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INTRODUCCION 

Las sucesiones, tema central de nuestro 

trabajo trataron de colmar un espacio en la 

literatura juridica laboral. 

Es conocido por nosotros que una de las 
porciones mas complejas, o sea, llena de matices 
del Derecho es la sucesién, pues es ahi donde se 
manifiesta la movilizacioén toda del patrimonio del 
difunto -de un trabajador en nuestro caso-, en 
busca llena de afan de uno o varios sujetos 
denominados beneficiarios. , 

Esta dinamica implica un estudio 

concerniente en la transmisién de bienes y 
derechos, a consecuencia de la muerte. 

Por lo que nos asiste la razén de que en 
un primer capitulo tratemos lo relacionado a un 
marco conceptual a fin de familiarizarnos con el 

tema. 

Ahora bien, en el capitulo segundo 

hablamos de antecedentes conectados con la 
regulacién juridica de las sucesiones a través de 
la historia, en lugares como Espafia, Francia, 

Italia y México. 

Sabido es por nosotros que cada 

civilizacién, de acuerdo con sus  convicciones 

éticas, morales y religiosas, se ofrece a si 

misma, su propia explicacioén ante el hecho 

contundente de la muerte.



Por otra parte, a pesar de que el 
Derecho Sucesorio tenga como fin el respeto a la 

voluntad expresa o presunta del difunto, ésta no 
es acatada en el Derecho Laboral, ya que sigue un 

orden de prelacién en la designacién de 
beneficiarios, dAndosele una seguridad patrimonial 

y humana al grupo familiar y a cada uno de sus 

componentes, esta exaltaciédn esta contenida en 
nuestro capitulo tercero, que a su vez nos hace 

referencia a’la regulacién juridica actual de la 

sucesidon laboral. 

Por Ultimo, ese deseo de eternidad, de 

sobrevivencia contra la muerte, que parece ser 

innato al hombre desde siempre, da lugar a que en 
un capitulo cuarto tratemos lo relativo a un 
procedimiento sucesorio laboral, que nos llevara a 
esclarecer el como de la obtencidn de las 
prestaciones y/o indemnizaciones a que se hardn 

acreedores los beneficiarios de un trabajador 
fallecido, evitando con esto el total desamparo, 

dandosele trascendencia al ser que dejara de 
existir.



CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

1.1. SUCESION. 

Para referirnos al Derecho Sucesorio, es 
necesario, a todas luces, delimitar perfectamente 
el término sucesién, ya que en el desarrollo de 

nuestro primer capitulo invocaremos el estudio de 
otras acepciones tales como, Derecho Sucesorio 

Civil, Derecho Sucesorio Laboral, asi como 

también, nos ocuparemos de sus caracteristicas mas 
importantes. 

Entrando en materia diremos que una de 

las esferas de la vida social, condicionadora de 
todas las otras, es el Derecho, y en ella la 

sucesiOn es un fendmeno constante, tanto en el 
orden del patrimonio como en el de la familia. En 

las relaciones patrimoniales, el cambio puede 
tener lugar en cuanto a las cosas objeto de ellas, 

o en cuanto a las personas, sujeto de las mismas. 

La sucesi6én uUnicamente se considera por lo gue a 
éstas tiltimas toca, es decir, en cuanto a las 

personas, y por eso “Sucesién -dice Savigny- es el 
cambio meramente subjetivo en una relacién de 

derecho, es decir, cambio del sujeto, pero no del 

objeto de la relacién.” ‘El jurisconsulto observa 
que el patrimonio y la familia contintan 
subsistiendo a pesar de desaparecer los 
individuos. 

En este estudio la palabra clave es 

“Sucesi6én”, que tiene el correspondiente verbo : 

“suceder”, La voz “sucesién” deriva del latin 

“suecesio-onis”, y significa en sus tres primeros 

  

‘Cit por ARCE Y CERVANTES, José. De las Sucesiones. Tercera edicién. Pornia. México. 1992 P 1
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alcances: “Accién y efecto de suceder”. Y esta 
ultima expresién, derivada del latin “succedere”, 
significa a su turno : “Entrar una persona o cosa 
en lugar de otra o seguirse de ella. Descender, 
proceder, provenir”. 2 

La sucesién, en lenguaje juridico “es la 
subrogacién de un sujeto en el lugar de otro en el 
goce de un derecho”. ? Una transmisién ha surgido : 
el derecho que pertenecia a uno ha pasado a otro. 

Podriamos decir que, la voz sucesién no 
consiste sélo en un seguimiento, en venir una 
persona o cosa después de otra, sino que ademas se 
coloque en el lugar del anterior, substituyéndole. 

La tematica de la regulacién de la 
sucesién, con las diversas orientaciones que nos 
muestra la historia del derecho, depende- de las 
perspectivas morales, sociolégicas, econdémicas y 
politicas, segin vamos a examinar panordmicamente. 

La sucesién considerada por Castan: “es 
la continuacién o sucesioén por modo unitario, en 
la titularidad del complejo formado por aquellas 
velaciones juridicas patrimoniales, activas y 
pasivas, de un sujeto fallecido, que no se 
extinguen por su muerte; sucesién que produce 
también ciertas consecuencias de caracter 
extrapatrimonial y atribuye al heredero una 
situacién juridica modificada y nueva en 
determinados aspectos”. } 

Desde el punto de vista de Cast4n, el 
apoyo del término sucesién esta en la necesidad de 

* Diccionario de 1a Lengua Espafiola. T. II. Vigésima edicién. Real Academia Espaiiola. Espafia. 1986. P. 
1267, 

* Enciclopedia Barsa T, XIV, Encyclopaedia Britannica Pubhshers, Inc. México. 1986. P. 42 
‘CASTAN TOBENAS, José Derecho Civil Espafiol, Comun y Foral T. VI. Reus. Espafia. 1969. P. 27
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perpetuar los patrimonios mas alld de los limites 
de la vida del ser humano, pero esta exigencia, de 
acuerdo con él, se funda, a su vez, en la 

condicién de dar estabilidad a la familia y fijeza 
a la economia social. Ello pudiera apreciarse como 
una tarea y como un compromiso de subsistencia y 
permanencia, que rebase su propia existencia 
mortal. 

Por otra parte, hemos encontrado que, 
todo fin del Derecho es ordenar las relaciones 
sociales conforme a la justicia y ésta consiste en 
dar a cada uno lo que es suyo. Las normas 
juridicas referentes a la sucesién tendran por 
objeto dar “lo suyo” a cada quien en la situacién 
del fallecimiento de una persona. 

Ahora bien, tendremos en cuenta que en 
nuestro derecho existen dos clases importantes de 
sucesién: la legitima y la testamentaria. La 
primera, la definiremos como la transmisién de los 
bienes, derechos y  obligaciones que no se 
extinguen con la muerte, a los herederos que 
sefiale la ley (esta definicion descansa en una 
voluntad presunta, suplida por la ley, 
considerando los motivos de aquél). A la segunda, 
la seflalaremos como la transmisidén de los bienes, 
derechos y obligaciones que no se extinguen con la 
muerte, a los herederos que ella misma determine a 
través de un testamento, siendo éste una 
manifestacién unilateral de la voluntad. (Esta a 
su vez, se apoya en la libre y expresa voluntad 
del autor). En ambos casos se origina el derecho 
de propiedad y se configura por factores de orden 

familiar y social. 

Asi pues, la funcién social del 

patrimonio, la necesidad de que los derechos y las 
obligaciones no se limiten a ser simples atributos 
de una persona, sino medios juridicos con los 
cuales pueda continuar la actividad familiar y de
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la comunidad de estos bienes; la seguridad del 

movimiento legal y de los acreedores del causante, 

la ordenacién adecuada de las posesiones o 

pertenencias para hacer factible el disfrute del 
caudal hereditario y su distribucién, son 

presupuestos que el derecho debe considerar para 
regular esta substitucién de sujetos. 

Por otro lado, nos corresponde comentar 

al respecto que, repartirse una herencia a veces 
acaba con la familia. El parentesco, sea 

consanguineo, por afinidad o civil, se termina 

cuando hay que distribuirse un peso. El aspecto 
econémico en un ntcleo familiar produce 
consecuencias graves cuando no se prevé por el 

autor de la sucesién cual serd el destino de sus 
bienes. En la mayoria de los casos, si el sujeto 
ha tenido la precaucién de emitir su tltima 
voluntad en un testamento, evitar& conflictos aun 

cuando ésta contradiga la de su parentela; empero, 
sino lo hace, deja un problema que puede traer 

como funesto desenlace el desmembramiento de la 
misma. 

Debemos contemplar que en la_ sucesién 
legitima se desarrolla plenamente un proceso de 

contenido familiar. Ahi opera como formula 
esencial la regla que otorga la preferencia a los 

parientes mas cercanos sobre los lejanos; todo 
ello en substitucién de la ausente voluntad 
expresa del autor. 

Asimismo, debemos considerar que la 
manifestacién hereditaria establecida forzosamente 
por la ley, tiene por objeto principal el de 

mantener la continuidad del patrimonio 

perteneciente al de cujus para cumplir las 
obligaciones pendientes en el momento de la 
muerte, pues el contenido de éste debe 

considerarse demarcado a los bienes del autor al 
morir. El derecho de propiedad y todos los demas 

bienes que lo  forman se transmiten a los
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herederos o legatarios segtin el caso, con todas 

sus cargas y obligaciones. 

De acuerdo con lo anteriormente 
expresado, observamos que el derecho a disponer de 
los bienes después de la muerte del titular, ya 

por voluntad expresa, o presunta, ha inspirado la 
tradicién de nuestro sistema juridico desde sus 

inicios. 

El siguiente cuadro presenta 

sinépticamente todas las diversas clases de 
sucesién que han existido, existen o pueden 
existir en el estado actual de los sistemas 
juridicos. 

Singular 

Inter vivos 

Universal (hoy no 
admitida). 

Clases de Directa 
Singular (Legados 

Donaciones) 

Indirecta 
Sucesién 

Mortis causa Directa 

(Voluntaria 
Legitima) 

Universal 

Indirecta 4 

* Cfir. Enciclopedia Universal Ilustrada, T. LVI. ESPASA-CALPE, Espaiia. 1979. P 229
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Asi, las  sucesiones, como ya hemos 

visto, pueden ser imtervivos y mortis causa. Las 
primeras tienen lugar durante la vida del 
causante, y las segundas, a la muerte de 4éste. 

Ahora haremos un estudio detallado de 

cada una de ellas: 

I.Sucesién Inter Vivos: 

Tiene lugar por la voluntad del autor o 
causante, en vida de éste; su forma es la donacién 
o el contrato, y puede ser: 

1. Singular. Existe en toda enajenacién 
de una cosa o un derecho transmisible, tanto a 
titulo oneroso como lucrative. 

2. Universal. Este género de sucesién se 
considera hoy inadmisible. Para precisar la 

cuestién diremos que atin cuando existe sucesidén en 
el hecho de que una persona enajene todo su 

patrimonio por titulo oneroso, como en este caso 

la sucesién es reciproca, y sélo hay substitucidén 

de cosas, no sé suscita dificultad. 

Esta aparece cuando una persona 

transmite en vida todo su patrimonio a otra por 
titulo lucrativo, es decir, mediante donacién 

universal, sin reservarse cosa alguna para si. 

Fundamentalmente no se comprende cdmo 

esto sea admisible, pues va en contra de los mas 
elementales instintos de conservacién, ya que el 
hombre tiene el deber de conservar la vida. ° 

  

*Cfr Ibidem. Pp. 229-230
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Bl Derecho actual no admite la donacidén 

absolutamente universal de bienes, pero en la 

practica esta prohibicién sélo puede  hacerse 

efectiva cuando el donante tiene familia que 
reclame contra aquélla. 

Ante este problema diremos que la 

sucesion inter vivos implica entonces en todos los 

casos una transferencia singular. 

Por otro lado, en el acto inter vivos, 
ambas partes con sus correspondientes voluntades 
concurren a la celebracién: se encuentran 
presentes, por si o por medio de un apoderado. 

Sumamos a esto que, “Las sucesiones 

inter vivos comprenden todos los modos de 

transmisién de derechos en la vida normal de los 

negocios humanos”. ‘ 

Una vez expuestos estos argumentos 

diremos que “Mientras vive la persona fisica, no 

puede hablarse de sucesién en el patrimonio por 
actos entre vivos porque la unidad patrimonial 
subsiste mientras subsiste su titular. Solamente 
cuando éste desaparece, su unidad patrimonial que 

potencialmente al menos, era una fuerza en 

continuo movimiento, en continua evolucioén, se 

detiene hasta cierto punto y se vuelve posible que 
otro se coloque en lugar del titular desaparecido 
haciendo que su propia persona, que era ya centro 
directivo de su propio patrimonio, pase a serlo 

también de la masa patrimonial abandonada”. ’ 

II. Sucesién Mortis Causa: 

* Enciclopedia Barsa. Op. Cit. P. 42 
7 POLACCO, Vittorio. De las Sucesiones. T. Bosch. Argentina 1950. P. 8
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“Consiste en la subrogacién de una 

persona en lugar de otra, en una relacién juridica 

oOo en un conjunto de relaciones juridicas, por 

virtud de la muerte de la segunda; es decir, que 

la efectividad de la sucesién queda subordinada al 

fallecimiento del autor o causante”. § 

Es la sucesién mortis causa, la que 

recibe el nombre de sucesioén por antonomasia y la 

que es la materia de este primer capitulo. En esta 

expresion, la palabra muerte desempefa un papel 

importante, pues ésta crea una situacién de 

incertidumbre = en cuanto al destino de las 

relaciones juridicas de las que era titular una 

persona, pues nos resulta imposible admitir la 

existencia de derechos o de obligaciones carentes 

de sujetos. Al desaparecer el individuo, habremos 

de considerar que quedan extinguidos, y las cosas 

que poseia expuestos a la ocupacién por parte del 

primero que llegue a apoderarse de ellas, o por el 

contrario, vendra una nueva persona a tomar el 

lugar que el muerto tenia en cada una de esas 

relaciones. 

Sugerimos partir de este segundo 

cuestionamiento. Pues si admitiéramos el primero, 

aparecerian una gran cantidad de bienes 

susceptibles de ser adquiridos por ocupacion, y 

con ello se abriria camino a numerosos casos de 

enriquecimientos sin causa. Ademas, si las 

obligaciones se extinguiesen con la muerte del 

deudor, resultarian perjudicados los acreedores, a 

la par que se lesionarian los principios generales 

de la economia. 

Por otro lado, si partimos de la base de 

considerar el patrimonio como algo exclusivamente 

personal, vinculado al individuo de una manera 

privilegiada, seria muy dificil la explicacion del 

  

* Cfr Enciclopedia Universal Ilustrada, Op. Cit. P_ 229-230
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fenémeno de la sucesidén mortis causa, ya que 

existe la necesidad de que alguien se subrogue en 

la posicidén que ocupaba el difunto en las 

relaciones juridicas surgidas con motivo de éste. 

A su vez, “Las sucesiones mortis causa 

pueden ser universales o singulares, segtin se 

transmita un solo derecho ° todos los 

pertenecientes al causante”. ° 

La muerte del autor determina la 
apertura de la sucesién transmitiendo la propiedad 
de los bienes a los herederos y a los legatarios 
cuando estos tltimos lo sean de cosa especifica. 

La transferencia de la propiedad y de la posesién, 

en su caso, se producen asi, desde el momento del 

fallecimiento del de cujus, independientemente de 

la voluntad de los. beneficiarios y aunque éstos lo 

ignoren. 

La sucesién implica por lo tanto, dos 

derechos: 1) el de transmitir y, 2) el de 

adquirir. Tomando el primero como una consecuencia 
légica y necesaria del acceso a la propiedad 

correspondiente al autor, ya sea que ésta se lleve 

a cabo por testamento o por disposicién de la ley 

(como ya hemos visto anteriormente); pues en 

ambos casos se cumple la finalidad social y 

econdémica de la herencia, tanto para el 

cumplimiento de los deberes privados y familiares 

del de cujus como para garantizar el acatamiento 

de las obligaciones pendientes a su muerte. El 

derecho de adquirir, por su lado, es el que sefiala 
a quien el autor ha designado para sucederle o a 

quien indica, en su caso, la via legitima. 

La existencia de la sucesién, en nuestra 

opinién, representa una victoria no sdélo del 

° Enciclopedia Barsa. Op. Cit. P. 42
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individuo, sino de la humanidad sobre la muerte 
porque se funda en bienes y derechos transmisibles 
atin después de ésta, para la subsistencia de la 

especie; gracias a esta circunstancia, muchas 
personas trabajan y ahorran. 

“Tedéricamente - considera Floris ~ seria 

posible un sistema juridico en el cual con la 
muerte acabaran todos los derechos del difunto; y, 

efectivamente, esta  situacién la  encontramos 
parcialmente realizada: los derechos que tenia el 
difunto en calidad de marido, de padre o tutor, 

asi como sus derechos politicos se extinguen 
definitivamente, sin transmitirse a otra persona. 
También sus calidades de usufructuario, de 

mandatario, de socio, de obrero o de titular de un 

contrato de hospedaje cesan, al igual que sus 
rentas vitalicias. Sin embargo, muchos otros 

derechos - tales como el de la propiedad y los 
derechos de crédito- sobreviven a sus titulares 
originales y se traspasan a otros, .a_ sus 
“sucesores”, " 

Por lo que, para existir la sucesién son 
necesarias estas tres condiciones: 

a) Que haya una relacién juridica transmisible; 

b) Que ésta continte existiendo, pero que cambie 

de sujeto, y 

c)Que dicha transmision tenga lugar por un vinculo 
o lazo que una juridicamente a transmitente y 
sucesor. 

Para continuar con nuestro estudio 
mencionaremos como elementos de la sucesidén, los 

siguientes: personales, reales y formales. “Los 

primeros estAn constituidos por una persona que 
transmite (autor, causante, de cujus) y otra que 

FLORIS MARGADANT S., Guillermo Derecho Puvado Romano. Vigésima primera edicién. Esfinge. 

México. 1995, P, 453 
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recibe (sucesor, causahabiente, heredero), la cosa 

o el derecho . El elemento real consiste en este 

derecho o cosa que se transmite. El formal y 

causal es el vinculo (exteriorizado por algin 
hecho o acto) que une al autor y al sucesor, 

vinculo que ha de ser tan intimo que nos induzca a 
ver la sucesién como un solo cambio de sujeto de 
la relacién juxidica, siendo el adquirente 
continuador de la personalidad juridica del 

transmitente, ora, de una manera universal, ora en 

un solo aspecto de esa personalidad”. ” 

Con apoyo en las ideas anteriores, 
deberemos sefialar la distincién de dos conceptos 

que parecen andlogos y que, sin embargo, entrafan 

una notable diferencia, pues por sucesion 
finalmente entendemos el fendédmeno juridico que 
opera en el reemplazo o  substitucidén de la 
titularidad del patrimonio de un difunto; y por 

herencia, consideramos el conjunto de bienes o 

masa patrimonial que se va a transmitir por la 

muerte del autor. Esta acepcién la veremos mas 

adelante; cuando indiquemos como ésta se describe 

en ej] Derecho Civil a través de su cédigo. 

Por todo lo anteriormente dicho, 
abundaremos que la sucesién es un fendédmeno de 

caracter universal, que posee una importancia 

inmensa en ila vida y en el Derecho, estando 

conformes todos los jurisconsultos en otorgdrsela, 

no sélo por la extensidn que ésta abarca, sino 

también por la indole y trascendencia de las 
relaciones que encierra y por los’ diversos 

sistemas a que ha dado lugar. 

En nuestro siguiente inciso daremos paso 

al término mas importante de nuestro tema. 

" Enetclopedia Universal Iustrada Op. Cit P 229
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1.2. DERECHO SUCESORIO. 

El Derecho Sucesorio es tan pretérito 
como la propiedad. Ha sido aceptade por los 

pueblos de todas las civilizaciones. Esto 
justifica su natural adherencia al ser humano, 

como una institucién de gran arraigo. 

La aspiraci6én del hombre normal no es 
solamente la de atesorar medios econdémicos para su 

propia satisfaccién, sino también la de poder 

atender con ellos las necesidades de sus 

familiares, sobretodo de los de mas préximo 

parentesco, no wUnicamente mientras viva, sino 

hasta después de la muerte. 

Atentos al término de Derecho Sucesorio, 

facilitaremos la definicién de su contenido al 
dividirlo en dos acepciones: derecho y sucesién 

(ésta Ultima ya ha sido explicada con detenimiento 
anteriormente) . 

Por lo que corresponde al  término 

Derecho (derivado del latin directus, directo) # 
diremos lo siguiente: 

En general, se entiende por éste todo 

conjunto de normas eficaz para regular la conducta 
de los hombres en su vida social. 

Ahora bien, una vez que hemos examinado 

juridicamente los términos de Derecho y sucesién, 

estimamos indispensable plantear otras reflexiones 
que necesariamente concurren a nuestro tema, tal 

es el caso de la definicién que nos hace De 

Ibarrola acerca de Derecho Sucesorio. 

" Cfr. PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario para Juristas. Mayo. México. 1981. P. 403
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“Por Derecho Sucesorio se entiende en 

efecto el conjunto de normas juridicas que, dentro 

del Derecho  Privado, regulan el destino del 

patrimonio de una persona (exclusivamente el de 
las personas naturales), después de su muerte”. " 

Hemos tenido presente que, en el Derecho 

Sucesorio, su punto de partida es la muerte, sin 

embargo, destacamos que su sistema gira sobre las 
consecuencias de la personalidad que subsisten y 
se prolongan mas alla de su vida, de manera que el 
sucesor sea el responsable de darles continuidad. 
Ese anhelo es el verdadero estimulo que permite al 
hombre el ser trascendente. 

Por su parte, el autor Gutiérrez y 
Gonzalez define al Derecho Sucesorio como “el 
régimen juridico procesal que regula la 
transmisién de los bienes, derechos y obligaciones 
de una persona, a otra u otras; asi como la 
declaracién o el cumplimiento de sus  deberes 
manifestados para después de su muerte”. *% 

Agregaremos que, el Derecho Sucesorio 
constituye una base de la sociedad de nuestros 
dias, siendo imposible predecir su liquidacién, 
aunque consideramos que requiere ser modificado 
para que forme un sistema de justicia econdmico- 
social y compagine con los postulados de un mundo 
en acelerado proceso de evolucién hacia doctrinas 
mas compatibles con la sociedad actual. 

Debemos tener en cuenta que, no debe 
perderse de vista que el Derecho Sucesorio se 
apoya en los fines definitivos del orden juridico 
tradicional: El respeto a la voluntad expresa o 
presunta del difunto y la seguridad patrimonial 

“DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones. Sépuma edicién Poirtia. México. 1991. P 655 
“ GUTIPRREZ Y GONZALEZ, Ernesto ELPatumonto Cuarta edicién Porrtia México, 1993. P, 590 
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del grupo familiar; tomando como fundamentos los 
siguientes: 

a) El Derecho Sucesorio pretende el amparo a la 
familia, como se observa en los Céddigos mas 
modernos que tienden a consagrar mas derechos a 
los legitimarios y herederos forzosos. 

b) Se busca un sentido mayor de justicia en la 
distribucion del patrimonio sucesorio. 

La cuestién se simplifica si se concibe 
ese mismo patrimonio, no como un fendémeno 
individual, sino colectivo, que pertenece no a un 
sujeto fisico, sino a un grupo social, como por 
ejemplo, la familia. 

1.2.1. DERECHO SUCESORIO CIVIL. 

De todas las disciplinas juridicas con 
las que se relaciona el Derecho del Trabajo, el 
Civil resulta ser el de mayor vinculacién. 

El Derecho Civil plantea los problemas 
inherentes a la persona humana, en todo cuanto 
concierne a sus relaciones de familia y a su 
patrimonio. 

El Derecho Sucesorio, como parte del 
derecho o legislacién civil, esta contenido, en su 
mayor volumen, en el Cédigo Civil, que regulan la 
transmisién de los bienes por causa de muerte, 

como forma particular del fenémeno juridico de la 
sucesién, que es, en realidad, la tnica forma 

admitida por nuestro sistema legal de sucesién a 
titulo universal.
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Del Derecho Sucesorio mortis causa, se 

ha dicho, es una de las ramas del derecho privado 
en la que resalta mas patente su evolucidén 
historica (como se vera mas adelante en el 
Capitulo II), y ademas que “por la supervivencia 

de sus complejos ingredientes histéricos, encierra 

las mas alambicadas construcciones técnicas”, % 

Por otra parte, el Derecho Sucesorio 

halla su fundamento racional en la necesidad de 
que la muerte no rompa las relaciones de quien 
cesa de existir, ya que la interrupcién de éstas 

repercutirian perjudicialmente en la economia 
general” 

A diferencia de otros procesos, los 

casos de sucesién deben resolverse cuando -y 
precisamente porque- el autor ya no vive o se 

encuentre ausente, o sea, que ya no se _ puede 
contar con 61 (operandose la vacancia). Entre la 
muerte del de cujus y el hecho por el cual su 

patrimonio pasa a radicarse en sus causahabientes 
se efecttia un verdadero proceso, y para que se 

perfeccione se requiere que se cumplan tres fases 
juridicas: apertura de ésta, delacién y aceptacién 
de la designacién, con lo cual culmina. 

Corresponde por lo tanto, al orden 
juridico sefialar a quién o a quiénes deben ser él 
o los nuevos sujetos del patrimonio acéfalo y los 
derechos que otras personas tengan sobre el mismo. 

Por lo que es necesario afiadir que la 

transmisién hereditaria sdédlo se efecttta de muerto 
a vivo o a ser concebido que nazca viable, 
entendiéndose asi el feto que desprendido 
enteramente del seno materno, vive 24 horas o es 

'S DE PINA, Rafael. Derecho Civil Mexicano. “Bienes- Sucesiones” Vol. II. Segunda edicién. Pornta 

México. 1962. P. 249 
' Cfr. Idem.
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presentado vivo, dentro de ese tiempo, al Registro 

Civils (articulo 55 del Cddigo Civil para el 

D.F.). Por lo tanto, el ser concebido antes de que 

muera el autor y que nazca viable tiene capacidad 
juridica para heredar. Adem&s son capaces también 
de suceder los hijos que nacieren de ciertos y 
determinadas personas durante la vida del’ 

testador, aunque hayan sido concebidos después del 

testamento, siempre que a la muerte del sujeto ya 
hubieren nacido y estén vivos. (articulo 1315 del 

Cédigo Civil para el D.F.). 

Aunque las normas sucesorias estan 
relacionadas con el derecho de familia 

intimamente, no debe considerarse como parte de 

éste, porque no es indispensable que los que 

sucedan sean parientes del. difunto. 

Es conveniente recordar que, en materia 

civil la sucesién se divide en universal y 

particular: “El  heredero adquiere a titulo 
universal y responde de las cargas de la herencia 

hasta donde alcance la cuantia de los bienes que 
hereda”. (articulo 1284 del Cdédigo Civil para el 
D.F.). “El legatario adquiere a titulo particular 
y no tiene m4s cargas que las que expresamente le 

imponga el testador sin perjuicio de su 

responsabilidad subsidiaria con los herederos”. 
(articulo 1285 del Cdédigo Civil para el D.F.). 

“Reciben, pues, los herederos la totalidad de la 

herencia o una parte alicuota de ella”. " 

Ya que mencionamos el término herencia, 

dice el articulo 1281 del Cédigo Civil para el 
D.F., que “es la sucesién en todos los bienes del 
difunto y en todos sus derechos y obligaciones que 
no se extinguen por la muerte...” 

* DL IBARROLA, Antonio. Op. Cit. P 657
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Existe una critica respecto a la 

definicion del término arriba citado por nuestro 

Cédigo Civil para el D.F., hecha por el autor 
Gutiérrez y Gonzalez que nos determina que nuestra 

legislacién no supo decir que: “Herencia es la 

sucesion en todos los bienes, derechos y 
obligaciones que fueron del autor de la misma, y 
que no se extinguieron con su muerte”. " Puesto que 
un muerto ya no puede ser titular de bien alguno. 

Retomando diremos que, el sistema de 

nuestro Cédigo Civil vigente no establece ninguna 

legitima ni reserva ni porcién que deba 
corresponder obligatoriamente a los parientes o a 
otras personas. Deja a la persona en libertad para 
cualquiera de estas posibilidades: 

I. De elegir ella misma a sus sucesores ( 0 sea, 
nombrar herederos y atribuirles su herencia) y 
dejar determinados bienes a los legatarios por 
medio de un acto juridico llamado testamento, por 
el que puede disponer de sus bienes para cuando 

fallezca, como lo estime m&s conveniente, sin mas 

limitaci6én que la obligacién de dejar alimentos, 
en ciertos casos a las personas que establece la 
ley. La regla general, de acuerdo con el articulo 

1283 del mencionado cddigo, es que “el testador 
puede disponer del todo o de parte de sus bienes”. 

Rige entonces el principio de la libre 

testamentifaccién (“testamentifactio”, llamada 

activa). El testamento eficaz llamado también 

disposicion de wtltima voluntad, da origen a la 
sucesién testamentaria. 

No se ha de confundir el derecho de 
sucesién con el de testamentifaccién, pues éste es 

sélo una parte o manifestacién de aquél, ya que 
consiste en el derecho de disponer por testamento 
(testamentifaccién activa) y de ser heredero por 

‘* GUTIERREZ Y GONZALEZ, Emesto. Op. Cit. P. 589
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testamento {testamentifaccion pasiva); mientras 

que el derecho de sucesion se da en todos los 
casos de ésta, tanto testamentaria como ab 
intestato o forzosa. 

II. De no hacer testamento o de hacerlo sin que 

comprenda todos sus bienes. Esta situacién da 

origen a la sucesién legitima (porque se origina 
en la ley). Por tanto, cuando haya bienes siempre 

habra herederos. Es importante sefialar que ésta 

es supletoria de la  testamentaria, como se 
desprende del articulo 1599. Esto quiere decir que 
la ley da mayor importancia a la voluntad que al 

llamamiento de herederos por ella. 

Con el objeto de abundar sobre este tema 

consideraremos la clasificacién hecha por la 
legislacién civil, dando lugar a dos clases de 
sucesién (que si bien ya han sido tratadas con 
anterioridad, ahora quedaran del. todo 

esclarecidas), o sea, modos de deferirse: 

“La herencia se difiere por la voluntad 

del testador o por disposiciédn de la ley. la 
primera se llama Testamentaria y la segunda 
Legitima”. (articulo 1282 del Cédigo Civil para el 

D.F.). 

La Testamentaria, se confiere por 
voluntad del difunto, se llama también voluntaria. 
En la actualidad, se observa con preferencia por 
las diversas legislaciones, a las que se suma la 

nuestra. 

Sin embargo, de la Ley parte, en 

definitiva, la eficacia juridica del testamento, 

pues éste aparece subordinado al cumplimiento de 

requisitos esenciales, que son establecidos y 

exigidos de una manera imperativa, de tal suerte
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que sdlo la voluntad enmarcada en ellos puede 
tener el valor de disposicion testamentaria. 

En lo concerniente a la sucesidén Ab 

Intestato, ésta se confiere en virtud de la ley, y 

es la mas antigua. Tiene lugar en defecto de la 

voluntad del sujeto. 

La sucesién ab intestato se produce: 

Primero. Cuando falta originariamente y en 
absoluto el testamento. 
Segundo. Cuando éste sea otorgado por una persona 
pero contenga disposiciones que no comprendan la 
totalidad del patrimonio. 
Tercero. Cuando el ya mencionado testamento sea 

declarado total o parcialmente nulo. 

Cuarto. Cuando el heredero repudie la herencia, 

entre otras, pues no corresponde a nuestro tema 

original el ampliar estos argumentos, aunque si 

era necesario conocer sélo algunos para un mayor 
discernimiento. 

Las leyes civiles y procesales regulan 
la forma de otorgar los testamentos, los modos de 
distribuir los bienes entre los herederos, asi 

como los tramites ha seguir en los juicios de ab 
intestato. 

Para continuar con lo  referente al 
sistema de nuestro Cddigo Civil, ¢éste no nos 
sefiala la coexistencia de dos supuestos en una 

misma sucesién, o sea, que al mismo tiempo, sea 
testamentaria y legitima (sucesion mixta). Lo que 

acontece en este caso es que unas personas son 
herederas o legatarias de aquellos bienes de que 
dispuso el testador en su testamento y otras son 

llamadas por la ley como herederos legitimos de
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aquellos otros bienes de los cuales no dispuso. 
(Articulo 1614 del Cédigo Civil para el D. F.). 

Observamos con lo expuesto anteriormente 

en este inciso que, las circunstancias vigentes en 
esta @época permiten que el ordenamiento civil 

considere que el testador es el mejor Arbitro de 

sus intereses y soberano de sus bienes, por lo 

tanto, nadie mejor como é1 puede disponer de 

ellos. 

Para continuar sefialaremos que, hasta el 
presente, una idea visceral y casi inconsciente 

guia -o ha indicado al menos a nuestro derecho e 
incluso al sentir general colectivo- la nocién de 

sucesor. Esta parte de una de las ficciones mas 

arraigadas: la de la continuacién o continuidad de 
la persona del causante por el sucesor. Esta 
circunstancia, se reduce en el derecho moderno al 

ambito patrimonial, a pesar de que en su origen 
fue esencialmente extrapatrimonial, o sea, su 

fundamento era religioso, mitico. 

A partir de estas reflexiones, se 

desprende la definicién que de sucesor, en general 
diremos: éste va a sustituir al fallecido en la 
titularidad de su patrimonio, para ello es 
necesario que sed un ser juridicamente viviente 
con personalidad reconocida por el derecho, y que, 
como tal, exista ya en el momento de esa muerte y 
sea capaz de ocupar el puesto que dejé vacante el 

difunto. 

Aqui es importante sefialar que, la 

desheredacién ha sido considerada como un agravio 
para quien la sufre, independientemente de la 
privacion del beneficio econémico de la herencia.
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1.2.2. DERECHO SUCESORIO LABORAL 

Por lo general, el trabajador es el 
Unico que recibe las prestaciones que surgen de su 

relacién de trabajo. Pero cuando éste fallece sin 
que hayan sido cubiertos los derechos de contenido 
econémico oportunamente, éstos habran de ser 
transmitidos a quienes disponga la lLegislacién 

Laboral. Podriamos decir que la muerte trasciende 

juridicamente, y el problema ante el que nos 
encontramos es, precisamente, el de esa 

trascendencia. 

Ahora bien, hablar sobre una relacidén 

juridico-laboral nos introduce al Ambito del 
Derecho del Trabajo, y con esto a la prioridad de 

precisar conceptos, ideas, opiniones; por eso, y 

una vez que hemos desentrafiado lo concerniente al 

Derecho Sucesorio en general y Civil - en ese 
orden ~; nos proponemos en este momento a 

establecer lo concerniente a lo que enmarca 
nuestro inciso, pues de éste depende en si la 

importancia de nuestra investigacién. 

Atentos a nuestra intencidén, tomaremos 
como base el término relacién, derivado de : “la 

voz latina relatio, que significa conexién de una 
cosa con otra, correspondencia, enlace entre dos 
cosas, significando relaciédn de trabajo, la 
conexién necesaria e inevitable que se establece 

entre quien presta un servicio y la persona a 

quien como patrono, se le presta dicho servicio”. ” 

De no existir dicha relacién laboral no 
se daria la finalidad mediata que es la de indicar 

el momento en que el obrero se incorpora o 
comienza a  laborar, surgiendo con esto los 

'"’ CABANELLAS DE TORRES, Guillermo Contrato de Trabajo. “Parte General”. Vol. 1.Omeba. 

Argentina. 1963, P. 44
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derechos y obligaciones para el patrén y para el 

mismo trabajador, siendo intrascendente que 

hubieran celebrado contrato de trabajo o no. 

Otro aspecto del que nos’ corresponde 

hablar, es sobre el Derecho del Trabajo, que si 
bien no es objeto de nuestro inciso, lo sera para 

comprender al Derecho Sucesorio Laboral, siendo 

menester asi conocer su significado. 

Al respecto daremos un concepto breve 

para no desviarnos de nuestra finalidad: 

“El Derecho del Trabajo es el que se 
refiere preferentemente a la regulacién de las 

relaciones juridicas entre empresarios y 
trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en 

lo que concierne al trabajo subordinado, y en 
cuanto se relaciona a las profesiones y a la forma 
de prestacién de los servicios, y también en que 
atafie a las consecuencias juridicas mediatas e 
inmediatas de la actividad laboral dependiente”. ” 

Observamos que de lo anteriormente dicho 
podriamos establecer un concepto de Derecho 
Sucesorio Laboral: Es aquel que se refiere a un 

conjunto de relaciones juridicas que subsisten 

atin cuando aparezca la circunstancia de muerte del 
trabajador. 

No obstante, como previamente se habia 

manifestado, la transmisidn del patrimonio por 

causa de muerte forma parte del Derecho Sucesorio, 

y @ste a su vez, se fundamenta en el Derecho 

Civil. Sin embargo, en materia laboral operan 
otras reglas, diferentes a las  civiles, al 

sefialar: “Los beneficiarios del trabajador 

** PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Op. Cit P. 406
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fallecido tendran derecho a percibir las 
prestaciones e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los 

juicios, sin necesidad de juicio sucesorio” 

(articulo 115 de la Ley Federal del Trabajo); de 

lo cual se desprende que independientemente de la 

causa que origina la muerte de un trabajador, sus 

beneficiarios podran recibir las cantidades 
pendientes de pagarse: aquellas que como 

consecuencia de un riesgo de trabajo resulten 

obligatorias al patron. 

Sin embargo, nuestra Ley Laboral 

presenta un defecto consistente en que, si bien 
establece un derecho de los beneficiarios de 
percibir las prestaciones de cardacter econdmico 
que no hubieren sido dadas al trabajador 
fallecido, no sefiala el procedimiento para 
determinar quiénes podran recibir dichas 

prestaciones. 

Sélo establece un proceso para designar 

beneficiarios para los casos de muerte por riesgos 
de trabajo, por lo que habremos de recurrir por 
analogia a lo que se regula cuando acontecen 

éstos, tratandose de muerte del trabajador 

diferente a la derivada de un siniestro de 
trabajo. 

1.3. ELEMENTOS DEL DERECHO SUCESORIO LABORAL. 

Para comenzar este inciso recordemos 
que, la facultad de disponer de los propios bienes 

para después de la muerte del propietario, asi 
como la posibilidad de que esta voluntad sea 
suplida, por la via legal, cuando no se haya 

manifestado expresamente, tiene en la naturaleza 
humana su apoyo mas firme. Surge en nosotros la 

idea de proteger mas alla del término de la propia
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vida a aquéllas personas con las que nos ligan 

lazos afectivos arraigados como el parentesco. 

Ahora bien ya que partimos de esta base, 

nos corresponde tratar cuales son los elementos 

considerados en la sucesién laboral por causa de 
muerte que si bien ya han sido sefialados (supra p. 
11), los retomaremos para la secuencia légica de 

nuestro tema original. 

Los elementos considerados de la 
sucesién por causa de muerte son de tres clases: 

personales, reales y causales. 

El elemento personal esta formado por el 

causante (llamado también autor de la herencia, de 
cujus), asi como también por el causahabiente o 

sucesor (llamado heredero). Nosotros llamaremos al 
primero trabajador y al segundo beneficiario. 

Dentro de nuestras limitaciones nos 
permitimos definir al trabajador como aquella 
persona fisica que libremente presta a otra fisica 

o moral, un servicio personal subordinado, siempre 
a cambio de una remuneracion. 

Por lo que toca al término beneficiario, 

podriamos decir al respecto que asi se le denomina 

al: 

“1. Titular de un beneficio. 

2. El trabajador o sus derechohabientes que gozan 
de la posibilidad de litigar sin gastos y la de 

acceder gratuitamente a la Administracién del 

Trabajo. En el primer caso, las distintas normas
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que regulan los procedimientos judiciales 

delimitan al beneficio”. » 

Consideramos como el mAs apropiado para 

el desarrollo de nuestro tema el concepto de 
beneficiario que es el designado a una “persona en 

cuyo favor se ha constituido un seguro, pensién, 

renta u otro beneficio”, * 

Haciendo una reunién de las reflexiones 
anteriores podriamos discernir que al darse la 

muerte del trabajador, el beneficiario de 4ste 
presenta la siguiente situacién ~ sefialan Kaskel y 
Dersch - “no existe en ningin caso una obligacién 
de los herederos a continuar la relacién laboral. 
Los herederos sélo estan obligados a devolver las 

herramientas, objetos, documentos... - al 

empleador”. * 

El elemento real, por su parte, esta 

constituido por el conjunto de las titularidades 

pertenecientes al trabajador y que no se extinguen 
por su deceso, es decir, se concreta al conjunto 
de bienes, derechos y obligaciones del difunto que 

no desaparecen por su fallecimiento, consistentes 
en las prestaciones (que se dan por la muerte del 
obrero no derivada de un riesgo de trabajo} e 
indemnizaciones (surgidas de un siniestro laboral) 

pendientes de cubrirse por el patron. 

Para abundar en nuestro tema necesitamos 

conceptualizar prestacién e indemnizacién. 

= CAPON FILAS, Rodolfo y Eduardo Giorlandin: Diccionario de Derecho Social. “Derecho del Trabajo 
y la Seguridad Social. Relacion Individuai de Trabajo”. Rubmzal y Culzom. S C C. Argentina 1987 P, 
52 

* DE PINA, Rafael y Rafact De Pina Vara Diccionario de Derecho Décima séptima edici6n, Porria. 
México £991 P, 124 

™ KASKEL, Walter y Hermann Dersch, Derecho del Trabajo Argentina, 1961 P. 103
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Por lo concerniente al término 
prestacién, diremos que: “El vocablo deriva del 
latin praestare...Es concepto generalizado en la 

doctrina juridica contempordnea que la prestacidén 
constituye el objeto o contenido de un deber 

juridico”. * 

En otro enfoque, las prestaciones pueden 
consistir: 

“a) en indemnizaciones en dinero; b) en 

resarcimiento en especie; c) en un servicio. 

Ejemplos: el pago de un capital al que ha sufrido 
un accidente de trabajo que le causa incapacidad 

total permanente; la provisién de viveres o 
efectos personales a las victimas de inundaciones 

o terremotos; la intervencién gratuita de médicos 

y parteras en el alumbramiento por una 

trabajadora. 

A su vez, las prestaciones en dinero 

pueden concretarse en una suma Unica o en el abono 

de prestaciones peridédicas. El ejemplo mas 

frecuente se advierte en los sistemas de capital o 
renta para indemnizar a las victimas de los 

riesgos o infortunios laborales...” * 

Ahora hablaremos del término 
indemnizacién que si bien sédlo es importante para 

nuestro tema en cuanto surge a consecuencia de la 
muerte del trabajador producida por un riesgo de 

trabajo, deberemos tenerla en consideracién para 
un mayor entendimiento. 

* Enciclopedia Juridica Omeba. T. XXHI. “PRES-RAZO”. Bibliogrfica Omeba. Argentina, 1967. Pp. 
33-34 

5 CABANELLAS, Guillermo. Diccagnarto Enciclopédico de Derecho Usual. T. VI. P-Q. Décima octava 
edicion. Heliasta. Argenta. 1981. P. 385
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Indemnizacion.- “Der. En materia 

laboral, reparacién o compensacién econémica que 

se da al trabajador o a sus familiares a causa de 

algun dafio que se le ha seguido al mismo en el 
desempefio de sus labores o a consecuencia de las 

mismas (indemnizar por accidente, por enfermedad, 

por muerte)”. ” ‘ 

Con las indemnizaciones, el legislador 
de alguna manera trata de reparar el dafio que se 

le ocasiona al trabajador 0, en su caso, a sus 

familiares, cuando surge por el hecho de la 
pérdida de la vida. 

La Ley Federal del Trabajo determina, en 
cada caso concreto, el monto de la indemnizacién 
correspondiente, con base en el salario que el 
trabajador percibia el dia en que nacié el 

derecho a ésta. (Este sera un punto a tratar en el 

Capitulo III). 

Podriamos concretar lo anterior diciendo 
que la indemnizacién en caso de muerte del 
trabajador como resultado del siniestro laboral, 

tiene por principal propésito, reparar, en el 

hogar, la ausencia del jefe (llamemosle asi, 

aunque en realidad también puede darse la 

circunstancia que la parte trabajadora sea una 

mujer como acontece en la actualidad) que con su 
salario subvenia a las necesidades de ese pequefio 
grupo social. 

Examinados los dos conceptos anteriores 
nos corresponde ahora tratar el elemento causal de 

la sucesién que es la delacién o vocacién, o sea, 

el llamamiento a suceder a la persona con derecho 

a ella, por voluntad expresa del testador 

(delacién testamentaria) o por voluntad presunta 

* PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Op Cit P 707
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del causante (delacién legitima). De estos 

argumentos sélo nos interesa la que surge en 

defecto de la voluntad, pues en el derecho 

sucesorio laboral, carece de importancia la 

disposicién a través de un testamento. 

Por todo lo anteriormente sefialado 

citaremos lo expresado por De Pina -"que el 

mantenimiento del derecho sucesorio “mortis causa” 
no tiene Unicamente su fundamento en la tutela del 
interés individual, sino que también lo tiene la 
necesidad de la proteccién de intereses sociales 

cuya indefensién produciria resultados igualmente 
perniciosos para el individuo como para la 
sociedad-”. * 

1.4. SUJETOS EN LA SUCESION LABORAL. 

Nos introduciremos a este inciso 
sefialando que la sucesién en el Derecho Civil se 
fundamenta en la propia voluntad del de cujus, 
para la transmisién de su patrimonio. 

En direccién contraria, en el Derecho 

Laboral, la voluntad del trabajador no tiene valor 

alguno como elemento decisorio del destino de las 
prestaciones devengadas e insolutas, derivadas de 

la muerte del trabajador, ° bien, de las 

indemnizaciones, ocasionadas éstas por su deceso 

por riesgos de trabajo. 

En una Sociedad como la nuestra en la 

que las prestaciones laborales alcanzan una 
importancia considerable, existe un conjunto 
integrado por las indemnizaciones inherentes a la 
terminacién de la relacién laboral - en este caso 

** DE PINA, Rafael Op. Cit. P, 254
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tratese de la muerte del trabajador- que forman 

parte de la masa hereditaria que son destinadas a 
los beneficiarios por disposicién de la ley. 

En la reglamentacién laboral, existen 

dos maneras distintas de establecer los derechos 

de sucesién del beneficiario: la relacién familiar 
(matrimonial, de parentesco o concubinaria) y la 

dependencia econémica. Los primeros - como nos 
dice De Buen- juegan en un orden de preferencia 

siempre condicionado a la comprobacién de la 
segunda. ” 

En nuestra opinién es cierto que el 
articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo, forma 
parte esencial en este tema, pues atin cuando sdlo 

hace mencién de los beneficiarios - siendo éstos 
sujetos de la relacién laboral- que reciben las 
indemnizaciones surgidas de la muerte del 
trabajador a causa de un riesgo de trabajo, éste 
sera aplicable por analogia a los sujetos 
herederos por raz6n de muerte diferente a un 

siniestro laboral. 

Para esclarecer lo anterior diremos que 
en base a que la Ley Laboral adolece de una 

vreglamentacién general para la determinacién de 

los sucesores y beneficiarios en caso de muerte 

del trabajador, ya que solo indica el 

procedimiento si proviene de un riesgo de trabajo, 
es a esta regulacién a la que se acudira para 

determinarlos. 

Al referirnos a los beneficiarios en 

caso de muerte por riesgo de trabajo, la facultad 
de designacién que eventualmente se otorga a los 

trabajadores por la via de contratacién colectiva 
no constituye un acto testamentario. 

“Cf, Di BUEN LOZANO, Néstor Derecho del Trabajo. T I Octava edicién Porria, México. 1991 P. 

616
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“La xreparacién de los infortunios del 

trabajo se integra con las medidas y prestaciones, 

en especie y en efectivo, que tienen por objeto 
vestablecer la salud y la integridad fisica y 

mental de los trabajadores, asi como su capacidad 
de trabajo e indemnizarlos, o a sus deudos, en el 

evento infortunado de que advenga una incapacidad 

temporal o permanente, parcial o total para el 

trabajo, o la muerte”. » 

En la Sucesién Laboral, la Ley sustituye 

la voluntad del trabajador, estableciendo el orden 
de prelacién conforme al cual se van a destinar 
las prestaciones no pagadas al trabajador y a las 

cuales tenia derecho, y que deberdn percibir sus 

beneficiarios segun el orden legal establecido. 

Ahora bien, la figura del patron, sujeto 

también de la sucesién laboral, es quien tiene la 

obligacién de llevar a cabo el pago de las 
prestaciones o indemnizaciones, en cada caso a los 
beneficiarios, definiéndolo como la persona fisica 

o moral que utiliza los servicios de uno o varios 
trabajadores. 

En lo anteriormente expuesto, al hablar 

de sujetos nos hemos referido principalmente al 

patrén y a los deudos deli trabajador, sin que ello 
signifique desconocer los conflictos que puedan 
surgir entre diversas personas que se dicen 

beneficiarios de un txrabajador fallecido creando 
un caso contencioso; pero tomando en cuenta sdlo 

la relacion obrero-patronal, se hablara de 
procedimientos como de jurisdiccién voluntaria, 

que mas adelante sera un tema a tratar. 

“ DE LA CUEVA, Mario El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. T. I. Cuarta edicion Porrtia. 
México 1986. P 173
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1.5. DERECHOS LABORALES TRANSMISIBLES. 

Segin el articulo 8 de la Ley Federal 
del Trabajo: “Trabajador es la persona fisica que 
presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal 

subordinado. 

De acuerdo con esta definicidn de 
trabajador, su fallecimiento, ante la evidente 

imposibilidad de prestar el servicio, trae como 
consecuencia necesaria, forzosa y obligada, la 

terminacién de la relacién de trabajo. 

Nos corresponde aclarar que la 
terminacién de la relacién de trabajo, se da por 
reciproco concenso de las partes ° una 

imposibilidad superviniente ajena a su voluntad 

(ésta Ultima interesa a nuestro tema). 

De La Cueva la define como: “La 

disolucién de las relaciones de trabajo, por mutuo 

consentimiento ° como consecuenciia de la 

interferencia de un hecho independiente de la 

voluntad de los trabajadores o la de los patrones 
que hace imposible su continuacién”. ™ 

Como consecuencia de la terminacién, el 

patrén queda obligado al pago de lo debido y, 

eventualmente, a cubrir las indemnizaciones que 
correspondan. 

En la sucesién laboral solo son 

transmisibles, las prestaciones (en caso de muerte 

‘'Thidem P 28
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del trabajador) e indemnizaciones (cuando surge 

ésta a consecuencia de un riesgo de trabajo) 

pendientes de cubrirse, por el patron. 

En el Derecho del Trabajo es evidente - 

dice De Buen- que también hay derechos 
intransmisibles. Por ejemplo; la muerte del 
trabajador extingue la relacién laboral (Articulo 
53-II), sin que se dé, juridicamente, la sucesidén 
en el puesto. Asi como también, los derechos a la 
estabilidad en el empleo, los de antigtiedad, y 
otros, son intransferibles. Ni siquiera ~ expresa 

De Buen- seria valido convenir el reconocimiento 
de una antigtiedad ficticia, v. gr. : la que tuvo 

un trabajador anterior, porque con ello, se 

afectarian derechos de otros trabajadores, 

especialmente los que se vinculan a la ocupaci6én 
de vacantes o de puestos de nueva creacién. * 

Por lo tanto, de acuerdo con lo ya 
expresado suponemos que la sucesidén laboral 

implica la transmisién de derechos de una persona 
a otra, y operarad siempre y cuando éstos_ sean 
impersonales, pues en caso contrario no se daria 
la  sucesion; como por ejemplo: la  yrelacién 

laboral, derechos de antigtiedad, preferencia. 

Existen derechos transmisibles por via 
de sucesién, como son los de contenido econdmico. 

Para ser transmisible el derecho serd necesario 

que previamente haya integrado un activo en favor 

del trabajador, pero que en el momento de su 

muerte, atin no se haya hecho efectivo. Por lo 

tanto, la sucesién laboral tiene limitaciones, 

como lo sefiala el articulo 115 de la Ley Federal 

del Trabajo: “las prestaciones e indemnizaciones 
pendientes de cubrirse”. 

* Ctr, DE BUEN LOZANO, Néstor. Op Cit P. 614
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De la omisioén por parte del patrén al no 

haber cubierto al trabajador sus prestaciones 

economicas, se transmite el derecho a sus 

beneficiarios a recibir el importe de las mismas. 

Para concretar este capitulo diremos 

que, entre el Derecho Sucesorio Civil y el Derecho 

Sucesorio Laboral - objeto de nuestro estudio -, 

existen marcadas diferencias, puesto que el 

primero nos muestra un gran compendio que 
contempla doctrina, legislacioén; en el segundo, 

s6lo se da un estudio somero teéricamente y en la 
practica hacen falta los recursos necesarios para 
hacerlo vigente (se carece de regulacién apropiada 
y completa, pues se presentan lagunas que nosotros 

trataremos de sefialar a nuestro lector a lo largo 

del desarrollo del tema).
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CAPITULO II 

ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA 

REGULACION JUR{DICA DE LA SUCESION 

La sucesién es una de las materias que 

han experimentado mayores alteraciones, cambiando 
con el tiempo sus principios fundamentales, como 

se vera en el desarrollo de este capitulo. 

Ahora bien, a lo largo de esta 
exposicién nos ocuparemos de sus puntos histéricos 
mas interesantes, teniendo como marco de 

referencia a las consideraciones familiares 

caracteristicas de todas las civilizaciones que 
regulaban la transmision hereditaria de les 

bienes, que en un inicio inciden sobre todo el 
patrimonio del difunto, o al menos sobre la mayor 
parte de sus pertenencias. También observaremos 
que, por su intima relacién con el sistema 
familiar, el Derecho Sucesorio, es un sector que 
sélo con tardanza se adaptdé a nuevas ideologias, 
mostrandonos una lentitud evolutiva. 

2.1. EL DERECHO ROMANO. 

La obra mas importante de los romanos, 
considerando su notoria influencia en la historia 
del mundo es, sin duda, su derecho. Naturalmente, 

no es posible explicar de modo satisfactorio, en 

un breve inciso, por qué el Derecho Romano es una 

obra tan trascendental dentro de la sucesién. Sin 
embargo, nos adentraremos a ello.
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Haremos mencion de que la diferencia 

entre actos inter vivos y actos mortis causa {que 
hemos estudiado anteriormente), era ya conocida en 
el Derecho Romano. 

Y para hacerse mas simple nuestra 
lectura, dividiremos al Derecho Romano en tres 
épocas: 

PRIMBRA. La del Antiguo Derecho en Roma (haciendo 
referencia a las XII Tablas). 
SEGUNDA. La del Derecho Pretorio, en donde la 
sucesién se modifica por la accién del pretor y de 
los jurisconsultos; y 
TERCERA. Aquélla en la que se contempla la obra de 
Justiniano. 

Antiguo , Derecho. - Surgid entre los 
romanos el modo de sucesién regulado por la 
costumbre y superior a la voluntad del hombre. ” Al 
respecto, la propiedad de la tierra pertenecia en 
un principio a la falia (entendida como un 
conjunto de personas sometidas a la potestad de un 
jefe), conformada por los parientes consanguineos 
asi como con los sujetos incorporados a la misma 
por diferentes motivos, hallandose por lo tanto, 

organizada bajo un sistema patriarcal. 

Estas dieron origen a su vez, a la gens 

en Roma (organismo que reunié a las familias 

descendientes de un antepasado comin), siendo la 

forma mas simple y primitiva del Estado. Aunque 
éste como tal, no existia. 

Nos corresponde hablar del heredium - 
heredad- compuesto de los elementos que servian 
para el cultivo, esto como complemento de la 

* Cfr Enciclopedia Universal Ilustrada. Op. Cit P. 237



36 

primaria organizacién agricola de los gens fundos 

que representaban en lo econémico a la y por 
consiguiente, a la familia. * ° 

Todo esto viene al caso para comprender 

lo que nos cita Petit en su obra de que, “la 

historia de las sociedades primitivas atravesaron 

tres fases bien distintas: la comunidad agraria, 

cuando el terreno pertenece en colectividad a 
todos los miembros de una tribu o de una gens, 

después, la propiedad familiar, cuando cada 

familia llega a ser wtnica propietaria de -cierta 

extensién de tierra que se transmite de vardn a 

varon a los descendientes del jefe de familia y, 
por Ultimo, la propiedad individual, cuando el 

terreno pertenecia no ya a una tribu o a una 
familia, sino a cada ciudadano que dispone a su 
antojo de las tierras de las cuales es 
propietario”. * 

Por su parte, han escrito algunos 

autores, en el Antiguo Derecho Romano, la 

transmisién hereditaria era de cardcter religioso; 
lo que aseguraba una permanencia del grupo 

familiar era €1 concebirle como una comunidad 
entre los vivos y los muertos, prolongada a través 

de los tiempos, y su jefe era la persona a quien, 

como sacerdote, era confiado el culto de sus 
antepasados, de los dioses lares, que son las 

divinidades del hogar, necesitadas de que esa 

veneracién no se interrumpiera en ningtn momento. * 

Por lo que el ‘heres’ (heredero) continuaba la 

persona del autor ejerciendo la soberania 
doméstica, haciéndose cargo del patrimonio 
(conjunto de bienes considerado como un elemento 

* Cfr. ZANNONI, Eduardo A. Derecho de las Sucesiones. Derecho Civil. T. I. . Tercera edicién. Astrea 
de Alfredo y Ricardo De Palma. Argentina. 1982. P.5 
“ PETIT, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano. Traducido de Ia novena edicién Francesa por 
Manuel Rodriguez Carrasco. Cardenas Editor y Distribuidor. México. 1989. P. 245 
‘S Cf, DE COSSIO Y CORRAL, Alfonso y Manuel De Cossio Instituciones de Derecho Civil T.II. 
Civitas. Espafia. 1988. Pp. 513-514
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accesorio dentro de la idea de la continuacién de 

la persona), y sobre todo del rito familiar. 

Como ejemplo, citaremos a La Cruz que 

nos dice: “Cuenta la tradicién que Rémulo, el 
fundador de Roma, atribuy6 a cada ciudadano como 

heredium un inmueble de dos yugadas, acaso en un 

principio inalienable sin autorizacién de los 
comicios curiados, y vinculado a ciertos 

parientes. Es discutible si al lado del heredium o 
familia formaba la pecunia un grupo diverso de 

bienes sobre los que se podia disponer libremente. 

A la muerte del pater familias, los 

hijos y la uxor in manu, que constituyen 

practicamente una asociacién (consortium) para el 

culto de los dioses domésticos y la explotacién de 

la unida agraria, contintian las titularidades del 

causante, en las que, en cierto modo, ya 

participaban en vida de éste” * 

Esto nos sefiala que la sucesién en Roma, 

no sédélo se conformaba con el patrimonio del 

difunto, sino que también con sus ideales, 

simpatias y antipatias. 

Por lo tanto, se llevaba a cabo un 

régimen sucesorio de caracter Unico, preordenado y 
rigido, en el que los bienes permanecian unidos 
como si debieran seguir asi indefinidamente. En 
ese tiempo, el heredero “nico” era una exigencia 

para el funcionamiento social, pues la economia, 

la religién y el Estado dependian de la unidad 
familiar. ” 

6 LACRUZ, José Luis y Manuel Albaladejo. Derecho de Sucesiones, T V. Libreria Bosch. Espafia. 1961. 

P19 
* Cfr. P. GUASTAVINO, Elias. Derecho de Familia Patrimomal. Bien de Familia. T.II. Segunda edicién, 

Rubinzal-Culzon1, Argentina, 1985. P. 315
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En Roma, al principio no habia propiedad 
individual, la familia era considerada como unica 

propietaria de los bienes. Aconteciendo que los 
parientes heredaban al difunto en virtud de un 

derecho de copropiedad familiar. 

Mas tarde, se contempla en el Derecho 

Romano la evolucién de la herencia y de la 

propiedad hacia formas mas individuales. Tales 

como el testamento, éste apareciéd en Roma antes 

que en otros pueblos, primero fue una ley sagrada 

y después un contrato, no adquiriendo acaso hasta 

el siglo II a.C. el caradcter que hoy tiene. * 

Por lo tanto, la sucesién legitima ha 

precedido histéricamente a la testamentaria. En 

las organizaciones sociales primitivas, la 

propiedad pertenecia mas bien a la familia que a 

su jefe; la muerte de éste no trastornaba la 

economia del grupo familiar. El poder de testar 
fue una concepcién individualista de la sociedad, 

admitiéndose en Roma a través de la Ley de las XII 

Tablas, con la idea de que suceder era un honor y 

morir intestado, un deshonor. 

En una sintesis esquematica de las 

caracteristicas singulares que se dieron en esta 

€época del Derecho Sucesorio en Roma, anotaremos 

las siguientes: 

“a) Necesidad de la “institucién de heredero” como 

un reemplazo de la jefatura politica y religiosa. 

b) Concrecién de la herencia a los herederos 

testamentarios. 

c) Necesidad de tener el nomen iuris para 

identificar al heredero designatio. 

d) El heredero es responsable de las deudas y 

obligaciones contraidas por el causante. 

*Cfr Enciclopedia Universal Ilustrada. Op. Cit. P 237
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e) No hay separacién de bienes entre los que 

correspondian al de cujus con los dei heredero. La 

hereditas es una masa patrimonial Unica. Es un 

universum ius”. ” 

Derecho Pretorio.~- La materia de 

sucesiones fue importante en esta época del 

Derecho Romano por las siguientes cuestiones: se 

observé como el pretor intervino en el ius civile, 

en forma de ayuda, completando y corrigiendo, 

ademas de afiadir importantes antecedentes al 

derecho actual. 

La obra del Pretor en Roma no tenia por 

objeto, al principio, reformar al derecho 

sucesorio civil, sino regular la posicién de las 

partes en una controversia hereditaria. 

El Derecho Pretorio tendid, de un lado a 

simplificar el testamento y, de otro, a defender 

la suerte de los descendientes del causante. Ahora 

bien, la sucesién legitima (la transmisién de los 

bienes a los descendientes) se justificaba, 

prevaleciendo entre los pueblos antiguos. La 

libertad para disponer libremente del patrimonio 

aparece como una excepcién cuando el pater no 

habia procreado hijos varones o cuando éstos eran 

desheredados por causas graves. Se comenzaba a 

distinguir ya los bienes familiares que 

necesariamente se transmitian al grupo y los 

objetos adguiridos por el esfuerzo propio que se 

daban libremente. 

Comentaremos que, la sucesién 

testamentaria fue de gran importancia, formando 

parte de la organizacién familiar romana como 

consecuencia de la potestad ilimitada del pater 

” Cfr PUIG PENA, Federico ‘Teoria General de Jas Sucesiones. T. I, Cuarta edicién. Revista de Derecho 

Privado. Espafia £959. Pp. 19-23
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familias, consagrandose asi la libre 

testamentifaccién. Pero, para que no surgiera un 

abuso de ese derecho, las leyes romanas limitaron 

la libre disposicién a una porcién de la herencia, 

la otra, correspondia a los herederos forzosos, 

descendientes y ascendientes, y en ocasiones, 

colaterales. Por otro lado, la via legitima y la 
testamentaria, no se aplicaban simultaneamente a 

una sola sucesién, de acuerdo al sistema romano, 

salvo algunas excepciones. 

Un ejemplo lo tomamos de la obra de 
Floris, que nos cita que “Primero, se autorizé al 

soldado que hiciera un testamento sdélo por una 
parte de su patrimonio, distribuyéndose el resto 
de acuerdo con la via legitima”. * 

Esto motivé a los pretores a dictar dos 

géneros de disposiciones, imponiendo al testador 
la obligacién de mencionarlos, ya los desheredase 
o los instituyese, pues de lo contrario se anulaba 

el testamento. 

Es asi como el pretor creé un nuevo 

sistema sucesorio, correspondiente a las nuevas 

exigencias sociales; naciendo asi el instituto de 
la bonorum possesio, que integra y corrige el 

sistema de la hexeditas, sin abolir el ius civile: 

el pretor atribuyé la mera posesién de los bienes 
del causante a ciertas personas - parientes de 

sangre- previstas en el edicto, equipardndolas 
como herederos. 

Por otro lado, es de importancia 

mencionar que los herederos podian prdacticamente 

renunciar a la herencia paterna y los acreedores 

del difunto eran provistos de medios para 
salvaguardar su derecho. 

*“ FLORIS MARGADANT S., Guillermo. Op. Cit. P. 45
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Cuando decayé la actividad del pretor, 

es la del Senado, y luego la de los principes, las 
que transformaron el estado de cosas de su tiempo: 
los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano 

admitieron la sucesi6n reciproca entre madre e 

hijos, y la legislacién imperial adem4s regulé la 

sucesion ab intestato. * 

Derecho Justinianeo.- La evolucién 

sucesoria culmina en el Derecho Justinianeo, para 

lo cual haremos referencia a lo citado por Floris: 

“Justiniano ofrecié a la vida juridica 
una base para la sucesion legitima, a la cual el 
derecho moderno tuvo que aportar pocas 

correcciones. Las principales mejoras realizadas 
entre tanto por el derecho moderno son: 

1. Una posiciédn mds favorable para el cényuge 
supérstite. 
2. La disposicién de que los medios hermanos 

pertenezcan al mismo ordo que los hermanos, con la 
diferencia que sdlo reciben el cincuenta por 
ciento de lo que reciban éstos. 

3. La introduccién, atin mas alla de los hijos de 
hermanos, del sistema de la representacidén, en 

relacion con los colaterales. 
4. Una limitacién de la herencia por via legitima 
a oun maximo de cuatro grados. Si la justificacién 
del sistema justinianeo y moderno era el presunto 

afecto dentro de la familia, no habia por qué 

tener en cuenta los derechos de un pariente de 

décimo grado; probablemente, el de cuius ignoraba 

su. existencia; con lo cual faltaba alli, el 

argumento del “presunto afecto”. * 

EL desarrollo del primitivo Derecho 
Sucesorio Romano hasta la compilacién justinianea 

“ Cfr LACRUZ, José Luis y Manuel Albaladeyo. Op. Cit. P. 22 
*] LORIS MARGADANT S, Guillermo. Op. Cit P. 456
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representa el cambio de un ordenamiento rigido y 
formal, basado en relaciones de autoridad, a otro 

mas flexible surgido de los vinculos de sangre. 
La cognacién (parentesco entre todos los 
familiares de la misma sangre) triunfa sobre la 

agnacién (parentesco legitimo) y se asienta y 
desarrolla la sucesién forzosa, introduciéndose 
vias legitimas y exigiendo que concurran 

determinadas causas para la desheredacién; pero se 
mantuvo la preferencia de ia sucesién 

testamentaria sobre la intestada, salvo algunas 
excepciones. 

Desapareciendo el sistema romano, se 
consideré6 como un deber natural que el padre 

dejara a sus hijos, cényuge y ascendientes los 

bienes que en alguna medida todos habian 
contribuido a formar. 

2.2. EL ELEMENTO GERMANICO. 

A medida que la unidad y cohesidén del 
Imperio Romano se fueron debilitando y los 
diversos pueblos germanicos invadieron sus 
fronteras, el derecho de su tiempo habria de 

sufrir una transformacién. 

Ante la aparicién del espiritu germano 

en la historia, éste se mostraba como una 
organizacién basada en la comunidad familiar, a 
diferencia del individualismo que caracterizaba a 
la sociedad romana, quizas siendo esto una de las 
vazones de su decadencia. Asi pues, mientras que 
en Roma la propiedad estaba concentrada en manos 

del pater, titular de todos los derechos, en el 

derecho germanico los bienes giraban en torno a la 
Sippe o tribu.
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Por lo que el sistema germano lucia mas 

simple, auténtico y sensato que el derecho romano; 

sin embargo, predominé éste ultimo en la 

legislacién moderna. 

Afiadiremos que, “la influencia del 

Derecho Romano fue modificada por el antiguo 
Derecho Germanico dentro del cual se impedia la 
libertad de testar para la proteccién de la 

familia y de su patrimonio comin partiendo del 

principio que Dios creaba a los hombres y por 

tanto, sefialaba a sus herederos a través de la 

sangre. Los legatarios sélo podian ser instituidos 

respecto de una porcién limitada de los bienes”. * 

Por eso hist6ricamente el derecho de 
heredar correspondiente al autor siguidéd las 
transformaciones de la propiedad. El adquirir por 

herencia surge dentro de la familia como facultad 

de los cényuges o de los parientes consanguineos, 

fundandose en el parentesco y en la convivencia. 

Para algunos, la herencia fue instituida por Dios 
impidiendo al hombre sustraerse a ella. 

Por otro lado, en la sucesién germana: 

“Bl jefe de familia mantenia la cohesién del 
nicleo juridico. A la muerte de aquél, que 
representaba la cabeza o direccién, se producia la 

disolucién del grupo, como consecuencia de la cual 
los bienes eran divididos entre sus hijos, sin que 
tal distribucién interviniera para nada la nocidén 

de sucesién universal, ni de continuacién de la 
personalidad juridica del causante. En realidad, 

la legislacién germana no conocia, primitivamente, 
otra sucesién que la particular, que es la que 
recaia sobre bienes determinados. La propiedad, 
sobretodo la de bienes raices, no incumbia al 
andividuo, sino a la familia, a la comunidad 

“ ARAUJO VALDIVIA, Luts. Derecho de fas Cosas y Derecho de Jas Sucesiones Cayica, México 1965 

P 372
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doméstica”. * Por lo que no es de extrafiarse que se 
diera primero la sucesién en los bienes muebles 
que en los inmuebles. 

Se hace notoria una gran diferencia 
entre el derecho sucesorio romano y el germanico; 
el primero, nacia de un cardcter consuetudinario y 
solo reconocié a las sucesiones legitima y 
testamentaria, mientras que en el segundo era 
forzosa e intestada al mismo tiempo. 

Como ejemplo, haremos mencién de lo que 
nos cita Gutigrrez y Gonzalez, cuando nos explica 
lo siguiente: la persona fallecida no ejercia su 
libre voluntad al disponer de sus bienes, “sino 
que tenia necesariamente que respetar la 
disposicién legal llamada de la “Reserva Familiar” 
la cual implicaba’dejar a sus familiares las 4/5 
partes de sus bienes, y s6lo podia dejar una 
quinta parte a quien deseare”. * 

Ademés contemplamos que en el Derecho 
Germanico séio se daba la transmisién de bienes 
particulares; en ésta las deudas no formaban parte 
de la herencia. Sin embargo, este concepto romano 
que se dedujo del mAs elemental sentido de 
justicia que exigié que los sucesores del difunto, 
no sdlo se convirtieran en titulares del 
patrimonio y derechos, sino también asumieran las 
deudas y obligaciones que tenia éste. 
Sobreviviendo todo lo dicho en la historia por el 
beneficio que implicaba para los acreedores. 

El contenido de la sucesién germdnica en 
la etapa de la propiedad familiar, era que el 
sefior de la casa y los hijos constituian una 
comunidad respecto a los bienes, en la cual el 

“CORDOBA Levy Solari. Wagmaister. Derecho Sucesorio. “Fallos Plenarios de la Camara Nacional 
Civil”, T I. Universidad, Argentina. 1991 Pp, 23-24 
*° GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto Op. Cit. P. 617
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primero ejercid una posicién privilegiada en 
cuanto al destino y disfrute de los mismos, pero 
el derecho sobre el patrimonio familiar era 
ejercido por todos en comin. Cuando se daba el 
caso de destruccién de la comunidad, al padre le 
correspondia una parte de los bienes de la misma, 
sobre la que podia disponer si le sobrevenia la 
muerte. 

Posteriormente, cuando se fortalece el 
concepto de la propiedad privada, no desaparece la 
primitiva comunidad. Los descendientes ejercen 
sobre los bienes del ascendiente un derecho a 
recibir, al fallecimiento de éste, la porcién de 
que fueran titulares en la mencionada comunidad. 
Dandose ademas una fragilidad entre los lazos del 
causante y la tribu, dando paso a que se le 
concedieran derechos hereditarios a parientes mas 
cercanos. 

Es interesante mencionar ahora las 
caracteristicas que sobresalen del Derecho 
Germanico para concretizar nuestro inciso: 

a) Primitivamente heredaba el vecino. 
b) En el siglo VI, Chilperico ordend que el hijo y 
el hermano tuviesen preferencia sobre el vecino. 

c) Después fue afirmandose la sucesién familiar, y 
aparecié la herencia forzosa, intestada. 
dad) Gracias a la influencia del Derecho Romano y de 
la Iglesia, se acept6 al testamento. * 

Otra de las caracteristicas singulares 
del sistema germano es que en 61 domino el 
pensamiento de la copropiedad. Sumaremos a esto, 
lo siguiente: 

" Cfr DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones Porriia, México 1957 P 342
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“1. No hay necesidad de nombrar heredero. El de 
cujus no tiene potestad para asignar de modo 
exclusivo a una persona determinada. No hay 
heredero testamentario sino la ley reconoce lo que 
la naturaleza otorga. El testador s6lo designaba 
legatarios. . 

2. Sdlo eran herederos ipso iure los legitimos...” 
47 

En razon de todo lo dicho con 
anterioridad, apreciamos los principios que 
predominaron en el derecho germano: ‘“Preferencia 
absoluta de sucesién legitima, ~ Unica conocida 
por mucho tiempo -, fundada en la copropiedad 
familiar, que se prolongé muchos afios; distincién 

de bienes en propios y adquiridos; exclusién de 
ascendientes y diferencias por razén de _ sexo; 

atribucién de bienes segtin las lineas de donde 

procedian; los principios de masculinidad, 

primogenitura y de troncalidad en consecuencia; 
aceptacién tardia del testamento, en el- que se 
podia nombrar legatarios, ya universales, ya 
singulares; porque los herederos sélo los hace 
Dios; transmisién ex ‘jure de herencia desde la 
muerte del testador; tendencia a la 
responsabilidad limitada del heredero considerando 
das deudas como cargas del patrimonio hereditario; 
entre otros”. * 

2.3. EL BLEMENTO CRISTIANO. 

Nos encontramos ahora ante un sistema 

basado en principios morales y religiosos cuyas 
normas procuran tener vigencia universal; el 
elemento cristiano contiene conceptos juridicos 

provenientes del derecho romano, y sélo present6é 

“’ PUIG PENA, Federico. Op. Cit. Pp. 19-23 
“CLEMENTE DE DIEGO, Felipe. Instituciones de Derecho Civil. Derecho de Sucesiones. T, HI. 

Espatia. P. 20
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ciertas modificaciones que lo diferencian de los 
ordenamientos anteriores. 

Se ha considerado al sistema romano y al 
germanico provenientes de un derecho 

consuetudinario, en cambio, el derecho candénico se 
caracterizé6 por ser impuesto de una autoridad 
espiritual o religiosa. Agregaremos ademas que, 
“en el elemento cristiano no entran sdlo las 
reglas canénicas, sino también toda la influencia 
que la doctrina cristiana ha tenido sobre los 
Derechos seculares”. *” 

La cristiandad se sometiéd a una ética 
rigida y se acept6 la creencia de que todas las 
relaciones humanas debian regularse en forma que 
se garantizara la salvaci6én del hombre como lo 
explicamos parrafos mas adelante. 

Al examinar el panorama historico de las 
normas que venian sucediéndose, nos encontramos 
con férmulas basicas del Derecho Candénico que 
influyeron, sin duda, en la libertad de testar 
sobre los bienes. 

Un ejemplo de esta influencia lo 
tomaremos de la obra de Lacruz, que nos cita lo 
siguiente: 

“Frente al principio de indisponibilidad 
de los bienes por 61 cabeza de familia (Hausherr) 

que establecen los derechos germanicos, la 
Iglesia, proclamando el valor expiatorio y 
meritorio de la limosna, invita a los fieles a 
entregar a la hora de la muerte una parte de su 
patrimonio a obras pias, granjeAandose asi el 
perdén de los pecados". * 

* LACRUZ, José Luis y Manuel Albaladejo. Op Cit. P, 25 
tdem
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La Iglesia a través de esta maniobra 

logré incrementar a su vez el patrimonio propio, 
alegando para si la construccién de nuevos 
edificios religiosos, asi como la propagacién de 
la fé religiosa. 

Se daba asi, un fuerte predominio del 
Derecho Canénico, soslayado en la sucesién 
voluntaria basada en dos principios cristianos: 
"el respeto absoluto a la personalidad humana en 
su. mas alta manifestacién y la afirmacién 
abstracta de la libertad del querer en cualquier 
sujeto de derecho". ‘ Comprendiéndose asi, que la 
Iglesia haya facilitado extraordinariamente las 
formas de los testamentos. 

Se present6é entonces un camino allanado 
de requisitos excesivos de los  testamentos, 
admitiéndose que la sola declaracién de la 
voluntad ante el parroco era valida, suscitAdndose 
la excomunién al que lo impugnare, pues éste habia 
sido realizado dentro del Derecho candnico; 
prevaleciendo por encima de la legislacién romana. 
De igual manera admiti6é encomendar a otro la 
elaboracién del testamento. 

Cabia de igual modo remitir a una cédula 
privada para sefialar en ella el nombre del 
heredero. Afiadiremos que, en el Derecho Candnico 
se regulé la renuncia de la hija a la herencia del 
padre (dote contenta) como innovacién dentro del 
derecho sucesorio. * 

Asi, el derecho canénico convirtiéd al 
testamento como un mero instrumento para 

salvaguardar la libertad del testador, restAndole 
la importancia que como negocio juridico tenia 
dentro del Derecho Romano. Por lo anterior, 

“Idem 
” Chi. Ibidem. P. 26
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deducimos que para los cAnones, la sucesién ab 
intestato era una forma supletoria, secundaria, de 
transmisién hereditaria, que trataba de sustituir 
la voluntad que el testador no llegé a expresar. 

Durante mucho tiempo, el cuerpo 
eclesiastico no solo tenia la autoridad espiritual 
sino que participé6 en el ejercicio del poder 
temporal. Los obispos muy frecuentemente eran los 
que deslindaban los asuntos politicos y mundanos. 

2.4. EL DERECHO SUCESORIO ESPANOL. 

Como preambulo de este inciso diremos 
que, durante la época romana y visigética, y, atn 
en los primeros tiempos de la Reconquista rigieron 
en toda Espafia los mismos sistemas sucesorios; 
pero ya en la Edad Media aparecié la diversidad en 
las distintas regiones; el de legitimas y mejoras 
en Castilla, el de libertad de testar en Navarra, 
el de mejoras combinadas con la libertad de 
disponer en Aragon, y el de los heredamientos en 
Catalufia. Por esto es preciso considerar una 
primera época y distinguir de alli en adelante, 
para el buen entendimiento de nuestro texto. 

Haremos mencién que Espafia fue invadida 
por los godos (éstos introdujeron el derecho 
germano), y que con su estancia "el pueblo godo 
fue el mas romanizado de todos los barbaros, nada 
tiene de particular que en su legislacién sobre 

sucesiones sea muy sensible el influjo del Derecho 
Romano, generalmente antijustinianeo". “™ Pues el 
sistema romano imperé en Espafia. 

“' MAGALLON IBARRA, Jorge Mario Instituciones de Derecho Ciyil Derecho Sucesorto. T. V Porria 
México 1990 P 11
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En la legislacién visigoda, por lo 

tanto, la figura de la sucesién a causa de muerte 

se form6 con elementos del derecho romano e 

influencias germanas. 

El primer documento visigodo en la 

legislacién espafiola fue el Codex euricianus que 

nos "demuestra la difusién, en la prdctica, de la 

donatio post obitum, que no es una institucidn 

germanica sino una modificacién de la instituci6én 
romana. Era el acto con el cual m&s regularmente 
se disponia de los propios bienes a causa de 
muerte, mientras el testamento seria considerado 

como un acto excepcional, al cual se recurria 
cuando las condiciones fisicas del disponente no 

le permitieran donatio cumplir las formalidades 
requeridas por la. Las formas testamentarias se 
simplificaban mucho con relacién a las romanas". * 

Por su parte, la libertad de disponer se 
minimizé6 a un quinto de la herencia, por la 
existencia de descendientes. El derecho visigodo 
cre6é el sistema de legitima y de mejora bajo la 
influencia germdnica, restringiendo la libertad 
absoluta de testar. 

Para continuar diremos que, en el 
transcurso de la Reconquista habrian de combinarse 

ya tres sistemas, el godo, el romano, y el 4rabe 

(esta invasién introdujo la sucesién inspirada en 

el Derecho de Familia, combinada con la libertad 

de testar, de modo que aquélla fuese limite de 

ésta). En este tiempo, los Fueros fortalecieron 

el principio de la sucesién forzosa, suprimiendo 
la mejora. Para lo cual "la sucesién se divide en 
una pluralidad de masas hereditarias, sobre las 
cuales el derecho de disposicién del causante es 

limitado y variable, y que en caso de sucesidén ab 

“ LACRUZ, José Luis y Manuel Albaladejo Op. Cit P 27
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intestato siguen diferente trayectoria. Se 
distingue entre bienes muebles e inmuebles, y 
entre los inmuebles que una persona recibe 
mediante sucesién de sus padres, abuelos o 

familiares -bienes de abolengo- y los que la misma 

persona adquiere por su propia industria, por 

returacién, compra o donacidén: bienes de ganancia 

o adquisiciones..." * 

En la Baja Edad Media siguid 
predominando la sucesién familiar derivada de una 
herencia forzosa, sin embargo, surgid la 
influencia de los derechos canénico y romano al 

contemplarse cierta autonomia de la voluntad del 

causante, en sus instituciones. 

En 1348, con la publicacién del 

Ordenamiento de Alcala "se permitis la 

compatibilidad de las sucesiones testamentarias y 
las legitimas por virtud de la cual el autor de 

una sucesién podia morir testado en parte e 
intestado en el resto". * 

Respecto de las particularidades mas 

sobresalientes del Derecho Sucesorio de las otras 
regiones espafiolas distintas a Castilla, tendieron 
en contraposicién con el régimen originario, a la 
libertad de disposicién, salvo excepciones muy 
locales; asi pues, mientras Navarra, y sobre todo 
Catalufia y Baleares, se inclinaron a la regulacion 
romana, Aragén conservé y completé su Derecho de 
la alta edad media. Desde los wultimos siglos 
medios se desarrolléd en ellos, a partir de la 

donatio mortis causa y las donaciones inter vivos 

post obitum, el contrato sucesorio. ” 

* Thidem, P. 28 
* ARAUJO VALDIVIA, Luis. Op. Cit. P. 372 

5 Cfr. LACRUZ, José Luis y Manuel Albaladejo. Op. Cit. P, 29
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Ahora nos corresponde dar paso a otra 

importante época de la humanidad en el siguiente 
inciso. 

2.5. EL DERECHO FEUDAL. 

Para los primeros siglos medievales la 
economia se centraba en la agricultura. El siglo 
IX inicié el sistema feudal en virtud del cual la 
poblacién limitaba su libertad en funcién de que 
los sefiores los protegieran de los peligros mas 
frecuentes, como eran las guerras y los asaltos. 

Estos llegaron a explotar enormes latifundios a 
consecuencia de las dadivas reales y de despojar a 
los débiles. Siendo esto tan grave que los 

monarcas muy frecuentemente eran incapaces de 
controlar a los sefiores feudales que se convertian 

en los Unicos gobernantes de los feudos. 

Ahora bien, como contraste con los 

sistemas actuales, la sucesién en el feudalismo se 

present6 con la necesaria distincion entre bienes 
nobles y plebeyos. “Para los primeros existian 
normas de origen feudal, destinadas a mantener el 

rango y poderio del sefior e impedir la division de 
las tierras, en las que se asentaba su titulo de 

nobleza y su poder politico; la transmision se 

fundaba, pues, en el privilegio acordado al hijo 
mayor varén, con exclusién de sus otros hermanos 
varones y mujeres. El derecho comin se aplicaba a 
los bienes de origen plebeyo; se distinguian a su 

vez los bienes propios (adquiridos por el causante 

por herencia o donacién) y los inmuebles 

adquiridos (que el difunto habia hecho entrar a su 

patrimonio a titulo oneroso). A cada uno de estos 

bienes le aplicaban reglas de transmisidén 

diferentes y muy complejas”. * 

“ RORDA, Guillermo A Tratado de Derecho Civil. (Sucesiones). T. Il, Sexta edicién Perrot Argentina 

1987 P. 10
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Podemos observar que en esta época se 

instituyO en el derecho sucesorio principios 
dominantes: como el considerar al feudo como uno e 
indivisible, y que “al conjuro de las nociones 

romanas y germanas amalgamadas por nuevas 

condiciones histéricas, reaparecid - dentro del 

derecho privado y para ciertas clases- el sentido 

forzoso, vinculado y familiar de la propiedad y de 

la herencia”. ® Teniendo como propdésitos el 

mantener el abolengo y el esplendor de las 

familias. 

Por otro lado, los fieles del rey o los 

vasallos del sefior no ‘podian transmitir bienes a 
los suyos sin la anuencia del duefio directo. Esta 

situacién fue variando a medida que la 
participacién y prestacién del vasallaje se fueron 

convirtiendo en meras fdérmulas: el poder real con 
su. debilitamiento politico y econémico debid, 

finalmente, acceder y aceptar la transmisidén de la 
propiedad feudataria. Sin embargo, para la 
sucesion de bienes raices era necesaria la 

saisine. Esta “fue, de seguro, una concesidn 

primitiva del poder real por medio de la cual el 

sucesor era investido a su través, xrenovdndose el 

juramento de fidelidad personal. Postrado ante el 
rey o sefior, quien le entregaba un puflado de 

tierra o una rama de Arbol, juraba £6 y servicios 

personales a cambio de los bienes que le eran 

dados en  posesién. Pero ya el concepto de 

perpetuidad era un hecho, y aunque el sucesor no 

recibia los bienes de su causante sino del rey o 

sefior, la familia misma estaba identificada con el 

feudo...”" 

Con el debilitamiento del poder real, 

los monarcas encontraron en la saisine una 

importante fuente de recursos. Esta, “era un 

umpuesto disimulado y un medio mas de gravar los 

bienes del vasallo. Por eso, al operarse la 

“© P GUASTAVINO, Elias. Op, Cit P_ 316 

“ ZANNONI, Eduardo A. Op. Cir P. 13
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reacci6én del poder real contra los sefiores 

feudales, los subditos apoyaron a los 

jurisconsultos que elaboraban sus doctrinas sobre 

los textos romanos". 

Mas tarde, el sistema de la continuaci6n 
de la persona se dié mediante una ficcién: el 

sefior no necesitaba otorgar la saisine porque ya 
lo hacia el muerto sin intervencién del poder real 
o del sefior feudal respecto le mort saisit le vif 

de los vasallos. “De alli la fdérmula “” -( el 
muerto inviste al vivo)- adoptada por las 
costumbres francesas. En consecuencia, no habia 
lugar al cobro de los derechos feudales”. @ 

Aceptado ya el principio de la 

continuidad, se iniciaria una progresiva recepcién 
de todo el sistema romanista. Abandondndose todos 
los principios que caracterizaron al feudalismo, 
debido esto a la decadencia del poder real, 

debilitando considerablemente el concepto de 

soberania y retorndndose a la idea de propiedad. 

2.6. LA REVOLUCION FRANCESA. 

Las inquietudes de caracter econdémico, 
politico, social y filoséfico que prevalecieron en 

el siglo XVIII, provocaron cambios radicales en la 

manera de vivir, pensar y organizarse de los 
hombres en Europa. 

Uno de los movimientos politicos mas 
importantes surgido en ese siglo fue la Revolucién 
Prancesa, acontecimiento de extraordinaria 
resonancia, no sdélo en Francia, sino en el mundo 

® BORDA, Guillermo A. Manuel de Sucesiones. De las Sucestones en General. Undécima edicién. Perrot. 

Argentina. 1991. P. 15 
““Tdem.
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entero, pues con 61 se reafirmaron las ideas de 

libertad e igualdad. 

La Revolucion Francesa fue un fendmeno 

de lenta y firme maduracion. Se prepard durante 

afios por efecto del sentimiento de inconformidad 
que despertaban la desigualdad de deberes y 
derechos existente entre las clases componentes de 
la nacién y el absolutismo real que pretendia 

normar las conciencias, las actividades, la 

politica y la economia del pais. 

Es importante mencionar para nuestro 
tema, que “La Revolucion francesa ejercié una 
enorme influencia en el derecho sucesorio, pues 

partiendo de las bases de la igualdad de las 
personas y la alienabilidad de todos los bienes, 

aboliéd los privilegios y las  vinculaciones, 
dispuso que las sucesiones feudales se sometieran 
a la Ley comin y ordend que ésta fuese la misma 
para todos (1791); se proclamé adem&s el dominio 
eminente del Estado...” * 

Como muestra de lo Ultimo, diremos al 

respecto lo declarado por Mirabeau: “El Estado es 
duefio de todas las propiedades: el derecho de 
testar no es un derecho natural, sino una creacién 

de la Ley, y si los parientes tienen derechos 
sucesorios, es tan sdlo en cuanto que el Estado 

cede y abandona esos Derechos”. * 

Esta revolucién puso término al sistema 
feudal, organizando la sucesiédn sobre la base de 

ia unidad del contenido patrimonial y la igualdad 
en la transmisidén, es decir, se eliminaban las 

diferencias basadas en el origen de los bienes y 
los privilegioa resultantes de la primogenitura y 

el sexo, lo que provocé fundamentales innovaciones 

™ Enciclopedia Universat Iustrada. Op. Cit. P. 238 
*. Cit, por DE IBARROLA, Antonio Cosas y Sucesiones Porrtia. México, 1957. P, 342
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juridicas que han pasado a casi toda la 

legislacion contempordanea. 

Por otra parte, “La libertad de testar, 

no obstante que su fortalecimiento hubiera podido 

coincidir con la inspiracién individualista de la 
€poca, fue restringida... Se completé la igualdad 

y el individualismo con la consagracién del 
principio de la particioén inmediata, forzosa y en 
especie de la herencia, para fraccionar los 
patrimonios...”* 

Dandose el caso que, los inconvenientes 

sociales de esa orientacién motivaron la reaccién 
de las instituciones hereditarias en defensa del 

interés familiar. Su proteccién no incluye todo el 

patrimonio del causante, como anteriormente se 

daba, sino sélo a fracciones. Asi constatamos que, 

la especialidad del régimen sucesorio del bien de 
familia no se dirige hacia la proteccién del 
linaje, del nombre familiar, del esplendor u honor 
de la estirpe, sino que se propone como finalidad 
la defensa directa e inmediata del mismo 
constituido por su fundador, el cényuge, 
ascendientes y descendientes de éste, asi como por 

aquellos parientes colaterales que convivian en la 

misma finca. 

2.6.1. EL CODIGO DE NAPOLEON. 

Este Cédigo logré ejercer una gran 
influencia en los derechos sucesorios del mundo. 
Fue un ordenamiento que establecié la sucesién 
legitima forzosa en cuanto a la mayor parte de los 

bienes, facilitando la libre disposicién total 

solo cuando no existieren herederos forzosos o 
legitimos. 

“ Pp, GUASTAVINO, Elias. Op. Cit. P. 316
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Consideraremos ahora lo sefialado por De 

Ibarrola respecto a las caracteristicas del Cédigo 
de Napoleén en cuanto al derecho sucesorio: 

“a) Concluyé6 con los privilegios por razén del 

Sexo. 
b) Admite la sucesién testamentaria; pero, al 

establecer la institucién de la legitima..., hizo 

ilusoria la libertad del testador. 
c¢) Abolié la vinculacion de la propiedad... 
d) Prefirié la sucesi6én testamentaria. 

e) Establecié en la sucesidén legitima un orden de 
suceder...” ® 

De este modo, al constituirse el Cddigo 
Civil de Napoleén, éste contenia tres tendencias 

legislativas diferentes: 

Primera. La tradicional y consuetudinaria (Droit 

coutumier) que preferia la sucesién legitima a la 

testamentaria, quedando el individuo absorbido por 
la familia, como unidad social; por lo que era 

aceptar de la revolucién la supresiédn de la 
sucesién feudal y de todos los privilegios de 
nobleza, masculinidad o primogenitura, asi como de 

todo género de vinculacién. 

Segunda. La del Derecho Romano, segtn la cual la 
sucesion testada debia tener preferencia sobre la 
legitima, excepto en cuanto al reconocimiento del 
derecho a una porcién de bienes (legitima) en 
favor de ciertas personas enlazadas con el 
testador, por lo tanto, era aceptar del Derecho 

Romano la sucesién testamentaria y la preferencia 
de esta sobre La legitima ab intestato, 

reconociendo la libertad del causante para 
disponer de una cierta porcién de bienes. 

“ DE IBARROLA, Antonio Cosas y sucesiones. Porrtia. México. 1957. P. 343
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Tercera. La de la Revolucién Francesa, que se 

caracterizaba en sostener los derechos de familia 
y limitar, por virtud de ellos, la libertad de 
disposicién del causante, mediante la introduccién 
de las legitimas, dando a éstas una mayor 
extensién. Este régimen era igual para todos y 

significaba a su vez, el triunfo del derecho 

romano justinianeo. 

Lo que contenia este Cédigo como mas 
nuevo era el establecimiento de un pie de igualdad 
a las dos formas de transmisioén: la testamentaria 
e intestamentaria. Anteriormente -como lo hemos 
advertido- una de las dos predominaba hasta el 

punto de marcar con su sello la organizacidén 

integral del Derecho Sucesorio. 

Asi pues, en el derecho francés vigente, 

“Las personas pueden disponer de sus bienes pero 
esta libertad no es completa: los ascendientes y 
descendientes tienen derecho a una parte llamada 

reserva hereditaria. La parte de que puede 

disponer el testador se llama cuota disponible que 
van de por lo menos una cuarta parte y a lo mas de 

las tres cuartas partes. Cuando no hay herederos 
reservatarios, todos los bienes son disponibles 

libremente. Esta es la solucién entre el derecho 
individual y el derecho familiar”. * 

El término “reservatarios” hace 
referencia de que existen personas acreditadas por 
la Ley a ser herederos sin necesidad de 
mencionarlos la persona que fallece. 

Es importante para el desarrollo de 
nuestro tema el siguiente inciso. 

“ ARCE Y CERVANTES, José. Op. Cut, Pp 28-29
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2.7. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO 
SUCESORIO EN MEXICO. 

A) Cédigo Civil de 1870. 

“Tiene gran influencia sobre este Cédigo 
el Cédigo Francés o Cédigo de Napoleén, inspirado 

capitalmente en las ensefianzas de Pothier. Bajo 

esta influencia se elaboré el proyecto de Céddigo 
Civil Espafiol de 1851, que con sus concordancias, 

motivos y comentarios publicd en 1852 don 

Florencio Garcia Goyena. Este proyecto sirviéd de 

base al que para México form6é el doctor don Justo 
Sierra, por encargo de Juarez. El proyecto de 
Sierra fue revisado por una comisién que comenzé a 
funcionar en 1861. Esta, siguié trabajando bajo 

Maximiliano y se publicaron asi los libros primero 

y segundo del Cédigo Civil, faltando los otros 

dos. Los trabajos de esta comisidon fueron 
aprovechados por otra integrada por don Mariano 
Ydfiez, don José Maria Lafragua, don Isidro Montiel 

y Duarte, don Rafael Dondé y don Joaquin Eguia 
Liz, quienes formaron el Cédigo de 1870. 

Dice la exposicién de motivos del mismo 
que se hizo teniendo en cuenta los principios del 

derecho romano, la antigua legislacién espafiola, 

los Cédigos de Francia, Cerdefia, Austria, Holanda, 

Portugal y otros, y los proyectos de Cdédigo 
formulados en México y en Espafia (el proyecto de 
la primera Comision y el espafiol de 1851, 
inspirado en mayor parte en el Cddigo francés, 
como puede verse en las Concordancias de Garcia 

Goyena). 

Por lo mismo con frecuencia 
encontraremos, salvedad hecha de los Capitulos de 
Sucesiones y Registro Publico, la fuente de los 

preceptos de nuestro Cédigo de 1870 y los de los
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subsecuentes (1884 y 1928), en el Cédigo francés y 
en el derecho francés”. ° 

Por lo mismo, para el estudio de nuestro 

Derecho Sucesorio es necesario reconsiderar las 

legislaciones anteriores al Cédigo de 1870, pues 
si bien @ste nos muestra el significado del 
derecho francés en los preceptos, en lo 

concerniente a las sucesiones fueron vitales para 
su desarrollo las contenidas en el antiguo derecho 
espafiol que ya fueron comentadas anteriormente por 
su influencia dentro del derecho vigente. 

Hablar posteriormente de un marco 

juridico nos remonta el discernir sobre sus 
antecedentes concernientes a nuestro. tema, el 

Derecho Sucesorio en el Trabajo (siendo uno de los 

mas importantes la Ley de 1931), ya que si bien 
hemos comentado respecto a la historia de la 

sucesién en general, debemos referirnos ahora en 
especifico a nuestra materia. 

En nuestro primer capitulo hicimos 
mencién que el articulo 501 de nuestra Ley Federal 

del Trabajo vigente formaba parte importante en el 

transcurso de nuestra lectura, ya que nombra a los 

beneficiarios en caso de muerte del trabajador 
surgida de un siniestro laboral. 

Haremos una recapitulacién de lo dicho 

anteriormente, pues atin cuando la Nueva Ley 
introdujo un cambio al determinar a los 
beneficiarios de las indemnizaciones cuando el 
trabajador muere a consecuencia de un riesgo de 

trabajo, la Ley de 1931 nos consigné el principio 

de la dependencia econdémica. 

“ DE IBARROLA, Antonio. Cosas y Sucesiones Porria México, 1957, P. 569
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“1. Los principios de la Ley de 1931: La 

Exposicién de Motives del Proyecto de la 
Secretaria de Industria, que fue la base contenida 

en este parrafo: 

Por Ultimo, para los casos en que el 

accidente trae como consecuencia la muerte del 

trabajador, se llama a percibir la indemnizaciéon, 

no a los parientes que tendrian derecho a la 
herencia en caso de intestado, sino a quienes 

dependian econémicamente de la victima”.” 

Para abundar sobre este tema 

comentaremos que la indemnizacién por muerte 
estaba contemplada en los articulos 296 y 298 de 

la Ley de 1931, “el primero de los cuales fij6 la 
indemnizacién en un mes de sueldo por concepto de 

gastos funerarios, mientras el segundo otorgaba a 

los deudos una indemnizacién de seiscientos doce 
dias de salario; la reforma de 31 de diciembre de 
1955 aument6o la indemnizacién a setecientos 
treinta dias, equivalente a dos afios de salarios”. 
n 

Diremos que la Ley de 1931 fue de gran 

importancia, ya que cubrié con éxito una etapa de 
la historia de nuestro derecho del trabajo, siendo 

una base que senté los precedentes de una Nueva 
ley, pero a casi cuarenta afios de su expedicién, 
pudieron observarse sus inconvenientes y ponerse 

de relieve las soluciones que ya habian sido 

superadas. 

” Cit_ por DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. P. 173 
“Toidem, P 188
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CAPITULO III 

REGULACION JURIDICA EN CASO DE MUERTE DE UN 

TRABAJADOR 

3.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. : 

Hablar sobre una relacién juridica- 

laboral nos remite al aAmbito de la legislacién 
mexicana,. en consideraci6én a esta observacién, en 

el presente capitulo abordaremos en primer término 
a la Ley Suprema, nuestra Constitucién que se 
diera a consecuencia de la unidad de fuerza de 

trabajo representado por hombres y mujeres en la 
lucha social de México para que en ésta, a través 

de su. Articulo 123, quedaran impresas las 

garantias mas importantes para los traba‘jadores. 

Dichas garantias estan elevadas a la categoria 
constitucional para evitar que puedan ser violadas 

a través de leyes ordinarias -o medidas 
administrativas. 

Las bases que este precepto sefiala son 

de naturaleza tutelar, ya que tienen por finalidad 

proteger a una clase determinada, también son de 

caracter imperativo ya que se imponen a la 

voluntad de las partes en la relacién laboral e 
irrenunciables puesto que los beneficiarios de los 

derechos no pueden renunciar a ellos. 

Ademas en este articulo se consagra el 
trabajo y la previsidén social. En la actualidad se 
divide en dos apartados, el “A” que rige las 

relaciones entre trabajadores y patrones, y el “BY” 

que se refiere a esas mismas relaciones laborales 
cuando se establecen entre los Poderes de la
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Unién, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores. 

Las normas que integran el apartado “A” 
se refieren al contrato de trabajo en general, y 
en este caso solamente hablaremos de los preceptos 
que regulen la situacién que surge en caso de 
muerte de un trabajador. 

Asi, la fraccién XIV del Articulo 123 

Constitucional nos dice: 

“Los empresarios serdn responsables de 

los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridos con 
motivo o en ejercicio de la profesién o trabajo 
que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberan 

pagar la indemnizaci6én correspondiente, segian que 
haya traido como consecuencia la muerte..., de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistiraé aun en el caso de que 
el patrén contrate el trabajo por un 
intermediario;” 

Afiadiremos la fraccién XV del mismo 
precepto Constitucional que nos sefiala: 

“El patrén estaraé obligado a observar, 

de acuerdo con la naturaleza de su negociacién los 
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, y adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes, en el 

uso de las maquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, asi como a organizar de tal manera éste, 

que resulte la mayor garantia para la salud y la 

vida de los trabajadores,...”
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El Gnico patrimonio del trabajador es su 

capacidad para laborar. Por tal motivo, cuando a 

consecuencia del trabajo surge un riesgo - 

enfermedad, accidente o la muerte -, la Ley 

responsabiliza al patrono y le impone obligaciones 
respecto de quien ve disminuida o suprimida su 
posibilidad de trabajar. Ademas, el patrén no sélo 

debe compensar el dafio sufrido sino también 

evitarlo con medidas preventivas. 

Para  continuar, como ejemplo a ilo 
sefialado en el parrafo segundo de este Capitulo 

nos encontramos la fraccién XXVII del Articulo 123 

Constitucional que nos habla de lo. siguiente, 

“Seran condiciones nulas y no obligaran a los 
contratantes, aunque se expresen en el contrato: 

.g) Las que constituyan renuncia hecha por el 

obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales...” 

Por el momento sdédlo mencionaremos la 
fraccién XXVIII del mismo precepto en razén de que 
posteriormente ser& comentada por ser parte 
esencial de nuestro tema. 

“Las leyes determinaradn los bienes que 
constituyan el patrimonio de la familia, bienes 
que serdn inalienables, no podradn sujetarse a 
gravamenes reales ni embargos, y seran 

transmisibles a titulo de herencia con 
simplificacién de las formalidades de los juicios 
sucesorios;" 

Seguiremos con el despliegue de nuestros 

preceptos constitucionales sefialando la _ fraccidén 
XXIX del multicitado Articulo, que nos dice:
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“Es de utilidad ptblica la Ley del 

Seguro Social y ella comprenderad seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesacioén 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes... y cualquier otro encaminado a la 

proteccién y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores 

sociales y sus familiares;” 

Como podemos observar en las fracciones 

constitucionales anteriormente sefialadas, se hace 
hincapié a una serie de medidas otorgadas por el 
legislador al trabajador (que fallece) y sus 
beneficiarios. 

3.2. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Nuestra Ley en su Titulo Noveno regula 
los riesgos de trabajo, y los pone de manifiesto 

en sus Articulos 500, 501, 502 y demas referentes 

a nuestro tema, de los cuales y a cada uno de 

ellos haremos un comentario. 

La normatividad del articulo 500 de la 
Ley, nos sefiala que "Cuando el riesgo traiga como 
consecuencia la muerte del trabajador, la 

indemnizacién comprendera: 

I. Dos meses de salario por concepto de gastos 

funerarios; y 
II. El pago de la cantidad que fija el articulo 

502." 

Este articulo sera mas ampliamente 

comentado en el Capitulo IV, por el momento sélo 

nos corresponde expresarlo.
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En seguida, analizaremos los supuestos 

que plantea el articulo 501 de esta Ley reformada 
en 1980, que contiene la regla fundamental en 
nuestra materia referente a la designacién de 
beneficiarios que tendran derecho a las 
indemnizaciones derivadas de los riesgos de 
trabajo, ya hemos dicho que resulta aplicable por 
analogia a la sucesién laboral. 

“Articulo 501. Tendran derecho a recibir 
la indemnizacién en los casos de muerte: 

I. La viuda o el viudo que hubiese dependido 
econémicamente de la trabajadora y que tenga 

una incapacidad de 50% o mas, y los hijos 
menores de dieciséis afios y los mayores de 

esta edad si tienen una incapacidad de 50 % o 
mas; 

II. Los ascendientes concurrirdn con las personas 

mencionadas en la fracci6én anterior, a menos 
que se pruebe que no dependian econémicamente 
del trabajador. 

TII.A falta de cényuge supérstite, concurrira con 

las personas sefialadas en las ‘dos fracciones 
anteriores, la persona con quien el trabajador 

vivi6d como si fuera su cdényuge durante los 

cinco afios que precedieron inmediatamente a su 

muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que 

ambos hubieren permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato. 
Iv. A falta de cényuge supérstite, hijos y 

ascendientes, las personas que dependian 

econémicamente del trabajador concurrirdén con 

la persona que retina los requisitos sefialados 

en la fraccién anterior, en la proporcién en 

que cada una dependia de él; y 
V. A falta de las personas mencionadas en las 

fracciones anteriores, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social”. 

yo
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A la disposicién anterior le haremos los 

siguientes comentarios: 

a) Mantiene una linea de sucesién de preferencia 

femenina, olvidando que en nuestro pais tanto 
el hombre como la mujer trabajan y su salario 

es de igual importancia. Ahora bien, no define 
con precisién a que incapacidad del 50% o mas 

se refiere, por lo que suponemos debemos acudir 

al porcentaje de las tablas de incapacidades 

que sefiala el capitulo de riesgos de trabajo. 
Los ascendientes no deben concurrir con la 
viuda o con los hijos del trabajador fallecido, 
a menos que acrediten que si dependian 

econdémicamente de éste. 

Las fracciones III y IV, presentan una reforma 

apropiada, pues la anterior fraccién III que 
transcribiremos a continuacién nos decia: "A 

falta de viuda, concurriraé con las personas 
sefialadas en las dos fracciones anteriores, la 

mujer con quien el trabajador vivid como si 

fuera su marido durante los cinco afios que 
precedieron inmediatamente a su muerte, © con 
la gue tuvo hijos, siempre que ambos hubieran 

permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato, pero si al morir el trabajador 

tenia varias concubinas, ninguna de ellas 

tendra derecho a la indemnizacién". Es asi, que 

consideramos innecesaria la penetracién del 

derecho civil en el derecho laboral (pues 

veproducia parte del articulo 1635 del Cédigo 
Civil), ya que era injusto que ninguna de las 

concubinas tuviera derecho a la indemnizacién 

aunque dependiera econémicamente de él. Trueba 
Urbina y Trueba Barrera lo consideraron 
"puritanismo juridico". ” 

En la fraccidén IV, observamos el 

beneficio a las personas que acrediten dependencia 

  

. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Comentada por Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. 
Septuagésima séptima edicién. Porrua, México. 1996. P 215



68 
economica del trabajador fallecido, sin la 

necesidad que existiere vinculo familiar alguno. 

Agregaremos el Articulo 502 de la Ley 
que nos dice: "En caso de muerte del trabajador, 
la indemnizacién que corresponda a las personas a 

que se xrefiere el articulo anterior sera la 

cantidad equivalente al importe de setecientos 

treinta dias de salario, sin deducir la 

indemnizacién que percibiéd el trabajador durante 

el tiempo en que estuvo sometido al régimen de 
incapacidad temporal". 

Considerando las lineas anteriores, 

observamos que nuestra legislacién promulga 
preceptos encaminados a proteger el futuro de los 

beneficiarios del trabajador fallecido derivado de 
derechos y obligaciones por el desempefio de una 
labor. 

Iguaimente, con esta semblanza de 
preceptos, nos percatamos que en nuestro tema 

presentaremos soluciones a los problemas laborales 
derivados de la muerte del trabajador, ya sea como 

consecuencia de un riesgo de trabajo o bien, de la 

que surja de una causa distinta a éste. 

3.2.1. MUERTE POR RIESGO DE TRABAJO. 

Desde sus origenes sobre la tierra, el 

hombre ha tenido que trabajar. Esta actividad ha 

traido como consecuencia la produccién de 
accidentes y enfermedades derivados directamente 
del ejercicio de un trabajo con mayor o menor 

riesgo.
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Ahora bien, la salud e integridad 
corporal de los trabajadores es uno de los tesoros 
mas valiosos de cualquier sociedad. Su cuidado y 
proteccién por parte del Estado es una obligacién 
fundamental, Asi es como vemos que las normas 
referentes a los riesgos de trabajo se encuentran 
contempladas en el Titulo Noveno de la Legislacién 
Laboral. 

Los riesgos de trabajo abarcan todo lo 

relativo a la proyeccién juridica de los 

accidentes, enfermedades y, en general, de los 
siniestros que a los trabajadores pueden 

ocurrirles en ocasién de sus servicios o durante 
ellos, asi como lo referente a las medidas de 
seguridad e higiene que previenen o atentan dichos 
riesgos. 

A estos riesgos - acontecimientos 

dafinos futuros y posibles -, a que se encuentran 

expuestos los trabajadores, en la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, se les denominaron “riesgos 
profesionales”. Pero resultdé restringida esa 
denominacién: todos los trabajadores tengan o no 
una profesién, estan expuestos a estos riesgos. 

El trabajador esta expuesto, en el 

ejercicio o con motivo de sus labores, a riesgos 

de trabajo, (este concepto es genérico y comprende 
dos especies: accidentes y enfermedades), de los 
cuales es responsable el  patrén, obligacién 

contenida en el Articulo 123, apartado “A”, 

fraccién XIV Constitucional (ya comentada) . 

Derecho indemne del trabajador desde 1917. 

Completaremos lo dicho anteriormente con 

las jurisprudencias correspondientes:
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RIESGOS, ES OBLIGACION PATRONAL, LA PREVENCION DE 
LOS. No corresponde al trabajador o, en su caso, a 
los beneficiarios del extinto trabajador acreditar 
en caso de accidente ocurrido en el centro de 
labores, que el patrén hubiere dejado de cumplir 
con las disposiciones legales y reglamentarias 
para la prevencién de riesgos de trabajo; por lo 
contrario, el patrén esta obligado a demostrar que 
en el lugar peligroso en el que ocurri6é un 
accidente puso las sefales indicando las medidas 
preventivas, puesto que debe considerarse de 
acuerdo con el art. 132 frac. XIV de la LFT, una 
obligacién propia de los patrones y no de los 
trabajadores. 

AD 7627/81. Petréleos Mexicanos, 14/VII/82. U de 4 
vts. P: Julio Sanchez Vargas S: Jesis Luna Guzman. 
{Informe 4*. Sala 1982. Tesis 84, pag. 67) 

RIESGO DE TRABAJO. MUERTE DERIVADA DE UNA 
ENFERMEDAD PREEXISTENTE, SOBRE LA QUE INFLUYO 
DIRECTAMENTE EL ACCIDENTE,. Si el trabajador 
padecia una enfermedad crénica y posteriormente 
sufri6d un accidente de trabajo que influyd 
directamente en dicha enfermedad, que le ocasioné 
la muerte, debe considerarse el deceso como 
ocurrido en riesgo de trabajo, para lo cual se 
tiene en cuenta lo establecido sobre el particular 
por el art. 481 del Cédigo Laboral. 

AD 3914/80. Petréleos Mexicanos, 16/III/81. 5 vts. 
P: David Franco Rodriguez. S$: Maria del Rosario 
Mota Cienfuegos. 
Precedente: AD 5908/78. Concepcién Lopez Casique 
de Paulo y Coag., 5/III/79. 5 vts. P: Alfonso 
Lopez Aparicio. S: Jestis Luna Guzman. (Informe 44, 
Sala 1981. Tesis 301, pag. 221.) 

El patron queda eximido de la 
responsabilidad derivada de un riesgo de trabajo
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de acuerdo con el Articulo 488 de la Ley Federal 
del Trabajo que nos expresa: 

“El patrén queda exceptuado de las 
obligaciones que determinan el articulo anterior 
en los casos y con las modalidades siguientes: 
I. Si el accidente ocurre encontrandose el 

trabajador en estado de embriaguez; 
II. Si el accidente ocurre encontrandose el 

trabajador bajo la accién de algun narcético o 
droga enervante, salvo que exista prescripcién 
médica y que el trabajador hubiese puesto el 
hecho en conocimiento del patrén y lo hubiese 
presentado la prescripcién suscrita por el 
médico; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente 
una lesién por si solo o de acuerdo con otra 
persona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna 
rifia o intento de suicidio. 

El patron queda en todo caso obligado a 
prestar los primeros auxilios y a cuidar del 
traslado del trabajador a su domicilio o a un 
centro médico”. 

En la fracciédn I de este precepto, 
observamos’ una excluyente acertada y necesaria en 
nuestra Ley, por la concurrencia que se presenta 
para infortunio en alguno de nuestro medios 
laborales. Asimismo, considerando el estado de 
pérdida de facultades a que lleva ese estado de 
embriaguez y la imposibilidad de la realizacién 
del trabajo, con calidad y seguridad, como habia 
sido convenido; es de eximirse al patrén de la 
responsabilidad de los riesgos acaecidos bajo 
tales condiciones. 

Ahora bien, en la fraccién II del mismo 
precepto, la misma Ley prevé el caso excepcional
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en que el consumo de las drogas sea por 

prescripcioén médica, en tal caso, el trabajador 
esta obligado a avisar al patrén de dicha 
condicién y presentarle la prescripcién suscrita 
por el médico tratante. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo fija una 
excluyente mas de responsabilidad patronal en la 
fraccién III del mencionado articulo, considerando 
que en el presente caso a pesar de que la Ley no 

hable de dolo, es un hecho evidente del mismo y no 
se considera en realidad como un accidente, menos 

laboral. Aunque por sentido humanitario la Ley 
obliga en todo caso al patrén a prestar los 
primeros auxilios. 

Continuando con el mismo precepto, en 

la fraccién IV, se contempla otra de las 

excluyentes de responsabilidad patronal, en donde 

el trabajador que interviene en una rifta, ldgico 
es que desatienda sus labores a fin de participar 
en un hecho ajeno al trabajo; por lo tanto 
resultaria injusto responsabilizar al patron de la 
consecuencia de dicha rifia. 

De conformidad con la Ley Federal del 

Trabajo, para ejercitar las acciones derivadas de 
la muerte del trabajador, se observan determinadas 

reglas y el procedimiento especial ante la Junta 
de Conciliacién y Arbitraje (Articulos 503 y 892). 

Por ser de interés para nosotros 
conocer alguna de las tesis que sostiene la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién, puesto que 
confirma la obligacién del patrén en cuanto surge 
un riesgo de trabajo que dafie al trabajador, nos 

parece apropiado transcribirla a continuacién:
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“ACCIDENTES DE TRABAJO. Cuando un trabajador esté 

prestando sus servicios al patrén aunque no exista 
orden expresa para realizar la labor que esté 

ejecutando y sufra un riesgo, éste se considerara 
como profesional y no exime al patrén de la 

responsabilidad respectiva.” 

(Informe Anual correspondiente al afio de 1971, 

pagina 35, 4? Sala.) 

Diremos a continuacién el campo de 

aplicacién de las normas sobre riesgos de trabajo, 

a cuyo efecto el Articulo 472 de la Ley Federal 
del Trabajo expresa: 

“Las disposiciones de este Titulo se 

aplican a todas las relaciones de trabajo, 
incluidos los trabajos especiales, con la 

limitacién consignada en el articulo 352”. 

Este precepto menciona la excepcién 

referente a los talleres familiares. AUn asi son 

aplicables a éstos las normas relativas a higiene 
y seguridad. 

Las consecuencias de los sriesgos de 
trabajo generan derechos y obligaciones como ya 

hemos visto, asi como también ocasionan resultados 

de hecho y de derecho. 

La obra consecuencia de hecho de los 
infortunios laborales, es la muerte, entendiéndose 

como tal la cesacioén definitiva de la vida. 
Situacién que trae consigo efectos juridicos como 

son las indemnizaciones a los beneficiarios, y a 
la vez, la terminacién del contrato laboral de la 

que ya hemos hablado.
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De tal manera, al darse un siniestro, el 

mecanismo de la solidaridad social auxilia y 

protege al ser humano afectado en salud y en sus 

ingresos, ya sea un trabajador subordinado o 

independiente. 

Los riesgos de trabajo son contemplados 

tanto por la Ley Federal del Trabajo como por la 

Ley del Seguro Social, como ya hemos comentado. 

Diremos que los riesgos de trabajo han 

constituido en el devenir histérico, una 

institucio6n juridica que se ha incorporado a 

diversas ramas del Derecho. El Derecho del Trabajo 

y principalmente el de la Previsi6n Social, van 

recogiendo los graves problemas que atafien a la 

humanidad. 

Hemos utilizado el término de Previsidén 

Social -definiéndolo De la Cueva- como “las 

instituciones que se proponen contribuir a la 

preparacién y ocupacién del trabajador, a 

facilitarle una vida cdémoda e higiénica y a 

asegurarle contra las consecuencias de los riesgos 

naturales y sociales, capaces de privarle de su 

capacidad de trabajo y de ganancia”. ” 

Hacemos esta reflexién puesto que en 

nuestro pais la Previsioén Social forma parte del 

Derecho del Trabajo, y no se encuentra contenida 

en la Seguridad Social. La diferencia existente es 

que, la previsién social lieva sus beneficios a 

una clase en particular siendo la trabajadora (a 

su vez se vincula con instituciones dedicadas a 

obtener la educacién de los trabajadores, los 

sistemas de colocacién de la mano de obra, la 

obtencion de habitaciones cémodas e higiénicas 

para los trabajadores, y los sistemas de seguridad 

  

DE LA CUEVA, Mario Derecho Mexicano del Trabajo. T. I. Porria, México. 1970, P. 264
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social}; mientras que la seguridad social busca 

llevar sus beneficios a toda la colectividad. 

Todo esto se justifica si tomamos en 

cuenta que el hombre est& expuesto a los riesgos 

que le imponen la naturaleza y la vida social (en 

nuestro caso en el trabajo), situacién que por su 

importancia no deja de ser ignorada por nuestra 

Legislacion. 

3.2.2. MUERTE OCASTONADA POR ACCIDENTE 0 

ENFERMEDAD QUE NO CONSTITUYA UN RIESGO DE TRABAJO. 

Para adentrarnos en este inciso es 

necesario comentar primeramente que la muerte 

(cesacién de las funciones vitales) del trabajador 
es una causa natural de terminacién individual de 
la relacién laboral. Trabajador (como ya hemos 

visto) es la persona fisica que presta a otra, 

fisica ° moral, un servicio personal y 

subordinado. Una de las caracteristicas del 

servicio es que éste es personal, y al no existir 

él, prestador de un servicio, no se puede dar 

tampoco, la relacién laboral, entendiéndose por lo 

tanto concluida. 

“Siendo personalisima la prestacién del 

servicio, es obvio que la muerte del trabajador 

trae consigo la extinci6én de la relacién de 

trabajo”. ™ 

Agregaremos que, las causas de 

terminacion de las relaciones laborales 

individuales se encuentran expresadas en el 

Articulo 53 de la Ley Federal del Trabajo, siendo 

las siguientes: 

“Dk BUEN LOZANO, Néstor Op Cit P 125
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“I. El mutuo consentimiento de las partes; 

II. La muerte del trabajador (causa que nos 
interesa); 
III. La terminacién de la obra o vencimiento del 
término o inversion del capital, de conformidad 

con los articulos 36, 37 y 38; 

iV. La incapacidad fisica o mental o inhabilidad 
manifiesta del trabajador, que haga imposible la 

prestacion del trabajo, y 
V. Los casos a que se refiere el articulo 434”. 

Comentaremos que las cuatro primeras 

fracciones del articulo ya mencionado hacen 

ceferencia a la terminacién de los contratos o 
relaciones individuales de trabajo, Mientras que 
la fracci6én V a la terminacién del contratos o 
relaciones colectivas de trabajo, que podrian 

traer consigo la terminacién de las relaciones 
individuales de trabajo (como son la fuerza mayor 
o caso fortuito, la incosteabilidad de la empresa, 

el concurso o quiebra, el agotamiento o escasez de 
la materia que es objeto de una industria 
extractiva, entre otras). 

Retomando diremos que muerto el 

trabajador, el contrato no puede continuar. La 
obligaci6én que 61 asumid, siendo de naturaleza 
personalisima, no se transmite a sus herederos o 

descendientes. 

“La naturaleza del servicio esta en 

correlacién estrecha con la personalidad ipso 

facto del trabajador y su muerte crea, , tla 

imposibilidad material de realizacién, en las 
condiciones particulares que se tuvieren en vista 
en el acto de la aceptacién del contrato, de 

aquellos servicios, confiados al trabajador 
fallecido”. * 

5 RUSSOMANO, Mozart Victor y Miguel Bermtidez Cisneros. Derecho del Trabajo. “El Empleado y el 
Empleador’. Cardenas. México. 1982. P 292
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La muerte del trabajador es una causa 

de extincion del contrato laboral ajena a la 
voluntad de las partes. 

Por su parte, los beneficiarios del 

trabajador fallecido no tienen tan sélo derecho a 
percibir las prestaciones que quedaran pendientes 
de cubrirse por el patrén, sino de ejercer, 

incluso, el derecho a las acciones que no haya 

hecho valer el trabajador y que no resultaron 

extinguidas en el caso de su muerte, ademas, de 

continuar con las ya iniciadas por el trabajador 

difunto, sin que se tenga necesidad de seguir un 
juicio sucesorio de caradcter civil, como lo sefiala 
el Articulo 115 de la Ley Federal del Trabajo: 

“Los beneficiarios del trabajador 
fallecido tendran derecho a percibir las 
prestaciones e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los 
juicios, sin necesidad de juicio sucesorio”. 

Estos derechos, a pesar de que por la 
redaccién del precepto pudiera entenderse lo 

contrario, se transmiten por via de  sucesidén 
laboral. Lo que excluye el legislador es la 
necesidad de seguir una via de sucesién civil. 

La determinacién de los beneficiarios, 
en el caso del Articulo 115 de la Ley mencionada, 
se hard con apoyo en el orden de prelacién 
previsto en el precepto 501 de la misma Ley (que 
plantea el acontecimiento que da origen al derecho 
del beneficiario que se deriva de un riesgo de 
trabajo). Comentaremos por lo tanto que, esta 

laguna de la Ley se colma de conformidad con lo 
ordenado en el Articulo 17 de la Ley Federal del 
Trabajo que nos dice:
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“A falta de disposicién expresa en la 

Constitucién, en esta Ley o en sus Reglamentos, o 
en los tratados a que se refiere el articulo 6°, 
se tomaran en consideracién sus disposiciones que 
regulen casos semejantes, los principios generales 

que deriven de dichos ordenamientos, los 
principios generales del derecho, los principios 
generales de ‘Justicia social que derivan del 
articulo 123 de la Constitucién, la 
jurisprudencia, la costumbre y la equidad.” 

Consideramos que a partir de la muerte 
del trabajador no seguirdn devengandose salarios 
caidos o vencidos, como los denomina la Ley, o 
sea, adquirir derechos o retribuciones por razén 
de un trabajo o servicio; en caso contrario los 

beneficiarios si podradn percibirlos, como ejemplo 
citaremos la siguiente jurisprudencia: 

MUERTE DEL TRABAJADOR EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO 

IMPLICA QUE NO SE CONDENE A FAVOR DE LOS 
BENEFICIARIOS LOS SALARIOS CAIDOS, HASTA QUE SE 

EJECUTE EL LAUDO.- Respecto a la condena que hizo 
la Junta responsable en contra del demandado, 

consistente en pagar a los herederos del fallecido 
actor, Ramo6n Madruga Gutiérrez, los salarios 

caidos desde la fecha del injustificado despido 
hasta que se cumpla con la indemnizacién, debe 

decirse que tal condena no es violatoria de 
garantia individuales en perjuicio del quejoso, 
toda vez que si bien es cierto que conforme a lo 
dispuesto por la fraccién II del articulo 53 de la 
Ley Federal del Trabajo, las relaciones laborales 
terminan con la muerte del trabajador, no menos 

cierto es, que en la especie cuando el actor Ramén 

Madruga Gutiérrez falleciéd, las relaciones 
laborales existentes entre éste y Rodolfo Arenas 
Romero ya habian concluido, precisamente por haber 

sido despedido injustificadamente de su trabajo. 
Esta situaciédn hace que con respecto aie los 

salarios caidos, Ramén Madruga Gutiérrez hubiera 

adquirido un derecho con respecto al cual no cabe
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la renuncia conforme a lo dispuesto en el articulo 
36 de la Ley Federal del Trabajo; razén por la que 
si se esta ante la presencia de un derecho 
adquirido, resulta evidente que los. salarios 
caidos deben cubrirse, hasta el momento en que el 
laudo se cumplimente, a sus herederos, conforme a 
lo dispuesto por el articulo 48 del propio 
Ordenamiento, puesto que debe hacerse notar, que 
los derechos adquiridos por los trabajadores y que 
son derivados de los servicios prestados, no 
tienen el rango de derechos personales sino 
patrimoniales, por lo que no se extinguen con la 
muerte de su titular, sino que sobreviven a tal 
circunstancia, y por tanto, son susceptibles de 
transmitirse a sus herederos. 

Amparo directo 313/77.- Rodolfo Arenas Romero.- 19 
de octubre de 1977.- Mayoria de votos.- Ponente: 
Armando Maldonado Cisneros.- Disidente: Ignacio M. 
Cal. y Mayor G. 

Informe 1977. Tribunal Colegiado del Séptimo 
Circuito. Pag. 371 

Ahora bien, el salario en la sucesién 
laboral forma parte de las prestaciones 
econémicas, es inembargable como una medida de 
proteccién, segtin lo expresa el Articulo 112 de la 
Ley Federal del Trabajo, y nuestra Constitucién en 
su precepto 123 fraccién VIII (ceferente al 
salario minimo), todo esto antes de ser pagado. 
Cuando se cubre éste por el patrén, se integra al 

patrimonio del trabajador y es susceptible, por 
via directa, de cualquier afectacién procesal. 

Comentaremos que, “en la practica 
resulta muy conveniente que los trabajadores 

otorguen carta testamentaria que, sin las 
formalidades de los testamentos ordinarios y 

ESTA TESIS NO BEBE 
SALIR BE LA BIOLISTEGA
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especiales del Derecho Civil, eviten conflictos y 
pérdida de tiempo”. * 

Ante la ausencia de dicha carta, 
resultaria. muy peligroso para el patrén realizar 
un pago extrajudicial a supuestos beneficiarios, 
porque se expone a tener que pagar después a quien 
acredite ante la Junta serlo. 

Contemplando el aspecto indemnizatorio, 

surgen varias hipdtesis, segin que la muerte surja 
de un riesgo de trabajo o no, asi como que opere o 

aun no se haya extendido el Régimen del Sequro 

Social al Municipio donde se encuentre ubicada la 
empresa. 

Cuando la muerte es producida por una 

enfermedad o un accidente que no es riesgo de 
trabajo y no opera el Régimen del Seguro. Social, 
los beneficiarios del trabajador no tienen derecho 

a ninguna indemnizacion. 

Debemos observar el caso contrario en 

donde opere el Régimen del Seguro Social, los 
beneficiarios tendran derecho a las prestaciones 
que establece la Ley del Seguro Social, siempre y 
cuando se cumpla con los requisitos que la misma 
expresa. 

Por lo tanto, quedaron atras los 
infortunados dias en que al fallecer el jefe de 
familia, la esposa y los hijos se  hallaban 

desamparados, sumidos en la miseria y en la 
desesperacién. Ya que cuando surgia la muerte de 

un hombre acaudalado, éste dejaba al menos a su 
parentela protegida, mientras que el fallecimiento 

% RAMIREZ FONSECA, Francisco. Suspension, Modificacién y Terminacién de la Relacion de Trabajo, 
Comentarios y Jurisprudencia. Tercera edicién. P.A.C México. 1992. P. 49
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de alguien que vive de su trabajo, privaba a los 
familiares de su sostén. 

Consideramos conveniente mencionar la 

jurisprudencia siguiente para finalizar este 

inciso: 

ACCIDENTE DE TRABAJO, MUERTE DE UN TRABAJADOR QUE 

NO SE CONSIDERA. Si la muerte de un trabajador no 
acaecié con motivo o como consecuencia del trabajo 
que desempefiaba el propio trabajador al servicio 

de la empresa, sino por infarto al corazén, su 

fallecimiento no puede considerarse como un 

accidente de trabajo. 

AD 4046/80. Lidia Cienfuegos Vda. De Cantu, 
5/XI/80. 5 vts. P: Julio S&anchez Vargas, S$: Jorge 
Landa. 

Precedente: AD 3116/63. Feliciana Palomares Vda. 

De Osuna, 28/X/64. Svts. P: Manuel Yafiez Ruiz. 
(Informe 4%. Sala 1980. Tesis 33, pags. 32 y sig.) 

3.3. LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

El nuevo Régimen del Seguro Social esta 
vigente a partir del 1° de Julio de 1997 (del cual 
haremos mencién durante este inciso), aunque es 

menester comentar que por Ley publicada el 19 de 
Enero de 1943, se reglamentéd en nuestro pais la 

fraccio6n XXIX del Articulo 123 Constitucional (ya 
comentada}), creandose el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Teniendo como finalidad proteger al 

obrero y a su familia contra la enfermedad, la 
muerte y la miseria, asi como capacitarlo para su 
trabajo. Es uno de los logros mas generosos de 

nuestra €poca, ya que asegura a los trabajadores 

contra esos perjuicios con atencién médica; 
jubilaciones; pago de pensiones en caso de
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incapacidad, desempleo o muerte, capacitacién 
profesional, y otras prestaciones sociales. 

Al margen diremos que el Seguro Social 
se cred, entre otras cosas, para darle proteccién 
a los ingresos provenientes del trabajo. 
Percatandose que la falta o la interrupcién del 
salario era en esencia lo que mAs preocupaba Vy 
exaltaba a los grupos de trabajadores, lo que los 
orillaba a la indigencia, o lo que es peor, a la 
delincuencia. Por lo tanto, con la suministracién 
de un sustitutivo del salario, esos males sociales 
tendian a desaparecer. 

Ahora bien, en la vida de un trabajador 
pueden surgir acontecimientos que ocasionen que se 
quede sin salario: figurando el accidente de 
trabajo o la enfermedad (profesional o no), la 
cesantia, la vejez y la muerte(constituyendo parte 
importante de nuestro tema). Todos estos. se 
denominaron riesgos sociales, sobre los cuales la 
colectividad admitia que habia responsabilidad 
publica. 

Para continuar, diremos que existen dos 
regimenes de seguros dentro del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, de acuerdo con el Articulo 6° 
de la Ley del Seguro Social, que nos expresa lo 
siguiente: 

“El Seguro Social comprende: 

I. El régimen obligatorio, y 
II. El régimen voluntario. 

El sistema obligatorio, es el 
instrumento que establece el legislador para 
garantizar la estabilidad y permanencia del orden
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publico de la Ley. Afiadiremos que ésta misma 
permite que la Instituci6én ofrezca servicios a 
grupos que no tienen la obligacién de afiliarse de 
manera forzosa. 

Debemos de tener en cuenta, que sdlo nos 
referiremos a los seguros que comprende el régimen 
obligatorio, siendo los siguientes: 
I. Riesgos de trabajo; 
II. Enfermedades y maternidad; 
III. Invalidez y vida; 

IV. Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, y 

V. Guarderias y prestaciones sociales. (Articulo 
11 de la Ley del Seguro Social). 

De este precepto sélo interesan a 
nuestro tema las fracciones I y III. 

Continuando diremos que nos percatamos 
del cambio del seguro de muerte por vida, ya que 
este ramo dara debida proteccién a los familiares 

y beneficiarios en caso de muerte del asegurado. 

Para tener una secuencia en nuestro 

inciso mencionaremos que el Capitulo III de la hey 
del Seguro Social, que comprende el Seguro de 
Riesgos de Trabajo, nos sefiala en su Articulo 46 
lo siguiente: 

“No se consideraran para los efectos de 

esta Ley, riesgos de trabajo los que sobrevengan 

por alguna de las causas siguientes: 

r. Si el accidente ocurre encontrandose el 
trabajador en estado de embriaguez; 

TI. Si el accidente ocurre encontrandose el 
trabajador bajo la accién de algun 
psicotrépico, narcdtico o droga enervante,



84 
salvo que exista prescripcién suscrita por 
médico titulado y que el trabajador hubiera 

exhibido y hecho del conocimiento del patrén 

lo anterior; 
III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente 

una incapacidad o lesién por si o de acuerdo 

con otra persona; 

IV. Si la incapacidad o siniestro es el resultado 

de alguna rifia o intento de suicidio, y 

Vv. Si el siniestro es resultado de un delito 
intencional del que fuere responsable el 
trabajador asegurado.” 

Todos los casos referidos anteriormente, 
requieren de prueba, es decir, existe la necesidad 
de investigaciones médicas y circunstanciales que 
acrediten los hechos. 

Sin embargo, no podemos dejar de tener 

en cuenta lo dispuesto en el precepto siguiente 
que nos habla de las prestaciones por accidentes 

que no se consideran riesgos de trabajo. 

“Articulo 47. En los casos sefialados en 
el articulo anterior se observardn las reglas 
siguientes: 

...IITI. Si el riesgo trae como consecuencia la 

muerte del asegurado, los beneficiarios legales de 

éste tendran derecho a las prestaciones en dinero 
que otorga el presente capitulo”. 

Por lo tanto, nos remitiremos a lo 

establecido por el Articulo 58 de la Ley que nos 
dice al respecto:
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“Bl asegurado que sufra un riesgo de 

trabajo tiene derecho a las siguientes 
prestaciones en dinero: 

.. TII...Igualmente el incapacitado debera 
contratar un seguro de sobrevivencia para el caso 

de fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios 

las pensiones y demds prestaciones econdémicas a 
que tengan derecho en los términos de esta Ley. 

La pension, el seguro de sobrevivencia y 
las prestaciones econémicas a que se refiere el 
parrafo anterior se otorgaradn por la institucién 

de seguros que elija el trabajador... El seguro de 
sobrevivencia cubrirdé, en caso de fallecimiento 
del pensionado a consecuencia del riesgo de 
trabajo, la pension y demas prestaciones 
econémicas a que se refiere este capitulo, a sus 
beneficiarios; si al momento de producirse el 
riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado 
cuando menos ciento cincuenta semanas, el seguro 
de sobrevivencia también cubrird el fallecimiento 
de 6éste por causas distintas a riesgos de trabajo 
o enfermedades profesionales.” 

Si bien es cierto que al trabajador le 
son imputables los casos descritos en el Articulo 

46, esto no desmerece el derecho de su familia a 

las prestaciones en dinero del Capitulo de Riesgos 

de Trabajo, si el trabajador fallece. Ya que los 
trabajadores que sufran un accidente provocado por 
las causas referidas, sdédlo se les cancelan las 
prestaciones de riesgos de trabajo, pero mantienen 
las de los otros seguros, siempre y cuando cumplan 
con los minimos que exige la Ley. 

Por lo que es menester diferenciar los 

casos de seguros de sobrevivencia y las 

prestaciones que se generan para los beneficiarios 

de trabajadores que fallecen a consecuencia de
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riesgos de trabajo; los primeros se contratan por 

los pensionados de manera voluntaria para que 

compafiias aseguradoras protejan a sus deudos al 
momento en que fallezcan, por lo contrario las 

segundas son prestaciones de Ley que se compromete 

la institucién de seguridad social a garantizar a 
los beneficiarics que cumplan con los requisitos 

del ordenamiento. 

Ahora bien, comentaremos que para 

efectos de la Ley del Seguro Social, su Articulo 

53 nos sefiala la responsabilidad patronal cuando 
se da el caso de que el trabajador fallezca por un 

riesgo de trabajo: 

“Bl patron que haya asegurado a los 
trabajadores a su servicio contra riesgos de 
trabajo, quedara relevado en los términos que 
sefiala esta Ley, del cumplimiento de las 

obligaciones que sobre responsabilidad por esta 
clase de riesgos establece la Ley Federal del 

Trabajo”. 

Agregaremos que, el Articulo 123, 
fraccién XIV Constitucional y la Ley Federal del 

Trabajo establecen una serie de responsabilidades 
para los patrones que tienen trabajadores a su 
servicio, por las enfermedades y accidentes 

derivados del trabajo. Como la Ley de Seguro 
Social obliga a cubrir las cuotas del Seguro de 
riesgos de trabajo solo a los patrones, = en 
téerminos de su Articulo 71, los mismos quedan 
relevados de aquellas responsabilidades. 

En el caso del trabajador asegurado: 

“El patrén debera dar aviso al Instituto 

del accidente o enfermedad de trabajo, en los 

términos que sefiale el reglamento respectivo.
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Los beneficiarios del trabajador 

incapacitado o’muerto, o las personas encargadas 
de representarlos, podran denunciar inmediatamente 
al Instituto el accidente o la enfermedad de 
trabajo que haya sufrido. El aviso también podra 
hacerse del conocimiento de la autoridad de 

trabajo correspondiente, la que, a su vez, dara 

traslado del mismo al Instituto”. (Articulo 51 de 
la Ley del Seguro Social). 

En caso de que el patrén no haya 

asegurado al trabajador, cuando tiene la 
obligacién de hacerlo, el Instituto otorga todas 
las prestaciones en especie y en dinero a sus 
beneficiarios; en tanto que el patrén se haria 
acreedor a pagar fuertes sumas, que el Instituto 

le exigird con caradcter de crédito fiscal. 

Si el fallecimiento proviene de un 
riesgo de trabajo, pero no opera el Régimen de 

Seguridad Social, tendran los beneficiarios 
derechos a gastos de funeral, en la cuantia del 

importe de dos meses de salario del trabajador y, 
a 730 dias de salarios de éste, (Articulo 502 de 

la Ley Federal del Trabajo), con la limitacioén que 
marca el Articulo 486 de la misma Ley Laboral. 

Continuaremos diciendo que las 
prestaciones en caso de muerte por riesgo de 
trabajo son sefialadas en el Articulo 64, que nos 
dice: 

“Si el riesgo de trabajo trae como 

consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto 

calcularad el monto constitutivo al que se le 
restard los recursos acumulados en la cuenta 

individual del trabajador fallecido, a efecto de 
determinar la suma asegurada que el Instituto 
deberA cubrir a la institucidn de  seguros, 
necesaria para obtener una pensi6én, ayudas



88 
asistenciales y demas prestaciones econdmicas 
previstas en este Capitulo a los beneficiarios”. 

Por otro lado, cuando surge el 

fallecimiento del trabajador asegurado por una 

enfermedad no profesional la Ley del Seguro Social 

oterga prestaciones en dinero consistentes en una 
ayuda por concepto de gastos de funeral 

correspondientes a‘dos meses de salario minimo 
general que rija en el Distrito Federal (Articulo 
104). 

Se hara cargo el Instituto de pagar al 

familiar designado que acuda al Departamento 

correspondiente con la factura de la funeraria, el 
acta de defuncién y la credencial del asegurado 
fallecido, con el fin de obtener la ayuda para 
gastos de sepelio. Este precepto se refiere a un 

beneficio post mortem, ya que nos habla de una 
prestacién econémica derivada de la muerte de los 

asegurados. 

Ahora bien, los riesgos que protege el 
seguro de invalidez y vida son los descritos en el 
Articulo 112: 

“Los riesgos protegidos en este capitulo 

son la invalidez y la muerte del asegurado o del 
pensionado por invalidez, en los términos y con 
las modalidades previstos en esta Ley.” 

Para efectos de nuestro tema, esto nos 

habla de que una de las teorias de cobertura es la 
proteccién a los familiares directos del 
trabajador que fallece por causas ajenas a su 
trabajo, por ende, su deceso es el punto de 
partida de la prestacién.
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En el caso del seguro del ramo de vida, 

las prestaciones a los beneficiarios no las 
expresa la Ley en su Articulo 127: 

“Cuando ocurra la muerte del asegurado o 

del pensionado por invalidez, el Instituto 

otorgaraé a sus beneficiarios, conforme a elo 

dispuesto en el presente capitulo, las siguientes 

prestaciones: 

I. Pensién de viudez; 
II. Pensidén de orfandad; 
III. Pensién a ascendientes; 
IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, 

en los casos en que io requiera, de acuerdo 

con el dictamen médico que al efecto se 
formule, y 

V. Asistencia médica, en los términos, del 

capitulo IV de este Titulo.” 

Por su parte, los familiares del 
trabajador asegurado pueden presentar dos 

circunstancias: 

a) Fallecimiento de un trabajador en activo. 
b}) Fallecimiento de un pensionado por invalidez. 

En el primer caso, los beneficiarios 

retiran de la cuenta individual los  montos 
necesarios para alcanzar los beneficios de Ley y, 
en el segundo supuesto las prestaciones seran con 

cargo al seguro de sobrevivencia que hubiese 
contratado el pensionado fallecido. 

Ademaés existen requisitos para otorgar 
prestaciones a los beneficiarios en el ramo de 

invalidez y vida, expresados en el Articulo 128:



90 
“Son requisitos para que se otorguen a 

los beneficiarios las prestaciones contenidas en 
el articulo anterior, las siguientes: 

I. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido 
reconocide el pago al Instituto de un minimo 
de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o 
bien que se encontrara disfrutando de una 
pension de invalidez, y 

IT. Que la muerte del asegurado o pensionado por 
invalidez no se deba a un riesgo de trabajo.” 

Si el pensionado por invalidez regresa a 
trabajar y fallece por causa de riesgo de trabajo, 
los beneficios que operan son los del capitulo 
velativo, quedando sin efecto el ramo de vida. 

Por otra parte, cuando se trata de los 
beneficiarios del asegurado fallecido por causa 
distinta a un riesgo de trabajo, que se encontraba 
disfrutando de una pensién por incapacidad 
permanente tendran derecho a una pensién, si 
hubiere cotizado el asegurado por lo menos 150 
semanas. (Articulo 129 de la Ley del Seguro 
Social). 

En los siguientes preceptos daremos una 
lista de los posibles beneficiarios de las 
prestaciones derivadas del seguro del ramo de 
vida. 

Asi tenemos el Articulo 130 de la Ley 
que nos dice: 

“Tendraé derecho a la pensién de viudez 
la que fue esposa del asegurado o pensionado por 
invalidez. A falta de esposa, tendra derecho a 
recibir la  pensién, la mujer con quien el
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asegurado o pensionado por invalidez vivid como si 
fuera su marido, durante los cinco afios que 
precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o 
con la gue hubiera tenido hijos, siempre que ambos 
hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado 
por invalidez tenia varias concubinas, ninguna de 
ellas tendra derecho a recibir la pension. 

La misma pensidn le correspondera al 
viudo o concubinario que dependiera econdémicamente 
de la trabajadora asegurada o pensionada por 
invalidez.” 

Por su parte, el Articulo 134 nos dice: 

“Tendran derecho a recibir la pension de 
orfandad cada uno de los hijos menores de 
dieciséis afios, cuando muera el padre o la madre y 
alguno de éstos hubiera tenido el cardcter de 
asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un 
minimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales 
o haber tenido la calidad de pensionados por 
invalidez. 

El Instituto prorrogaraé la pensién de 
orfandad, después de alcanzar el huérfano la edad 
de dieciséis afios, y hasta la edad de veinticinco, 
si se encuentra estudiando en planteles del 
sistema educativo nacional, tomando en 
consideracién las condiciones economicas, 
familiares y personales del beneficiario, siempre 
que no sea sujeto del régimen obligatorio. 

El huérfano mayor de dieciséis afios que 
desempefie un trabajo remunerado no tiene derecho a 
percibir esta  pensi6n; salvo que no pueda 
mantenerse por su propio trabajo, debido a una
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enfermedad crénica, defecto fisico o psiquico, en 
tanto no desaparezca la incapacidad que padece”. 

Los requisitos sefialados en este 
precepto, son idénticos a los que sefiala la Ley 
para los casos de trabajadores que fallecen por 
riesgos de trabajo descritos en el Articulo 64 de 
este ordenamiento, sélo que se agrega el hecho de 
que el asegurado fallecido hubiera cotizado por lo 

menos ciento cincuenta semanas. 

Por Ultimo, el Articulo 137 nos habla de 

que: 

“Si no existieran viuda, huérfanos ni 
concubina con derecho a pension, ésta se otorgara 
a cada uno de los ascendientes que dependian 
econémicamente del asegurado o pensionado por 
invalidez fallecido, por una cantidad igual al 
veinte por ciento de la pensién que el asegurado 

estuviese gozando al fallecer, o de la que hubiera 

correspondido suponiendo realizado el estado de 
invalidez.” 

Las caracteristicas para obtener dichos 

beneficios seran comentados en nuestro Capitulo 
Iv. 

3.4. PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS  CONTRATOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO. 

Hemos contemplado a través de la 
historia del Derecho Sucesorio en el Trabajo que 
la Ley no permite la intervenci6én de la voluntad 
del trabajador en la designacién de beneficiarios 
cuando ocurre su deceso.
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La indemnizacién por fallecimiento del 

trabajador no constituye un derecho hereditario, 

porque la victima no pude modificar el orden 
establecido por la Ley; en tanto que, si lo fuera, 
exclusién hecha de la legitima u otras 
limitaciones legales, resultaria factible para el 
causante disponer libremente de aquellas 
prestaciones a que tiene derecho. Se mantiene un 
estricto criterio de dependencia econémica anexado 
con vinculos familiares. No se trata de un derecho 
sucesorio como lo hemos ido tratando, sino de un 
resarcimiento de los dafios y perjuicios sufridos, 

que guarda relacién con el desamparo que se da 
para las personas dependientes econémicamente del 
trabajador fallecido por un riesgo de trabajo o 
por una causa distinta a éste. 

Por el contrario, en los contratos 

colectivos de trabajo observamos otras soluciones 

mas apropiadas, consistentes en el hecho de que el 
trabajador designe a sus beneficiarios y sdélo en 

su defecto, o cuando por alguna causa no pueda 

hacerse efectiva su declaraci6én de voluntad, es 
decir, cuando surja la muerte previa del 
beneficiario, se aplicard4n las normas contenidas 

en el Articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo. 

Tenemos como ejemplo el contrato 
colectivo de trabajo vigente 1995-1997, que 
celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y por la otra, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social que en 

la Clausula 85, Capitulo XI “Enfermedades 

Generales” indica que: 

“A la muerte del trabajador, salvo lo 

dispuesto en la Clausula 89% de este contrato, el 

Instituto, con intervencién del Sindicato, pagara 
a las personas designadas en el pliego 
testamentario sindical y cuando no exista éste a 
las sefialadas en el art. 501 de la Ley Federal del
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Trabajo, que tengan derecho, una indemnizacién 
equivalente al importe de ciento cincuenta dias 
del Ultimo salario percibido por el trabajador y 
cincuenta dias por cada afio de servicios, 
estableciéndose la proporcién correspondiente a 
las fracciones de afio, asi como las prestaciones 
que se le adeudaren por vacaciones, aguinaldos, 
estimulos, horas extras, etc., y la prima de 
antigledad a que se refiere el Articulo 162 de la 
Ley Federal del Trabajo. Igualmente pagara el 
Instituto, a la presentacién de la factura de 
inhumacién, el importe de noventa dias de salario 
por concepto de gastos de funerales. En caso de 
que el trabajador fallecido carezca de 
beneficiarios, el importe de los gastos de 
inhumacién sera entregado al Sindicato, quien se 
hara cargo del sepelio. 

En caso de que no exista pliego testamentario, el 
Instituto dentro de un plazo de treinta dias 
contados a partir de la fecha en que reciba la 
notificacién de la demanda, en la que se reclamen 
las prestaciones a que se refiere esta Clausula, 
se compromete a depositar en una Institucién 
Bancaria el importe que resulte por  dichas 
prestaciones, mismo que serA entregado con los 
intereses generados, a los beneficiarios que asi 
designe la Autoridad Laboral, por laudo 
definitivo", 7 

La Clausula 89% del citado contrato 
colectivo de trabajo menciona una férmula 
semejante para los casos de muerte de un 
trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo: 

“Las indemnizaciones estipuladas en esta Clausula, 
no estd4n sujetas a descuento alguno autorizado 
expresamente por la Ley Federal del Trabajo. 

” Contrato Colective de Trabajo vigente 1995-1997, Instituto Mexicano del Seguro Social — Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Edicién a cargo de la Coordinacién General de 
Comuntcaci6n Soctal del Instituto Mexicano del Seguro Social. México 1996. P. 50
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I. Muerte. Cuando el riesgo realizado traiga como 

consecuencia la muerte del trabajador, el 
Instituto, con la intervencién del Sindicato, 
pagara a las personas designadas en el pliego 
testamentario sindical y cuando no exista éste 
a las sefialadas en el Articulo 501 de la Ley 
Federal del Trabajo, una indemnizacién 
equivalente al importe de 1095 dias del ultimo 
salario percibido por el trabajador, 

cualquiera que fuere el monto de dicho salario 
y cualquiera que fuere el tiempo que lo 
hubiere disfrutado, y ademas, 50 dias por cada 
afio completo de servicios o parte proporcional 
correspondiente a las fracciones de afio, asi 
como las prestaciones que le adeudare por 

vacaciones, aguinaldo, horas extraordinarias, 
etc. y la prima de antiguédad a que se 
refiere el Articulo 162 de las Ley Federal del 
Trabajo. 

Igualmente pagaraé el Instituto, para 
gastos de funerales 90 dias de salario. 

Estas prestaciones, salvedad hecha a la 

relativa a gastos funerales, se otorgaraén 
independientemente de las sefialadas en la Ley del 

Seguro Social. 

En caso de que no exista  pliego 
testamentario, el Instituto dentro del plazo de 30 
dias, contados a partir de la fecha en que reciba 

la notificacién de la demanda, en la que se 

reclamen las prestaciones a que se refiere esta 
Clausula, se  compromete a depositar en una 
Institucién Bancaria, el importe que resulte por 
dichas prestaciones, mismo gue serd& entregado con 
los intereses generados, a los beneficiarios que 
asi designe la Autoridad Laboral, por laudo 
definitivo.” * 

% Tbidem. P, 52
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En caso de que los contratos colectivos 

establezcan prestaciones mas favorables a las que 
sefiala la Ley del Seguro Social, se podra permitir 
a los patrones que se desatiendan de estos 
compromisos por medio de contratar con el 
organismo prestaciones adicionales, para que sean 
trascendentes a la relacién laboral y se otorgue 
mayor proteccién a los trabajadores, por ser el 

Instituto Mexicano del Seguro Social causahabiente 

de las obligaciones patronales. 

La exposici6én que se hara a continuacién 

tratarad del contrato colectivo de trabajo que 
celebran por una parte el Sindicato de 

Trabajadores de Lineas de Transporte de la 
Republica Mexicana, y por la otra el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Ptblicos §.N.C. 
(BANOBRAS), con fecha del 17 de Abril de 1995. 

En la clausula Vigésimo Octava de su 

Capitulo VII, establece "que el seguro de vida se 

otorgara a todos los trabajadores, tanto 
eventuales como de planta, y que su _ importe 

corresponda a 90 meses del salario minimo general 
vigente en el Distrito Federal. 

Se pide también que la empresa se 

obligue a cubrir el total de los gastos originados 
por la defuncién de un trabajador, incluido el 

traslado al lugar que indiquen sus familiares y el 
sepelio, asi como a otorgar permiso sin descuento 

alguno a los trabajadores comisionados, en un 

minimo de seis, para asistir a sus funerales". ” 

Observamos que en los contratos 
colectivos se conceden prestaciones superiores a 

las otorgadas por la Ley. Por lo que es menester 

® Contrato Colectivo de Trabajo. Sindicato de Trabayadores de Lineas de Transporte de la Republica 
Mexicana -- Banco Nactonal de Obras y Servicios Putblicos SNC México 1995, P. 8
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considerarlos de suma importancia cuando surge el 

fallecimiento del trabajador. 

Por altimo, haremos referencia al 
contrato colectivo de trabajo que celebran por una 
parte, la Universidad Nacional Auténoma de México 

y, por la otra la Asociacién Auténoma del Personal 

Académico de la Universidad Nacional Auténoma de 
México, vigente en los afios 1997-1999. 

En su Clausula 77, referente al Pago de 
Marcha nos dice lo siguiente: 

“En caso de muerte, la UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO entregaré a los beneficiarios 
del trabajador académico fallecido, como pago de 

marcha el importe de 11 meses de salario integro 
si su antigtiedad es hasta 10 afios; de 12 meses si 
es mas de 10 afios y menos de 20 afios y 14 meses de 

20 afios en adelante. 

Las cantidades que resulten de las gratificaciones 
a que se refiere el parrafo anterior; serdn 
incrementadas con $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 
M.N.), para el personal académico de tiempo 

completo; con $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), para el personal académico de medio tiempo; 
y con la parte proporcional correspondiente 
tratandose del personal académico contratado por 
horas. 

El pago correspondiente se harA inmediatamente a 
los beneficiarios del trabajador académico y sera 

independiente de la gratificacion que la 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO otorga por 

concepto de antiguedad o cualquier otra prestacién 
a que se tenga derecho en los términos de este 

Contrato y de la Ley.
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S6lo cuando esté cubierta la desigqnacién de 
beneficiarios, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

MEXICO, a solicitud de éstos, entregara de 

inmediato un adelanto hasta por $3,000.00 (TRES 
MIL PESOS 00/100 M.N.) para los profesores de 
tiempo completo, o parte proporcional a los 

profesores que trabajen por horas, para sufragar 

los gastos del sepelio, misma cantidad que se 
deduciraé del importe de la liquidacién de esta 
prestacién.” ” 

Por su parte, la Clausula 83 de este 
contrato nos habla del Seguro de Grupo de Vida y 
Fondo de Retiro y se encuentra dentro del Capitulo 

VIII de Prestaciones de la Previsién Social y de 

la Cultura. 

"La UNAM otorgara a cada trabajador académico los 

, siguientes seguros: 
I. Un Seguro de Vida de grupo y colectivo: de vida 

por $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
y beneficios adicionales: 

a) Pago adicional de suma asegurada por invalidez 

parcial y permanente o total y permanente. 

b) Pago de Retiro hasta de $3,000.00 (TRES MIL 

PESOS 00/100 M.N.) al momento de Jubilarse o 
Pensionarse en los términos de los oficios de 
la Direccién General de Personal de fecha 31 de 
mayo de 1990 y de la Secretaria Administrativa 

de fecha 25 de septiembre del mismo afio. 

c) Doble indemnizacién por muerte accidental o 
triple indemnizacién por muerte colectiva. 

II. Un fondo de retiro por $12,000.00 (DOCE MIL 

PESOS 00/100 .M.N.). 

* Contiato Colectivo de Trabajo vigente 1997-1999 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
MEXICO- Asociacién Auténoma del Personal Académico de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO. México. 1997 P 39
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Esta prestacién procedera por el personal 
académico que se jubile o se pensione en los 

términos del inciso b) de la fraccién I de 

esta Clausula. 
Para recibir estos beneficios, el trabajador 
aportarad la cantidad de $3.48 (TRES PESOS 
48/100 M.N.) mensuales, para cubrir parte de 

las primas correspondientes." * 

Estos contratos colectivos de trabajo 

anteriormente sefialados despiertan controversias 

dentro del campo juridico, puesto que si bien en 

materia de fuentes del Derecho del Trabajo 

predomina el criterio de preferir la norma mas 

favorable al trabajador, ésta resultaria 

inadmisible en lo contemplado por la Ley, donde no 

opera la voluntad del trabajador en la sucesion 

laboral, ya que subsisten motivos fundamentales 
para eliminarla como un elemento determinante de 

los derechos sucesorios o de la designacién de los 

beneficiarios. 

Nosotros preferimos la solucién 

contractual ya que, como seres humanos 

consideramos la idea de que nuestra voluntad 

trascienda mas alla de la propia vida y determine 

el destino de los bienes patrimoniales que surgen 

como derechos derivados de nuestro deceso. Por 

supuesto que esta voluntad no debe contradecir los 

derechos preferentes tales como el de alimentos, 

por el cual resultaria inoficiosa la designacién 

de beneficiarios o sucesores llevada a cabo por el 

mismo trabajador. 

*' Thidem. Pp. 40-41
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CAPITULO IV 

EL PROCEDIMIENTO SUCESORIO LABORAL 

El Derecho del Trabajo, considerado como 

un conjunto de normas que determinan la conducta 

social, tienen como presuncidén que los 

destinatarios habran de acatarlo en forma 

voluntaria y espontdnea. Ain asi, €éste acepta la 

probabilidad contraria y por tal razén forma el 

proceso que es, en inicio, un conjunto de acciones 

encaminadas a lograr el cumplimiento de los 

preceptos juridicos que se consideren violados. La 

nocién de proceso, por lo tanto, destaca su 

propésito, la procuracién de justicia o la 

seguridad juridica. 

En nuestra opinion, es de importancia 

conocer el significado del Derecho Procesal del 

Trabajo, que si bien muchos autores nos dan su 

definicioén nosotros sélo tomaremos una (para darle 

un sentido descriptivo y tener un mejor desarrollo 

de nuestro tema a lo largo de este capitulo). Asi 

pues, para Salinas Sudrez del Real “estudia las 

normas que regulan la actividad juridica de los 

tribunales laborales, el tramite a seguir en los 

conflictos individuales, colectivos y econdémicos 

en que intervienen trabajadores, patrones ° 

sindicatos”. ® 

Al respecto afladiremos que el, Proceso 

como institucién mediante la cual el Estado cumple 

a través de sus 6rganos de justicia su misién de 

defensa, contempla, en si mismo al procedimiento, 

siendo éste la actuacién por tramites que se deben 

lievar a cabo para la resolucién de conflictos. 

* SALINAS SUAREZ DEL REAL, Marto Practica Laboral Forense. Cardenas. México 1980. P. 4
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En rigor no forma parte de un problema 

la definicién del derecho procesal del trabajo, 

intentaremos atin asi definirlo como el conjunto de 

normas que se refieren a la solucién de los 

conflictos de trabajo. 

4.1. AUTORIDAD COMPETENTE. 

Ahora bien, en nuestro pais la funcién 

jurisdiccional en materia laboral la llevan a cabo 

las Juntas de Conciliacién y Arbitraje que tienen 

su fundamento en la fraccién XX del apartado “A” 

del Articulo 123 Constitucional que nos dice: 

“nas diferencias o los conflictos entre 

el capital y el trabajo se sujetardn a la decisién 

de una Junta de Conciliacién y Arbitraje, formada 

por igual ntimero de representantes de los obreros 

y de los patronos, y uno del Gobierno;” 

Comentaremos que la integracién misma de 

las dJuntas es particular, ya que en lugar de 

quedar encomendadas solamente a expertos en 

Derecho, se integran también con representantes de 

los sectores de la produccién: capital y trabajo. 

Estas autoridades son absolutamente 

auténomas del Poder Judicial {(debemos tener 

presente que nuestro Derecho Laboral no admite 
recursos que puedan generar una segunda 

instancia), a menos que se tratard de tutelar 

garantias constitucionales encargandose en este 

caso a los Tribunales de Amparc. 

La decisién de los conflictos laborales 
que se encomiendan a las Juntas de Conciliacién y 
Arbitraje, trata de la calificacién juridica de
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las controversias, resolviendo sobre la 

interpretacién y  cumplimiento de las  normas 

laborales. 

La Ley prevé el establecimiento de una 
Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje, y de 
las Juntas Locales de Conciliacién y Arbitraje que 
se constituyan en el Distrito Federal y en las 

diversas entidades federativas, de acuerdo a las 
decisiones del Jefe del Departamento del Distrito 

Federal o de los gobernadores de los estados. 

Las Juntas Locales de Conciliacién y 
Arbitraje estan sometidas, en primer término, a 
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y, 
en segundo lugar, a sus reglamentos internos. 

De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de 
Conciliacién y Arbitraje es un Tribunal con plena 
jurisdiccion, que tiene a su cargo la tramitacidén 
y decisién de los conflictos de trabajo que se 
susciten entre trabajadores y patrones, derivadas 

de las relaciones laborales, y su competencia esta 

determinada por la fraccioOn XXXI del Articulo 123 
Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo. 

El funcionamiento de esta Junta puede 
ser en Pleno o en Juntas Especiales. 

El Pleno lo integran el Presidente de la 
Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje y los 

representantes de los trabajadores y de los 

patrones. 

Por su parte, las Juntas Especiales 

deben conocer los conflictos de trabajo que se 

susciten en las ramas de la industria o de las
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presente que nuestro Derecho Laboral no admite 

recursos que puedan generar una segunda 

instancia), a menos que se tratar&é de tutelar 

garantias constitucionales encargandose en este 

caso a los Tribunales de Amparo. 

La decisién de los conflictos laborales 
que se encomiendan a las Juntas de Conciliacién y 
Arbitraje, trata de la calificacién juridica de
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las controversias, resolviendo sobre la 
interpretacién y cumplimiento de las  normas 

laborales. 

La Ley prevé el establecimiento de una 
Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje, y de 

las Juntas Locales de Conciliacién y Arbitraje que 
se constituyan en el Distrito Federal y en las 

diversas entidades federativas, de acuerdo a las 

decisiones del Jefe del Departamento del Distrito 

Federal o de los gobernadores de los estados. 

Las Juntas Locales de Conciliacién y 
Arbitraje estan sometidas, en primer término, a 

las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y, 
en segundo lugar, a sus reglamentos internos. 

De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de 
Conciliacién y Arbitraje es un Tribunal con plena 

jurisdiccion, que tiene a su cargo la tramitacidén 
y decisién de los conflictos de trabajo que se 
susciten entre trabajadores y patrones, derivadas 

de las relaciones laborales, y su competencia esta 

determinada por la fraccién XXXI del Articulo 123 

Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo. 

El funcionamiento de esta Junta puede 
ser en Pleno o en Juntas Especiales. 

El Pleno lo integran el Presidente de la 
Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje y los 
representantes de los trabajadores y de _ los 
patrones. 

Por su parte, las Juntas Especiales 

deben conocer los conflictos de trabajo que se 

susciten en las ramas de la industria o de las
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actividades representadas en ellas (fraccién I del 
Articulo 616 de la Ley Federal del Trabajo). 

La Ley autoriza (Articulo 606 de la Ley 
Federal de Trabajo) que se establezcan Juntas 
Especiales fuera de la Capital de la Republica 
“correspondiéndoles el conocimiento y resolucién 
de los conflictos de trabajo en todas las ramas de 
la industria y actividades de competencia federal, 
comprendidas en la jurisdiccion territorial que se 
les asigne,” 

Las Juntas Especiales cuando conocen de 
asuntos relacionados con determinadas ramas de la 
industria, las denominamos de jurisdiccién 
especializada; y al tratar de todos los asuntos de 
competencia federal, las llamamos de jurisdiccién 
territorial. 

Por otro lado, el precepto siguiente nos 
sefiala que: 

*“Articulo 600. Las Juntas Federales de 
Conciliaci6n tienen las facultades y obligaciones 
siguientes: 

Vv. Actuar como Juntas de Conciliacién y Arbitraje 
para conocer y resolver los conflictos que 
tengan por objeto el cobro de prestaciones 
cuyo monto no exceda del importe de tres meses 
de salario;” 

Ahora bien, en el Articulo 621 de la Ley 
Laboral se dice que las “Juntas Locales de 
Conciliacién y Arbitraje funcionaran en cada una 
de las Entidades Federativas,” lo que parece 
significar que hace referencia sélo a los Estados, 
sin embargo, se incluye en el mismo concepto al
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Distrito Federal. Asimismo se indica que deberan 
conocer de los conflictos de trabajo “que no sean 
de la competencia de la Junta Federal de 
Conciliacién y Arbitraje.” 

Afiadiremos que el tema de la competencia 
se asocia a la idea de legitimidad de un érgano 
jurisdiccional para conocer de un determinado 
conflicto. 

Consideraremos que no todas las clases 

de competencia se producen en el Derecho Procesal 
del Trabajo, por lo que para un mejor desarrollo 
de nuestro tema, sédlo hemos hecho mencién a la 
competencia federal y local que dan lugar a las 
Juntas Federales y Locales de Conciliacién y 
Arbitraje respectivamente. 

Con toda intencidon nos reservamos 
comentar el procedimiento ante las Juntas Locales 
y Federales de Conciliacién y Arbitraje en lo 
relativo a Procesos Especiales (que comprende la 
indemnizaci6én por muerte, pues se vera mas 
adelante). 

Agregaremos que también existen Juntas 
Locales y Federales de Conciliacién siendo éstos 
los dérganos encargados de dirimir los conflictos 
obrero patronales, asi como del conocimiento y 
aplicacién de las  normas del  procedimiento 
conciliatorio. 

Estas autoridades conciliatorias 
introducen otro criterio mas para sefalar la 
competencia en materia laboral, es decir, el de la 
cuantia, porque dichas Juntas Locales y Federales 
de Conciliaciédn se encuentran facultadas para 
intervenir como Juntas de Conciliacién y 
Arbitraje, en el conocimiento y resolucién de los
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conflictos que comprenden el cobro de prestaciones 

cuyo monto no exceda del importe de tres meses de 
salario, casos en los que se lleva a cabo un 

procedimiento especial (articulo 892 y siguientes 

de la Ley Federal del Trabajo) y ono un 

procedimiento ordinario (que también  resuelve 
conflictos individuales y colectivos de naturaleza 
juridica). 

La instancia conciliatoria de estas 
Juntas es potestativa y debe tramitarse de acuerdo 
a lo previsto en los articulos 865 a 869 de la Ley 
Laboral (ya mencionados). 

Diremos que las Juntas Federales y 
Locales de Conciliacién son autoridades de trabajo 
que tienen su fundamento inmediato en el Articulo 
523 de la Ley Federal del Trabajo, fraccién IX, 
que nos dice: “La aplicacién de las normas de 
trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones: 

-..-IX. A las Juntas Federales y Locales de 
Conciliacién.” 

En este inciso tratamos de hacer un 
estudio mas o menos amplio de las autoridades 
encargadas de la aplicacion de las normas 
relativas a los procedimientos conciliatorio y de 
arbitraje, la constitucién, integraci6én y 
funciones de cada uno de ellos, para después 
analizar detenidamente el procedimiento especial 
en lo concerniente a la indemnizacién por muerte, 
que sélo compete a las Juntas Federales y Locales 
de Conciliacién y Arbitraje. 

Sélo nos falta mencionar a la autoridad 
competente en los casos referentes a un trabajador 
asegurado que fallece.
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Por esto, haciendo mencién de la Ley del 

Seguro Social, en su articulo 251, que nos habla 
de las facultades y atribuciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social senalaremos las 
siguientes: 

“T. Administrar los seguros de riesgo de trabajo, 

enfermedades y maternidad, invalidez y vida, 
guarderias y prestaciones sociales, salud para la 

familia y adicionales, que integran al Seguro 
Social y prestar los servicios de beneficio 

colectivo que sefiala esta Ley; 

IIl.Satisfacer las prestaciones que se establecen 

en esta Ley;” 

Este precepto conserva en términos 
generales las mismas atribuciones conferidas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ley que 
se deroga, puesto que en su Administracién Interna 

se precisa que el Instituto manejard los. seguros 
de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, 

invalidez y vida, guarderias y  prestaciones 

sociales, salud para la familia y adicionales. 

4.2, EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL, 

Nos vemos en la necesidad de transcribir 
el Articulo 892 de la Ley Federal del Trabajo, 

para un mejor desarrollo de nuestro tema: 

“Las disposiciones de este Capitulo 
rigen la tramitacién de los conflictos que se 
susciten con motivo de los articulos 5° fraccién 

III; 28, fraccion IIT; 151; 153-x; 158; 162; 204, 
fraccién IX; 209, fraccion V; 210; 236, fracciones 

TI y II; 389; 418; 424, fracci6én IV; 427, 
fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y v; 

439; 503 y 505 de esta Ley y los conflictos que
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tengan por objeto el cobro de prestaciones que no 

excedan del importe de tres meses de salario.” 

Dentro de estas cuestiones laborales que 
son objeto de tramitaciédn especial sdlo nos 
interesa la contenida en el Articulo 503 de la Ley 
Federal del Trabajo, que comprende el pago de 

indemnizacién en los casos de muerte por riesgo 
(accidente o enfermedad) de trabajo, asi como lo 

relativo a la designacién de beneficiarios de los 
trabajadores que sufren éstos. 

Diremos que los procedimientos 
especiales son los aplicables a conflictos 
laborales que por su naturaleza necesitan de una 
tramitacion raépida, en razon a la sencillez de los 
mismos. Sus resoluciones producen efectos 

juridicos diversos, como ya hemos visto en lo 

sefialado por el Articulo 892 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

En rigor, el procedimiento especial 
puede tener variantes especificamente tratandose 
de nuestro tema que consisten sustancialmente en 
lo siguiente: 

Articulo 893 de la Ley Laboral. "El 
procedimiento se iniciard con la presentacién del 
escrito de demanda, en el cual el actor podra 
ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la 

cual con diez dias de anticipacién, citaraé a una 

audiencia de conciliacién, demanda y excepciones, 

pruebas y resolucién, la que deberd efectuarse 
dentro de los quince dias habiles siguientes a la 

fecha en que se haya presentado la demanda o al 
concluir las investigaciones a que se refiere el 
articulo 503 de esta Ley".
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Continuaremos con el articulo 896 de la 

misma Ley. "Si no concurre el actor o promovente a 
la audiencia, se tendra por reproducido su escrito 

Oo comparescencia inicial, y en su caso, por 

ofrecidas las pruebas que hubiere acompafiado. Si 

se trata de la aplicacién del articulo 503 de esta 
Ley, la Junta, dictara& su resolucién tomando en 

cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las 

personas que ejercitaron derechos derivados de las 
prestaciones que generé el trabajador fallecido. 

Cuando se controvierta el derecho de los 
presuntos beneficiarios, se suspendera la 
audiencia y se sefialard su reanudacién dentro de 

los quince dias siguientes, a fin de que las 

partes puedan ofrecer y aportar las pruebas 
relacionadas con los puntos controvertidos". 

Este mismo procedimiento sigue en el 
articulo 898 de la Ley Federal del Trabajo. "La 

Junta, para los efectos del articulo 503 de esta 

Ley, solicitaraé al patrén le proporcione los 

nombres y domicilios de los beneficiarios 
registrados ante 61 y en las instituciones 
oficiales; podra ademas ordenar la practica de 
cualquier diligencia, o emplear los medios de 
comunicacién que estime pertinente, para convocar 

a todas las personas que dependian econémicamente 
del trabajador fallecido a ejercer sus derechos 
ante la Junta". 

Estos preceptos nos sefialan el camino 

que deben seguir los procedimientos especiales, 

tendientes a agilizarlos y adaptarlos a nuestra 
realidad laboral. Sin embargo, en la practica se 
desvirtia el propdésito al observar que sélo se 

alargan mas estos procedimientos. 

Ahora bien, es necesario mencionar que 
el Articulo 504 de la Ley Federal del Trabajo,
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sefiala las obligaciones especiales que tiene los 

patrones respecto a nuestro tema en sus fracciones 
V y VI que a continuacién transcribiremos: 

"Los patrones tienen las obligaciones 
especiales siguientes: 

V. Dar aviso escrito a la Secretaria del Trabajo 
y Previsi6én Social, al Inspector del Trabajo y a 
la Junta de Conciliacién Permanente o a la de 

Conciliacién y Arbitraje, dentro de las 72 horas 
siguientes, de los accidentes que ocurran, 

proporcionando los siguientes datos y elementos: 

a) Nombre y domicilio de la empresa; 
b) Nombre y domicilio del trabajador; asi como su 

puesto y categoria y el monto de su salario; 

c) Lugar y hora del accidente, con expresién 

sucinta de los hechos; 
da) Nombre y domicilio de las personas que 

presenciaron el accidente; y, 

e) Lugar en que se presta o haya prestado atencién 

médica el accidentado. 

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte 

de un trabajador por riesgos de trabajo, dar aviso 
escrito a las autoridades que menciona la fraccié6n 

anterior, proporcionando, ademas de los datos y 
elementos que sefiala dicha fraccién, el nombre y 
domicilio de las personas que pudieran tener 

derecho a la indemnizacién correspondiente;" 

Una vez visto esta consecucién de actos, 
daremos paso a lo que tienen derecho los 
beneficiarios de un trabajador que fallece, es 

decir, prestaciones e indemnizaciones contempladas 
en nuestra legislacién laboral. 

En el desarrollo de nuestro tema, esta 

parte es la que mas interesara a nuestro lector.
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4.3. INDEMNIZACTIONES x/O PRESTACIONES POR 

FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR. 

Aplicando el articulo 17 de la Ley (ya 

citado) diremos que el pago de la indemnizacién en 
casos de muerte por riesgos de trabajo se refiere 
también al caso de sucesidn laboral. 

De acuerdo al orden legal establecido, 

transcribiremos a continuacidén el Articulo 503 de 
la Ley Federal del Trabajo, “Para el pago de la 
indemnizacién en los casos de muerte por riesgo de 
trabajo, se observaran las normas siguientes: 

I. La Junta de Conciliacién Permanente o el 
Inspector del Trabajo que reciba el aviso de 
la muerte, o la Junta de Conciliacidén y 

Arbitraje ante la que se reclame el pago de la 

indemnizacién, mandara practicar dentro de las 

veinticuatro horas siguientes una 
investigacién encaminada a averiguar qué 
personas dependian econémicamente del 
trabajador y ordenardé se fije un aviso en 
lugar visible del establecimiento donde 
prestaba sus servicios, convocando aie los 
beneficiarios para que comparezcan ante la 
Junta de Conciliacion y Arbitraje, dentro de 
un término de treinta dias, a ejercitar sus 

derechos; 
II. Si la residencia del trabajador en el lugar de 

su muerte era menor de seis meses, se girara 

exhorto a la Junta de Conciliaci6én Permanente, 

a la de Conciliacién y Arbitraje o al 
Inspector del Trabajo del lugar de la tltima 

residencia, a fin de que se practique la 

investigacion y se fije el aviso mencionado en 
la fraccién anterior; 

TII.La Junta de Conciliacién Permanente, la de 
Conciliacion y Arbitraje o el Inspector del 

Trabajo, independientemente del aviso a que se 
cxefiere la fracciédn I, podra& emplear ios
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medios publicitarios que ‘juzgue conveniente 
para convocar a los beneficiarios; 

IV. La Junta de Conciliacién Permanente, o el 
Inspector del Trabajo, concluida la 

investigacién, remitirad el expediente a la 
Junta de Conciliacioén y Arbitraje; 

Vv. Satisfechos los requisitos sefilalados en las 

fracciones que anteceden y comprobada la 

naturaleza del riesgo, la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje, con audiencia de las 
partes, dictaraé resolucién, determinando qué 

personas tienen derecho a la indemnizacion; 
VI. La Junta de Conciliacién y Arbitraje apreciara 

la relacién de  esposo, esposa, hijos y 
ascendientes, sin sujetarse a las pruebas 
legales que acrediten el matrimonio ° 
parentesco, pero no podra dejar de reconocer 
lo asentado en las actas del Registro Civil; y 

VII.El pago hecho en cumplimiento de la resolucién 
de la Junta de Conciliacién y Arbitraje libera 
al patrén de responsabilidad. Las personas que 
se presenten a deducir sus derechos con 
posterioridad a la fecha en que se hubiese 
verificado el pago, sélo podran deducir su 
accién en contra de los beneficiarios que lo 
recibieron". 

Afiadiremos que en cuanto al pago, sdlo 

se libera el patrén de 61 por una resolucién que 
emita la Junta de Conciliacién y Arbitraje. 

Continuando, la Ley del Seguro Social 

nos habla en su Capitulo III del seguro de riesgos 
de trabajo de un caso particular: 

Los trabajadores que sufran un accidente 
provocado por las causas que sefiale el Articulo 47 

de la Ley del Seguro Social, fraccién II (ya 

citado), sdélo se les cancelan las prestaciones por 

riesgos de trabajo, pero mantienen las de los 

otros seguros, asi como las prestaciones en dinero
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que otorga el presente capitulo en relacién al 

seguro de sobrevivencia, siempre y cuando cumplan 
con los minimos que marque la Ley. 

Afiadiremos al respecto que, “las 

prestaciones en dinero son las retribuciones de 
seguridad social que sustituyen al salario durante 

el tiempo en que los trabajadores se atienden por 

riesgo de trabajo, y en su caso se configuran por 
las pensiones que se otorgan cuando el riesgo 

generd una consecuencia definitiva sea por 

incapacidad o por la muerte”. *® 

Debemos mencionar que en nuestro 
Capitulo III, hablamos ya de los seguros de 

riesgos de trabajo y del ramo de invalidez y vida 
contenidos en la Ley del Seguro Social. 

Asi, encontramos que el Articulo 64 

referente al seguro de riesgos de trabajo (ya 
comentado), nos continta diciendo lo siguiente: 

“Las pensiones y prestaciones a que se 

refiere la presente Ley seran: 

I. El pago de una cantidad igual a sesenta dias 
de salario minimo general que rija en el 
Distrito Federal en la fecha de fallecimiento 
del asegurado. El pago se har&é a la persona 

preferentemente familiar del asegurado, que 
presente copia del acta de defuncién y la 
cuenta original de los gastos de funeral; 

Nos corresponde ahora clasificar las 

prestaciones en dinero que estan dentro del 

Capitulo del Seguro de Riesgos de Trabajo de 

* MORENO PADILLA, Javier Régimen Integral_de la Seguridad Social Seguro Social. T. 1. Themis. 

México 1997.P 131



113 
acuerdo a la Ley del Seguro Social, pero sdlo 

mencionaremos las que interesan a nuestro tema: 

1. Gastos funerarios en caso de muerte del 

trabajador (ya mencionado con anterioridad) . 
2. A la viuda o viudo que dependan econémicamente 

del trabajador, el] 40% de la pensién total. 

3. A los descendientes, 20% de la pensién total 

hasta los 25 afios si estan estudiando o cuando 
se encuentren incapacitados. 
A los huérfanos de padre y madre, el 30%. 

5. Al finalizar la pensién de _ orfandad, una 

liquidacion de tres meses de pension. 

6. A los descendientes que dependan 

econdémicamente del fallecido y no tengan otros 

familiares con derecho a pensidén, el 20% sobre 

el monto de la pensidén total. 

7. En caso de que la viuda contraiga nupcias o 
entre en concubinato, recibiraé 3 anualidades 
sobre la pensi6én otorgada. 

8. Debemos afiadir que las pensiones se actualizan 
en el mes de febrero de acuerdo al indice 
nacional de precios al consumidor. 

9. Por Ultimo, todas las pensiones de familiares 

reciben un aguinaldo anual de quince dias del 
importe del beneficio. 

a
 

Continuando con la Ley del Seguro 
Social, en su Articulo 48 relativo a los riesgos 

de trabajo provocados nos dice: “Si el Instituto 
comprueba que el riesgo de trabajo fue producido 
intencionalmente por el patron, por si o por medio 
de tercera persona, el Instituto otorgard al 

asegurado las prestaciones en dinero y en especie 

que la presente Ley establece y el patrén quedara 
obligado a restituir integramente al Instituto las 
erogaciones que éste haga por tales conceptos”,. 

Este precepto requiere que el patrdén 
haya sido condenado por un juez penal, porque el 

organismo no podra inferir esta actuacion por si
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mismo, ya que no es considerado autoridad 
competente. La situacion referida en este articulo 
requiere la intenci6on. 

Ahora bien, cuando el deceso del 

trabajador es producido por una consecuencia 

distinta a un riesgo de trabajo, los beneficiarios 

de éste, tendran derecho a percibir las 

prestaciones e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse {como son: el pago de vacaciones, 

aguinaldos, estimulos, horas extras, entre otras), 

asi como ejercitar las acciones y continuar los 
juicios. 

Por otro lado, los requisitos que se 

derivan del Articulo 127 de la Ley del Seguro 
Social, para obtener las prestaciones en el ramo 

de vida, derivadas del fallecimiento del asegurado 
por una circunstancia distinta a un riesgo de 
trabajo, seran los siguientes: 

a) Fallecimiento del pensionado asegurado. 

b) Determinacién de vigencia de derechos y semanas 

cotizadas paras demostrar haber alcanzado un 

minimo de 150 semanas cubiertas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 
c) Presentar solicitud acompafiada de los 

documentos fehacientes, que acrediten el 
parentesco. 

d) Determinar el monto constitutivo de los 

beneficios. 

e) Traspasar de la cuenta individual los montos de 
estos valores constitutivos asi como de los 

complementos que debe entregar el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para cubrir 
diferencias. 

f) Contar una renta superior o solicitar el entero 
de la suma excedente en caso de que los montos 

constitutivos sean inferiores a la cuenta 

individual.
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Los beneficios de este seguro son de dos 

clases de prestaciones: asistencia médica a los 

familiares autorizados y beneficios econémicos a 

estas personas. 

En caso de fallecimiento de un 

pensionado, sus familiares exigiran a la compafiia 
aseguradora cubrir los beneficios contraidos por 
el seguro de sobrevivencia. 

Debemos estar claros de que la Ley del 

Seguro Social subroga al patron de las 

obligaciones sefialadas en la Ley Federal del 
Trabajo derivadas del failecimiento del 
trabajador, sin embargo, se hace mencién a 4sta, 

cuando se da la posibilidad de que no exista un 
régimen de seguridad social en el lugar donde se 

susciten los hechos referentes a nuestro tema. 

4.3.1. MONTO. 

Cuando un riesgo de trabajo produce la 
muerte del trabajador se pagardn las siguientes 

prestaciones econémicas: dos meses de salario por 
concepto de gastos funerarios y una cantidad 
equivalente al importe de setecientos treinta dias 
de salario, sin deducir la indemnizacién que 
percibié el trabajador durante el periodo de 

incapacidad temporal (Articulos 500 y 502 de la 

Ley Laboral). 

Ahora bien, de acuerdo con el precepto 

483 de la Ley Federal del Trabajo, las 

indemnizaciones deberan pagarse directamente al 

trabajador, al tratarse de los casos de muerte de 
éste, se observarda lo dispuesto por los Articulos 

501 (designacién de beneficiarios) y 115 (que 

elimina los juicios sucesorios) de esta Ley.
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El Articulo 484 de la Ley Laboral nos 

continta diciendo que: “Para determinar las 

indemnizaciones a gue se refiere este Titulo, se 

tomarda como base el salario diario que perciba el 
trabajador al ocurrir el riesgo...” 

A su vez con el Articulo 485 de la Ley 
Federal del Trabajo, el legislador protege a los 
beneficiarios del trabajador al mencionar que: “La 
cantidad que se tome como base para el pago de las 
indemnizaciones no podra ser inferior al salario 
minimo”. 

Para complementar transcribiremos la 
ejecutoria siguiente: 

RIESGO DE TRABAJO, FALLECIMIENTO EN CASO DE 
SALARIO BASE PARA LA INDEMNIZACION. - La 

indemnizacién correspondiente por muerte acaecida 
a un trabajador como consecuencia de un riesgo de 
trabajo, debe ser pagada con base en el salario 
correspondiente al dia de ocurrir el infortunio, 

incluyendo en él la cuota  diaria y las 
prestaciones mencionadas en el articulo 84 de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Amparo directo 6094/78.- Luciana Borrego Morales.- 
28 de febrero de 1979.- 5 votos.~ Ponente: Juan 
Moisés Calleja Garcia.- Secretario: Juan Manuel 

Vega Sanchez. 

Cuarta Sala. Informe 1979. Segunda Parte. Tesis 
177. Pag. 114. 

En seguida, mencionaremos los casos 

contemplados en el Articulo 489 de la Ley Laboral, 

en donde no se dispensa al patrén de la obligacién 

de indemnizar al trabajador:
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"No libera al patron de responsabilidad: 

IT. Que el trabajador explicita o implicitamente 

hubiese asumido los riesgos de trabajos; 

II. Que el accidente ocurra por torpeza ° 

negligencia del trabajador; y 

III.Que el accidente sea causado por imprudencia o 

negligencia de algtin compafiero de trabajo o de 

una tercera persona”. 

Tenemos una ejecutoria que nos habla al 
respecto: 

ACCIDENTES DE TRABAJO, INDEMNIZACION POR. AUNQUE 

HAYA DESCUIDO DE PARTE DEI, OBRERO.- El patroén esta 

obligado a indemnizar al obrero por los accidentes 
de trabajo que sufra, aun cuando obre con 

descuido, de acuerdo con el articulo 317 de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 (489 de la Ley 

actual), el cual no exime al patrén de las 

obligaciones que le impone el titulo que se 
refiere a los riesgos de trabajo, porque el 
trabajador explicita ° implicitamente, haya 

asumido los riesgos de trabajo; porque el 
accidente haya sido causado por descuido o 
negligencia o torpeza de ésta, siempre que no haya 

habido premeditacién de su parte. 

Quinta Epoca: Tomo XL. PAg. 1285. R. 12948/32.- 
Cia. Minera Asarco.- 5 votos. 

Tomo XL. Pag. 2026. R, 116/29.- Cia. de 
Ferrocarril Sud~Pacifico de México.- 5 votos. 

Tomo XL. Pag. 2033. R. 4308/29.- Ferrocarriles 
Nacionales de México.- 5 votos. 

Tomo XL. Pag. 3790. R. 4047/32.- Aguirre Sanchez 
Felipe, Suc. De.- 5 votos. 

Tomo  XLIV. Pag. 4648. R. 2121/34. Garcia 
Raymundo.- Unanimidad de 4 votos. (Informe Cuarta 

Sala. 1981. Tesis 7. Pags. 8 y 9).
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Por otro lado, en el Articulo 490 de la 

Ley Federal del Trabajo, encontramos una lista de 

faltas inexcusables del  patrén, en donde la 

indemnizacién podra aumentarse hasta en un 

veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de 
Conciliacion y Arbitraje: 

“I. Sino cumple las disposiciones legales y 
reglamentarias para la prevencién de los riesgos 
de trabajo; 

II. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, 
no adopta las medidas adecuadas para evitar su 
repetici6n; 
Iil. Si no adopta las medidas preventivas 
recomendadas por las comisiones creadas por los 
trabajadores y los patrones, o por las autoridades 
del Trabajo; 

IV. Si los trabajadores hacen notar al patrén el 
peligro que corren y éste no adopta las medidas 
adecuadas para evitarlo; y 
V. Si concurren circunstancias andlogas, de la 
misma gravedad a las mencionadas en las fracciones 
anteriores”. 

El aumento de la sancién al patrén es 

justificable por su negligencia o imprudencia al 
no acatar las disposiciones preventivas de riesgo 
de trabajo. 

A lo anterior le afiadiremos la 
ejecutoria siguiente que ratifica lo mencionado 
ya: 

RIESGOS, ES OBLIGACION PATRONAL LA PREVENCION DE 

LOS .- No corresponde al trabajador o, en su caso, 
a los beneficiarios del  extinto trabajador, 
acreditar en caso de accidente ocurrido en el 
centro de labores, que el patrén hubiere dejado de 

cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentaras para la prevencién de riesgos de
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trabajo; por lo contrario, el patrén esta obligado 

a demostrar que en un lugar peligroso en el que 

ocurre un accidente, puso las sefiales indicando 

las medidas preventivas, puesto que debe 
considerarse, de acuerdo con el articulo 132, 

fracci6n XIV, de la Ley Federal del Trabajo, una 

obligacién propia de los patrones y no de los 
trabajadores. 

Amparo directo 7627/81.~ Petréleos Mexicanos.- 14 
de julio de 1982.- Unanimidad de 4 votos.- 
Ponente: Julio Sanchez Vargas. 

Cuarta Sala. Séptima Epoca. Volumen Semestral 163- 
168. Quinta Parte. Pag. 37. 

Cuarta Sala. Informe 1982. Segunda Parte. Tesis 
84. Pag. 67. 

Los riesgos de trabajo son contemplados, 
como ya hemos visto, por la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

Observamos en principio que, tratdandose 

de riesgos de trabajo, los patrones son 

responsables del pago de las indemnizaciones que 
resulten, pero en el Articulo 53 de la Ley del 
Seguro Social {ya citado), establece que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en 
la obligacién que la Ley Federal del Trabajo 

impone a los patrones en materia de riesgos de 
trabajo. 

Es decir, como la Ley del Seguro Social 

obliga a cubrir las cuotas del seguro de riesgos 

de trabajo a los patrones, los mismos quedan 

relevados de aquellas responsabilidades. 

La siguiente ejecutoria reafirma este 
criterio:
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RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACION EN CASO ODE 

SUBROGACION POR EL SEGURO SOCIAL. EQUIVALENCIA 

JURIDICA DE LAS PRESTACIONES.~ En principio 
tratandose de riesgos de trabajo, los patrones son 

xesponsables del pago de las indemnizaciones que 

resulten, y la Ley Federal del Trabajo sefiala en 

el articulo 502 que en caso de muerte del 

trabajador la indemnizaciédn relativa sera la 

cantidad equivalente al importe de 730 dias de 
salario; pero en el articulo 60 de la Ley del 
Seguro Social en vigencia desde el 1° de abril de 
1973 (hoy articulo 53), se establece que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en 
la obligacién que la Ley Federal del Trabajo 

impone a los patrones en materia de riesgos de 

trabajo, cuando aseguran a sus trabajadores en 
contra de tales riesgos, estimandose que existe 

una equivalencia juridica entre las prestaciones 
que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social 
por la muerte de un trabajador a consecuencia de 

un riesgo de trabajo y las que sefiala la Ley 

Laboral, aun cuando aquéllas se paguen en forma de 
pensiones o prestaciones periddicas, puesto que 
ambas tienen el mismo caracter de prestaciones 

sociales, aunque no exista equivalencia aritmética 
por la distinta forma en que se liquida a los 
beneficiarios. Las prestaciones a que esta 
obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en estos casos, consisten en el pago de pensiones 
y tienen equivalencia juridica al importe de los 
730 dias de salario, a que se refiere la Ley 
Federal del Trabajo, y si en un contrato colectivo 

se estipula una cantidad mayor de dias por el 
propio concepto, resulta incontrovertible la 
existencia de una diferencia que el patrén esta 

‘obligado a cubrir. 

Amparo directo 6539/79.- Instituto Mexicano del 

Seguro Social.- 5 de junio de 1980.- Unanimidad de 
4 votos.- Ponente: Juan Manuel Vega SAnchez. 

Amparo directo 2218/79.- Instituto Mexicano del 
Seguro Social.- 30 de abril de 1980.~ Unanimidad
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"Las pensiones y prestaciones a que se 

refiere la presente Ley seran: 

II. A la viuda del asegurado se le otorgara una 

pension equivalente al cuarenta por ciento de la 
que hubiese correspondido a aquél, tratAndose de 
incapacidad permanente total. La misma pensidn 
corresponde al viudo o concubinario que hubiera 
dependido econdmicamente de la asegurada. El 
importe de esta prestacién no podré ser inferior a 
la cuantia minima que corresponda a la pensidén de 
viudez del seguro de invalidez y vida; 

III.A cada uno de los huérfanos que lo sean de 

padre y madre, que se encuentren totalmente 

incapacitados, se les otorgara una pension 

equivalente al veinte por ciento de la que hubiese 
correspondido al asegurado tratandose de 

incapacidad permanente total. Esta pension se 

extinguira cuando el huérfano recupere su 

capacidad para el trabajo; 
IV.A cada uno de los huérfanos que lo sean de 

padre y madre, menores de dieciséis afios, se les 
otergaraé una pensidn equivalente al veinte por 
ciento de la que hubiera correspondido al 
asegurado tratandose de incapacidad permanente 
total. Esta pensidn se extinguird cuando el 

nuérfano cumpla dieciséis afios, hasta una edad 
maxima de veinticinco afios, cuando se encuentren 
estudiando en planteles del sistema educativo 
nacional, tomando en consideraci6n, las 

condiciones econdémicas, familiares y personales 
del beneficiario, y siempre que no sea sujeto del 

régimen obligatoria; 
V.En el caso de las dos fracciones anteriores, si 

posteriormente falleciera el otro progenitor, la 

pensién de orfandad se incrementara del veinte al 
treinta por ciento, a partir de la fecha del 

fallecimiento del segundo progenitor y se 

extinguira en los términos establecidos en las 
mismas fracciones, y 

VI.A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de 

padre y madre, menores de dieciséis afios o hasta 
veinticinco afios si se encuentran estudiando en
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los planteles del sistema educativo nacional, o en 
tanto se encuentren totalmente incapacitados 
debido a una enfermedad croénica, defecto fisico o 
psiquico, se les otorgard una pensién equivalente 
al treinta por ciento de la que hubiera 

correspondido al asegurado tratandose de 
incapacidad permanente total”. 

A continuacién, mencionaremos los 
preceptos que nos sefialan los montos de las 

prestaciones a beneficiarios en el ramo de 
invalidez y vida, es decir, en aquellos casos en 

donde la muerte acontece por un hecho que no 
constituye riesgo: 

“Articulo 131. La pensién de viudez sera 
igual al noventa por ciento de la que hubiera 
correspondido al asegurado en el caso de invalidez 
o de la que venia disfrutando el pensionado por 
este supuesto.” 

Las caracteristicas de esta pensidén por 

muerte del trabajador o pensionado son _ las 

siguientes: 

a) El trabajador fallecido deberaé haber cotizado 

150 semanas. 

b) La pensién seré del 90% de la que corresponde a 
invalidez. 

c) Se otorga desde el fallecimiento del trabajador 

hasta que la viuda contrae nuevas nupcias. 
d) No tendra limitacién alguna si tuvo hijos con 

el difunto. 
e) En caso de que 4ésta contraiga nupcias, se le 

entregarad una suma global equivalente a tres 

afios. 

f) La concubina o compafiera gozaré de esta pension 

si tuvo hijos con el asegurado y si éste no 

tenia esposa.
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Si la viuda no tuvo ‘hijos deberd estar casada por 
un periodo superior a 6 meses, asi como el 
trabajador fallecido deberaé tener menos de 55 afios 

antes de la celebracién del matrimonio; 
g) En caso de estar pensionado, haber transcurrido 

por lo menos un afio de matrimonio. 

h) En caso de que no hayan tenido hijos deberian 
haber vivido en concubinato por lo menos 5 

afios. 

i) En caso de fallecimiento de alguna trabajadora 

o pensionada que su. esposo oOo compafiero 

dependiera econdmicamente de ella, se le 
otorgaraé a éste la pensién. 

Por su parte el monto de la pensién de 

orfandad es sefialada en el Articulo 135 que nos 

dice que los porcentajes establecidos son dos: 

a) 20% de la pensién de invalidez para huérfanos 

de padre y madre. . 

b) 30% cuando el huérfano perdié a ambos 

progenitores. 

Afiadiremos por ultimo que, los 

incrementos a las prestaciones de los 

beneficiarios también mantienen su valor presente, 

porgue seran actualizadas conforme al indice 

Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad 

con lo dispuesto en el Articulo 68 de la Ley del 

Seguro Social. 

4.4. DESIGNACION DE BENEFICIARIOS. 

Tratandose de los beneficiarios en los 

casos de muerte del trabajador, la Ley actual 

introdujo un cambio en la determinacién de estos 

en lo concerniente a las indemnizaciones cuando el 

trabajador fallece a consecuencia de un riesgo de



125 

trabajo, ya que la Ley de 1931 solo consignaba el 

principio de la dependencia econémica. 

Ahora bien, el Articulo 501 de la ley 

Federal del Trabajo (ya mencionado en el Capitulo 

III) nos muestra una lista de los beneficiarios 

posibles en caso de muerte de un trabajador. 

Es decir, para los casos en que el 

riesgo de trabajo trae como consecuencia el 

fallecimiento del trabajador, perciben la 

indemnizacion, no los parientes que  tendrian 

derecho a la herencia por encontrarse intestado, 

sino quienes dependen econdémicamente de la 

victima. 

La Ley lLaboral llamé a recibir la 

indemnizaci6n con la condicién de que dependieran 

econémicamente del trabajador fallecido, por lo 

tanto, cualquiera de los interesados podia alegar 

que alguna de las personas mencionadas por la Ley, 

a falta de la dependencia economica, no 

participaba en el reparto de la indemnizacion. 

Para continuar con nuestro tema es 

relevante mencionar las siguientes ejecutorias a 

manera de ejemplificar lo dicho en  pdarrafos 

anteriores: 

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. ARTICULO 

501, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. INTERPRETACION. ~ Aun cuando un 

descendiente no quede incluido entre los 

beneficiarios a que se refiere la fraccién I del 

articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo, por no 

haber acreditado ser menor de dieciséis afios ni 

que se encontrara afectado de incapacidad del 50% 

o mas, esta circunstancia no impide que = su 

situacién quede comprendida en la fraccién IV del
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mismo dispositivo, que considera beneficiarios a 
las personas que dependian econdmicamente del 

trabajador. Lo que el legislador quiso al 

establecer diversas fracciones en el articulo 501 
de ia Ley Federal del Trabajo, fue sefialar un 
orden de preferencia entre derechohabientes, asi 
como regular la concurrencia entre ellos. De 
ninguna forma pretendid gue en un momento 

determinado concurriendo un hijo dependiente del 

trabajador, pero mayor de dieciséis, con otra 
persona no familiar, también dependiente 

econémicamente, @sta excluyera a aquél, lo que 

resultaria inequitativo. Del precepto comentado se 

infiere que al exigirse en la fraccién I la 
minoria de dieciséis afios o la incapacidad del 
hijo, se le quiso proteger dandole una preferencia 
privilegiada frente a otro tipo de dependientes 
econémicos menos desamparados, pero no que cuando 

faltaren hijos menores o incapaces, los que fueran 
mayores de dieciséis  afios, pero dependientes 

economicos quedaran excluidos frente a otros que 
no guardaran relacién de parentesco. De ahi 
entonces que sea valido concluir que los hijos que 
no retnan las calidades que exige la fraccién I 
del articulo 501 de ia Ley Federal del Trabajo, 

pero gue demuestren su dependencia econdmica, no 
quedan excluidos por ese sélo hecho para recibir 

la indemnizacion correspondiente en caso de muerte 

del trabajador, sino que se ubican en la fraccién 

IV del propio precepto, sujetos a las mismas 

condiciones y concurrencias que ahi se determinan. 

Amparo directo 1790/80.- Ferrocarriles Nacionales 
de México.- 6 de octubre de‘'1980.- 5 votos.- 
Ponente: Maria Cristina Salmoran de  Tamayo.- 
Secretario: Victor Ceja Villasefior. 

Precedentes: 

Amparo directo 1218/79.- Maria Teresa Ruiz Orea y 
otra.- 27 de junio de 1979.- 5 votos.- Ponente: 

Maria Cristina Salmoran de Tamayo.- Secretario: 
Victor Ceja Villasefior. 

Amparo directo 1561/80.- Instituto Mexicano del 
Seguro Social.- 16 de julio de 1980.- Unanimidad
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de 4 votos.~ Ponente: Juan Moisés Calleja Garcia.- 

Secretario: Constantino Martinez Espinosa. 
Amparo directo 2330/80.- Instituto Mexicano del 

Seguro Social.- 27 de agosto de 1980.- 5 votos.- 

Ponente: Julio Sanchez Vargas.- Secretaria: Raquel 
Ramirez Sandoval. 

Informe 1980. Cuarta Sala. Naim. 45. Pag. 39 

Observamos al respecto que, a pesar de 
la existencia de la presuncion de la dependencia 
econémica a favor de los beneficiarios del 
trabajador fallecido, conforme al Articulo 501 de 
la Ley Federal del Trabajo, fraccién I (ya 

citada), al acreditarse en juicio ante la Junta 

competente los precisadoS caracteres, no causa 
agravio @ésta al estudiar las pruebas que se 
refieren a la dependencia econdmica de las 
personas mencionadas ya que la presumen. Sin 
embargo, en esta ejecutoria resalta la situacion 
de un beneficiario que no presenta las calidades 

mencionadas en la fraccién I del Articulo 501 (ya 
sefialada), pero demuestra su dependencia econémica 

por lo que se hace acreedor a la indemnizacién 
correspondiente en caso de muerte del trabajador. 
BENEFICIARIOS, NO ES SUBSTITUIBLE EL DERECHO DE 
LOS.- Si la viuda del trabajador es declarada 
beneficiaria y con posterioridad al laudo fallece, 

la autoridad laboral esta en lo justo al no acoger 
la pretensién de un hijo de ambos, que mediante un 

incidente pretende ser substituido en el derecho 
de la viuda; pues atn cuando el articulo 501, 

fraccién I, de la Ley Federal del Trabajo, también 

sefiala como beneficiarios a los hijos del 

trabajador extinto, es menester la justificacién 

del derecho, lo que desde luego no puede obtenerse 
por la mera substitucion. 

Amparo en revisién 147/80.- Maria Basilio 
Acevedo.- 9 de diciembre de 1980.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Horacio Cardoso Ugarte.- 
Secretario: Jorge Octavio Velazquez Juarez.
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Comentaremos que en esta ejecutoria, la 
autoridad dispensa del pago de la indemnizacién 

correspondiente al patrén por ocurrir un incidente 
inesperado que fue provocado por un caso fortuito; 
ya que no se permite la substitucién de un derecho 
en nuestra materia. 

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. 
DEPENDENCIA ECONOMICA PARCIAL.- Si la madre de un 

trabajador fallecido en accidente de trabajo 
acredita que éste le entregaba en vida su salario, 

aun cuando se demuestre que no constituia tnico 
ingreso, debe considerarse como una dependencia 
econémica parcial, suficiente para acreditar su 

derecho de beneficiaria de acuerdo con lo 
dispuesto por la fraccién II del articulo 501 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Amparo directo 174/78.- Petréleos Mexicanos.- 24 
de abril de 1978.- 5 votos.- Ponente: David Franco 

Rodriguez. 

Precedente: 

Quinta Epoca: 
Tomo XCV, Pag. 855. 

Semanario Judicial de la Federacién. Séptima 
Epoca. Voltimenes 109-114. Quinta Parte. Enero- 
junio 1978. Cuarta Sala. Pag. 13. 

Al respecto diremos que, la madre del 

trabajador fallecido a consecuencia de un riesgo 
de trabajo tiene reconocida en la Ley su calidad 
de beneficiaria de la indemnizacién 
correspondiente, reafirmandola al acreditar su 
dependencia econémica aunque ésta sea parcial. 

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO 

ASCENDIENTES. DEBEN ACREDITAR LA DEPENDENCIA 

ECONOMICA.- Es correcto el proceder de la Junta al 
considerar que al no existir los beneficiarios a 
que se refieren las fracciones I y III del
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articulo 501 de la Ley Federal del Trabajo, 
otorgue a las personas que dependian 

econémicamente del trabajador fallecido por riesgo 
de trabajo la indemnizacién correspondiente y no 
al padre del trabajador; pues si bien es cierto 

que el citado articulo 501 en su fraccidn II 

establece que tendran derecho a recibir las 
indemnizaciones en caso de muerte por riesgos de 
trabajo los ascendientes, también es cierto que 
éstos no tendran derecho si se acredita en autos 
su no dependencia econdémica. 

Amparo directo 3114/80.- Jesus Magafia Leén.- 19 de 
enero de 1981.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: 
Maria Cristina Salmordn de Tamayo.- Secretario: 

Joaquin Dzib Nuifiez. 

En esta ejecutoria, aparece de nuevo la 
necesidad de la probanza de la dependencia 

econémica por parte de los beneficiarios para 
tener derecho a la indemnizacion correspondiente 
que resulte de la muerte del trabajador. 

DEPENDIENTES ECONOMICOS. PAGO DE LA INDEMNIZACION 
POR RIESGOS DE TRABAJO.-~ Los ascendientes del 
trabajador fallecido a consecuencia de un riesgo 
de trabajo tienen reconocida en la Ley su calidad 
de beneficiarios de la indemnizacién 
correspondiente, los cuales podradan ser excluidos 
de dicho beneficio si el patrén demandado o 

cualquier parte interesada en el juicio prueban la 
no dependencia econémica de dichos ascendientes 
respecto del extinto trabajador, de tal manera que 
si la Junta condena a que les sean cubiertas las 
prestaciones de mérito a los ascendientes, el pago 

hecho por el patrén en cumplimiento de la 
resolucién de la Junta ilo libera de toda 
responsabilidad proveniente de dicha causa 
respecto de posibles beneficiarios que se 
presenten con posterioridad a deducir sus
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derechos, atento lo dispuesto por la fraccién VII 
del articulo 503 de la Ley Federal del Trabajo. 

Amparo directo 180/82.- Instituto Mexicano del 
Seguro Social.- 3 de noviembre de 1982.- 
Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Maria Cristina 
Salmoran de Tamayo. 

Precedentes: 
Cuarta Sala. Séptima Epoca. Volumen Semestral 

1163-168. Quinta Parte. Pag. 17 

. Afiadiremos por lo tanto que, los 

dependientes econdmicos del trabajador fallecido 
podran reclamar las prestaciones pendientes de 

pago, sin necesidad de acudir previamente a los 
juicios sucesorios. 

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR BANCARIO FALLECIDO. 

SU DEPENDENCIA ECONOMICA NO ESTA SUJETA A PRUEBA.- 

El articulo 28 del Reglamento de Trabajo de los 
Empleados de las Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, establece que en caso 
de fallecimiento de un empleado a su servicio, o 

de un pensionado, la persona o personas que haya 
designado entre sus parientes que dependen 

econémicamente de 61, tendran derecho ai las 
prestaciones econdémicas sefialadas en la propia 
disposicién legal. En consecuencia, si un empleado 
bancario al otorgar la carta testamentaria designa 
como sus beneficiarios dependientes econdémicos de 

61 a los parientes que sefiale, tal dependencia 

econémica no esta sujeta a prueba, pues sera 

suficiente que dichos parientes acrediten ser los 
beneficiarios, lo que tiene su justificacién en 
los principios que se derivan de la Ley Federal 
del Trabajo, toda vez que esas percepciones de 
tipo social constituyen percepciones pecuniarias 

emanadas de la relacién laboral, y por lo mismo 

corresponden al trabajador y a falta de éste, por 

fallecimiento, a sus beneficiarios, en virtud de 

las necesidades inmediatas que tienen que
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satisfacer para las que no cuentan con mas medios 

que las remuneraciones derivadas del trabajo del 

propio empleado. En consecuencia, habiéndose 
acreditado en la especie por los quejosos, ser los 

beneficiarios designados por el empleado bancario 
fallecido, les asiste el derecho para reclamar las 
prestaciones que demandaron conforme a lo antes 
expuesto. 

Amparo directo 2043/79.- Aseguradora Nacional 
Agricola y Ganadera, S.A.- 3 de septiembre de 
1979.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: David 
Franco Rodriguez.- Secretario: Guillermo Ariza 

Bracamontes. 

Precedente: 

Amparo directo 2108/78.- Carmen Rosalina Reyes 
Ortiz y otros.- 21 de agosto de 1978.- Unanimidad 
de 4 votos.- Ponente: Julio Sanchez Vargas.- 
Secretaria: Raquel Ramirez Sandoval. 
Informe 1979. Cuarta Sala. Num. 45. Pag. 40. 

Ya hemos mencionado con anterioridad la 
necesidad de que nuestro legislador permita la 

creacién de una carta testamentaria sin los 

requisitos formales que establece la Legislacién 

Civil, sdlo que deje al trabajador designar a sus 
beneficiarios en caso de fallecimiento, siempre y 
cuando no contradiga a la Ley respecto a la 
dependencia econdmica, un claro ejemplo es esta 
ejecutoria. 

PETROLEROS JUBILADOS, FPALLECIMTIENTO DE LOS. 

DESIGNACION NO HECHA DE BENEFICIARIOS DE LA 

PENSION RELATIVA.- No obstante que en el pliego 
testamentario en el que debe constar la 
designacién de beneficiarios, se haya incurrido en 
esta omision, tal circunstancia no puede privar a 

los beneficiarios de sus derechos 

correspondientes, pues como se trata de una 

prestacién derivada de un contrato colectivo de 
trabajo, la interpretacioén del mismo,
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analoégicamente, debe ser congruente con las 

disposiciones legales respectivas; en este caso, 

con lo establecido en el articulo 501 de la Ley 

Federal del Trabajo, que determina quiénes son los 
beneficiarios del trabajador fallecido; y si queda 
acreditado el parentesco y dependencia econdmica 

del beneficiario con el mencionado trabajador, la 

Junta debe condenar al pago de la prestacién 

reclamada por el 50% de la pensién jubilatoria, 
descontando de ellas las sumas que en total y por 
ese concepto, ya haya cubierto Petroleos 
Mexicanos. 

Amparo directo 1579/76.- Magdalena Vargas Sanchez 

Vda. de Vazquez y otros.- 9 de agosto de 1976.- 

Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Alfonso Ldépez 
Aparicio. 
Semanario Judicial de la Federacién. Séptima 
Epoca. Volumenes 91-96. Quinta Parte. Julio- 
diciembre. 1976. Cuarta Sala. Pag. 37. 

Contempla esta ejecutoria que al no 

encontrarse una designacién de beneficiarios por 
parte del trabajador fallecido, se acudira a lo 
dispuesto por la Ley Laboral. 

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, TRATANDOSE 

DE PRESTACTONES LEGALES. Tratandose de 

prestaciones establecidas en la ley Federal del 
Trabajo, el caracter de beneficiario no lo tiene 

quien esté nombrado como tal en una declaracién 
del trabajador hecha con base en el contrato 

colectivo de trabajo, sino quien dependia 

econémicamente de aquél, ya que al respecto debe 
tenerse presente lo dispuesto por el articulo 501 
de la Ley Laboral que precisa quiénes tienen 

derecho a recibir la indemnizaci6én correspondiente 

en caso de fallecimiento del trabajador, ya que 

aceptar dicha declaracién debe prevalecer por 
contener la voluntad del trabajador, seria tanto
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como aceptar que ese aspecto volitivo tiene 

efectos derogativos de una disposicién juridica. 

Amparo directo 3667/86.- Maria de Jess Montes de 
Téllez.- 10 de junio de 1987.- Unanimidad de 4 

votos.- Ponente: Felipe Lopez Contreras.~ 

Secretario: Jorge Fermin Rivera Quintana. 

Precedentes: 

Amparo directo 3669/86.- Guadalupe Lopez Jiménez.- 
10 de junio de 1987.- unanimidad de 4 votos.- 

Ponente: Felipe Lépez Contreras.~ Secretario: 

Jorge Fermin Rivera Quintana. 

Amparo directo 3670/86.- Maria Santiago Baltazar.- 
10 de junio de 1987.~ Unanimidad de 4 votos.- 
Ponente: Felipe Lépez Contreras.- Secretario: 
Jorge Fermin Rivera Quintana. 

Al respecto recordemos que en el derecho 
sucesorio laboral, la voluntad del trabajador no 

es considerada por encima de lo dispuesto por la 

Ley, por lo tanto, se acata a lo establecido por 
ésta. 

Retomando diremos que en la Ley de 1931 

existia un solo procedimiento juridico ante las 
Juntas de Conciliacién y Arbitraje. Sin embargo, 

en materia de riesgos profesionales (hoy de 
trabajo), se dejaba ver una cierta forma dirigida 

a la designacién de los beneficiarios del 
trabajador fallecido. 

Un acierto de la Ley Laboral de 1970 eas, 

sin duda, la clasificacién de los beneficiarios en 

los casos de muerte del trabajador producida por 

riesgos de trabajo. 

La reforma procesal de 1980 en esta Ley 
no introduce modificaciones importantes al
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respecto, pero si intent6é mejorarla con leves 
cambios (que ya hemos mencionado) . 

La nueva Ley Laboral veafirma una 

disposicién que sefiala la autonomia del Derecho 
del Trabajo frente a otras ramas del Derecho. Este 

precepto es el Articulo 115 (ya citado). 

Nos corresponde hablar ahora de los 

beneficiarios que resulten al ocurrir la muerte 

del trabajador asegurado. 

Debemos recordar que en nuestro Capitulo 
TTI, hicimos referencia a los seguros de riesgos 

de trabajo y al ramo de invalidez y vida. 

Por lo tanto, mencionaremos en primer 

lugar a los beneficiarios de las prestaciones en 

caso de muerte del trabajador asegurado derivada 
de un riesgo de trabajo. 

Asi encontramos que el Articulo 64 (ya 

comentado}, nos establece el siguiente orden de 
beneficiarios: 

a) La viuda del asegurado o en su caso el viudo o 

concubinario. 
b) Los huérfanos que lo sean de padre y madre 

menores de dieciséis afios. 

c) Los huérfanos de padre y madre mayores de 

dieciséis afios hasta una edad maxima de 
veinticinco afios, que se encuentren estudiando 
en planteles del sistema educativo nacional. 

La siguiente jurisprudencia nos hace 

referencia a los:
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RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACION A CARGO DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CASO DE 

BENEFICIARIOS. EL Instituto Mexicano del Seguro 
Social, conforme a lo ordenado por la Ley que lo 
rige, se subroga en la obligacién que la Ley 

Federal del Trabajo impone a los patrones en casos 

de riesgos de trabajo cuando aseguran a_e sus 

trabajadores en dicha Institucién, por lo que el 
derecho a la indemnizacién (o su equivalencia 
juridica, consistente en pensién) en los casos de 

muerte, debe pagarse a los beneficiarios que 

sefiala la propia Ley y en su defecto, a los demas 

beneficiarios a que se refiere el articulo 501 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Amparo directo 4511/75.- Instituto Mexicano del 
Seguro Social.- 17 de marzo de 1976.- 5 votos.- 
Ponente: Alfonso Lopez Aparicio.- Secretario: 

Carlos Villascan Roldan. 
Amparo directo 2320/77.- Elba Irruegas Vda. de 
Guardiola.- 19 de septiembre de 1977.- Unanimidad 

de 4 votos.~ Ponente: Julio Sanchez Vargas.- 
Secretario: Jorge Landa. 

Amparo directo 3029/78.- Instituto Mexicano del 
Seguro Social.- 6 de septiembre de 1978.- 
Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Juan Moisés 
Calleja Garcia.- Secretaria: Yolanda Magica 
Garcia. 

Amparo directo 6046/78.~ Instituto Mexicano del 
Seguro Social.~ 19 de febrero de 1979.- 5 votos.- 
Ponente: Julio SAanchez Vargas.- Secretaria: Raquel 

Ramirez Sandoval. 
Amparo directo 2959/79.~ Tomasa Islas Clemente.- 

20 de agosto de 1979.- 5 votos.- Ponente: Maria 
Cristina Salmordn de Tamayo.~ Secretario: Joaquin 
Dzib Nufiez. 

Informe Cuarta Sala. 1981. Tesis 173. Pag. 134). 

Hemos de tener presente que son 

beneficiarios de las indemnizaciones, en caso de 
fallecimiento, por un riesgo de trabajo o por una 

consecuencia distinta a éste, las personas
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establecidas con tal cardcter por la Ley. Teniendo 
preferencia aquéllos que vivian bajo la 
dependencia econémica del trabajador fallecido. La 
determinacion de los beneficiarios de la 
indemnizacién que resulta de la muerte del 
trabajador, no se rige por las normas del Derecho 
Civil, sino por yreglas  propias del Derecho 
Laboral. 

Comentaremos que la certeza de la 
dependencia econdmica para tener derecho a la 
indemnizacién en los casos de riesgo de trabajo, 
compete a las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, 
inclusive a las Juntas de Conciliacién e 
Inspectores de Trabajo (siendo @éstas wUltimas 
autoridades administrativas). 

Agregaremos que, la persona designada 
beneficiaria de la indemnizacién, es la que 
resulta perjudicada por el hecho de que surja la 
muerte del trabajador a causa de un riesgo de 
trabajo 9 por una distinta a éste que lo priva de 
la ayuda que recibia o que tenia derecho a exigir 
del difunto. 

Esto trae como resultado que los 
beneficiarios no estan ligados por vinculo alguno 
con la empresa, aunque si participen de los 
beneficios de orden legal y de cardcter econémico 
derivados de la muerte del trabajador. 

Ahora bien, el Articulo 65 de la Ley, 
nos sefiala a otro posible beneficiario de la 
pensién de viudez al decirnos lo siguiente: 

“Sélo a falta de esposa tendra derecho a 
recibir la pensién sefialada en la fraccién II del 
articulo anterior, la mujer con quien el asegurado 
viviéd como si fuera su marido durante los cinco
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afios que precedieron inmediatamente a su muerte o 
con la que tuve hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado tenia varias 
concubinas, ninguna de ellas gozard de pension.” 

Una condicién que debe cumplirse para 
que las concubinas tengan derecho a esta pensidén 
es que el asegurado no haya contraido nupcias 
previamente. Ademas de presentar testigos y 
documentos que acrediten el concubinato. 

Continuando diremos que los’ parrafos 
tercero y cuarto del Articulo 66 de la Ley se nos 
da de nuevo posibles beneficiarios de las 
prestaciones que contienen este Capitulo: 

“A falta de viuda o viudo, huérfanos, 
concubina o concubinario con derecho a pensién, a 
cada uno de los ascendientes que dependian 
economicamente del trabajador fallecido,... 

Tratandose de la cényuge o concubina, la 

pensién se pagara mientras no contraiga nupcias o 
entre en concubinato.” 

Por otra parte, encontramos en el 
Articulo 127 de la Ley del Seguro Social lo 
referente a prestaciones a los beneficiarios en el 
ramo de vida donde nos sefiala que las pensiones 
podran ser otorgadas: 

a) A la viuda o concubina. 
b) Al viudo ° concubinario que dependiera 

economicamente de su esposa y en caso de 
excepcién ayuda asistencial. 

c) A los huérfanos. 
a) Padres del trabajador que no tengan familia.
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4.4.1, NATURALE2A JURIDICA DE LA DESIGNACION. 

Diremos que la indemnizacién no 
constituye un bien propio de la victima, del que 
ésta pueda disponer y distribuirlo a su voluntad 
para después de su muerte. Se trata de un bien que 
pertenece, desde el instante del fallecimiento de 
la victima, a aquéllas personas llamadas por la 
Ley en consideracién a su nexo de dependencia 
econémica con el trabajador muerto por un riesgo 
de trabajo o de una causa distinta a éste 
(denominandose a éstas beneficiarios). 

Para la designacién de beneficiarios en 

los supuestos de muerte de un trabajador la Ley 
substituye la voluntad del trabajador, sefialando 

un orden de prelacién conforme al cual se destinan 

las prestaciones no pagadas al trabajador y a las 
que tenia derecho, y gue percibiran de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 501 (ya sefialado), 

el cual contempla dos elementos: la relacién 

familiar y la dependencia econdémica. 

Nos resulta dificil establecer la 
naturaleza juridica de la designacién de 
beneficiarios, ya que el trabajador carece del 
derecho de elegir a su beneficiario al momento de 
fallecer, y en el caso mencionado del contrato 

colectivo de trabajo se ha dicho que debe 
prevalecer lo dispuesto por la Ley. Tratdndose 

sélo de una transferencia patrimonial por causa de 

muerte de caracter legitimo. 

4.5. PRESCRIPCION. 

Dentro del Derecho existen normas 
aplicables a todas sus ramas, que pretenden la 
estabilidad en las relaciones humanas, mediante la
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extincién de determinados derechos por el sélo 
transcurso del tiempo sin que sean ejercitadas, 
con la consiguiente liberacién de las obligaciones 
que les fueran correlativas. A lo que tle 
llamaremos prescripcion. 

El Derecho del Trabajo, no podia escapar 
a la aplicacién de principios generales, por eso 
la Ley Federal del Trabajo en sus Articulos 516 y 

siguientes, regula la forma de operar de la 

prescripcién de derechos. 

La regla general en materia laboral, es 
que las acciones que surgen de la Ley o del 

contrato colectivo de trabajo, prescriben en el 

término de un afio, salvo casos excepcionales. 

A lo que se refiere a nuestro. tema, 
diremos que se trata de la prescripcién mas larga, 
© sea, aquélla que tiene lugar en dos _ afios, 

haciéndose valer en los casos que sefiala el 

Articulo 519 de la Ley Federal del Trabajo, 

“Prescriben en dos afios: 

I. Las acciones de los trabajadores para reclamar 

el pago de indemnizaciones por riesgo de 
trabajo. 

II. Las acciones de los beneficiarios en los casos 

de muerte por riesgos de trabajo;” 

Tratandose de las acciones de los 
beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de 
trabajo, para reclamar la indemnizacion 

correspondiente, el plazo de dos afios empieza a 

contar a partir de la fecha del fallecimiento del 
trabajador.
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En relacién, a lo que establece la Ley 

del Seguro Social, prescriben en un afio, la 

mensualidad de las pensiones, las asignaciones 

familiares, la ayuda asistencial, asi como el 

aguinaldo, los subsidios por incapacidad por el 

trabajo, la ayuda para gastos de funeral y los 
finiquitos que establece la Ley (Articulo 300). 

A continuacién transcribiremos la 

ejecutoria que nos habla al respecto: 

PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL 

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y NO DEL CONTRATO 

COLECTIVO.~ El ejercicio de las acciones que 
derivan del Régimen de Seguridad Social prescriben 
en los términos que la propia Ley del Seguro 

Social establece y no asi de las que sefiala la Ley 
Federal del Trabajo. 

Amparo directo 3173/74.- Félix Jaime Gonzdlez.- 5 
votos.- Séptima Epoca. Volumen 71. Quinta Parte. 

Pag. 29. , 

Es de  trascendencia que todos los 

beneficiarios de la Ley del Seguro Social conozcan 
perfectamente estos plazos para que no sufran un 

deterioro econémico, al no ejercitar en tiempo el 

pago de los beneficios econdémicos.
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CONCLUS TONES 

PRIMERA.- El fallecimiento de un trabajador da 
origen al Derecho Sucesorio Laboral. 

SEGUNDA.- La lLegislacioén Laboral contempla dos 
supuestos derivados del fallecimiento - del 
trabajador: primero, cuando la muerte surja a 
consecuencia de un riesgo de trabajo; segundo, 
cuando el deceso ocurre por una causa distinta al 
ya mencionado. 

TERCERA.- Tratdéndose del primer supuesto, la Ley 
Laboral le impone al patrén una cbligacién de 
naturaleza econédmica, es decir, 61 deber de 
pagarle una indemnizacién a sus beneficiarios y, 
en el segundo caso, ser€é necesario el pago de las 

prestaciones que se le adeudaren. 

CUARTA.- La reparacién del infortunio (muerte del 

trabajador} va enfocada, fundamentalmente, a 

compensar a sus beneficiarios para que obtengan un 
ingreso equivalente al que hubieren recibido de no 
haber padecido el siniestro. 

QUINTA.- Los problemas surgidos del Derecho 

Sucesorio del Trabajo, y que requieren solucién 

consisten: Primero, en la transmisién de los 
derechos adquiridos por el trabajador como 

resultado de la relacion de trabajo. En lo 
concerniente a Lo segundo, sobresale la 
determinacién de beneficiarios. 

SEXTA.- EL conocimiento del costo de los 
accidentes y enfermedades o muerte surgidas de un 
riesgo de trabajo, o ésta ultima originada por una 
causa distinta es importante para una empresa, el
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trabajador, asi como para la Legislacién 
correspondiente, siendo las siguientes: 
a) La indemnizacién legal obligatoria. 
b) Indemnizaci6én de caracter particular que 

algunas empresas abona a parte de toda 
obligacién de cardcter legal, pactadas a través 
de los contratos colectivos de trabajo. 

SEPTIMA.- En caso de muerte del trabajador por un 
riesgo de trabajo, ademas de los datos anteriores, 

debemos considerar que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, conforme a lo ordenado por la Ley 

que lo rige, se subroga en la obligacién que la 
Ley Federal del Trabajo impone a los patrones, 

cuando aseguran a sus trabajadores en dicha 

Institucién. 

OCTAVA.- Con fundamento en el Régimen del Seguro 
Social, ademas de las prestaciones inherentes al 

seguro mencionado, proporciona el Seguro del Ramo 
de Vida, que sdélo es aplicable en caso de 
fallecimiento del trabajador asegurado por una 
causa que no se considere riesgo de trabajo. 

NOVENA. - Ahora bien, cuando surge la 
inoperatividad del Régimen de Seguridad Social, 
sera aplicable la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA.- Es responsabilidad de la Junta de 
Conciliacién y Arbitraje, previa la substanciacién 

del procedimiento especial en estos casos, 
reconocer el derecho de los beneficiarios y a 
quienes ya sea el patrén o su subrogatorio debera 
hacerle el pago de la indemnizacién y demas 

prestaciones a que tenga derecho. 

DECIMA PRIMERA.- Hemos hablado de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, pero en 

lo concerniente a los contratos colectivos de
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trabajo debemos considerar que éstos ofrecen 
mayores prestaciones al trabajader y a sus 
beneficiarios, debemos afiadir que también permiten 
la designacién de éstos en caso de muerte, siempre 
y cuando no se contradiga la dependencia 

econémica. 

DECIMA SEGUNDA.~ Por otra parte, diremos que en 
nuestro Derecho Laboral se deberia considerar la 
creacién de una carta testamentaria por parte del 

trabajador para evitar problemas derivados de su 

deceso, tales como la designacién de sus 

beneficiarios, sédlo a falta de ésta se acudiria a 
lo sefialado por la Ley. 

DECIMA TERCERA.- Sabemos que atn nos falta mucho 

para liegar a una verdadera justicia del trabajo 
pronta y sin trabas, pero en tanto esto ocurre, el 

Estado debe proteger al trabajador y a sus 

beneficiarios, con medidas como las que se 
propone, para evitar que se extingan las 
cantidades obtenidas por concepto de 
indemnizacion.
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