o que hubo culpa del trabajador, As:[ se lograba Ja inv~ 

ai6n de la carga de la pru.eba, lo que era una indudable ventaja -

para el tr bajador, L8 doctrina no fué acogida por loa Tribunales 

par razones que expuso Balella. 

"La dootrina y la jurisprwiencia adoptaron la teo:Ma de la -

inversi6n de la prueba, teoría aegón la cual se presum!a siempre• 

responsable del accidente al patrono, toc4ndole a ~l probar el -

evento fortuito o la negligencia del obrero, reouréo ineficaz y -

oontrsdiotorio con el Derecho Civil 1 Prooesal Italiano, que fuA

presto abandonado". 

No obstant·e, la sentencia belga tu.~ un primer paso en tavor

de la idea de la responsabilidad objetiva y abrid el camino a la

segunda teor!a subjetiva. 

La doctrina de la responsabilidad oontr~otual, Un profeeor -

belga, Sainotelette, f'u.é el autor de esta idea y por esa raz6n se. 

ha denominado a la doctrina, la teor!a belga; le siguieron varios 

maestros franceses, S8UZet, Glaason y JannaoO?llle, 

- • . ":''!, .- ,- - .--:-- -



El principio de lu responsabilidad oontraotuaJ. tenia una v~ 

taja sobre la idea de la responsabilidad delictiva 7 legal y es ~ 

que se presume la culpa del deudo; en oanseouenoia, si la teorí~~ 

de la culpa equiliana ~on inveraicSn de la carga de la pru.ebe. ·~-r 

n!a el.inoonveniente de contrariar los textos del C6digo Civil. 
. . 

deb!a buscarse la aoluoidn en el principio de la responsabilidad11t. 

oantl'F.1otual, Soelle resumid en loa siguientes t&rminos las ideas-. 

de loe maeatroa qUt: sostuvieron esta oorrientes 

•Algunos autores, partiendo de la nooicSn de contrato de arren 
dami·nto, que el C4d.1go Civil pone en la base del contrato de tr.!, 

bajo, deolararon que la teor1a de la responsabilidad estaba hecha 

para personas extraiiaa la una a la otr , p ro no para aquellas -

que li¡~adaa por un contrato, estaban obligadas, no solamente por

loa paotoa expresos, sino tambi&n por las oonaeouencias lcSgioas -

que derivan de su naturaleza íntima 1 que adeda, imponga la eqlJ! 

dad, ahora bien, el patrono ae obliga implícitamente, como el 

arrendatario, a devolver la cosa arrendada en buen estado, es de• 

oir a licenciar al obrero sano 7 salvo, llevando intacta su capa

cidad de trabajo. De donde la presuno16n de que en caso de aoci-

dente, del que nadie apar~zoa responsable, ea la r~eponeabilidad

del empresario la que entra en juego; y para librarse, debía de

mostrar la culpa del trabajador". 

La t&eis p8reo!a fuentemente oanstru1da, ei el contrato de -

trabajo ea un contrato de arrendamiento y si el arrendatario está 

obligado a devolver la cosa arrendada en el mismo buen estado en-· 

que la reoibicS, salvo el desgaste natural, era 16gioo concluir en 

la preaunoidn de reeponsubilidad patronal, al igual que ocurre en 

el arrendamiento. La nueva dais lograba invertir la carga de la• 

prueba, con un :f'undamento más ~lido al que encontramos en la do.2, 

. i 
! 



trina anterior. Pero la Corte Francesa tampoco aceptd la doctrina 

por que descansaba en una ficci6n y por.que el principio de que el 

contra.-.~o de trabajo era 'UD contrato de arrendamiento, principiaba 

a declinar 7 nunoa babia tenido un valor absoluto; la critica al

Cddigo CiVi.l Frano&a afirmaba que el hombre mismo no podfa dal'se

en arr~ndamiento y que, en oonaeouenoia, el objeto del contrato -

no era la persona humana, sino au energía de trabajos al trabaja

dor por otra purte, inoumb!a una obligaci6n de haoer 7 no pod.r:(a

haoerse responsable al. patmno, a menos que probara su falta, por 

los daños sufridos por el obrero en el cumplimiento de su obl1ga

o16n y si bien es cierto que en el contrato de trabajo exiaUa -

una relaci6n de subordinacidn, era indispensable probar la impru

dencia de las 6rdenes del empresario para declararle rGaponsable. 

Cosentini presentd estos argumentos, corrientes en la dootr.l.na de 

aquellos aiios. 

se invoca la analogía entre el alquiler de servicios, el al

quiler de cosas y otros contratos parecidoar m4a si en estos con

tratos existe una prt.?suncidn de :.:·al ta contra aquel que no oumple, 

es porque ~ate está ~bligado, en virtud del mismo contrato, a re!, 

tituir la cosa en el estado en que la recibi6; deber que no exis

te en el alquiler de aervio1os". 

Por otra parte, si la reaponsabilid;:d patronal. tuviera., efe,g, 

tivamente, una fuente con.traotual, atento al prinoipio de la aut.Q. 

nomfo de la vol'Wlt:Jd, habr:Ca sido posible apartar dicha responsa-

bilidad m•diante la 1ntroducoi6n de una. cláusula liberatoria en -

J lon contratos. El Dr. Leonardo A. Colombo sintetizó las objecio-

nea prinoipal'ees "Le.a impugnaciones a esta posicicSn fueron ll11lChas 

empero, al punto de que se la abandon6 muy pronto. Se reoonocid,

entre otras oosaa: a).- Que la nooi6n de garant!a no tiene·.su. -



f'uente en el contrato de trabajo a\Ulque a 61 le sirva de punto de 

partida; b).- Que no puede, tampoco, apoyarse en la ley, porque -

las disposioiones referentes a la locacidn de servicios no la oon 

templan; o).- Que de admitir la responsabilidad oontraotual, se-

r1a fácillllente derogable mediante una cláusula expresa ~b!da -· 

en todos los ajustes con loa asalariados, o1'uaul.a que 

ti.ría en oonclicidn indispensable.- iinperativamente impuesta ~ 

los industriales- para poder conseguir trabajo. A esto se ar~d

que 'Wla estipul.acidn de tal lqa serla nula por atentar contra el · 

orden pdblióo, a lo oual replio6 Saleilles, aoertadam.nte que --

ello equiYaldrfa entonces a sostener que la obligacidn del patro

no ea un deber legal y no contractual". 

La doctrina de la responsabilidad objetiva, Saleilles es el• 

autor que con ds entusiasmo deí'endi6 esta nueva t&sis. La doctr! 

na de Sainotelette le pareoid falsa, puesto que, si l~ obl1gaci6n 

de indemnizar al trc.bajador no procede de.la ley y no est4 sujeta 

a las reglas especiales, el obrero, en el mejor de loa supuestos, 

no tendr!a más aoci6n que la responsabilidad contractual y esto -

siempre que existiera un pacto expreso en el contrato o al menor, 

que no se hubiera pactado una cl4usul.a liberatoria y porque, fi-

nalmente, el patrono solEJ!knte respondía de su falta, ya. que la -

inversi6n de la carga de la pru~ba no era la admisi6n de un prin

cipio nuevo de responsabilidad, influenciado Saleilles por el De

recho Alemán, recurrid nuevament~ al art:Coulo 1'64 del C6digo Na

pole6n, pero dándole lln signifioado hoste entonces deaoonocido. 

"Artículo 1384.- Se es responsable, no eolemente del daño ·

causado por hecho propio, sino tambi&n del causado por él hecho -

de las persónas por las que debe responderse (hijos, dom~stioos,

etc), o de las cosas que se, tienen.bajo cuidado". 



Paul Pio reB'UJlli.6 las ideas de Saleilles: "El artículo 1384-

que la jurisprudencia consider6 durante largo tiempo como una -

aplicac16n especial de la regla formulada en el artículo 1382, -

una responsabilidad subjetiva, que toma su origen en 'U1l8 falta ~ 

putable a tal o cual persona, sino en un hecho material, objetivo 

el daño causado por 'Una oosa inanjmnda y declara responsable a su 

propietario de pleno derecho, ex lege, por el hecho de 8U cosa. -

La idea del riesgo creado se subatittcy-e a la idea de culpa el pa

trono responde del accidente, no porque h~a incurrido en culpa -

sino porque su cosa, BU maqUinnria, ha ar ado el riesgo. Así pues 

responde a'dn cuando el accidente, provenga de un caso fortuito -

iwm.i. tido este punto de partida, tiene derecho el obrero v:Cotima -

del accidente a una indemnizaoi6n, a menos que ha.Y"B culpa de su -

parte o que el accidente provenga de un caso de tuerza mayor, es

to es, de una causa extraña, exterior e irresistible (un rayo, -

una 1nundaci6n, un temblor de tierra, etc.)". 

La t6sis de Saleillea, a la cual se uni6 Josserand, produjo

un efecto inmenso y fu~ acoi;ida por la Corte 1'1rancesa de Ca.saoi6n 

en la sentencia de 16 de junio de 1896, Jea.n Libmon ofrece la si

guiente versi6n del i'allo: "En un navi6, la explosicSn de una ú

quina oaua6 la muerte de un meo&nico. El. tribunal y la Corte de -

Apelaci6n declararon responsable al propietario del nav:Co, con b.§ 

se en el articulo 1384. La cAmara Civil de la Corte de Casaoi6n -

no obstante las conclusiones del abogado general Sarrut, oonfirm.6 

la sentencia; pues, a'1n cuando reconoció que el accidente e~a de

bido a un vicio de construcoi6n de la máquina, agreg6 que el pro

pietario no se liberaba de responsabilid;·,d, ni a'1n probado, sea -

la falta del constructor de la máqUina, sea el carácter oculto -

del vicio de Ja. cosa". 



Con esta sentencia ae abrieron las puertas a la teoría del "" 

riesgo profesional y a la transformaci6n de la doctrina de la re.si. 

ponsabilidad civil. 

La preperaci6n de la Ley .l!'ranoesa de 7 de abril de 1898.- En 

el año de 1888 se present6 un Proyecto de Ley de Accidentes de 

~abajo, que fu6 aceptado por la omra de Diputados. El Proyecto 

adopt6 francamente l.as ideas de daleillee y previno que "todos -

loa accidentes que ocurrieran en loe establecimientos sujetos a la 

ley, darían derecho a una indemnizaoidn, cualquiera que hubiere .. 

sido la causa del accidente. Sachet explico el espíritu de la Ley 

'1 la cr.Ctica de qu :f'u.6 objeto: "En el esp{ri tu de los autores -

de eate proyecto, hacer initil la investigaci6n de la causa de -

los accident0a, era terulinar una fuente de dificultades entre trg 

bajad.orea y patronos y, en caneecuenoia, preparar una era de paz

'1 conciliaoi6n en el mundo del tr:-1bajo.Por desgracia no respondía 

eate pensamiento generoso a los propdsitoe de la ley, y por otra

parte, oonduc{a a situaciones injustas, pu.ea si es verdad que el

peligro inherente a la explotaoi6n de algunas industrias hace re.s. 

ponsable al patrono de los accidentes engendrados por el trabajo

induatrial. Sena evidentemente in.1usto que la viuda de im obrero 

alc~ado por un rayo en una f'brica considerada como peligrosa,

pudiese obtener una pensi6n si su marido trabajaba en ella y que

no tuvit:ra el mismo derecho si el obrero perteneciera a otra cat!, 

goria de industria". 

El proyecto no qued6 aprobado. En ·e1 ailo de 189,, vot6 la C! 

mara de Diputados un nuevo Gexto y en 61 consignaba la responsab! 

lidcd del patrono "por loe accidentes ocur.r'1dos ·a loa obreros en

eu trabajo y· en ocasi6n de su trabajo"; parece que el nuevo espí

ritu de los legisladores reclamaba dos elementos para generar J.a-



responsabilidad del patrono, que el accidente ocurriera durante -

y en ocasi6n del trabajo. Tampoco se acept6 este segundo texto; -

el 7 de abril de 1898 vot6 el Parlamtinto la ley vigente, declar~ 

do en el artículo primero la responsabilidad de loa empresarios " 

por los accidentes ocurridos por el hecho c en ocasicSn del traba

jo". (9) 

Para concluir, el fundamento de la responsabilidad de los P.!. 

tronea derivada de los riesgos profesional.ea ha tenido una 89'olu

ci6n ~ larga. Primeramente el Dereoho C1Vil 1 las viejas ideaa

de la responsabilidad, tomaron como centro de la causa efioiente

del dafio, en tanto el Derecho del Trabajo introdujo como nooi6n -

de base a la víctima del dai'io y por eso el Derecho moderno sale -

de la r::isponsabilidad para ir a la reparaoi6n o, exprtisado en -

otroa t&rmi:1os, es el triunto de la persona humana y de sus valo

rea sobre las cosas. Introducir los derechos de la persona en el

vocabulario 1 la t&cnica j~Ídica es dar la expresi6n nocional ·

exacta de todo el movimiento legislativo y jurisprudencial actual. 

tales como los cambios al principio de la libertad de contrata--

ci6n el nuevo Derecho de la responsabilidad y los l:!mi tea a la -

propiedad individual. Y es un cambio trascendental en el espíritu 

del Derecho Civil, porque en el Cddigo, detr4s de su individual.1.!.. 

mo abstracto, el elemento real y concreto es la cosa y no la per

sona. El Cddigo Civil ea m&a bien el Cddigo de las cosas y de la

riqueza adquirida y no el Cdd1go de las personas; protege eficaz

mente a los hombres que tienen bienes materiales, pero descuida a 

quienes están priv~.doa de ellos. Asistimos a un cambio en la je

rarquía de los valores jur{dlcoa; el valor-cosa pierde su predoJD! 

nio sobre el valor persona. 

El tundnmento del derecho del trabajo, ea el derecho del ho!! 



bre a la existencia; por eso es .un derecho vital y el único que -

responde a la f6rmula olásica del derecho natural, pues es dere-

cho que deriva. de la naturaleza misma del hombre, porque es el df: 

reoho que tiende a dar satisfaoo~6n a laa necesidades materiales~. 

y espirituales.del hombre; hemos repetido en el curso de esta té-. 

ais que el derecho del trabajo no solamente no es opuesta a la -~. 

iclea de las libertades del espíritu,· sino a la inversa, el derecho 

del trabajo, al asegurar la existencia del hombre, es para que a

quellas libertades tenga un oampo propicio a su desarrollo, puea

el esclavo que trabaja para el amo, no puede ser eapirituaJ.menteM 

libre 1 si lo fuera en el fondo de su oonoienoia, no puede hace~ 

uso de su libertad. El derecho del trabajo quiere realizar plena

mente el derecho del hombre a la existencia, no solSJ!lente en el -

presente, sino en tanto dure la vida. La idea de la prevenci6n y

reparaoidn de loa infortunio• del trabajo es uno de los aepectos

de la previsidn social y &eta a su vez, ea uno de los cap{tuloa -

del derecho del trabajo 1 por eso, el fundamento de la responsab! 

lidad de los empresarios es la idea misma del derecho del trabajo 

no es necesario "3' ni siq'W.era oonv niente buscar un fundamento -

nuevo o distinto para el problema de la responsabilidad, pues ba.!, 

ta la idea misma del derecho del trabajo; si algunos no lo ven de 

esta manera, ea porque no han penetrado en la esencia del estatu

to laboral 7 porque no est4n acostumbrados a perseguir el fUnda·-
i 

• ¡ mento 'dl.timo de las nociones ~ur!dioas. 

Lo interesante, como dir!a Ripert~ no es encontrar a un res

pona ,tble sino reparar un daño, pero la reparacL6n de un daño es -

un asunto econ6mico, 7 en oonseou.enoia, e"I,..orden jurídioo tiene • 

que imponeria a quien está en e.pti tud de hacerlo. Hasta nueatroe

d!as ee oonooen dos sistemas, la reparaoi6n a cargo del patrono o 



de la sociedad representada por el Estados cualquiera de las sol'!!. 

oiones es buena y la que se a1iopte dependerá de la evoluoi6n eoo

n6m.1oa Y' jurfdioa de oada pueblo. Mbioo está en la primera y na

da puede reprocharse, ein embargo, la oreaoi6n del Seguro Social• 

augura ideas da ampllu para el tuturo. 



O A P I T:: U L O III 

ENFERMEDADES DEL TRA.l3AJO EN LA NUEVA LEY. 

DIFERErlCIA ENTRE ACQIDENTES Y ENFERMEDAJ>ES DEL TR.LB-4.JO .. 

Loa riesgos del trabajo ae olasi. ioan tradicional.mente en -· .. 

accidentes de trabajo 1 en:fermedadee profesionales. &i un p~inci

pio, aolo:loe accidentes de trabajo representaban responsabilida

des para loa patrones, hasta el año de 1900 los autores españoles· 

pensaron que se deb!a inclu1r también a las enfermedades profesi.Q. 

nalea bajo la responsabilidad del patrdn. 

El maestro Adrian Saohet (1), hace notar que aunque tanto -

los accidentes de trabajo como laa ente:rmedadea producen determi

nado estado patoldgico en el ouerpo humano, existe un,a gran dife

rencia entrn ellos. Si el accidente 1 la enfermedad no ~~ajtara

de unu oau.c¡a exterior que actda sobre el organismo, ª~ºoql!! .. fue

ran el produoto de un defeoto org4nico, no podr.Can relac12nar~e -

con el .trabajo. La diferencia entre ente:rmedad '1 aocident~::d!"tr,! 

ba;Jo radica en la distinta actuac16n de la causa externa q\M.,,P~?~~ 

voca la leai6n, pues la oaracter!•tica del accidente ea la ~a~~: 

taneidad, 1 11J oaraoter:íatioa de la enfe:rmed·.:i.d es su progreaivi--

ciad. 

La:lnatantaneidad es lallmitaoicSn de un acontecimiento en un 

eapaoio ele tiempo relativamente corto 7 ea opuesto a la prog:resi

ri.d.ad. 

Elltre otroa orlterioa que airven para diferenciar loa aooi-

dentea de laa enfer.11edadea se :p11eden contar los' siguientes~ 

a).- Segdn Borri, en los accidentes la casualidad ea oonoe.n

trada, mientras que en las e~ermedadea i-;,. O!l~idad es dilu:!da .. 

b).- Herna1nz Jf4quez (2), loa accidentes •e tr_atan desde el·u 

punto de vista de la ciruafa, mientras que las enferinedades t:ie-

nen u.n oampo m's amplio en la medicina general e interna. 



o).- Bl maestro Andrla Bueno nos dioe que el oriterio para -

di:f.' renciar eatos oonoeptoa se encuentran en la causa de loa efee 

toa. En loa accidentes la oauaa es externa, imprevista, sd.bita 1-

violenta. En cuanto a los efectos, loa accidentes son inmediatos, 

En las <;¡nf ermedades loa efectos se presentan deapub de un tiempo 

V8l'iable. 

d).• Deade el punt• de vista de prevenoi4n, lo• aooidentea,

aiendo sti apario16n imprevista, por el contrario de las ente:rmed§ 

des, se sabe que ante• o deepufa con menoa o m4a intensidad, se • 

manifiestan en obreroa que trabajan en 1nduatr1~s que los exponen 

a ellas. 

La Legialao16n Mez:loana esta basada en el criterio de Sachet 

que ea el que noa habla de la instantaneidad de 101 aooidentee 1• 

de la progresindad de las enZermedades, como se ve en loa art!OB: 

loa 474 1 475 de la Nueva L17 Federal del 'J?rabajo que en eeguicla

tr<:naori bimoa a 

"Art!Olllo 474 •• Aoo1dente de trabajo es toda lea16n org&nioa 

:o perturbaoi6n .tunoional, µ¡mediata o poateiC'ior o la muerte, pro- · 

.d.uoida repentinam.nte en ejercicio o con motivo del trabajo, oua

leaqUiera que aea el lugar o el tiempo en que se preste. 

Quedan 1nol'11doa.en la definioi6n anterior los aooidentea -

que ae·produzoan al trasladarse el tr8bajador direotam.ente de au

doJllioilio al 1-iJgar del trabajo y de este a aquel. 

Artfoulo 475.- Elú'ermedad de trabajo, ea todo estado patolJ-
! ·-: gioo derivado de la aoo16n continuada de una oauaa que teng~1 au • 

origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador 

se v~a obligado a prestar sua servicios. 

Analizando estas definiciones leba1.ea de accidente de traba

jo y enfermedad, vemos ·que la Ley mexioana al hablarnos de la cas: 



sa repentina que produce el accidente y de la aoci6n continuadu -

de una causa que tiene como resultado la enfermedad, se adec'd.a en 

esta !orma. al criterio susoentado por el maestro Adrían Sachet. 

'?odo lo ant:::riormente nume:1:ado esclarece la diferencia entre 

accidente de trabajo 1 enfermedad de trabajo, desde el punto 

vista legal, pasando ahora a analizar el concepto de enfermedad

del trabjo desde todos los puntos en que sea analizada. 

Considero de suma importancia, hacer constar que el enfoque

que le dar& a mi estudio, ya está inspirado en nociones novísimas 

como son el de cambiar la term.inolog:fa de riesgos profesionales -

por el de riesgos de trabajo, al igual que la incorporaoi6n de la 

responsabilidad objetiva de nuestras leyes, como f'undamentales vª 
riantea, con referenoia a nuestro tema e inoluído en la nueva ley 

.h,ederal del Trabajo de 1970. 

Pasar• ahora a examinii:l.r el concepto de en:t'ermedad en forma -

particular. 

La enfermedad es uno de los problemas que más han preocupado 

a lo• hombres en toda• las 6pocas. 

Etimol6gicamente, la palabra enfermedad proviene de la voz-

latina infirmi tas, que ai~nifioa la al teraoi.6n en la salud de un

individuo. 

Andizando este aspecto ae dice que: 

"El estsdu fisiol6gico normal del individuo, puede ser alte-

rado por diversas causas, las cuales dan origen a las enfermedades 

La patolog!a que es una de las ramas de la medicina, ae ocupa de

estas enfermeda.des" tn (Arturo Baled6n Gil "Medioina Legal"), se 

debe señalar que la patolo,_!a es la cieno11i""'que estudi.a e. las en-

fermedadea. 

Son mul tiples las causas que pueden dar origen a una enferm.e. 



¡ 

dad. Por lo qu~ se refiere a esas causas produotoraa de las enfe:E, 

medades se dice que: 

"En el desarrollo cte las enfermedades se distinguen cauau -

externas e internas segdn lleguen del exterior o dependan del or

ganismo". 

Las enfermedades pueden ser producidas, teniendo en cuenta -

los a ... ·entes que med:..an en ellas, por las siguientes causas intrfn 

aeoas. 

a).- Por a entes mec4nicos. (Por contusiones, oonmoc16n o -

oomprensi6n). 

b).- Por agentes f'biooa (calor, presi6n atmosf,rica, eleo-

trioidad). 

o).- Por agentes qu!mioos (que se subdividen. en o4usticos o

t6x:Loos). 

d).- Por a~entes vivos. 

Estos '4l.timoa constitu,ven. la oausa de enfermed'c.des m4e impo~ 

tante, provocando las llam das eniermedadea parasitrias e infec

oiosaa, que pueden deberse a seres animales o vegetales. 

Los parúitos animales son numerosos y didciles de atacar;

los más comunes son los protozoos, entre los qu~ se cuentan las -

amibas, laa espiroquetaa, los treponemas, eta. A este origen se -

deben: la malaria, las teroianas, las paperas, la aif~lit••• etc. 

Loa agentes vegetales, en su mayor parte, son las baoterias

que sertón au forma, se d.viden en miorocoa (redondeados) y b4oi- · 

loa (al~rgados). 

Entre los primeros se cuentan: los estai'ilocoooa, oausan.tea

de aupur~~oiones; loa estreptococos, r sponsablea de la escarlati

na, la erisipela, la fiebre puerperal, eto,, los neumooocos, que

produoen la n-:umonía; loa gonococos (descubiertos por Neieeer ·en-



1879), que oonsti tuyen el agente de la gonorrea; los meningocos-- _ 

que provooan la meningitis cerebro-espinal. 

Los b4ciloa tamb16n son.lllUY.. numerosos, podemos citarlos cau~ 

aantea de la peste bubónica; .los de la putrefacci6n cadav6rica; 

el bl.silo de n.iorey, que produoe el chancro blanco, el bacilo de-·. 
. ' 

Loaffier, descubierto por este autor en 1684, que provoca la dif~. ·

tena, el basilo de cólera, encontrado por Koch, el de l~ .Tutbercu, 

loaia hallado por el mismo eabio; el basilo de Eberth, que es el

ag nte de la fiebre tifoidea, el baeilo de tAtano; el de ooquelu-

ohe. 

&J. cuanto a las causas intrínseoas de enfermedades, tienen -

importancia algunos factores individuales, como son; el sexo, la

edad, la raza, la profesión, eto. Hay enfermedndes que s6lo afee-
. . 

tan al hombre, coao la amarilla respecto a la viruela; otras re--

fractariaa, como los negros al paludismo, etc. (4), (con referen

cia a la cinco páginas 84, 85 y 86. 

El supuesto del cual partimos, es el de considerar la salud

como un estado 6ptimo, en el cual el individuo carece absolutamen 

te de cualquier enfermedad, nor lo tanto podemos establecer como

concepto de enfermed d el siguiente: enfermedad es toda altera--

ci6n en la salud de un individuo, la cual puede ser originada por 

causas intrínsecas o extr:!nseoas al mismo. 

Para que se haga la dete1'lllinaci6n de la existencia de una -

enfermedad, se requiere indispensablemente que la dictamine un m! 

dico cirujano legalmente investido. 

En consecuencia, basta con que un m6dioo-cirujano determine

que un trabajador ha contraído una enfermed~d, yn sea ésta profe

sional o no profesional, para que este solo hecho sea protegido -

y tutelado por todo el ordenamiento legal, otorgando su oumpli---



miento y aplioao16n a la• autoridad•• oorre1pondientea. 

Pasaremos ahora a citar diversas definioionea que se han dado 

de enfermedad profesional, y posteriormente la que nosotros con•! 

deremos m4a apegada a nuestros textos y oon especial referencia -

al ArtíauJ.o 12,. 

Martfn dioe que enfemed~'d pro:teeional " ea una en:teneda4 -

oreada totalmente por un trabajo detarmlnado o por la• condioio-

nes en las cuales ee e:teot4a11 (5). 

Alarc6n Horcae la define comos Estado pato¡6gico que ae ~ 

fiesta trás un período de incubao16n lento, insidioso oculto, fa

tal (6). 

El legislador oontra-~evolucionario, por su pensamiento buz

g116a, de 1napiraci6n extranjera, establece en su ;i.rt:!OUl.o 286 de

la Loy Federal del Trabajo de 1931 la siguiente detin1ci6n de en• 

fermedadcs' profesionales: Eru'ermedad profeeional es todo eata,~o •· 

patol~gioo que aobr viene por una causa repetida por largo tiempo 

oomo oblit?ada consecuencia de la olaae de tr~.bajc que cleaempeila -

el obrero, o del medio en que se ve obligado a tr·-,bajar 7 que PI!. 

vooa en el orgnismo una leei6n o perturbaci6n funcional p81'11mlfl!! 

te o transitoria, pudiendo ser originada esta enfenedad profe&i2. 

nal por ageutee físicos, químicos o bioldgioos. 

El Doctor Mario de la cueva dioe que por lotque se refiere -

a la definioi&n· de enrermedad profeeional del ~rtíoulo 286 de la-

Ley Federal del 'l'rabajo de 1931 que1 •EL Derecho Kex:loano adop"'

el oriterio de Aclriau Sachet; la lfQ' al definir al accidente del• 

trabajo clioe que eaa "la lea.i.&n o b muerte por la aooi~ repent! 

na de una causa erterior que puede ser medida" y la enfel'llledad --. 

prof~sional ee define como "El estado patol~gioo eobrniene por • 

una causa repetida por largo tiempo", no puede negarse valor a .-



otros criterios propuestos por la doctrina, nos parece, empero,-

que la ?1aturaleza de la causa que determina la leai6n, ea lo fwl

damental: La ide~ de que el aooidente es tratable en el campo de

la airug!a y la enfermedad en el de la medicina en general o in-

terna, es inaceptable, pues basta considerar que un accidente pu~· 

de reflejarse en el sistema n~rvioso o en el f'unoionamiento psf--. 

quico de una persona; tampoco es correota la separaoi6n de loa i!! 
,i'ortunios del trabajo por la posibilidad de su previsi6n, pues la 

t'onioa moderna permite evitar multitud de aooidentes o enfermedª 

dea oon la adopoidn de ciertas medidas preventivas. Es más inter,!. 

sante la tendencia a fusionar los oriterios, pero insistimos en -

que la instantaneidad o prugresividad de la causa. productora de -

la lesidn d:l.stingue al accidente de la. enfermedad y que en todo -

caso, las restantes ideas.son auxiliares que ayudarán a deoidir -

los· casos de frontera•. (7) 

· De esta cita se puede sacar en oonolusi6n lo siguiente: el -

art!oulo 286 de la Ley Federal·del Trabajo de 19,l, fu6 originado 

y se obtuvo principalmente de l.a doctrina de un autor extran,jero, 

sin tomar en ouenta nuest:uas leyes constitucionales de hondo con

tenido aooial y humano. 

Baata, por ahora hacer una referencia a lJa historia de la -

enfermedad profesional: 

La historia de las enfermedades pro!esionales debera haoerse 

por los .facultativos de esta espe~ialidad que son los m~dicos, 

por lo que solamente transcribiremos algunos párrafos escritos 

por Miguel Hernáinz Máquez: "Sin pretender hacer un estudio hiatg 

rico de sus antecedent~s, basta conaignal"-QOlllO ya el propio Aria

t6teles nos babla de laa enfermedades de los actr.redorea, e inclu

so Hip6orates, y po•teriormente Nioandro, se refieren a las pro--



·- -··.;... 

piedades t6x1oas del plomo 7 a sus oonseouenoias para la aalud de 

loa que trabajan, Plinio, Celso, Galeno,~D1soorides, Marcial, PlaB 

to, OVidio, Luoreoio entre otroa muohos, se ocupan, bien desde el 

punto de vista m~dioo o desde el literario, de la existencia de -

un hecho indiaout1ble, claramente.puesto de relieve oon la natura 

leza (limitada) de los oono~imientos t'cniooa de aquel entonces.

La influencia de determinados trabajos en la produooidn oomo oau

aa originaria. de oiertaa enfermedades. El primer paso hacia la.

oonoreoi6n de tales trabajos no ae produce hasta finales del si-

glo XVII y comienzos del XVIII, oon la interesante figura italia• 

na de Bemardino Romazzini, en el que oonourren los conooimientoa 

de medicina y filoaofia ••• sua ideas quedaron expuestas en au ol'

sica obra "De Borbia Artifioiu, diatriba", y tuvieron como baae -

la oonsideraoi&i. de la profes16n del enfermo, para tambi6n ooup~ 

ae de loa peligro• 1 patolog!a de laa miamas, as! como la etiolo

g!a de las enfermedades de los artesanos, dictando no:rmaa para su 

higiene y prevenai6n" (8). 

Pasemos ahora a comentar la definicidn que de entermedad del 

trabajo, se haoe de la Nueva Ley Federal del Trabajo en vigor, 6!. 

ta ley, aunque contiene y regula principios nuevos favorecedores

ª los trabajador~s, oomo lo sons en forma general, mejoramiento 1 

proteoc1dn de los salarios, otorgamiento de habitaciones, prima -

de antiguedad para retiro~ voluntarios, efeotividad del dereoho a 

partioipar en las utilidades de laa empresas, eto. estos entre -

temas SQn de importante novedad, avocándonos ahora al análisis y

or!tioa, a la definioidn que de entermedad profesional se haya -

oon enida en la NUeva Ley, en la exposioidn de motivos se expresa 

El articulo 475 define la enfermedad de trabajo como el estado P.!. 

tol6gioo derivado de la aoci6n continuada de una causa que tenga~ 



au origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabaja

dor se vea obligado a prestar aus aervioios; en coneecuenoie, laa 

enfermedades del trabajo pueden derivar de dos circunstancias, -

del tr:1bajo mismo o del medio en que el trabajador se ve obligado 

a prestar 8118 ae1"9'1oioa. La definicidn, por lo demás ya estaba -

im.plfci ta en la Ley Federal del Trabajo vigente. Si se analizan -

cuidadosamente las transformaciones de la doctrina en el campo de 

loa riesgos del ·.;rabajo, se notará que la evoluoi6n ha aj.do más -

rdp:iicla en la idea de accidente de trabajo y que por el contrario, 

la idea de las enfermedades de trabajo hab!a permanecido en cier

ta medida estática; al poner de relieve la doble causa de las en

fermedades de trabajo, se ha querido equiparar las dos maneras de 

ser de loe rieegos de trabajo. (9). 

El doctor liíario de la Cueva expone que por lo que respecta a 

la enfermedad del trabajos "Miguel Hern,inz M!Srqu~z, utilizando -

la opinidn de algunos profesores, diatingu.e entre enfermedad pro

fesional 1 enfermedad de trabajo: Algunos autores, ·como Etienne -

Martin y Ranelleti, establecen la línea divisoria entre unas y -

otras, en la l!lflyor o menor amplitud de trabajos que pueden origi

narlas, de tal modo que las enfermedades profesionales solamente

ataoan en concreto a los que actúan en determinadas prof esionea -

peligrosas capaces de producirlas, mientras que las de trabajo -

son gen~ricaa a toda ol~se de trabajadores por el hecho amplio de 

estar integrados a esta olaae de tunoiones. Naturalmente, en es~

tas ae;2;U11daa, el factor individual tiene un realce mucho más des

tacado que en las primeras, en las que aparece casi totalmente -

desdibujado. Consecuencia de todo ello, es-que desde un punto de

vieta mdrameñte doctrinal, las .n,ermedades profesionales por l,a

m11nera que tienen de producirse, que pudUsemos llamar exagerada

mente objetiva, entran sin difiou1tad y sin precisar detalles de-



etologia y oondioiones personales, en la proteooidn que supone el

rieago profesional, mientras que en las enfermedades de trabajo, -

precisa eatableoer en aada oaso oonoreto, la oonexi6n eJCietente 8A 

tre el trAbajo deaarrollado, como oausa, y el estado morboso del -

trabajador, aomo efecto". Y sigue diciendo el Dootor Mario de la -

Cueva que" Esta distino16n.tiene una enorme importancia, porque, -

tanto en la legislaoi6n de Francia, B'J.gica e Italia, segdn acaba

mos de indicar, .está limitada a las entermedadea profesionales pr,e 

viamente inolufdas en una tabla, la legislaci6n de España comprende 

a toda enfermedad que tome su origen en el trabajo y permite que,

además de las enfermedades inolufdae en la tabla, se oonsideren _: 

otras que venclr!an a ser, precisamente, las enfermedades de traba

jo". (10) 

Ademb, ezpresa el doctor Mario de la CUeTa, que la det1ni

oi6n de enfermedad profesional que establea!a la 191 de 1931, con

tenía a los aspectos expuestos, es decir, a la enfermedad profesip 

nal y a la enfermedad de trabajo, 11 ee evidente, desde luego que.

nuestra definioi6n comprende a las dos figuras de que habla Her--

n4inz ~dquez, o sea, las enfermedades profesionales que se produ~ 

cen en cada prof eai6n u ofioio y que toman su origen en la especi!, 

lidad m:i.sma y las enfermedades de traba,io genéricas, y en oonae-

ouencia, llUSoeptibles de aparecer en oualqUier trabajo por el ~olo 

hecho de preatarae el servicios la definioidn se refiere a las pr! 

meras de la frase "oausa repetida por largo tiempo oómo obligada -

. consecuencia del medio en que se ve obligado a trabajar el obrero-

(11). 

Para finalizar, el Doctor Mario de la v'UEva nos dices "Las ~ 

enfermedades de trabajo, que son de todos los padecimientos que -

pued .n sobrevenir, para cualquier profeai6n u oficio, a conseouen-
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oia del medio físico, qufmico biol6gioo en que se ve obligado a -

trabajar el obrero". (12). 

El art:foulo 475 de la nueva Ley Feder l del Trabajo de 1970-

contiene la definioidn de enfermedad de trabajo de la siguiente -

forma: "Enfermedad de trabajo es todo·eet·do patolcSgico derivado-

de la aocicSn continuada de una causa que tenga su origen o mctivo

en el trabajo o en el medio en que el traba.iador se vea obligado a 

prestar sus servicios". 

En mi opini6n, .considero que no es adecuada la inolusi6n que

haoe el legislador, de la de.1'inici6n de enfermedad de trabajo, ya

que va en oontravenoi6n t.erminolcSgicemente hablando de los precep

tos constitucionales que las denominan como enfermedades profesio

nales. 

Una definioicSn mtts compl~ta, a mi particular punto de vista -

es la siguiente: Enfermedad: profesional ser~ cualquier estado pat.Q. 

lcSgico que sufra el trabajador, debiendo sobrevenir, como conse--

cuencia del trabajo que se desempeña, acarreando una incapacidad -

temporal o permanente o la muerte. 

Esta definici6n aunque puede tener lagunas, por el hecho.de -

no inclu!r, la oqligaci6n por parte del patrono de auxiliar en el

momento mismo de su aparioi6n al enfermo, concepto este que por -

raz6n obvia, se debe incluir en el apartado de leyes para el Segu

ro Social, de los empleados asalariados, para que de esta forma, a 

· la apa.rici6n de una enfermedad, el m~dico determine ln incapacidad 

los per!odos de recuperacidn, aspectos todos de car4cter eminente

m:nte t~cnico, que /~cili tat! la operubilidad de las indemnizacio--

nea por este concepto. ---:-

Pasaremos, ahora a tratar lo qu~ se enti~nde por pr~eba de -

las enfermedades profesional~s. 



· l 
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El art:!oulo 762 de la Nu11va Ley Federal del Trabajo en vigor, 

establece q'Ue en el prooedimiento laboral; Son admisibles todos los 

medios de pru.eb~, el doctor c\l.berto Trueba Urbina, comenta aoerca-. 

de este art:!oulo: ''No se precisan loa med~oa de prueba sino ta.n a~ 

lo se enuncian. El derecho probatorio laboral es tan amplio que -

comprende todos los medios de prueba conocidos 1 aquellos que en -

el porve11ir: sean concebidos por la ciencia moderna. Generalmente se 

ut:Llizan como medios de pr\leba para conocer la verdad sabidas las

declaraci6n de las partes, testimonios de otras personas, documen

tos, inspecciones, peritajes e inclusive presunciones legales '1 h~ 

mc1nas. ~~ general, dentro del r&gimen procesal del trabajo, debe -

admitirse cualquier medio que pueda servir paI'a comprobar un hecho 

(13). 

Por lo que toca a las autoridades del trabajo se dice que: -

"Tanto a las Juntas local.~s como a las federales, corresponde con,g, 

cer y resolver en los casos de su competencia los conflictos de --
' 

trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre

aquelloa o solo entre 6stoa, derivados del contrato o de la rela-

ci6n de traba.io, o de los hechos :!n'timamente relacionados con --

ellos salvo los oasos e1~ que se reclamen preataoiones º'111'º monta

no exoeda de tres meses de salario ·CU1a oompetenoia incumbe a laa

Juntas de Conciliaoidn. 

La tramitacidn de los juioioa laborales respectivos deberá --· 

ajustarse a laa disposiciones de la Ley oomprendidas dentro del O§ . 
píttllo ti tu.lado "Derecho Procesal del Trabajo". 

Las Juntas de Conciliac:.6n 1 Arbi tr~ je en los juioios labora

les deberán sujetarse a las normas procesales y dictará laudos a -

· verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estima-

oi6n de las pruebas, sino apreciando loe hechos .aerron los miembros 



de la Junta lo cr.ean debido en conciencia. (Art. 775). 

Contra·los·laudos o resoluciones que dicten laa Juntas de Oon. 

oiliaci6n 1 Arbitraje, no procede ningdn recurso, sino el Jui~iáo·

Constituoional de Amparo, directo o indirecto, según el caso de~-

que se trate; en la inteligencia de que loo Tribunales Federales,

oonforme a lo dispuesto en la .l:1racci6n II del articulo 107 de la ::- -

Constitucidn Pol!tica, tienen el deber de suplir la deficiencia ~ 

de la queja de la parte obrera como una atribuci6n social que se -

le impone a la autoridad judicial emanada de la Constitucidn Polí

tica" (14). 

La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en jurispruden

oia vigente ha establecido: 

EN.l!1 lIDWIDADES PROFESIONALEJ, PERITAJES MEDICOS EN MATER"U~ DE: 

Las Juntas están facultadas para elegir el peritaje médico -

qu3 estimen más apegado a la v~rdad, sin que por ello violen los

art!culos 550 (775) 286 (476) de la Ley Feaeral de ~rabajo. 

El articulo 550 de la Ley Federal del Trabajo d~ 1931 eata--

blecía ques Los laudos se dictarán a verdad ·sabida sin necesidad-

de sujetarse a reglas sobre estimaci6n de las pruebas, sino apre-

ciando ~os hechos segdn los miembros.de la Junta lo eran debido en 

conoiencia. Y el Doctor Alberto Ti-ueba Urbina manifiesta oon aoie;r, 

to el siguiente comen1:ario sobre el artículo ant·riomente citados 
l ¡ "En los laudos de las JUJitas de Conoiliac~6n y Arbitraje debe imp,! 

_...1 rar siempre la "verdad sabida", la verdad hallada en el proceso ·-

sin formulismos frente a la "verdad legal o t&cnica". TambUn se -

deriva del texto que se comenta un principio fundamental del proa.e, 

so del trabajo: la apreciaci6n libre de las-pruébas. Este princi-

pio que da expresi6n al sentimiento humano de la justicia social -

ill'lpone a los Tribunales del Trabajo el deber de expresar porque se 



le concede o niesa fu rza probatoria a los elementos de prueba --

aportados por las partea; ya que tal estimaoi6n no es arbitraria -

sino l6gioa 1 humana" (15). 

Adémáa, el articulo 775 de la Nueva Ley Federál del Trabajo-

,vigente y que ea el oi tado ·en la jurisprudencia, dispone en mate

ria de procedimientos para ,1a· tramitac 1.6n '1 resoluoi6n de los con• 

flictos individuales y de loa colectivos de naturaleza jurídica -

tambUn, ques Los laudos dictarán la verdad sabida, sin necesidad• 

de sujetarse a reglas sobre estimaci6n de' las pruebas, sino a.pre-

ciando los heohoa seg6n los miembros de la Junta orean debido en -

conciencia. A este respecto, el Doctor Alberto Trueba Urbina, oo-· 

menta en la Nuev:_a Ley ~1ederal del Trabajos "Subsisten por fortuna

los principios en que ae fundamentan loa laudos; la verdad sabida

y la apraciaci6n en conciencia de las pruebas, la verdad sabida es 

la verdad hallada en el proceso, sin formalismos, frente a la ver

dad legal o t'cnica, la jurisprudencia pooo se ha ocupado de la -

verdad sabida; en cambio, es pr~diga en cuanto a las diversas for-

mas, sentidos y motivos, conforme a los cuales debe h1.1ceree la --

apreciaoi6n de las pruebas, invocando razonamientos, etc. En con-

clusi6n; la apreoiaci6n de las pruebas debe ser ldgica y humana, -

tomando en_ cuerita que las Juntas son tribunales de equidad o dere

cho social. Los laudos dictados en los conflictos coleotivos juri

dicos, en relao~.6n al contrato colectivo de tr .. bajo o contrato-Ley 

puedan equiparse a las sentencias colectivas a que se refiere la -

doctrina extranjera como ta.mbi6n se incl'l.11'e en aquellos laudos que 

ee dictan en conflictos econ6mioos y loG cuales 'explioamoa· en el

oomentario al art{cul.o 8ll. (16) 

(Sobre este Art!ouJ.o 811, de la Nueva Ley Federal del Trabajo 

expresa quea La junta podrá aum:mtar o disminuir el personal, la -



jornada, la semana de trabajo o loa salarios y en general, modifi~ 

oar las oondioiones de la empresa, a fin de coinóidir el equili--

brio y la Justicia Social entre trabajadores y patronea). 

Las Juntas de Conciliaoidn y Arbitraje en el proceso 

vo econdmico, deben dictar un laudo que ponga fin al conflicto~ 

laudo que la doctrina extranjera se conoce con el nombre de senterr, 

cia colectiva. Las Juntas gozan de un poder discrecional absoluto

para resolver estos conflictos, sin olvidar su tunci6n te6rica ain 

redimir la clase trabajadora. 

La nueva disposicidn legal que se comenta le señala a las j'U!:! 

tas de Conoiliaci6n y Arbitra,ie el sentido del laudo, cu,vo fin se

ri "Conse{~r el equilibrio y la juaticia social" en la rclaci6n -

entre trabajadores y patrones, sin que ningÓn caso pueda reducir -

loa derechos consignados en la Constituci6n y en esta Ley en bene

ficio de los Trabajadores. Este precepto, trae consigo la aplioa-

oi6n de reiVindicaciones para oon la clase trabajadora. La juris-

d Lccidn en tunc.6n econ6mica,solo se contempla en el derecho proc~ 

sal del trabajo, pues las juntas no dictan un laudo apegado a la -

Ley, sino que orean un derecho objetivo y establece un orden eoon~ 

m:Loo pero sin reducir derechos obreros. 

En ainteaia; las juntas est4n dotadas de un poder disorecio-

nal absoluto, para pr·.;duoir el laudo colectivo econdmico. Sobre el 

particular existen dos teorías; una que sostiene que las Juntas de 

Conciliaoi6n y Arbitraje tienen que respetar loa mandatos de la -

Constituci6n Política y consiguientemente están limitadas por las

garantías individuales y el derecho de propiedad; y otra en el s~ 

tido de que los sentidos colectivos de la"Ifaturaleza eoon6mioa se-
' 

deber4n rtgir por las d!sposioionea de la Constituci6n, con refe--

rencia desde luego al Artículo 123 y su Ley reglamentaria, que no 



establece ningdn límite para resolver el conflicto, 1 especialmen

te por el precepto actual que las faculta para lograr la realiza--
, 

oi6n de la justicia social que culmina con la reivindicaci6n de --

los derechos de los trabajadores •. 

Y el artículo 286 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, cit~ 

do por la jurisprudencia en .. Vigor, decía que enfermedad profesio

nal, es todo estado patoldgiao que sobreviene por una cnusa repet! 

da por largo tiempo, oomo obligada a consecuencia de la clase de -

trabajo que desempei1a el obrero o del medio en que se ve obligado

ª trnbajar, y que provoca en el organismo una 1 si6n o pe:rturba-

ci6n transitoria o permanent~., pudiendo ser originada esta enf'erm,! 

dad profe~ional por agentes físicos, qu1mico8 o biol6g1cos, 

~demás, de los padecimientos que est4n comprendidos en este -

Articulo, son enfermedades profesionales, las 1nolu1daa en la ta-

bla a que se refiere el Artículo 326. 

El .ilrtíoulo 326 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, enumera 

a las enfermedades profesionales, inclu,yendo en el mismo pr·~oepto

la tabla de enfermedades pro~esionalee con su correspondiente enu

mer ci6n. 

En el c»p:!tulo sil!.U.iente se tratará este problema eón refer19A 

da a la aplicabilidad de los beneficios que otorga el Instituto -

Mexicano del deguro Social a la clase trabajadora siendo, de espe

cial menc16n esta circunstancia ya que loa peritajes m~dicoa det9l_ 

minarán la clase de incapacidad y el monto de la indemnizacidn pa

ra efectos de indemnizar ál. trabajador si ~ate tuviera un est::do -

de incapacidad permanente total o temporal y en o~eo de deceso la• 

fijaci6n de la 1ndemnizaci6n para los beneficiarios. 

La Suprema Corte de Justicia en materia de pl'lleba de la ente,¡: 

mtidad profesional dice: . 11La naturaleza. y condiciones de una ent'er-



medad profesional o el estado patol6g1co de un individuo, requiere 

para su determinao16n de oonooimientos especiales, por lo que neo,! 

sariamente habr4 de fijarse por peritos". (17) 

Como 7a quedd menoionado anteriormente,·para hacer la dete:rJD! 

naoi6n de la existencia o no existencia de una enfermedad profesi.2,· 

nal, habrá de ser dictaminado· siempre por un m~dioo cirujano leg~ 

mente investido. Y el trabajador tiene derecho a designar al m&di• 

oo que orea mál!!I conveniente, aa:í lo dispone e.l art!oulo 505 de la

Nucva Ley Federal del Trabajos Los m&diooa de las empresas serán -

designados por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la 

designaoi6n, exponiendo leis razones en que se funden. F.n caso de • 

que las partes no lleguen a un aauerdo, resolver& la Junta de Oon

oiliaoi6n y Arbitraje. Y se dice que: "Los conflictos que se pre

senten con motivos de la deeignaci6n de m&dioos en las empresas 02. 

rresponde dirimirlos a ,las Juntas de Conoiliaci6n y ilrbitraje, oon. 

forme a los procedimientos sei'l.alados en los artículos 782 y 788 de 

esta Ley"'• (Loe procedimientos especiales serán aquellos que se - · 

aplican a cuestiones laborales que por su naturaleza requieren una 

trumi taci6n m4e rapida que los dem4s ooni'liotos, en razdn de la 1m 
portfl.llcia del asunto o de la sencilles del mismo. La resoluci6n -

que en esto se diote, producen efectos jurídicos diversos (18). 

Son objeto de tramitaoi6n especial las siguientes cuestionea

laborales; resolver la designaoi6n de m•dico en oaso de opos1oi6n

de los trabajadores contra el que designen las empresas (Artioulo-

505). 

Por todo lo anterior, cuando sea necesario hacer el desahogo

de la prueba de una enfermedad profesional por parte del trabaja~ 

dor, no debe exig{rsele los mdl.tiples y tardados formalismos que

suele pedirse en la preacntaci6n de las pruebas de procedimientos-



tradicionalmente civilistas. 

En el desahogo que fle haga de las pruebas sobre la existencia 

de una enfermedad en el ob~ero, se debe estar en la verdad aab~da, 

que es la verdad hallada en el juicio sin formalismos, y a J.a aprs 

oiaci6n en conoienoia de las pruebas que debe hacerse en forma 16-

gioa y humana, además, las autoridades jurisdiccionales del traba

jo y de l. Previsidn Social, deben estar siempre a favor del trab~ 

jador, proteg16ndolo y tutel4ndolo, por se la parte débil en la r~ 
¡. 
• laoirn laboral y no cuenta con los mdltiples recursos de los que -

se vale su explotador capitalista burgu.~s. 

A11n más, todas las entermedades que tipifica el artículo 513-

de la Ley del Trabajo en vigor, en su tabla de enfermedades de tr~ 

bajo entrai'la la preaunci6n jurídica en favor del hombre que traba-· 

ja,. de que se tratan las enfermedades de trabajo, sin que se admi

ta prueba en su contra. 

Pasar& ahora a haoP.r menc16n de los tipos de incapacidad de -

su forma de determinarla, de las obligaciones del pat~, de la m~ 

mira en que deben indemnizar esta clase de riesgos, de los benefi

cios que alcanzan loe deudos del trabajador y por dltimo, la.forma 

de fijar el monto de indemnizaoidn con base en el salario. 

2.- Tipos de Incapacidad. 

La legislacidn sobre los riesgos de trabajo, indemniza no el

padeoimiento, sino sus oonaeouenoias sobre el organismo, o sea la

inoapacidad qu8 resulte para desempei'l.ar el trabajo. 

El concepto de incapacidad de la Ley Mexicana, se basa en las 

ideas'de los profesores Hernáinz (19), Lattes (20), y Pozzo (21) -

que afirman que el concepto de incapacidaa,-está formado de doa el~ 

mentos~ uno anatdmioo-funcional y otro eoon6:cioo, estando los dos

en intima relacidn porque toda alterao.L6n eoon6mica, derivada do -

un riesgo profesional, implica a ojos de nuestros legisladores una 



incapacidad Y. por tanto una indemnizaci6n. 

La Ley considera que cu.undo los riesgos de trabajo se reali··

zan, pueden ,,roducir una incapacidad en sus diversas modalidadeo -

o la muerte. La le~isl:~ci6n considera dos cri terioo para clasifi-

oar las incapacidadea: l.- La persistencia y 2 ... La magnitud, A su 

vez la persistencia se diVide en temporal y permanente y la nwg:ni

tud se clasifica en tot. 1 y parcial,· 

l.- UICA:ncIDAJ) T ElúPOILIL: 

El Art!culo 478 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, l~ d! 

fine diciendo que es; la p&rdida de f~oultadea o aptitudes que im-
' posibilitan parcial o totalmente a un individuo para desempeñar 

IJll trabajo dur!lllte cierto tiempo. 

El maestro Hario de la Cueva (22), a~ ala que la legislaci6n

mexicana al seguir el sistema frano~s, reoogi6 al no haber depura

do en debida forma todas sus teorías, todos sus defectos, ya que -

al dividir la incapacidad temporal en total y parcial sin hacer -

que dicha diviai6n produzca efectos, creando de esta forma no solo 

confus16n, sino hasta injusticias, de esta forma h::oe que se trate 

en ieual manera a una incapacidad temporul leve y une incapacidad

temporal grave, Sato es debido a que solo existía un m~todo para -

indemnizur la incapacidad tempor·.;l, el cual ounsiate en proporcio

nar atenoi6n médica al trabajador y darle su salario !ntegro mien

tras dura la imposibilidad para trabajar. 

Transcurridos que fUeren tres meses si el trabajador no eatá

en posibilidades de volver al tr!.:<bajo, n mismo o el p~.itr6n podrá

pedir si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico o si pr.Q. 

cede el declararse su incapacidad pe.:rmaneat-e, recibiendo en este '6J:. 
timo oaso la 1ndemnizaci6n a que tnnga derecho, el tratamiento de

incapacidad temporal no puede prolonp:tDse rob de \Ul año, precisa--



mente por su naturaleza temporal. 

2.- INC-\PACIDAD PERMANENTE. 

La incapacidad permanente supone al contrario de la temporal, 

un estado cierto de la oondici6n de la victima resultado final de

laa lesiones que po~ motivo del accidente o ení'ermedad autra el -

obrero en deterioro de su salud. 

3.- INCU>AOIDAD TOTAL. 

~s la siguiente 6tapa a la incapacidad temporal y consiste si 

la imposibilidad absoluta para poder desempeñar el trabajo oual--

quiera que sea su tipo. 

4 •• INCAPACIDAD p,JiCIAL. 

Esta uo11s:l.ste en la disminuci6n de las facul tadee a oonaeouea 

oia de una lesi6n producida ya sea por un aooidente o una enferme

dad prof sional sufrida en el desempei'lo de las labores, 

La incapi.icidad permanente puede ser total o parcial. La inca

pacidad permanente total consiste en la p&rdida d~ las facultades

º aptitudes de una persona que ln imposibilita para desempeñar -

cual<Jui·~r trabajo por el reato de su vida, la i11'capaoidad permaueQ 

te parcial consiste en la disminuci6n de 1as faoul.tades o aptitu

des de una persona para trabajar. 

La determinaci6n de la incapacidad permanente ea un problema

de carácter t6cnico que se lleva a cabo mediante un dictamen m&di

co legnl, emitido cuando l8s lesiones que por motivo del accidente 

o en,:'ermed•:id sufrido por el obrero se encuentren consolidadas. Es

te requisito debe ser llenado ante la Junta de Conciliaci6n compe

tente, mediante un convenio que oelebren el obrero y el patrdn, o

por laudo de la Junta en mención, 

La dootrina y la jurispru.dencia durante muoho tiempo se preo

cuparon de examinar la válidez de los convenios que celebran el -



obrero y el patr'on para establecer el grado de la incapacidad y -

ia indemnizaci6n qu~ debería percibir el trabajador para liberar -

. al patr6n de toda responsabilidad consistiendo el problema en la -. 
indemnizaci6n de loa beneficios que se lea conceden a los tr~baja

dores. La soluoi6n que se estableció en nuestro Derecho para este

problema oonsisti6 en hacer requisito india ;·iensable el q_u-.:? para d~ 

terminar una incapacidad de carácter· pernvinente tuvit::ra que ser 

emitido un dictamen médico. Los convenios que no contengan este 

tipo de dictamen estar<tn afectados de nulidad. Un Art:!oulo de la -

nueva Ley ?ederal del Tr!ibajo nos dice: que todo convenio o liqui

dación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una -

relación circunstanciada de los hechos que loa motiv,n y de los d~ 

r~chos contenidos en 61. Este mismo convenio deberá ser rectifica

do por las partee ante la Junta competente, la cual lo aprobard si 

este no lesiona los derechos irrenunciables de los trcbajadores. 

Para fijar el grado de inoapacidad permanente, se podrán ha-

cer tantoa exámenes como estos fueran n=cesarios, en virtud de que 

laa conseouenoias que trae aparejada una l-si6n no siempre son pr~ 

visibles, porque aunque apareciendc consolidadas, se pueden preseu 

tar circunstancias n:.i previstas que o<.mduzcan a una gravaoi6n ·o .:.

atenuaci6n de la incapacidad, por lo tanto el convenio que haya f~ 

jado la 1ndemnizaci6n puede ser revisado por parte interesada O'\lA!l 

do se presentara alguno de estos supuestos. 

El recurso por revisi6n de l.a fijaci6n de la incapacidad no -

es admitida por nuestra legislaci6n, en el oaso de leudo o conve-

nio judicial que celebran las part~s con carácter de laudo, siendo 

que se destruirían el principio de cosa ~ada al conoedéraelo. 

En el oaso de que la incap<1oidad sea fij::ida por medio de un -

convenio, se debe distinguir la aooi6n de nulidad de éste y de la-



~· - \ 

revisidn. Se considera posible en nu1:stro m dio, la acumul.aoicSn de 

varias incapacidad.es cuando las oonseouenoiaa de un accidente o -

una ení'ermedad se realizan sobre diversas partes del organismo hu• 

mano, más esta aoumulaoi6n est4 limitada oonaistiendo en que las -

~ndem.nizaciones que se fijen no podr4n exceder de la cantidad eq'U:! 

valcnte a una incapacidad tot&.l.. 

Los rieagoa del tr:'.bajo, aparte de producir cualquiera de laa 

incap .. cidades ya menoion~.das, pueden ooa~ionar la muerte del trab! 

j .. dor, y en este oaso la indemnizaoi6n que oorr~sponde ··a las persg, 

naa que dependían económicamente del trabajador ea diferente a la

indemnizaoidn que se fija por ejemplo en la incapaaidad total per

manente. 

OBLIGACIONES DEL PATRON. 

La r~paraoi6n de los riesgos del trabajo, que oon motivo de • 

los accidentes o enfermedades que en el desempeño de sus laboree • 

sufriera el trabajador est&n a oargo del patr6n, el cuiil debe re

sarcir las oonseouencias que esos m:'•.smos riesgos han producido en• 

ei tr,·ibajador en su familia. 

Un triple fin debe de perseguir el patr6n al indemnizar a sus 

asalariados. 

A.- Tratar de conservar o r.stableoer la integridad t!sioa 7-

la salud del trabajador, prestándole asistencia m~dica, material -

de ouraci6n y medicamentos, as! como los aparatos de pr6tesis y ot 

toped{a necesarios. 

B,- Indemnizar al trabajador por el tiempo perdido o por la -

incapacidad sufrida, o a los deudos en caso de muerte. 

c.- Restituir al,_tr::.ba.jador en su empleo o asignarle uno nue

vo de acuerdo con sus aptitudes que oon motivo del riesgo profe&i.2, 

nal pudieron quedar d; ::m:lmúdaa. 



Nuestra Ley consigna 2xpr0::aamente la obligaoidn del patrón -

de auxiliar a los trabajadores que sufran un riesgo en el tr1;bajo

dici&ndonos que tendrá derecho a s 

l.- Asistencia m~dica 1 quirdrgica. 

2.- Rehabilitacidn. 

3.- Hospitalizaci6n cuando el caso lo requiera. 

4 •• J.!edicam ntos 1 mat rial de ouracidn. 

5.- Los aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios. 

6.- La indemnizacidn que ae fije con motivo de la incapacidad' 

resultante. 

Es obligaoi6n del p~tr6n conservar en primer lugar, 1~ salud

de su trabajador ya que el eef'u.erzo del trabajador es aproveohado

en toda su capacidad con los fines que se dedique la empresa para

la cual presta sus servicios y en el caso, de. que este sufriera un 

accidente o una enfermedad, su salud debe ser restablecida por es

te mismo patr~n. 

Además, la ley cono ptd.a que par:; la asistencia m~dica de loa 

tr;ibajadores se deberán emplear .facultativos que esthi legalmente

autorizadoa para ejercer 1a medicina y en caso de que no lo sean -

el trabajador pu.eae rehusarse a recibir dicha asistencia, sin que

por ello pierda sus derechos. 

Son obligaciones también de los patrones, consignadas en nue11 

tra Ley Federal del Trabajo, las siguientes: 

l.- Mantener en el lugar del.trabajo los medicamentos y mate

riai de ouraoi6n necesarios para primeros awcilios y adiestrar pe~ 

sonal pora que los preste. 

De esta fracci6n se puede hacer el sif5\liente comentario, segt.,' 

ramente el legislador pens6 en empresas pequeños que por su reduc! 

oo n'1mero de empleados y bajo índice de accidentes y enfermedades-



no necesita de una enfermería sino s6lo de medicamentos y personal 

adiestrado en forma competente para prestar los nuevos auxilios -

suponi&ndose _que en el caso de gravedad el accidentado o enfermo -

debería de ser trasladado a una instituni6n que contard con aervi

oioa más completos p~ra la atenci6n de estos casos. La cr!tioa que. 

yo formul6 a esta fracción es en el sentido de mantener en verdad! 

ro estado de indefensi6n a la oláee obrera ya que en caso de grav,e. 

dad y de atenc ;_6n pronta oon el traslado que hubiera de hacerse a

un hospital podría acarrear en ocasiones hasta la muerte. 

2.- Cuando haya en servicio más de 100 empleados hay que est.! 

bleoer una enfe:nneda dotada de medicam ntos y m"iterial de oura

oi6n necesarios pr;tra la atenci6n médica y quirlrgioa de emergencia 

Estará atendida por personal competente bajo la direccidn de un m! 

dioo cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida -

atenci6n m~dioa y quird.rgica, el trabajador será trasladado a la -

poblao16n u hospital donde pueda atenderse lu oure.ci6n. 

3.- Cue.ndo tengan a su servicio más de 300 trabajadores, ins

talar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. 

4.- Previo acuerdo de los trabajadores podrán los patrones 

celebrar contratos con hospitales o sanatorios ubicados en el lu-

gar quu se enouentren el establecimiento o u una distancia que pe~ 

mita el traslado rápido y c6modo de los trabajadores para que pre!, 

ten los servicios a que ee refieren las dos fracciones anteriores. 

Prácticamente la aplicacidn de estas tracciones de la Ley, d~ 

ben de tener muchos problemas en el caso de establecer una enferm~ 

ría o un m~dico no implica tanto problema ni desembolso para la ~ 

presa pero en el caso de tener que montar un buen hospital, si~

fica un desembolso enorme para el empresario, por lo tanto es de -

imaginarse que los empresarios en arm·:nía con los trabajadores co;}.. 



tratan con hospitales o sanatorios para que atiendan este tipo de

rieac;os. 

La obligaoi6n desprendida de la tercera tr ooi6n de este ---

artículo queda a cargo exclusivo de_ los empresarios en la medida -

que no esd obligado a prestar dicha ate .. oidn m~dioa el Instituto

JiLexioano del Seguro Social, ·por lo tanto los riesgos que corran -

los tr.:Jbajadorea por no cumplir los empresarios con la obligaoidn• 

de af liar sus subordinados a esta inatituci6n serán de reeponsab! 

lidad '1nioa y exclusiva del empresario. 

5.- Dar aviso de los acoidantes ocurridos a la Jlinta de Cono! 

liaoi6n y Arbi tra;ie o a la Junta Permanente o al Inspector de Tra

ba jo dentro de las 72 horas siguientes. 

Eota 1'racci6n tiene por ob,;e·i;o e_ proteger a los trabajadores 

y en esta forma obligar a los patrones al cumplimiento de las le-

yes, ya qu\ e .. tre las funciones de los Inspectores del Trabajo es

td en vigilar que ae cumplan las normas de trabajo y especialmente 

las que se refieren a lus oblig oiones de tr.,;bajadores y patrones

y de las que determinan las medidas preventivas de riesgo de trab.§. 

jo, s.;guridad e higiene y por lo tanto ese aviso sirve para oonso

lide.d 12 al tuaoi6n de los trabajadores. 

6.- En caso de muerte dar aviso a las mismas .. autoridades tan

pronto como tengan con(:oimiento de ella. 

7.- Proporcionar a la Junta o al Inspector de Trabajo loa da-

tos y elementos que dispongan especialmente los siguientes: 

a).- Nombre y domicilio del trabajador. 

b).- Lugar y hora del acciden·te. 

c).- Mombre y domicilio de las pi:;rsonas que lo presenciaron. 

d).- Lugar en que est& siendo atendido el accidentado• 

e).- Tr::.bajo desempeñado poi~ el accidentado. 



t).- Salario devengado por el accidentado. 

'g).- Nombre 1 domicil10 de las p· rsonas a quienes puede oo

rree!JOnderle la indem.nizaal. 6n en caso de muerte. 

La nueva Ley Federal del Tr3bajo en el art!aulo 506 enuncia-

las obligaciones de loa médicos de las empresas diciéndonos: 

1.- Al realizarse el riesgo se debe de certificar si el trab§. 

jador queda oapaoitado para reanudar su trabajo. 

2.- Al terminar la atenoidn m'dica, al certifioar si el trabJ! 

jador está capaoitado para reanudar su trabajo. 

3.- Al emitir au opini6n sobre el grado de incapacidad. 

4.- En caso de muerte expedir el certificado de de:funci6n. 

Loe mf.dicoa son nombrados por loa patrones pero puede suceder 

que 'stos o n.o tengan la capacidad profesional suficiente o que al 

erni tir sus dict4menes sean parciales p::.ra el beneficio del patr6n

por tanto loa trabajadores se pueden oponer a lu designaci6n de -

loe médicos al servicio de la empresa, exponiendo sus razones para 

fundar dicha oposic16n y en caso de que no se lle&rue a ningdn acue~ 

do entre el patr6n y los obreros, la Junta de Concili.:ici6n y Arbi

traje resolver& conforme a derechos con la mayor prontitud dadas ~ 

l·a cirounatanoias del caso. 

Tambi&i puede darse el caso de que el patr6n no acepte que la 

Jll\lerte del trabajador se debi6 a la les16n producida por un acci~ 

dente de trabajo o a la enfermedad contrafda con motivo del ejerc! 

oio del trabajo, por lo tanto se deberá proceder a aplicar la au-

topsia corrP-spondiente, que podrá ser efectuado previo aviso a la

autoridnd competente, por el médico de la empresa, en cuyo caso -

los presuntos beneficiarios podrán desigfttil1' 1.lll médico que la pre-

sencie o por un médico designado por los beneficiarios y en este -

caso el patr&n podrá designar un médico que éste presente. Consid~ 



ro que es obvio que en estos problemas se debería hacer la autop-

sia por la autoridad m~dioa correspondiente ya que ásta no puede -

aer tachada de pRroial en sus.diot&nenes y el as! lo fuere ser!a -

motivo de un juicio de responaabilidadoi'ioial. 

La nueva Ley Federal del Trabajo en vigor nos dice que en ca

da empresa o establecimiento se organizarán los comisiones de segg 

ridad e higiene que se juzguen necesarias, compuesta por ii:,111al m5.

mero de representantes de lo) trabajadorea y del patrón paru inve.§. 

tigar las causas de los accidentes 1 enfermedades del trabajo, pr.Q. 

poniendo las medidas para prevenirlas y vigilar que ~etas o'Ulllplan

su cometido. 

Estas comisiones serán desempei'iadas durante las horas de tra

bajo y los int'egrantes de ell :s no podr&i cobrar honorarios. Estas 

comisiones trabajrirlhi en oolaboraoidn con loa inspectores del tra

bajo para difundir las normas sobre prevensiones de riesgos, higi~ 

ne 1 salubridad. 

La segund~t oblie;acidn a cargo del patrcSn ea la referente a la. 

indemnizacidn de la que se hablará por separado. 

La tercera obligacidn del patrcSn es la de restituir al traba

jador a au empleo o asignarle un nuevo puesto de acuerdo con aua -

aptitudes, ee encuentra consignada en nuestra nueva Ley Federal -

del Trabajo 1 nos dice que el patrcSn tendrá la obligacidn de repo-. 

ner en su empleo al trabajador que sufriera un accidente de traba

jo o en ·ermedad, siempre y cuando· est& capacitado para des~~peñar

lo y que se presentara durante.el a.r1o siguiente en que se detel'lili

n6 su incapacidad, pero ei el tr.s¡bajador recibid su indemnizaci6n

por incapacidad permcJnente total el patr0n'ño está obligado a res

tituirle en su empleo anterior. 

Fh loe oasoe de empresas ¡¡;r!:l?ldee que por su magnitud tienen -



una gama~ variada de puestos para:los,trabajadorea, el patr6n

en el caso de que un tr.;bajador fuera victima de un riesgo de tra

bajo y no pudiera desempeñar el miamo puesto pero ai otro, busoar4 

dentr0 de toda esta gama de ocupaci?nes, el que más se pudiera ac,2_ 

plar a la capaoidad actual del trabajador que con motivo del ries- · 

go del trabajo tuvo que eer·eeparado de la empresa, todo esto para 

que el trabajador no sea una carg~ para su familia y que normalmen, 

te pueda estar satisfecho consigo mismo al desempeilar determinada• 

actividad. 

L :\ INDEMNIZACIOH. 

Todo trabajador tendrá derecho a recibir una indemnizacidn -

por motivo de loa accidentes o enfermedades sufridos en ejercicio

del trabajo .. Dicho derecho está plasmado en el artículo 123 const! 

tuoional y en nuestra nueva Ley Federal del Trabajo, pero habr4 -

que diferenciar la indemnizaoicSn segdn se trate de una incapacidad 

permanente, temporal o de la muerte en su caso. 

INDEblNIZACION POR INCAPACIDAD TEMPORúL. 

La incapacidad temporal es la que afecta a mayor nihlero de C! 

so y la que meuoa consecuencias tiene en relacicSn a la'diominucicSn 

de las facultades de trabajo de la víctima, esto ee que en el co-

m.1Sn de loe casos no hay p~rd~da en lu capacidad de ganancia, es s~ 

lo un par~ntesis para el tr:.ba,jo porque laa consecuencias del aoo! 

dente o enfermedad no ha permitido que el trabajo se desempefte, P.! 

ro una vez pasado el periodo de curac16n, puede el obrero desempe

ñar sus laboreé, sil1 que quede rastro del accidente o enfermedad. 

La indemnizaci~n por incapacidad temporal nos dice el maestro 

de la· Oueva, tLne por objeto el oompensar al obrero por el tiempo 

que pierde ya que en oaao de no conoed~rselo no podría subsistir -

La indemnización por incapacidad temporal en todos loa casos con--



siete en entregar a la·v!ctima su sal.ario, completo en tanto ~ata-

dure. 

Nuestra Ley ha fijado como monto de la indemnización para el

oaso de incapacidad temporal por motivo de accidentes o enfermeda

des, el pago :!n·~egro del salario que deje el peroi bir el trabaja-

dor, mientras e:.itiste la imposibilidad para trabajar y este pago se 

deberá haoer desde el primer día en que aprezoa la incapacidad. 

Además hay que agregar que el trabajador tiene derecho a que se 

indemnice posteriormente de acuerdo oon los aumentos que oorreepon 

dan al trabajo desempeñado, 

J\nteriormente la legialaoi6n laboral segu:{ el principio de la 

indemnizaci6n Forfaitare que consiste en que al ocurrir el riesgo

de trabajo no se otorga al obrero una compensaoi6n total oomo ocu

rre en el derecho civil, sino que la reparaci6n es s6lo parcial. -

La inderanizaci6n Forfaitare es la compensaci6n que recibe el pa--

trdn por la extensi6n de la responsabilidad. 

· La nueva Ley Federal del Trabajo ha abolido la indemnizaci6n

Fori'ai tare y se la paga al obrero por concepto de indenmizaci6n de 

10~ del salario que ha dejado de recibir por una incapacidad tem

poral, ya que el principio de la indemnizaci6n Forf81tare es falso 

e 1njuato, como se ha comprobado plenamente con esi;ad!sticaa,. la -

culpa del trabajador en los caeos de riesgos del trabajo, es inev.!. 
' 

table y fatal y si en otra &poca se pudo contemporizar con dicha -

aoluci6n se debió a que el derecho del trabajo aún no se independ! 

zaba totalmente del dereoho civil. 

Nuestra legislaoiiSn considera que el pago de la indemnización 

por incapacidad temporal debe hacerse de~de·e1 primer d!a en que -

apar·~zca la 'imposibilidad para el tr~ibajo. En cambio otras legisl-ª. 

cienes, entl'e ellas la francesa y la argentina, no conceden indem-



n1zaoi6n cuando la in~apacidad no exceda de 6 d!as hábiles, oonsi• 

derando que estos accidentes carentes de import~ncia 1 frecuentes• 

en industria se prestan a simulnoiones por parte del obrero, con -

objeto de cobrhr parte de su salario para tr.,bajar y por consiguie!i 

te, no deben ser amparados por la Ley allli en los casos de buena f& 
Esta apreciaci6n hecha por esas legislaciones ea un tanto inoorre,g; 

ta y vaga, ya que quien determina las incapacidades es un perito -

m6dico, y en Al está el apreciar si la incapacid::ld es real o fing! 

da. 

La Ley Mexicana en cambio, nos dice, cuando se debe pagar in• 

demnizaci6n y en que forma, de donde se deduce que debe darse en -

lus mismas fechas y formas en que se paga el.salario. Esta obliga

ci6n subsiste dur nte el tiempo que sea necesario a juicio de los

médioos que conozcan de la incapacidud, p•.;ro si a los tres meses -

de iniciarla, el trabajador no está aun en aptitud de volver al -

trabajo, 61 memo o el patr6n podrá pedir en vista de las certifi

cados médicos respectivos de loa dictámenes que se rindan y de las 

pruebas conduoentes, se resuelve si el trabajador debe seguir som.! 

tido a 1• mismo tratamiento m~dioo y gozar de la misma indemnizaci6n 

o procede a declararse su incapacidad con la indemniz~ci6n a que -

tenga derecho. Estoa ex&nenes podrán repetirse oada tres meses. El 

trabajador peroibir4 su salario hasta que se declare su inoapaoi-

dad permanente· y ee determina la 1ndemnizaci6n a que .tenga derecho. 

INDDmlZACION POR INC.l\B.CIDAD PERMANENTE. 

La Le1 ordena que ae pague esta indemnizaoi6nen forma global• 

Se otorga al trabajador una suma equivalente a un nWllero de--

term ...nado de d!as de salario-. 

La indemnizaoi6n por incapacidad permanente tiene como final! 

dad general reparar los riesgos del trabajo y como finalid d espe-



aifica compensar. al trabajador por la p~rdida aufrida. en su capa.e! 

dad de ganancia a fin de que contind.e percibiendo al mismo ingreso. 

La idea es que la renta de inoap~·.oidad permanente unida al -

nuevo salado igualen al percibido con anterioridad a la aparici6n 

del riesgo del trabajo.· 

El monto de la i.Jldemnizaoidn varía segdn que la incapacidad -

permanente eea total o pare al. En caso de la permanente total la

nuevs Le1 del Trabajo dis_¡:.one que la indemnize.oi6n sea una canti-

dad ip;ual al importe de 1,095 días de salario, en tanto que la pe~ 

manente parcial se debe p~gar el tanto por ciento que fije la ta-

bla de valuacidn de incapacidades, calcul.udo sobre el importe que

debma .pagarse si la incapacidad hubiera sido permanente y total, 

para el oaso que nos ocupa o ~ea el de enfermedades profesionales

en el oaso de una silicosis que no tuviere cura para el enfermo -

~ate sería indemnizado confo me a una indemnizaai. dn sobre la base

de 1,095 d!as. Y en el caso de que esta silicosis pudiere ser ateP, 

dida 1 sanada en ei enfermo produciendo por "6l.t1mo una incapacidad 

perman,mte parcial por ejemplo en la voz, esto se determinada con, 

fo me a la tabla de value.oi6n de incapacidades. 

Los porcentajes inclufdos para determ,nar la indemnizaci. 6n -

que ha¡v que cubrir en caso de incapacidades permanentes, se seña-

lan en máximos y en mínimos, para las distintas situaciones que -

puedan presentarse dejando c prudente arbitrio de la autoridad -

del trabajo, fijar el monto de 1~ indemnizacidn, tomando en cuax1ta 

las oirounstanoias del 02 .. >o 1 entre eUas la edad del tr0:1bajador,

la importancia de la incapacidad, si es absoluta para ejercer su •· 

profes16n o si s6lo han disminu:.ído las a¡U¡~tudes para desempeñarlao 

A pesar de la relacidn que existe entre la incapacidad tempo

' ral y la incapacidad permr.n~nte, son independientes 1 hasta se ---
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puede decir que persigue finalidades diversas. La primera oompen•• 

sa al tr2.bajador por. el tiempo dejado de tr bajar y por lo tanto -

que deja de ganar aalario, mientras que la segunda compensa la re

duccicSn que sufre el trabajador en su capacidad de ganancia. La 1lJ. 

demnizacicSnpor incapacidad temporal _.e emplea en el periodo de au

raci6n de las enfermedades 1 la indemnizao16n por incapacidad per

manente se emplea despu6s de que se han declarado como no curables 

los males que aquejen al·trubajador, por esto hay un art;!aulo que

ª la letr1j nos dioe: "Las indemnizaciones que debe p rcibir el .tr! 

bajador en el caso de incapacidad p0rmenente, parcial o total, lee 

serán pagadas mtegras . sin que se ha.:;a declucoi6n de los salarios -

que perci'ui6 durante el periodo de incapEJoidad temporal". 

Se puede presentar el caso de que un trnbajador que est4 esp! 

oializado en una determinada profesidn, al sufrir una enfermedad • 

qu .. · l<:: produzca una incapacidad permanente parcial tenga •ata como 

ccnsecuenoia, la p~rdida absoluta de li~s facultades o apti tudea -

del trabajador para desempeñar su profeaidn, en ese oaso·las Jun-

tas de Conoiliaci6n y ;;,rbitraje podrihi. aumentar la indemnizaci6n -

que le o . .-rresponda h si;a i1'.'1l8J.arla a la que le correepondena por

incapacidad p1;rmanonte total, tomando en cuenta la importancia de

la profesi6n y la posibilidad de desempeñar una de categor.(a simi

lar, susceptible de producirle ingresos semejantes por ejemplo en

el ca~n de los ·m6dicos que contraen la sífilis con inf ecci6n de --

l<óls manos, en este caso se producen una incapacidad permanente pa¡r: 

ci(l pro por ei'ectos de la. profesicSn a la cual se dedican, ~ata .. 

es cL,mo si se tratara de \Ula incapacidad de car~cter permanente ta 

talen vista del daño que ocasiona para el enfermo por raz6n de ~"' 

profesi6n. 

INDEMNIZACION POR MUERTE. 



Los fines que ae persiguen en esta clase de indemnización -

están 1ntimamente relacionadus con loa de la indemnizaci6n por in

capacidad permanente, compensando la reduccidn que con motivo de -

la muerte del trabajador sufre en su economía la familia o las --

personas que depencJ.ían eoon6micamente del trabajador, la actuaci6n 

de los deudos del trabajador, en materia laboral es de carácter -

singular, 7a que no es im dereoho que dependa o que se adquiera -

por reterenoia. 

La indemnizacidn por muerte tiene dos. elemer,tos; el pago de -

los gastos funerarios consiste en dos meses de salario y una indem 

nizacidn consistente en el equivalente al in1porte de 730 días de -

salarios. 

Lo• benefioiarioa en este ceso serán en primer lugar la eapo

sa o el esposo, loa hijos legftimos o naturales, los ascendientes

ª quienes la le7 otorga la presunci6n de la dependencía econ6mica- · 

salvo prueba en oontrar o, y a falta de 'atoe podrán recibir la in 
demnizaci6n la concubina "f a falta de ~ata recibirá la indemniza-

cidn el Seguro Social. 

La Ley estipula que la indemnizao16n que se otorga a loa deu

dos deber& pagarse sin deducir las sumas que el trabajador haya -

percibido durante el tiempo que durd su curacidn. m. cambio lo pa

gado por concepto de indemnizaoi6n por incapacidad permanente, s!

debe de deducirse de lo que corresponda a los deudos 1 así lo ha -

resuelto la Sui;ir·:.ma Corte para ert tar la duplicidad de pagos. 

L03 BEtEFICI.é\RIOS DE LAS mDEMNIZACIONES. 

El problema de nuestro derecho se divide segdn que el riesgo-

produzca la incapacidad o la muerte. __ ,. 

a).- Beneficiarlos en los casos de incapacidad, En los oaoos

que los riesgos produzcan una incapucidad, ya sea temporal o perm-ª. 
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nente, total o pa.rcial, el beneficiario será el propio trabajador

que sufri6 las oonseoue. "oias del accidente o enfermedad del traba

jo de tal modo que no podr!a un tercero invocando el car4oter de -

oesionado, ejeroer la acci6n contra el patr6n, porque la oesi6n, -

renuncia o tranaaco16n de la indemnizaci6n, está prohibida por la

Ley, Sin embargo, esta m.ia~ Ley consigna un caso en el que una -

persona qu no ea el trabajador pueda cobrar la indemnizaci6n y e,1 

to es que cuando en virtud del accidente o enfermedad el trabaja-

dar quede incapacitado total o parcialm nte por enajenaoi6n mental' 

En esteoaso la indemnizaoi6n ·oorrespondient1~ debe de ser pagada a

la peraona que legalmente lo represente, Esta excepcidn est4 plen!, 

mente ju,tifioada dado que el incapaoitado mental no puede admini.! 

trar sus bienes libremente, 

BENfil'ICIA.RIOS EN C.tSO DE WERTE. 

El criterio que sigue el Derecho Mexicano, es distinto del -

seguido por la·mayorfa de Las legislaciones extranjeras, 1a que en 

estas '111.timas, se toma como base a la familia civil y se conceden• 

las indemnizaciones a los legf timoa herederos 1 a loa beneficia--

rios de las pensiones alimenticias. 

Le leg slll.oi6n mexicana en oamb· o, con un criterio 8ociol6g1-

oo m's amplio y tom.mdo en cuenta la idiosincracia y costumbres de 

nuestro pueblo ha admitido el heoho de que cuando el trabajador -

muere lo que h'1 que resolver es el perjUioio sufrido por los que

quedan sin austento como conaecuenoia de es~ muerte y que general• 

-.~mente son .ta mujer y los hijos, sin importar que sea leg1tima esa

mujer o no reconocidos los hijos. El Derecho del Trabajo no trata

de enriquecer patrimonios, sino que debe hacer cumplir una fUnci6n 

sooial que es la de asegurar vidas, q_ue en la meyor!a de los casos 

son inocentes de la forma de vivir de sus progenitores. 
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Fil M'xico se ha adoptado el ori terio exacto que corresponde•·· 

a su realidad social al sostener que la indem:nizaci6n debe pagarse 

a aquellas pdrsonas qu~ vivían del salario del trabajador, cual•~

quiera que sea el de au vida en oollll1n. En nuestro país debido a . .__ 

innumerables factores, miser!a, ignoracia, etc., la familia oi vil-

' en la meyor!a de los casos no estil legalm·:)nte formada. Atendiendo• 

:.a. esa realidad la Ley- no hace sino actar la voluntad del trabajador 

al oonorJder la indemIÍizaoi6n a las personas que depend!e.n eoon6mi

camente de él. Aunque la.Ley enuncia expresamente disposiciones 

con las cual:s coarta la libertad de que el trabajador pudiendo t~ 

ner dos o tres o:mcubinas a todas las nombre como depositarias, O!". 

so en el cual, la Ley en fo:cma expresa niega beneficios a· todas es. 

tas mujeres y no as! a los hijos que como repito, no son culpables 

de la forma de vivir de sus progenitores. 

Esa realidad la Ley no hace sino aotar .i..a voltintad del truba

j~1dor al oonceder la indemn1zaci6n a las personas que dependían -

econdmicam nte de 61, aunque la Ley enuncia expresam~nte disposi-

ciones con las cuales coarta la libertad de q~e el trabajador pu-

diendo tener dos o tres concubinas a todas les nombre como de9osi• 

tarias caso en el cual, la Ley ·~n forma expresa niega beneficios -

a todas estas mujeres y no· aa! a los hijos que como reito, no son 

culp:obles de la forma de vivir de sus progenitores. 

Nuestro Derecho, como dice el Maestro de la cueva, no ataca a 

la familia civil, ni le falta el .resp<:to, ya que no aplica oiega-

menti.: el principio de la dependencia eoon6mica, porque cuando exi.!! 

te realmente la familia civil la Ley le concede. la indemnizaoi6n -

que corresponde. 

El Art!culo 501 de la nueva Ley Federal del Trabajo señala •

que tendrán derecho.a recibir la inaemnizaa1.6n en cuso de muerte -
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del trabajador. 

l.- La viuda o el viudo que hubieran dependido eoon6mioamente 

de la trabajadora y que tell8a una incapacidad de 50~ o más, y los~ 

hijos menor s de 16 años y los mayores de esta edad si tienen una

inoapaoidad de '/,o'f, o m!s 

2.- Los aaoendienteá oonourrir4n oon l~s personas mencionadas 

en la fracoi6n anterior, a menos que se pruebe que no depend!an d! 
reotament del trabajador, 

3 •• A falta de viuda, ooncurrir4n con las personas seúaladas• 

en las do<1 fracciones anteriores, la um.jer con quien el trabajador 

vivid onmo si fuera su morido durante loa 5 años que precedieron • 

inmedia'tcinent a BU muert , o con la que tuvo hijos, siempre que -

ambos hubieran permanecido librea de matrimonio durante el conoub! 

nato, pero si al morir el trabajador tenía varias oonoubinas ningg 

na de ellas tendr4 derecho a la 1n·.:emnizaoi6n. 

4.- A falta de viuda, hijos 1 aaoendientr.:s, las personas que 

dependían econ6mioamente del tri:.bajador, ooncurru&n·oon la concu• 

bim1 que reuna loa requisi toa señalados en la :fracoi6n anterior, -

en la proporci6n en que cada una depend!a de 61, 1 

5.- :l falta de las personas mencionadas en las fracciones an• 

teriorea, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En relaci6n con la tercera fraooi6n del oitado articulo el --

l maestro Truoba ·Urbina comenta que la nu va Ley .l!'ederal del Trabajo 

sigue h teoria de la dependencia eooncSmioa, pero ea deavirtuada -

por la tercera fraoaicSn del articulo 501, que en parte es una re

producc16n del articulo 1635 del C6digo Civil, porque si el traba

jador muere teniendo dos concubinas y 1::1s dos dependían eooncSmica

mente de ~l, ninguna tendrá derecho a recibir la indemnizacicSn y -

esto es puritanismo jurídico confo:Cme a los principio s de la jus-
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tioia social del artículo 123, el cual indica que debe repartirse

entre quienes dependían econ6mic8mente del trabajador y en la pro

poroi6n de esta Dependencia. 

Visto lo anterior se demuestra claramente que nuestl'a legisl.ft 

oidn a:! respeta a la familia civil, ya que la dependencia econ.6~+-

oa de ~ata se presume en tanto los dem4s in-~er· aados tienen que, 

bar la. 

PROCEDIMIJ:fü!O PARA a DETERMINAOION DE LOJ BENE::i"'ICIARIOS. 

En primer lugar, el putrdn debe cumplir con l•-" obliga<'.i 'on de 

dar aviso en caso de muerte tan pronti como teng4n conocimiento de 

ella a las autoridades del tr. bajo, quienes mandarán practicar una 

investigaoi6n encaminada .a averiguar que pc.raonas depend!an econ6-

mioamente del trabajador dentro de las 24 horas siffUientes y así -

mismo ordenan se fije un aviso sn un lugar visible en la F.mpresa -

donde prestaba sus servicios el trabaj~1dor, convocando a los ben~ 

fioiarios para que en un plazo no m• yor de 30 días, comparezcan an 
te la Junta de ConcUiaci6n y ii.rbi traje correspondiente para hacer 

valer aus derechos. 

En el caso que el tr bajador tuviera menos de 6 meses vivien

do en el l'U(5ar en que muri6, l:'s autoridades girarán exhortos a la 

Junta p:.rma.nente~ a la Junta de CoricUiaoi6n y Arbitraje o al Ina

peotor del Trabajo, del l'U(5ar de la 11l.tima residencia, para que ae 

practique la investigaci6n y se fije el aviso mencionado en el p&

rra:to anterior. 

Todo este sin perjúio±o .de que l~a autoridades mencionadas ª.! 

gdn el caso, podrAn emplear las medidas publici tariaa que ju.zguen

convenien tes para convocar a los beneficiarios. 

Una vsz conclu:lda esta investigaci6n, La Junta de Concilia--

º 6n Permanente o el Inspector del Trabaj.:, en su caso, remitirán -



el expediente a la Junta de Conoil1i:l.Ci6n 1 Arbitraje, 1 oual con;9 .. 

audiencia. de las. dos part.aa, dictará r·Jaoluci6n y dictaminad que- .. 

personas tienen derecho a recibir la indemnizacicSn. 

Una vez formado el expedi::nte 1 presentes los presuntos bene

ficiarios, el procedimiento puede convertirse en admi .. iiatrativo o-

contenoioao. 

Ea administrativo ~do no·hq conflicto pre-enatente entre 

las partes. 

La Junta de Concili:ci6n 1 Arbitraje que es 1D1 drgano r~pre-

aentativo del Estado, desarrolla. en este caso un prooediJliiento de

naturaleza adm~nistr~tiva 1 no jurisdiccional. 

Partiendo del supuesto de qu;; la funci6n juriad1coional supo

ne en primer t'rmino a diferencia de la administrativa, una situa• 

cidn de conflicto pre-existente, ea decir, dos o m4s pretensiones

opuestaa que pueden referirse a 1D1 hecho o acto jur!dioo que se ee. 

time contradictorio con 1D1 derecho o una aplicacidn de lm.a norma o 

una si tuaoidn jur!dica det•:rminada. Pero adeds, la í'uncidn juris

diccional no se limita a deolerar que hay una aituacidn de co~i,2 

to, sino que completa esta declaracidn oon una decisidn que pone -

fin al conflicto que ti·~ne :t'U.erza definitiva e irrovocable, efecto 

que se losra dando a la sentenciu una vez que contra ella se han -

agotado ~odoa los reouraoa, la autoridad de cosa juzgada. 

lZ car.ibio, l¡::. :funoicSn admiuistrativa no supone una s1tuac16n

pre-~stente de con1'11oto ni interviene oon él fin de resolvezr.-

una controversia, sino que su procedimiento es una actividad, irdn-· 

terrumpida, que puede prevenir conflictos y que resulta oomo dioe

el viáeatro Fraga, de la conciliaoi6n de las exigencias del interls 

pdblico 1 l~:s del interlSs prive.do. 

Ei procedimiento, :para la determinaci6n de los benef:foi{:ll'ios-



:Jer4 adl;iiniatruti vo en esa i'oI'I!la, ya que no hay una si tu .. ,.~i6n ele • .. 

conflicto pre-existente, el patr6n y los deudos están oompletamen-.. 

te de acU•.!rdo y se limitarán a someter a la Junta la desigrmci6n - .. 

de quienes son los beneficiar:l.oe y la canti,•atl que deberá pac:~~se"~ 

como indemnizaoi6n, misma que deber& hacerlo en ejercicio de UHirn-

funcidn ¡niblica, mientras no surja conflicto, el procedimiento s~~

r.1 de carActer admini:;trativo, ya qu~ apenas sobrevenea alguno, se 

entrar4 al dominio de lo. jur ... sdiccional. 

Será contencioso el procedimiento entonces, cuando surge con• 

flicto entre las partes. For ejemplo, cuundo el patr6n no confiesa 

el ri .:sgo y se opone al pago, o cuando hay conflicto entre las PSo!: 

tes designadas como beneficiarios •. 

CUu. do el patr6n no confiesa el riesgo, no ad1r.ite su respons!}. 

bilidad o de cualquier otra forma elude el p.:.go de bs indellll1iza-

oiones, se debt.:n seguir los lineBLli.entos de un procedimiento labo-

ral ordir:?.brio y la Junta r"solverá si procede o no el pngo de in-

demnizaci6n. 

En el caso de que exista conflicto entre los beneficiarios, -

la Junta de Conciliaci6n correspondiente, deber~ en atenoidn a las -

pr11ebas rendidas, designar qui6n es la persona o personas, que ti~ 

nen derecho a recibir indem.:iz~ci6n, pronunciando el laudo respec-

tivo. La intorvenci6n del patr6n en este caso, será solo le. de pe,-

gar le suma i'ij:·da a quien haya favorecido dicho laudo, unu vez d! 

mostrada la ex~otenciu del riesgo que di6 orieen a la 1ndemnizaci6n. 

El pago por el patr6n de la indemnizaci6n solo lo libera cUGl!l 

do lo hace por rE:soluci6n de la Junta de Conoiliaci6n 7 Arbitraje. 

En c~eo de que se prccent~:rr:.n personbs ante lu Junta pur~. de-__ .,.. 
duci su.s derecho~, con posterioridad a la fecha en que hubiera V! 

rificado el pago, ~etas no tendrán aoci6n contra el p~tr6n; sino -

,, 
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contra los tenetioi,rios que recibieron la 1ndemn1ze.oi6n y esta -

aoci6n pr·:;soribe en dos años contado~ a purtir de la fech1~ de la - · 

muerte del trabajador. 

Las Juntas de Conc1liaoi6n y ti.;-bitraje son competentes pora. -

designar a los beneficiarios en caso de muerte, pero apreci~r&i --

1,'. r. luoi6n de esposo, ·aposa~ hijos y ascendbntes, sin sujetarse 

a las prut.ibas li::gales que aoredi ten al mt\trimonio o parentesoo sin 

poder dejar de reconocer lo a~entado en las actas del Registro Ci• 

vil. 

Las Juntas de Conciliaoi6n y ;,rbitraje son competentes paru -

designar a los beneficidrios por dos razones que son: 

a).- La d signaói6n de los benei'ioiarios es una cuestión de -

6rden pdblico y no puede dejar::;e a la voluntad de las partus su -

d•.isign:;ci6n. 

b).- La Ley deslg:riu ~:q>resanwnte quienes son los benefioiarios 

en r-laci6n cun la üependencia econ6mica, que es lo que d8be de t.2, 

morse en cuenta y no el p~·.rentesco civil, pero sin que pueda dejar 

de reconocerse lo asent1;i'. o en las e.etas del Registro Civil ei se -

present~m algunos. 

EL S.\.L . .JUO COMO B_~8E P:•,Ra .l"IJAR EL :MOMTO DE LA INDEli!UZ.:..cION. 

En el caso que nos ocupa, la indemnizaci6n se fijar& en base

ª üoa elementos b~aicoe, le. rell!lllleracidn recibida por el empleado• 

y lri inoapucidad que por motivo de la eru:'erme.de.d contra:!da por .el-

.. · .¡ tra baj t·dor le impida o lo imposl bil1 te en el desempeño normal de -
~ 

. ¡ 
1 
! 

l 
' ¡ 

1 
l 

aua labores. 

~l primero de los elementos menoionudos, o sea la remuneraoidn 

o sulario, es de fundi;;m.,ntul import:moia, '1ª que. de ~l depende la

subaistenoia del trabajador y de dU familia. Bl salario es le. p:::i·~ 

te econdmica de su vida, aunque .. 1to parezca redunda.nt.; 1 pero si -



observamos que en la me;vor!a de los miembros de la olase trabajc.dg, 

ra no se cu.~:nta con mayores ingresos que los que se peroiben por -

motivo de un trabajo d:-:term:n do. La Ley as:! lo ha comprendido 1 -

ha establecido que la base para calcular las indemnizaciones en el. 

oaso . <:: las enfermedades del trabajo, debe s:,~r el salario diario -

que lu v:!otima percibid en el momento de realizarse el riesgo, ae! 

oomv loa aumentos 1JOSteriores que oorrespond<:n al empleo que desem 

peñaba, hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la-
' 

fecha en que se produzca la muerte o al que percib:!a en el momento . 

de su aeparao.idn de la em.,Presa. 

Adem4s se debe hacer constar que los pagos hechos al trabaja• 

dor por concepto de horas extras,· si forman parte del sale.ria para 

oaloular el salario diario 7 as! incluirlo en el monto de la indem 

nizaoicSn. El Maestro Trueba Urbina nos dice del art:!culo 48§.de la

nueva Ley Fedaral del Trabajo que este art!culo oontrar:!a el espí

l'i tu de los textos del articulo 123 de la Carta Magna, ya que es -

una garanda social que el salario que sirve de base para cdcular 

el monto de las indemnizaciones, sea el salnrio diario 1 no un sa

lario múimo, ;ya qut:l si un trabajador tiene más preparaci6n para -

desempefiar un trabajo que otro, ea ldgico que el salario diario -

que debe reoibir el primero, sea mayor que el que deba recibir el~ 

segundo. 

Ya que el art:!culo 486 de referencia :i.nduce a adoptar otro -

sistema mucho más.complicado para.establecer los salarios que ser

viran de base para el caso de las. indemnizacionas•oonfol'lllfl!ldo es

te ori terio de acuerdo con la zona econ6mica eii la que se produzca 

el riesgo de trabajo, oreando problemas ~~cesar.Los ya que el ar

tfoul.o 89 de la Ley que se comenta señala que para determinar el -

monto de las indemnizaciones que deban_p~·garse a los trabajadores-



se tollla1'4 como base el sal: rio cor1-e1,1pondiente al dfa en que naz

ca el derecho a la 1ndemnizaci6n, por lo que se ve en este artícu

lo, no se habla de salarios m!nimos o de salarios máximos·, sino -

que 'ID'lioemente ae h bla de salarios como medida base para la 1ndf!!! 

nizacidn. 

NATURALEZA DE LA. INDlliINIZAOION. . . .. 
P.n general ha sido admitido ·por tcde.a las legialaciones el -

principio de que las indemnizaciones aubsti~an al salario 1 haa

ta pueden s.;;r consideradas como aal:~rios, ya qu: su propdai to es -

compensar las conseouenoiaa producidas por loa riesgos que se tra~ 

ducen en una di.:Jmi.nuaoidn en la capacidad de ganancia del obrero,

es decir, en ·el salario que ~ate deje de percibir. 

EXCLUYE:fT!IB DE RESPONSABILIDAD. 

El artículo 12' de nuestra Carta Magna, no menciona ningdn -

exol1J1ente de responsabilidad para el patr6n en los caeos de ries

gos de trabajo, pero el art!oulo 488 de la nueva Ley Federal del -

Tr bajo que ea la Le¡ Reglamentaria del Art!oulo Constitucional -

. que se comenta, nos dice lo ·siguientes 

s·on excl1J1entcs de responsabilidad para el patrdn loa oaaos -

siguientes e 

l.- 31 el accidente ocurre encontr4ndose el trabajador en es

tado de.embriaguez. 

2.- Si el accidente ocurre enoontribldose el trabajador bajo -

la aoc16n ele un naro6tioo o droga enervante, salvo que exista pre§. 

cripc16n m~dica 1 que el trabajador hubiese puesto el hecho en co

nocimiento .clel patrcSn 1 hubiese presen·cado la prescripci6n susori• 

. ta por el •'clico. 

, •• Si el trabajador se ocasiona una lesi6n por s! solo o de-

aouerdo con otra persona. 



4.- Si la incapacidad es por una riña o.intento de suicidio. 

Para el tema que nos ocupa o sea .la ·de .las enfermedades del

trabajo considero que es de inaplicabilidad la :f'racci6n prime~, -

ya que el estado de embriaguez, en el caso de que el individuo 

\Ul adicto no lo sería en el desempeño de sus labores, ya que ei

alcoholismo produciría efectos tales como cirrosis, a:f:ecciones :re

nales y sangu!neas, que solam nte se· podrían contraer por un esta

do cr6nico de alcoholismo, caso en el cual el patr6n debería de -

dar aoilidadea necesarias para que el trabaj<!dor pudiera readap-

tarse a la vida social sin estos vici s tan dai'!inoa, o sea, a\lllque 

parezca redundante, el alcoholico debe de tener una atención espe

cial, ya que a lo que se debe de tender es a su readaptaci6n, ya -

que normalmente un alcohdlico cr6nico como es el caso de los cirr~ 

ticos o de las en:f'ermt;dades renales o sanguíneas, etc., solamente

lo puede ser a horas que no son de trabajo. 

Sin embargo, la cirrosis, las enferm1:iciades renales, sanguíneas 

7 dem~a enfermedades que por motivo de la in:::est16n de bebidas --

alcoh6licaa ocaeionrm al organismo, no se pueden considerar como -

enfermedades del trabajo, ya que· ninguna protesi6n o activid8d trae 

como consecuencia o genera este tipo de enfermedades, por lo que -

precisa esta fraoc~:.6n primera una explicaoi6n más amplia para el -

tema que nos ocuna, ya que si no quedar:!a de la siguiente forma: 

Son exol~entes de responsabilidi.~d para el patrdn loa casos -

aiguientes. 

lo- Si la enfermedad ocurre encontrándose el trabajador en e§. 

tadc de embriaguez. 

En el caao de la fracci6n segunda no-precisa comentario algu

no, dada la.claridad de su contenido. 

En el caso de la fraooidn tercera, del mencionado art!oulo, o 



sea en el que el trabajador se ooasiona una lesi6n por s! solo o-

de acuerdo oon otra peraon,:., oreo que bto tambim ea aplicable P.~ 

ra el oaso de las enfermedades, ya que la inhalacidn de ciertos &! 

ses y la ingesti6n de determinadas substancias pueden producir un-. , 

estado t6.xioo im eccioeo en el trabajador que lo hiciere volunta

riam nte, con el objeto de producirse determinada incapacidad, oa-· 

sos por dem4a raros y que adem4s, ser.ta tanto como atentar contra• 

la propia vida por lo que estar!a !noluido si hubiera el peligro -

de la p6rdida de la vida como intento de suicidio, por lo que no -

es por ningdn lado que se le vea, causa generadora de obligaciones 

para el patr6n. 

En el caso de la fracoidn cuarta del art!oulo que nos ooupa,

si lA enfermedad es el reS'Ultudo de alguna rifta o intento de suic! 

dio, el patrdn estará exon~rado de responsabilidad. 

Por lo que hc:oe a. la tabla de enfermedades del trabajo, cona! 

dero a_ue el hacer la enunoiao·,.dn de todas las eníemedadea no '.ten

dr!a la utilidad que se üusoa en este trabajo que es el de enoon-

trur nuevas luces plll'a los estudiosos del Derecho. Solamente basta 

el hacer mancidn al hecho de que las enfermedades· enumeradas en la 

tabla no son limitativas estableciendo 'Una presuncidn en·ravor del 

trabajador por estar catalogado su p: decimiento, Por lo que oonai- . 

dero que la tabll'I de ení'ermedades profesionales no debe ser Um1t,! 

tiva ni est4tioa de las enfermedades profesionales que tipffiq~ -

sino que debe establecerse en la Ley Federal del Trabajo en vigor

su flexibilidad y su aplicacidn din4mioa, siempre ~avorable al hQ!! 

bre que preate un servicio a otro mediante una remuneracidn. Y ai

el trabajador contrae una enfermedad profesional que no se encuen

tra tipificada en la tabla, la misma Ley Laboral debe considerarla 

como si fata estuviera inclu!dn, ahora bien, considero que como m2_ 



clalid des de esta tabla a diferencia de la tabla de enfermerlades-

de la Ley Federal del ~rabajo de 1931, se encuentran entre otras -

laa enfermedades consideradas de carácter nervioso, ejemplo la ne~ 

rosia, siendo este un trascendental peso en nuestra legislaci6n, -

ya que el reconocer la falta de adecuaoi6n del trabajador para oon 

au med~o de trabajo, seria tender a beneficiar y a mejorar las co¡.i.. 

dioionee en que el trabajador desempeiie sus funciones, por lo que

laa autoridades del ~robajo competentes, deber4n observar tambi&i

que el lugar en que se preste el tra.baj o sea un lugar que para. el

tr,~ bajador no implique un rechazo de carácter sicol6gico oreendo -

de esta forma trabajad.orea dispuestos a desempefiar sus funciones -

en debida forma y no con repudios que no solo loa perjudican a --

ellos, sino tambi6n a la Empresa; para estos casos la sicología ~ 

dustrial que es una rama de la medicina, debe de comisionar exper

tos t•onioos que indiquen cual ea el grado de oapaoitaoi6n de un -

trabajador 1 el medio en que se P11•clen cleaenvolver para no crear -

los ya mencionados síntomas de rechazo ambiental que son las ne~o. 

•1•. 



O A P I T U L O IV. 

A) •• LAS BNFElUIBDADIS DE:J TRABAJO A LA LUZ DE LA 'l!EORIA INTE

GRAL DEL DERECHO DIL 'l!RABAJO Y DB LA P.REVISION SOCIAL. 

Comenzaremos por explicar en.que consiste la teoria integral

. del Dereoho, por propia voz de SU" autor, el maeatro Alberto Tru.eba. 

Urbina, el cual no• dice: 

LA T:mRIA IN'l!.l!DRAL BS 'l!J!X>RI.A. llEVOLUCIO.NilIA. 

La teoria integral del Derecho explica los efectos d1n4mioos• 

del ml1mo, aomo parte del derecho social 1 por consiguiente como -

un 6rden juridioo dignificador, protector y reivindicador de loa -

que "viven de sua ea:tu.erzoa manuales e intelectuales, para alcanzar 

el bien de la comunidad obrera, la seguridad colectiva 1 la justi

cia sooial que tiende a socializar los bienea de la produooi6n, ea 

· tfmula la pr4ctica jurídico-revolucionario de la aeooiacicSn profe

sional 1 de la huelga, en furi.ci6n del devenir histdrico de estas -

normas sociales, comprende, pues, la teoría revolucionaria del 11.1'

ticulo 12' de la Conatituc16n Polftico-Sooial de 1917, dibujada en 

aus propios textoa: 

I.- Derecho del 'lrabajo,protector de todo el que presta un -

servicio a otro en el campo de la produoci6n eoon6mica o en oual.-

quier actividad labord, 1a sean obreros, jornaleros, empleadoa al 

Servioio del Estado, empleados en genf:i1•al, dom6•ticoa, artesanos,

m6dioo1, abogadoe, t•on1cos, ingenieros, etc., ea derecho nivela-

dor frente a loe empresarios o patrono• 1 ~a vigencia corresponde 

:mantener incolumne a la juriadicc16n. 

2.- De~echo del Trabajo reivindicatorio de la clase trabajad2 

· ra para socializar loe bienes de la produoci6n, en í'1mo16n de reO!& 

perar lo que le pertenece por la explotaci6n secular del trabajo -

humano que aoreóento el capital y propioi6 el desarrollo econ6m.ico 



de la colonia hasta nuestros días. Es derecho legítimo a la Revo

lución proletari • que tranaíormara la estractura capitalista por 

la ineficacia de la legislación, de la administración y de la ju

l'iedioci6n. en manos del poder capitalista. 

3.- Derecho Administrativo del Trabajo. constituido por re-

glrunentos laborL.les. para hacer efectiva la proteoci6n socisl de

los tr:bajadores. Corresponde a la administracicSn y especialmente 

al poder Ejecutivo, el ejercicio de la pol!tica-sooial y tutelar

a la clase obrera al aplicar los reglamentos, no solo protegiendo 

sino tambi6n redimiendo gradualmente a los trabajadores. 

4.- Derecho procesal del Trabajo, que como norma del Derecho 

Social ejerce una i'unc;.6n tutelar de los trabajadores en el prOO! 

so laboral, así como reivindicadora, í'undada en la teoría del ar

tículo 123 de la Constituoi6n de 1917, en el sentido de que las -

JunLas de ConciliacicSn y i.rbitraje eaM obligr::daa a redimir a la

clase trabajadora, supliendo sus quejas o reclamaciones defectuo

sas, en los conflictos de natur.leza económica, puede realizarse

la reivindioacidn proletaria, mds que aumentando salarios y dism~. 

n~endo jornada de trabajo, entregando las empresas o los bienes

de la producoidn a los tr:::.bajadores cuando los patronos no cum--

plan oon el artíouJ.o 123 o la clase obrera en el proceso así lo -

plantee, pues el derecho procesal sooia1 no está limitado por los 

principios de la Constituoidn Polític:i, de esencia burguesa y so~ 

tenedora de la propiedad privada, ni ~sta puede estar por encima-. . 
de la constituoicSn social, que es la parte más trascendental de -

la Carta ~'uprema de la Rep~blica. 

En la aplicac,6n conjunta de los principios básicos de la --.. -~ 
teoría integral. pueden realizarse en el dev~nir histdrioo, la -

protecoidn de todos los trabajadores, sea cuales :fueren, su ocup!! 



oidn o actividad, as! oomo la re vindioaoidn de los derechos del• 

proletariado, mediante la eooializaoi6n del oapital y de las em-

presas, porque el concepto de justicia social, del art!culo 123 -

no es simplemente proteooionista, sino re1vind1o torio, que bri-

llar4 alg'Ón día por la fu.erza dialéctica de la teoría integral, -

haciendo conoiencia olasist~ en la juventud y en la clase obrera. 

Precisamente la dial6ot1ca Marxiáta y por lo mismo su oaraoter:le

tioa reivindicatoria, le da un oontenido esencialmente revoluoio

na.rio que no tienen loa demás estatutos laborales del mundo. 

Hemos de contemplar que la nueva Ley Federal del Tr bajo es

t4 inspirada y adopta principios surgidos oon nuestra 6pooa y con 

nuestrl:iB neoeeidadea sociales, el patr6n ya no es aqu6l ser que -

busca y encuentra a su libre antojo los elementos que le han de -

producir mejores frutos en la produoci6n. En oonsecuencia, el pa

tr6n a ojos de nuestra· nueva Ley Federal del Trabajo, deber4 aer

un individuo que ci>ntemple la dinámica y el desarrollo social de• 

nuestra clase trabajudora, auxiliándola, dot4ndola de todos los • 

medios necesarios, no solo para est:Lmular su capacidad produotiva 

sino para enaltecer , su d:lgnidad humana. Nuestra tSpoca conlleva •• 

cambios muy hondos, ya no se piensa en el "Laizes .F~ire y Laieee

Pasaire" del capitalismo incipiente, actualmente las tendencias -

sociales tienden a hacer del capital y el trabajo un todo arm6ni• 

oo, regulado por la polítioa estatal en Vigor, esto en síntesis -

sir;;nifioar!s socializar loa medios de produoci6n con sus repercu

siones en el &nbito social, qu~ serían en general, nu.:vae sobree_! 

tructuras en el 4mbito cultural, el cual en el campo del derecho-

, sufriría amplias tranformaoiones, por ejemplo, los principios SO,! 

tenedores de la propiedad pr:L vada, varían su culminaoi6n, as! oo

mo tambi6n los principios ya in3oatenibles, que son inni1meros, t2 



:, 

dos de creaci6n oapital~sta-burguesa, que se observan no solo en

la legislaoi6n laboral, sino en todos loa ámbitos del derecho. 

La naciente teoría integral del derecho, es reivindicatoriaT 

de los derechos de los trubajadores, de las injusticias que estos 

miamos sufrieron en tantos siglos, la cual encuentra su nacimien

to e inspiraci6n en el artículo 12' Constitucional, ya que ~ata -

descubre las caracter:btioas propias· de la Legislaci6n Laboral J\í~ 

xioana. Y en esta lucha, persigue la realizaci6n, n~ solo de la -

dignidad de la persona obrera, sino tambi~n tutela una protecci6n 

eficaz 1 duradera. Por ello el derecho social del trabajo, es 110I, 

ma que beneficia exclusivamente a la clase obrera y campesina, y

a quienes la forman individualmente, esto es, a los que prestan -

servicios en el campo de la producci6n eoon6mica o en oualquiera

otra actividad humana, entre nosotros el derecho social es prece~ 

to jurídico de la más al ta j erarqu:la, porque está en la Gonsti tu

ci6n y forman parte de 11, el Derecho Agrario, el Derecho del Tr.§. 

bajo y de la Previsi6n Social, así como las disciplinas procesa-

les correspondientes, en la inte~igencia de que estos ordenamien

tos jurídicos tienen su fundamento en loa artículos oonstitucion~ 

les n'dmeros 27 1 123. 

Los elementos de la'teor!a integral del derecho a~n; el der§. 

cho social proteooioniata y el derecho social reivindioador. 

Es funci6n específica de la teoría integral del derecho del

trabajo, investigar la complejidad de las ~elaciones, no solo en

tre los faotoros de la producci6n, sino todas las actividades la

borales en que un hombre preste un servicio a otro, o que· trabaje 

por e1 mismo, para precisar su naturalez~ señalar la norma apl!. 

cable, as! como determinar las funciones del estado de derecho SQ 

oial, en lo concerniente a la legislao16n del trabajo, las tende!1 



oias de au evolucidn 7 eu destino hist6rico. 

La teol'.fa integral del derecho del trabajo y de la previs16n 

social nos explica el maestro Trueba Urbina que es: "Frente la -

opinión g~neralizada a loa tratadistas de derecho industrial, obrs 

ro o del trabajo, en el sentido de. que esta disciplina ea .el der.! 

oho de loa trabajadores sub~rdinados o dependientes, y de su .f'un• 

o16n expansiva del obrero al trabajador, 1ncl1J1'endo en 61 la idea 

de la seguridad sooil, surgid nuestra teoría del derecho 7 de la• 

previsidn sooial, no como una apartacicSn científica personal, si

no como la revelaoi6n de los te:Etos del articulo 123 de la Const! 

tuci6n Mexicana de 1917, anterior a la terminaci6n de la primera

Guerra Mundial de 1918 7 firma del Tratado de Paz de Versalles de 

1919. En las relaciones del eponimo precepto, CJU1'BS bases inte--

gran loa pr1nc1pios.revoluoionarios de nuestro derecho del traba• 

jo y de la previei6n social desoubrim.oa su naturaleza social, P1'!2. 

tecoionista y reiVindioadora a la luz de la teoría integ.raJ., la • 

oual resumimos aqu.{a 

1.- La teoría integral divulga el contenido del artfoul.o 123 

o~a grandiosidad inauperada hasta hoy identifica al derecho del

trabaj o oon el derecho social, siendo el primero parte de &ate. -

lb oonseouencia, nuestro derecho del trabajo no es derecho pdbU

oo ni derecho privado. 

2.- Nuestro derecho del trabajo, a partir del lo. de m~o de 

1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador del trabaja-

dar, no Po~ fuerza expansiva, sino por mandato constitucional que 

comprendes a los obreros, jornaleros, empleados, dcm~sticos, &rt.! 

eanoa, burócratas, agentes oomeroiales, m&dicos, abogados, artis

tas, deporti1tas, toreros, t&cnicoe, ingenieros, etc., a todo ~

aquel que presta un servicio personal a otro mediante una remune-



raci6n, abarca a toda clase de trabajadores, a los llam: .. dos "Su-· 

bordinadoa o dependientes", y a los aut6nomos. Loa contratos de -

prestac16n de serY'icioa del C6digo Civil, as! como las relaciones 

personales entre factores y dependientes, comisionistas y comiten_ 

tea, etc., del C6digo de Comercio son contratos de trabajo. 1Ja -

Nueva Ley Federal.del ~rabajo, reglamenta actiVidades de las que

no se ooupaba la Ley anterior. 

, •• El derecho mexicano del trabajo, contiene normas no solo 

proteccionistas a los trabajadores, sino reivindicatorias, que -

tienen por objeto que ~atoa recuperen la plusvalía de los bienea

de lu produocidn que provienen del r~6imen de explotaci6n capita

lista. 

4 •• Tanto en las relaciones laborales, como en el campo de -

prooeau laboral, las leyes del trabajo deben de proteger y tute-

lar a loa trabajadores frente a sus explotadores, así como les -

Juntas de Conoiliaci6n y Arbitraje, de la misma manera que el po

der Judicial Federal, están obligadas a suplir las quejas defi--

oientes de los trabajadores (Artículo 107, Fracci6ri II, de la Con.~ 

titucidn). Tambihl el proceso laboral debe ser el instrumento de

reivindioaoi6n de la olaae obrera. 

5.- Como los poderes pol1ticoa son ineficaces para realizar

la reivindioaoi6n de los derechos del proletariado, en ejercicio

del artíoulo 123 de la Constituci6n social que consagra para la -

clase obrera el ~ereoho a la revqlucidn proletaria, podrihi cam--

biarse laa estructuras econ6micas, suprimiendo el régimen de ex-

plotaoidn del hombre por el hombre. 

La teoría integral ea en suma, no sgJ,2 la explioaoicSn de las 

relaciones sociales del artículo 12,, precepto revolucionario, y

de sus leyes reglamentarias, producto de la demooraoia oapitalis-



ta, sino fuerza dial6ctioa para la transformaoi6n de las estruct:Q 

ras eoon6mica sociales, haciendo vivas y dinámicas las normas .:f'ua 

damentales del trabajo y de la prev1si6n social, para bienestar -

y felicidad de todos loa hombres y mujeres que viven en nuestro -

pa!s, 

Y Por lo que corresponde.a los sujetos del derecho del trab§. 

jo '1 de la previsi6n social, a la luz de la teor!a integral se el! 

oe lo siguientes 

"El Urmino persona, en de1·echo, no significa la aut&it1oa -

calidad de lo humano, aino 'WlB categoría abstr::ota y gen6rioa, 7a 

que la peraonalid d jurídica de los individuos '1 de los entes oo• 

lectivos, forman parte de las ~onstru.ooiones del derecho. Pero en 

el nerecho del Trabajo existe una profunda dist1noi6n entre la -

persona .obrero humana y entre el patr6n o empresario, a quienes -

se identifican como talas por i.mputaci6n normativa, a'dnque no ten, 

gan propiamente la calidad humana, ya que solo personifican oate

~orías econ6nomicas, conforme al pensamiento marxista. 

El art!eulo 123, por su esencia social, está integrado por • 

un conjunto de no~s que en sí mlsmas y por su fin tienen por o]?. 

jeto la dignificaci6n, la protecci6n y la reiV1ndicaci6n de la -

persom1 humana deJ. trabajador y de la. clase obrera, en tanto que

en nin61lllO de sus preceptos se entraría un derecho laboral en fa-

vor de~. patrcSn ·o empresario, porque los derechos del oapi tal san.

derechos de las cosas, en una palabra,patrimoniales. Esta distin

c .6n se advierte en la fracción XVII que habla de Derechos del -

Trabajo y del Capital, por lo que cada factor en la producci6n se 

rige por; sus propios estatutos: Los trabaja.dores por la legisla

ci6n del trabajo y los capitalistas por la legislaoi6n civil o -

mercantil en cuanto a propiedad de bienes, cosaa y dinero e inte-



reaea respectivos. 

Para el derecho Mexicano del Trabajo, no existen más que --~ 

personas de carne y hueso, como son los trabajadores. El trabajo

es una actividad esencial.mente humana y solo ~atoa pueden ser su

jetos del mismo en cuanto su propio tin. En consecuencia, solo son 

sujetos del derecho del trabajo. 

lo.- Los obreros, jornaleros, empleados. domésticos, artesa-

nos 7 en general todo el que preste un servicio a otro en el campo 

de la produoci&l econdmica c extramuros de 'eta, en cualquier ac

tividad, subordinada o autdnoma, abogados, m~dicoa, ingenieros, -

t&cnicoa, deportistas, artistas y muchos más. El prestador de se!: 

vicios en los contratos de prestacidn de servicios del Cddigo Ci

vil, en el mandato, etc. 

La doctrina extranjera y algunos tratadistas mexicanos esti

man tambi~n, como sujetos del derecho del trabajo, a los patrones 

y empresarios e inclusive a sus agrupaciones, lo cual podrá ser -

admisible en otras legiali1ciones, menos en la nuestra, aunque --

aquellos s! pueden ser sujetos del Contrato del Trabajo por las -

obligaciones la boraha que contraen en 41, frente a sus trabajad,q 

res, pero ningdn empleado puede aer sujeto del derecho del traba

jo, porque se deavirtda el objeto de esta disciplina, en oambio,

a:f son aujetoa de Derecho Civil '1 Mercantil, por integrar una cla. 

se social representativa del capital, motivo por el cu.el se lee -

considera capitalistas o propiet~oa, pero sin que au calidad de 

clase social les otorgue derechos de carácter social, ya que los

fines de ~stoa son dignificadores, proteccionistas y reivindicad~ 

res, encaminados precisamente a socializar los bienes de la pro--
--~ 

duccidn como meta de la evolucidn social o de la revoluci6n prol~ 

taria. 



La Asooiac16n Profesional Obrera ea sujeto del derecho del-

trabajo, en cuanto lucha por la transformaci6n del r~gimen capitA 

lista y por el mejoramiento de las condiciones econ6micaa de sus

agremiados, en tanto que las organizaciones patronales defienden

ta.n solo sus intereses patrimoniaies, propiedad Y' capital que no

estan protegidas por el art~oulo 123, c~o fin es la asoc1aci6n -

del capital en congruencia cun el· articulo 27 de la Constitucidn

que autoriza no solo el fraccionamiento de los latifuncioa, sino• 

la modificaci6n de la propiedad privada, cuando as! lo exige el -

inter's social, 

· Nuestra antigua le,::islacidn define al trubajador como toda -

persona que presta a otra un servicio material, intelectual o de

ambos g6neros, en Virtud de un contrato de trabajo, y el patrdn -

como toda persona fisioa o mora~ que emplee el servicio de otra,

en ViriJUd de un contrato de trabajo, De estos tertos no se des

prende la calidad de sujetos del Derecho del Trabajo de uno y --

otro, sino simplemente eu calidad de elementos del oontrato de -

tri:·bajo, 

En la iniciativa del 9 de diciembre de 1968 euocrita por el

Presidente de la Repdblica, tampoco se le de al patr6n la calidad 

de sujeto del Derecho del Trabajo, aunque los nuevos textos se -

concretan exclusivamente a un B>lo aspecto del art:[ouJ.o 123, "al

trabajo subordinado", sin tomar en cuenta lo inadecuado del t6rlq 

no y que no solo 6ate es trabajador, sino tambi6n, conforme al ~ 

tícuJ.o '123, todo el que prest~ un servicio a otro en el oampo de

la producoi6n o fuera de ella y aunque el trabajo sea aut6nomoo· 

Por encima de inspir~.ciones doctrinarias extranjeras, debe -. 

imponerse la teoria vigente del articulo 123, cu;ya extensidn está 

en sus prppioa textos proteccionistas de todos los trabajadores -



que prestan 891"9' oioe en el oampo_ de la pr~ducoidn econ6mioa 1 :f'U.! 

ra de &eta, mutme que contempla una sociedad dividida en· claaes

oonoretada en loa dos fnctores de la producci6n, trabajo y capi-

tal, que luchan, respectivamente, el pr mero para alcanzar la so

oializac:ldn del segundo 7 6ste para conservar el dereoho de pro--.· 
piedad privada. El art!cul.o 123 es expres16n fecunda del prinoi--

pio de lucha de clases, para el uso exclusivo de los trabajadores 

(l) 

De todo lo antes visto se puede contemplar que tanto los -

accidentes, as{ oomo l s enfermedades del trabajo, tienen su fUen_ 

te en el articul.OJ 123 de nuestra Co:ns ti tuoi6n en vigor, la oual -

es fuente primigenia de la teoría integral del Dereoho '1 de la -

pr~visi6n social. Sin embargo la nueva Ley del trabajo de 1970, -

producto de la democracia capitqlista imperante de nuestro pa.{s -

se ocupa de definir a loa riesgos del trabajo, accidentes de tra

bajo y en::ermedadea de trabajo, baaAndose para ello en doctrinaa

de autores extranjeros, cosa inadecuada, ya que, como repito, la

fUente de donde ha surgido nuestro derecho laboral, el art!oul.o -

123 ea de aut,ntioa raingambre mexicana. 

B.• DWERENCIAS QUE EXBTEN ENTRE LA LE.Y DEL TRABAJO DE 1931 

Y L.\ ACTUAL LE!' FEDERAL Eri VIGOR; EN LO RELATIVO A EHFERMED_:.J>ES -

DEL TRABAJO. 

En este inciso se hará un estudio comparativo entre la Ley -

Federal del Trabajo de 1931 y la nueva Le¡ Federal del Trabajo en 

vigor, oon referencia especialmente al tema que nos ocupa, que es 

el de las enfermedades del trabajo, y en esa forma dar una mejor-

1dea de los cambios que se han efectuado en materia de la legial!_ 

oi6n laboral, refiri~ndonoa tambi~n en forma general a todos loa

cambios que puedei1 haber existido en lo relativo a riesgos profe-



sionales, indemnizaciones, etec. 

1.- El primer cambio, no es de ::::'uruiamenta.l importancia, ya -

que éste estriba en la numeraci6n de los_ articulos relati~os, al

título de riesgos de trabajo, la antigua Ley de 1931, lo regulaba 

en el título VI, comprendiendo del articulo 284 al. 327, la nueva

Ley en cambio lo regula en el t!tuio. ll del. artículo 427 al 515. 

2.- La terminolog:!a empleada para denominar a este cap!tulo

en la Ley de 1931, es la de los riesgos profesiona1es, simplili

cándose actualmente en la nueva Ley 5'"edera1 del. Trabajo diciéndo;

se; riesgos de trabajo. 

}.- La Nueva Ley .!!'ederal del Trabajo· hace menos extensa en -

su articulo 475 la definici6n de en:fnmedad del.trabajo, diciénd.Q. 

nos ·que es: todo eatadu patol6gioo derivado de la acción conti.~ue. 

.da de una causa que tenga su origen o aotivo en el. trabajo o en -

el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servt. 

cios. La Ley Pederal del Trabajo de 1931 en su art:!culo 286, abwi 

dando en detalles nos decía; enfermedad pro;esional, ea todo est~ 

do patol6gico que sobreviene por una causa repetida por largo 

tiempo, como obligada consecuencia de ~ clase de t.ra~ajo que de

sempefl.a el obrero, o del medio en que se -.e obligado a t:rG.bajar,-

1 que provoca en el organismo una lesi.6n o perturbaci6n funcional 

permanente.o transitoria, pudiendo ser originada esta enfermedad

pro:;:·esional por agentes f:!siooa, químicos o biolcSgioos. 

4.- El art:!cuJ.o 287 de la Ley de 1931, nos decía que los 

riesgos cuando se realizan pueden producir; la 1111erte, segmido, -

incapacidad total permanente, incapacidad uar<:ial pe..-.,nanente y --_ _,._ ' 

cuarto, incapacidad temporBl, posterio:rmenta hacía una definicidn 

de estas mismas, la actual Ley Federal del ~rebajo en au art!oulo 

477 ea 'IDl tanto mAs congruente, ya que &ata supone el grado de --



evoluoi6n de una enfermedad o accidente, y pór tanto nos dioea .... 

Cuando los rieagos se realizan, pueden producir; primero, 1noapa

o1dad temporal, segundo, incapacidad permanente paroial, tercero, 

inoapacidad pel'lll8nente total 1 cuarto, la muerte. Nos pareoe m4s

adecuada esta forma de ordenar las oonseouenoias de los riesgos,

ya que efeot1vam.ente lo que se ei;tiende que pretende el legisla

dor, es dar un oarácter accesible e inteligible a todas las gen-

tes a esta nueva Ley. 

5.- Por l~ que se refiere a las consecuencias del riesgo del 

trabajo, la Ley de 19'1 im,~one el drm:~no de un año para que se -

prooeda a la rev1s16n del laudo que fij~ el grado de 1ncapacidad

La Ley vigente en el art!aulo 482; no da ningd.n plazo, sino unio.! 

mente dioe: laa oonaeouencias posteriores de los riesgos del tra

bajo se tomar~ en oonsideracidn para dete1'1111nar el grado de la -

incapacidad. 

6.- En el caso de incapacidad mental oomprobada del trab~ja

dor, la innemnizaoi6n serla pagada solo a las personas que confo~ 

me a la Ley la representen, 6sto nos lo dec!a la Ley de 19'1 en -

su artículo 'ºº· La aotual Lq en oambio, dispone que la indemni

zaci6n corr~spondiente en estos casos se pagará conforme al artí

culo 501, que seiiala cuales son los beneficiarios en oaso de mue.r. 

te. 

7.- Para determinar el monto de las indemnizaciones será to

mado oomo base el salurio diario que percibía el obrero en el mo

·mento de la oom1ai6n del riesgo del trabajo, ésto nos lo decía la 

Ley de 19'.51, .los aumentos a que tenia derecho el tr .bajador hast~ 

que ae fije el erado de incapacidad. 

e.- n BJ:•t:!aulo 294 de la antigua Ley nos decía; ouando el -

salarlo exceda de "S 25.00 diarios, no se tomará en oonsideraoi6n

paru fijar la indemnizaci6n sino esta suma, que para los efectos-



de este titulo se c...:0nsiderar& como salario má:it"-mo. En 

Nueva Le;y Federal del Trabajo en su art:!ouJ.o 486 nos dice; para -

determinar las indemnizaciones a que se refiere este t!tulo, si •• 

el salario que percibe el trabajador exoede del doble del salario 

m!nimo de la.zona econdmica a la· que corresponda el lugar de pre~ 

taoi6n del traba.j~, se coneiderar4 esa oantid:;d como salario máx!. 

mo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes zonas eoon6-

mioas, el salario máximo será el doble del promedio de loa sala-

rios mínimos respectivos. Si el doble del salario m!nimo de la Z.2. 

na eoon6mica de que se trata ea inferior a :~ 50.00 se considerará 

esta cantidad como salario máximo. 

9 •• El artículo 295 de la Ley de 1931, nos decía; los traba

jadores quP- sufren un riesgo profesional, tendrán dereoho: lo.--

Asiatenoia mádica.~ 20.- Administraoi6n de medicamentos 1 mate-

rial de ouraoidn. 1 30.- A la indemnizaoi6n fijada en el presente 

titulo • 

.El art:!culo 487 de la nueva Ley Federal del Trabajo nos dice 

en cambios loa trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, ten

drdn derecho a 1 

l.- Aaiatenoia m&dioa y quirdrgioa.- 2.- Rehabilitaoi6n.----

3ew-Hospitalizaoi6n cuando el caso lo requiera. 4.- Medicamentoa-

1 material de curacidn.- 5.- Los aparatos de prdtesis 1 ortopedia 

necesarios. y 6.- La indemnizaoi6~ fijada en el presente t!tu.lo. 

io.- Con referencia a las exolu;ventes de responsabilidad, la 
' Ley vigente suprime a la fuerza mqor extraña al trabajo que se -

consagraba como exclu;rente en el ordenamien.to derogado. 

u.- La Ley vigente suprime el drmino de m año que se esti 

pul.aba en la Ley de 1931, para el pago de salmo por incapacidad 

, temporal, en la nueva Ley Federal del Trabajo, el pago de salario. 



por incapacidad permanente ya sea total o parcial, 1 se determine 

la indemnizaoi'n correspondiente o sane el trabajador. 

12.- Ea de nueva creaci6n, la obl1gaci6n del patr6n de indeg 

nizar al trabajador que tenga una incapacidad permanente parcial, 

con la·indemn1zaoi6n corre1pondiente a la incapacidad permanent~ 

total, cuando la lesi6n que la provood la incapacidad permanente

parcial, le origine la plrdida absolÚta de las facultades o apti

tudes del trabajador para desempeñar su prof'esi6n, estando sujeta 

esta apreoiao16n al juicio de las Juntas de Conciliacidn 1 Arb1-

traj e. 

13.- La Ley de 1931 en au articulo 296, nos dec!a1 OUando el 

riesgo realizado traiga como oonseC11encia la muerte del trabaja--
' 

dor, la 1ndemnizaal.6n oomprenderaa prilllero, un !11.ea de sueldo por

concepto de gastos funerarios. &i cambio la Nueva Ley Federal del 

Trabajo er. su articulo 500 fraccidn I nos dice que esta indemniz§ 

cidn compr6nder4 dos meses de salario por concepto de gastos hong, 

rarios. 

14.. El articulo 297 de la Ley de 1931 nos deo!a1 tendrán -

derecho a recibir indemnizaci6n en los casos de muertes 

I.- La esposa y loa hijos legftimos o naturales que sean me

nores de 16 afloe 1 los ascendientes, a menos que no depend1an ecst 

n6mioamante del trabajador. La indemnizacidn se repartir4 por p~ 

tes iguales entre estaa personas, 1 

II.- A felta de hijos, aposa y ascendientes, en los t6rmi-

nos de la fracci6n anterior, la indemnizuci6n se repartira entre

las personas que econdmicamente dependían parcial o totalmente d~l 

trabajador y en la proporci6n en que dependían del mismo, seg6n -

lo decida la Junta de Conoiliaci6n y Arbitraje en vista de las -

pruebas rendidas. 



Los beneficiarios a que se r~fiere esta disposici6n, adeI!!ás~ 

de la indemnizaci6n establecida en el art1culo siguiente, tendrán 

derecho a exigir el pago de las prestaciones emanadas de la Ley o 

del Contrato de ~rabajo, pendientes de cubrirse al trabajador fa

llecido. 

El artículo 501 de la Nueva Ley· 1''ederal del 'l!rabajo, en c2l!l.

bio nos dice: Tendrán derecho a recibir indemnizaci6n .en los ca-

sos de muerte: 

I.- La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamen

te de la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50~ o más, y

los hijos menor s de 16 años y los me.yores de esta edad si tienen 

una incapacidad de ~50 o más. 

II.• Los ascendientes concurrir4n can las personas menciona

das en la fracción anterior, .ª menos que se pl"ll8be q_ue no depen

d:!an econ6micamente del trabajador. 

IIr.- A falta de viuda, concurrid oon las personas señala-

. das en las dos :fracciones anteriores, la mujer con quien en el -

trabajador vivi6 como si fUere su marido durante los 5 años que -

preoedieron inmediatament·.: a su muerte, o con la que tuvo hijos,

aiempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio dur~ 

te el concubinato, pero si al morir el trabajador ten!a varias -

concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a la 1ndemnizaoi6n. 

IV.- A falta de viuda, hijos.y ascendientes, las personas que 

depend!an económicamente del trabajador, ooncurr:irán con la cono}! 

bina que reuna los requisitos aeña.iiados en la .i!"racci6n anter:Lor,

en la proporoi6n en que cada una depend!B-Ji.e ~l, y 

v.- A falt de las personas mencionadas en Jas fracciones ~ 

~eriores, al Instituto Mexicano del Séguro Social. 

15.- Ee nuevo el artículo 503, que fija el procedimiento para 

i ., 



la design·.'.oicm de loe beneficiarios· '1 al pago de la indemn:l.zacidn 

a los mismoa en caso de muerte del trabajador. 

16.- El artfoulo 308 de la Lq de 1931 nos decfa: en caso-

de riea.011 proteaional.:a realizados, loa patrones est4n obligados 

a proporoion:r inlLediatam nte·los medicamentos y materiales pa:ra

curaci~n 1 asistencia •'clica que 'sean necesarios. A. este efecto: 

I.- Todo patrdn debm tener en .su fábrica o talller los me

dicamentos neoeaarioa para las atenciones de urgencia. 

II.- Todo J&trcSn que tenga a su servicio de cien a trescien

tos obreros, debe estf1blecer un puesto de socorros, dotado oon -

los medicamentos y material n oesario para la atenci6n quirdrgica 

y m~dica de urgencia. Esta puesto estará a~endido por personal -

competente, bajo la direcoi6n de un m6cl1oo oir~jano y si a juicio 

de 6ste no ae puede prestar la debida asistencia m'dica en el mi!_ 

mo lugar de trabajo, el obrero víctima de un accidente será tras

ladado a la poblaoicSn, hospital o lugar da cercano en donde pue

da atenderse a su curaoi6n. Todo bajo la responsabilidad del pa-

trdn y por su cuenta. 

III.- Todo patrón que tenga a su servicio más de trescientos 

obreros deber~ tener, por lo menos, una enfermería u hospital., b~ 

jo la responsabilid d de un m6dioo, y 

IV.- En l · s induatr:l.as que esttSn situadas en lugares donde -

haya hospitales o sanatorios, o a distancia de la que pueda lle-

garse a estos en dos horas o menos, empleando los medios ordina-

rios de transporte disponibles en cualquier momento, los patronos 

podr~ aumplir lr~ obligación que establece este art:fouJ.o, oele--:

brando contratos con loa hospitules o sanatorios, a fin de que -

sean atendidos sus obreros en el oaso de accidente de trabajo o -

de enfermedades proi'es::l.onale'3, 



el sub-t~tulo de obligaciones especiales de los patronea nos dice: 

Los patronea tienen las obligaeiones especiales siguientes: 

I.- Mantener en el 111€ar de trabajo los medicamentos y mate

rial de ouraci6n necesarios para primero auxilios y ad.estrar pe;;: 

sonal para que los preste. 

II.- cuando tengan a su servici'o más de cien traba.iadoresr -

establec~r una enfermería, dotada con los medicamentos y material 

de ourac :.dn neceser os para la atenci6n mUica y quird.rgica de ~ 

genoia.. i:star6 ateHdida por personal competente, ba.io la direo--

oi6n de un m6d.co ciru.jano. S! a juicio de 6ste r.o se puede pre~

tar la debida at0ncidn m&dica y quirdrgica, el trabajador será -

trasladado a la poblao::.6n u hospi ts.l en donde puede atenderse a -

su ouraci6n. 

III.- Cuando tengan a su servicio más de 300 trabajadores, -

instalar un hospital, con el personal m6dico y auxiliar necesario. 

IV.- Previo acuerdo con los trabajadores, podl'lhl loa patro

nes celebrar contratos con sanatorios u hospitales u~icados en el 

lugar en que se encuentra el estableoimi.ento o a una di3tanoia -

que permita el traslado rápido 7 o~modo de los trabajadores, para 

que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones an 
teriorea. 

v.- Dar av so de los accidentes ocurridos a la Junta de Con

oiliacidn permanente, a la de Conl)iliaoidn y Arbitraje o al Ins

pector del Trabajo, dentro de las 72 horas siguientes; 

VI.- En caso de muerte por r~esgo de trabajo, dar aviso a las 

mismas autoridades, tan pronto como tenga.r;¡,..oonocimiento de ella;y 

VII.- Proporcionar a la Junta o al Inspector del Trabajo loa 

datos y elementos de que dispongan, especialmente los siguientes: 

a).- Hombre y domicilio del trabajador y de la emprese ... 



b).- Lugar 1 hora del accidente. 

o)./ Nombre·r domicilio de las personas que lo.presenciaron. 

4).- Lugar en que est& siendo atendido el accidentado. 

e).- Trabajo que desempeñaba~ 

f'}.- Sa1ario que devengaba. 

g) .- ?lombre 1 domicilio de las personas a quienes pueda oo

rrespo?).der la indemnizaoi6n en caso de muerte. 

17.- En la Ley de 1931 se dejaba a la autopsia como -.1.""lioo m~ 

dio para oonooer la causa de la muerte del trabajador, en caso de 

un accidente o una enfermedad. La Ley vigente en cambio ya se -

aceptan adem4s de la autousia, usar cualquier otro medio que per

mi ta d1jterm1nar la causa de la muerte del trabajador, as1 mismo -

se le da derecho al patr6n 1 a loa deudos del trabajador para que 

nombren un m&dico que presencie la autopsia. 

16.- Ea notorio el avance que existe en materia de enfermeda 

des del trabajo y que se encuentran consagradas en nuestra nueva

Ley Federal del Trabajo 1 que se encuentran consagradas en nues-

tra nueva Ley Federal del Tr baje, el artículo 513 intenta ser lo 

más completo posible teniendo avances tan notorios y ajust4ndose

oon precisi6n a nuestra lpoca que hasta inol"1'e las enf ermedadea

producidas por la fatiga industrial, entre ellas la neurosis. --

Nuestra tabla de eni'ermedades hace.menoi6n a un sinn'dmero de Bf19._ 

· oiones que ni rt:Jmotamente había mencionado _la antir.ua Ley i!'ederal 

del Trnbaj. ,, ain que por esta circunstancia hubieran dejado de -

considerarse como prof esionalea las enfermedades que surgieren -

con motivo del trabajo, esto es, las doa leyes que se menoionan,

tanto la de 1931 oomo la vigent , al enumerar todns las en:f'ermed.! 

des que una considera como pro:::·eeionales y otra como del trabajos 

no lo h-oen en forma limitativa, por lQ que si un trabajador oon-



trae una enfel'llledad o padecimiento que no se encuentra cataloga.do 

dentro de las citadas tablas, no por eso dejar{a de ser ·aonsider,l':! 

da como enfermedad del trabajo, sino tan solo el obrero y sus fa

miliares tienen que probar que la e1:.fermedad se contrajo con mot! 

vo de las laborea que deaempeflaba. 

19.- Por lo que se refiere a la.tabla de valuaoi6n de incapa 

oidades permanentes, la nueva Ley 1ederal del Trabajo la ampl1a -

inollJ1 ndo en ella 160 lesiones más, siendo por lo tanto mucho más 

completa que la Ley anterior. Aument&ldose tambiihi loa porcentajes 

base para la indemnizaci6n en muchas de laa lesiones que ae enum_! 

ran. 
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9 O N C L U S I O N E S • 

PRDr.ERA CONCI,USION.- El desarrollo del primer capitulo de la 

presente t6sis, consiste en una enumeraci6n de las facetas en que 

loa riesr,os de trabajo se fueron incorporando a la legislacidn -

propiamente laboral, hasta aulminar con una fisonomía autánticam.en 

te propia, como es la que actualm3nte tiene. 

Primeramente vemos la teoría de la culpa, de naturaleza es-

trictam.ente civilista, en donde la responsabilidad por ocasión de 

un riesgo de un riesgo laboral para el patr6n, presuponía el que

el obrero ;probar& que la causa que gener6 el nesgo fuá por un m.Q. 

tivo inherente al trabajo. 

La responsabilidad por motivo de riesgos profesionales en ª.!'!. 

ta evoluci6n, toma al fin un oar:Cz propio, en donde la responsab! 

lid8d del patrón se halla ya enmarcada en precepto~ de naturaleza 

laboral; o sea, que de las figuras civilistas que antaño serv!an

para determinadas indemn.izaciones, dan un giro totalJnente diverso 

por ejmplo, como primera Lgialaoi6n se tiene a la alemana, a la

que contin~ n las demás legislaciones 12boralea europeas, y en -

esta forma se incorpora con caraoter:Csticas propias y bien defin! . 

das, los cqnceptoa de riesgos profesionales as! como el de las -

indemnizaciones. 

Por 11l.timo, observamos tésis de reciente oreaci6n, a'Ón no t~ 

tallllente aoeptad a, entre ellas la denominada'del "Riesgo Empresa" 

la cual consiste en deducir de las utilidades de la empresa una • 

porción destinada a crear un fondo, del cual se descontarán las -

indemnizaciones y rentas que oon motivo de la comiei6n de acoid~ 

tes o enfermedades que se pudieran suscitar. 

La postura de la lfu-=va Ley l!'ederal del Trabajo, es conducir

ª tod a la.a empresas a los bene:dcioa del Inati tuto Mexicano del-



Seguro Social y logr·.do CJ.Ue sea este fin, el r:ap:(tulo que corres,l 

ponde actualmente a riesgos del trabajo de la Ley en cuesti6n crun. 

biar~a y nos rem tir:!a simplemente a la Ley del Seguro i)ocil\l,, 

SEGUNDA CONlL USION .- En el segundo capítulo de la tésis q:ue

presento a su consideraci6n, se estudia la evoluci6n que ha exis

tido en nuestro derecho laboral mexicano, sobre la noci6n de los

riesgos profesionnles, desde remotas épocas, hasta la Constitu--

ci6n de 1917 qua sirve de marco esplendente para el artículo 123 .. 

en su fracción 14, entratando de la prevensi6n y reparac:;.ón de -

lN:1 infortunados del trabajo. 

En esta fracci6n del artíCllllo ·123, se destaca en fonna medu

lar la siguiente noción: "Los riesgos profesionales para efectoa

de su determinaoi6n e indemnización, ya no exigen la existencia -

de una relación causal, inmediata y directa, sino que imponga al

patr6n la r aponsabilidad por los accidentes y enfermedades que -

los tra bajadores sufran con motivo o en ejercicio de la p1•ofe--

si6n o trabajo que eje al.ten. 

TERCER:\. CONCLUSI ON. - La noo16n riesgos profesionales, desde

haoe mucho tiempo implantada, e mbia en nuestra nueva Ley Federal 

del Trabajo, en forma por deraás intrusoe~dente, ya que la nooi6n

actual es la de: riesgos de trabajo, . .'sin que por esto cambie en -

aáda su contenido intrínseco. 

CUARTA CONCLUSION.- La acepoi6n de enfermedades de trt•bajo,

en la Nueva Ley. E'ederal del Trabajo, es la siguiente: "Todo esta

do patol6gico derivado de la acción continuada de una C3U.Sa que -

tenga su origen o motivo en el trabajo o -~-el medio en que el -

trabajador se vea ol:iligado a trabajar". 

Esta es una defi1úoi6n m2s simple y menos extensa que la con 

sagrada en la antigua 'Ley Pederal del Trabajo de 1931, ya que en.

esa Ley se trataba de ampliar y hocer lo más aai.mil.ablem·~nte poai_ 
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ble esta noci~n. 

QUINTA CONCLlJSION.~ En lo referente a las incapacidades que

por motivo de loa riesgos de trab~j~ sufran los trabajadores, tan 

to la derogada L91 de 1931, oomo la nueva Ley Federal del Trabajo 

coinciden en lo ·BUbstanoial-dici~ndonos: "La existencia de esta-

dos anteriores tal a como idiosinorac~as, taras, discracias, intg_ 

xicaciones o enfermedades or6nicas, no es causa para disminUtr -

el grado de la incapacidad, ni l s prestaciones que correspondan.

al trabajador". 

SEXTA CONCLUS:tON.- lh lo tocante a la indemnizaci6n que con

motivo de riesgo de trabajo debe percibir el trabajador, tanto la 

antigua Ley de 1931 como la actual Le¡ Federal del Trabajo, coin

ciden en que se tomar4 como base para fijar la$ indemnizaoiones,

el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el "l"iesgo, 

sin embargo la nueva Ley agrega lo siguiente: "Y los awnentos po!, 

teriores que corresponden al empleo que desempeñaba, ha.ata que se 

determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se 

produzca la muerte o el que percibía al momento de su separaoicSn

de la Empresa. 

SEPTIMA CONCLUSION.- La antigua Le:¡ Federal del Trabajo, en

su articulo 294, en forma por dem~s arbitraria y limitativa esta

blecía como saiario máximo la cantidr.d de i~ 25.00, si el salario

exced!a de esta suma para efectos ue las indemnizaciones. 

La Nueva Ley Federal del Trabaj )' en cambio, eleva este ren

gl6n de indemnizaciones dioi~ndonos: "Si el salario que percibe -

el trabajador excede del doble del salario m1nimo de la zona eco~ 

n6mica a la que corresponde el lugar de prestaci6n de trabajo, se 

considcrar4 esa cantidad como sal rio m&ximo. Si el tr~bajo se -

presta en lugares diferentes, (zonas eaon6micas), el salario m4:1! 



mo ser' el doble del promedio de los salarios m!nimos. respeotivos 

F.ll el caso de que el doble del salario mínimo de la zona eoon6mi• 

ca. de que se trata sea inferior a $ 25.00, se considerará eata -

oantid d como salario máximo. 

OCTAVA COMCLUSION.- La nueva Ley .Federal del Trabajo, inolu• 

ye en su art!culo 490 un- modalidad que no contenía la antigua .... 

Ley Federal de 1931, esta innovacidn consiste en aumentar hasta un 

25~ la indemnizacidn a quu tiene derecho el trabajador por motivo 

de una incapacidad en el caso de falta inexcusable del patr6n: 

·1.- Si el patr6n no cumple las disposiciones legales y regl,fl, 

mentarias para lo prevenci6n de los riesgos de trabajo. 

2.- Si hnbiéndo.:ie realizado accidentes anteriores, no adopta 

las medidas adecuadas para evitar su repetici6n. 

3.- Si no adopta las m2didas preventivas recomendudas por -

las comisiones creadas por los trabajadores 1 los patrones, o por 

las autoridades del trabajo. 

4.- Si los trbajadores hacen notar al patr6n el peligro que 

corren y ~ate no adopta las medidas adecuadas para evitarlo y 

5 •• Si oonourren oircunstancias análogas, de la misma grav:L.

dad a las mencionadas en las fracciones anteriores. 

NOVENA CONCLUSION ... El articulo 49:3 de la Ley Federal del -

Trabajo, contiene una modalidad más diciéndome, al referirse a -

los casos de incapacidad parcial, .que motiva la pérdida absoli1ta

de las facultades· O aptitudes del trabajador para desempeñar su -

pro:t'esi6n, el que la J'l.lllta de Conciliaci6n y Arbitraje podrá au-

mentar la indemnizao16n, hasta el monto de- ~a que oorresiionderia.

!lOr incapacidad permanente total, tomando en consideraci6n la im• 

porta.ncia de la profesión y la posibilidad de desempefiar una oat~ 

gor!a similar, susceptible de producirla ingresos semejantes. 

': 
' ; 



Este oonoepto de nuuva oreac 6n, concede atinadamente un --

truto digio y humano, para los trabajadores que en virtud de su -

especialidad y con motivo de un riesgo de trebajo, se ven obliga

dos a au.aentarae de sus labores entrañando esta ausenoia.:para el-. 

trabaj,,dor no aolo un menoscabo de carácter eoor.6mioo• sino tam

bien unu f'uen~e de desajuste en ei orden moral del trabajador. -

Por lo que al otorgar .:ste precepto, dichos benefioioa en pro del 

asalariado, no haoe sino pugnar por un trato 6tico y justo en el

drden de su::i remuneraciones. 

DECllliL CO?ICLUSIOlI .- El articulo 500 de la nueva ·Ley Federal

del Trabajo, consagra un nuevo beneficio DU1s, al decirnos que las 

indemnizaciones comprender4n1 

l.- Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios -

(La antigu•i Lq Federal de 1931, solamer. te hablaba de un mes de -

sueldo por concepto de gastos funerarios). Esta mejora aunque -

inSW.'iciente, pret.:.:nde cubrir en :forma digna los gastos que eroga 

en la mayoría de los casos, las viudcs de los trabajadores, si no 

fuera por esta ~ , aunque raquítica, se ver!an en manos de ne

fastos enterradores, comerciantes del dolor humano. 

La idea de loa velatorios pdblicos y el hacer más accesibles 

con tari aa bajas loa ent.ierros de los trabajadores al servicio -

del Bitado, aili aer totalmente gratuitos, ha dado un canz de hu

manidad a un aspecto tan delicado, poniendo las bas.::s para lo que 

seguramente en un i'uturo ser& ccnsiderado como un servicio de oa

ricter pdblioo. 

ONOE..\VA CONCLUSION.- El artículo 501 de la Nueva Lar Feder~ 

del Traba30 oontiene un nuevo beneficio que no se encontrara oan

anterior1dad en la Ley Federal de 1931. 

Tal beneficio se hl:1oe oonaistir en· incorporar como benefic1!, 



rio a :,_;;1 muerte e.en. ~r b.:i.;jan::ir, a lu mujer con q_uien el trabajador 

viv:!..6 como si :t.'uera 3'll. m'rido durn."'l.te los 5 años que precedie:r.•on

inmediatamente a. su muer·te o con la que -i;u.vo hi,ios. 

Esta innovaci6n echa por tierra la postur,, de 11Puri ta.nismo -

Jurídico" que antiguamente se mantenía en nueetr· legislación, -

con .la limitacc6n siguiente: En el caso de que el trabajador al -

fallecer tuVi.:ra varias concubinas, n1.nguna de ellas tendrá dere

cho a la indem::lizaci6n. Esto iU timo tiene una explicaci6n 16gica, 

el que la ley sancione el concub.:..ne.to no implica de ninglma :t:'o:rma. 

en que auspicie la destrucci6n de la f2milia civilmente entendido. 

DOCE..WA CONCLUSION •• El artículo 308. de la antigua Ley Ii'ede

ral del !rabajo en 1931 consagraba en su fracoicSn tercera: "Todo

patrdn que tenp,a a su servicio m4s de 300 obreros, deber& tener -

por lo menos una enf'ermer!a u hospital bajo la responsabilid:1d de 

un m'dico. 

La Nueva Ley Jederal del Trabajo en vi.gor, en cambio, en su .. 

artículo 504 fracci~n ·tercera, nos dice.: "CUando tenga a su servi 

oio r:iás de 300 trabajadores, instal1:r un hospital, con el perso-

nal m'dioo y auxiliar necesario". 

Esta modalidad consagrada en la nueva Ley, asegura a los trl!, 

bajadores una atenci6n más rápida y eficaz que la antigua Ley que 

dejaba al arbitrio del p::'.tr6n, el tener una enfermerla o un hosp! 

tal, bajo la soln responsabilidad.de un médico, en tanto en la Vi 

gente Ley en obvio de razones la atenci6n m&dica, pue·1e ser desde 

luego m4s pro1·esional, si se está dotado no sola.mente del pereo-.. 

nal médico y auxiliar necesario, sino de_to~as las L~stalaoiones

tendientes a poder mejorar. La atencidn que por motivo del desem

pei!O ~e aus labores sufriesen loa trabajadores, entendiéndose por 

esto, los ri~sgos a que están expuestos los asalariados~ tanto --



rio a .1..cl muerte deil. -;;r tajact:i!', a. lu mujer oon quien el trabajador 

vivi6 como si fuera au m~rido dura.~te los 5 afies que precedieron-

inmediatamente a. su muerte o con la que tuvo llijoo. 

Esta innovaci6n echa por tierra la postUr<! de 11Puri tanismo -

Jurídico" que antiguamente se manten!a en nuestr· legislaci6n, -

con .la limitac,6n siguiente: ~el caso de que el trabajador al -

fallecer tuvi:::ra varias c;:oncubinoa, n 1.nguna de ellas tendrá dere

cho a ls indem::li.zaoi6n. Esto -dltimo tiene una e:rplioaci6n l6gioa, 

el que la ley sancione el concub.:.nato no implica de ninguna :t'o:rma 

en que auspicie la destl'llcci6n de la familia civilmente entendido. 

DOCE...WA CONCIUSION .- El artículo 306. de la antigua Ley '!'ede

ral del trabajo en 1931 consagraba en su fracci6n tercera: "Todo

patr6n que tenea a su sel"'l'icio más de 300 obreros, deber4 tener -

por lo menos una enfermería u hospital bajo la responsabilidnd de 

un m&dico. 

La irueva Ley ~'ederal del ~rabajo en Vigor, en ca!!l.bio, en su

aJ."t:!culo 504 fracci.5n tercera, nos dice~ "CU.ando tenga a su serv! 

cio mb de '300 trabajadores, inatali:r un hospital, oon el perso-

nal 11uSdico Y' auxiliar necesario". 

Esta modalidad consagrada en la llueva Ley, asegura a los tr,!! 

bajadores una atenci6n más rápida y eficaz que la antigua Ley que 

dejaba al arbitrio del. p~'.tr6n, el tener una enfermerla o un hosp1 

tal, bajo la sol11 responsabilidad .de un m~dico, en tanto en la V1 

gente Ley en obvio de razones la atenci6n m~dica, pue·ie ser desde 

luego m4a profesional, si se esM dotado no solamente del perso-

nal mádioo y auxiliar necesario, sino de_to.sias las i.~stalaoiones

tendientes a poder mejorar. La atenci6n que por motivo del deaem

peilo de :JUS labores sufriesen loa trabajadores, entendi~ndose por 

esto, l.os ri~sgos a que estihi expuestos loa asalariados~ tanto -



accidentes como eru:ermedades inherent·,s al deserapeño de SU;; aotiV! 

dades. 

TRECE.WA COliCLUSION .- Otro d¡,ferencia consagrada en la nueva 

Ley .::'ederal del Tr.::.ba;io, consiste. en la estimación que se puede -

h~cer del grado de incapac~4ad del obrero lesionado ~ enferm.o , -

ya que en la a::ti:.ua Ley se deo:!a: tue dentro del ai'l.o siguiente -

a h. fecha en que se h~~ fijado por con-.,enio o por budo de la -

J\Ul.t: .• Las indemnizaciones de que trata este t!tttl.o, la pi:trte in

teresadü podrá solicitar la revisión del Jonvenio o Laudo en el -

casi) de que posteriormente a la fecha de 6stoa se compruebe u.na -

agrava.cicSn o una atenuación de la incapacidad producida por el --

riesgo. 

La Nueva Ley ::?ederal del Tr bajo, eu cambio, nos dice que e! 

ta rev, si6n se puede efectuar dentro de loa do2 a.i'los siguientes -

al e:. qu;, se hubiese ..:ijado el grado de incapacidad. 

')obre est?.. cuestidn debe de analizarse a oonoienoia el· verd,! 

de:ro gr1~do de incapacidad, ya. que a m1 entender, si el obrero ti!. 

;, ne una in:!ap"'.oidad tempor:.:.l, el .dn principal del p·-trdn, oonsis

tirá en decretarla la. incapacidad permaner. te total y oon este ob

jeto indemnizarle, y ª" esa forma. J.ibrarae de una reI:Jora, oomo S! 

ría el que el patrón estuviese obligado en pagarle por tiempo in• 

definido su salario íntegro diario. 
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CATORCE . ..VA COIWLUSION.- Por lo que se refiere a. la tabla da

. en: .. :ermedades del trabajo, en la Mueva Ley Ji'ederal sin duda existe 

mayor actualizaci6n y es desde luego, más completo. que l!:. tabla-

de· eni'ermedades profesionales enumeradas en la antigua Ley ?ede-:

ral del Tr bajo, a et:do así por las siguientes razones; 1o.- Con• 

aagra un mayor n'dmero de en:t'emedades o padeal. mi en tos originados• 

por el ejercicio o con motiv·i de una activid d de oar~oter exclu• 



sivamente labora~ .• - 20.- ~barca un mayor nilmero de profesiones o- · 

especialidades industriales. 

Estos aspectos sin embargo, no son tnn importanteo como se-

supone, 78 que tanto en la anti¿ua como en la nueva Ley J'ederal -

del 'fr bajo se oonsa.:~aba que las enfermedades enumeradas ilo lo .. 

eran en forma limitativa y establec:!á una presuncicSn en :tavo:r del 

tr bajador por estar catalogado su padecimiento dentro de l~s dos 

tablas de en . e:rmedades de cita. 

QUWCBl\VA. CONCLUSION.- La tabla de valuaci6n de incapaoida-

dea permanentes, consagr?.da en la nueva Ley ?ederal del Trabajo -

no contiene muchas dUerencias de la tabl~ de val.uaci6n de incap_!! 

oidades de la anti[;Ua Ley ~'ederal, . sin embargo existe una diferf3!1 

cia que es· de c~oter medul.ar, qonsistente en aumentaran sus :(n, 

dices el porcentaje a indenu1iza.r por motivo de riesgo~ proíeaion!, 

les, lográndose esto, partiendo de la base del total de 1095 d!as 

de salario dividido por el porcentaje en cuesti6n. F.sta es lu. di

ferencia de mayor importancia de l::ts citadas tablas. 
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