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INTRODUCCION 

Hablar de indemnizaciones laborales se imaginaria cualquier persona obviamente que esta 

fuera una persona que presta sus servicios como trabajador subordinado de un patron, que 

Sus indemnizaciones sean del todo pagadas ,pero encontréndonos en en estudio de la 

materia laboral podemos observar que las indemnizaciones por nesgos de trabajo ,para 

aquellas personas que ganan més de tres salarios minimos quedan en desproteccién de la 

misma Ley del Trabajo pues en esta mencionada ley existen lo que se refiere a 

indemnizaciones de trabajo ya lo que se refiere en indemnizaciones por riesgos de 

trabajoun conflicto entre dos disposiciones en la misma ley al hablar de indemnizaciones 

de trabajo menciona que se pagaran de acuerdo al salario que perciba la parte trabajadora al 

momento en que ocurra el derecho ala indemnizacién. 

Las indemnizaciones por riesgos de trabajo mencionan que para determinar las 

indemnizaciones a que se refieren todo el capitulo de riesgos de trabajo se pagara como 

maximo dos salarios minimos , si el trabajador gana ms de tres salarios minimos solo sera 

tomado como base el de dos salarios minimos dafiando asi ala parte trabajadora. 

De ahi se me ocurrié hacer el presente trabajo de investigacién de la indemnizaciones por 

riesgos de trabajo es asi como veremos a lo largo de los capitulos la historia del salario, la 

historia de los derechos sociales en México, definiciones de salario en diferentes partes del 

mundo, asi mismo estudiaremos lo que son los riesgos de trabajo y sus indemnizaciones en 

Argentina y otras partes del mundo y sus diferentes evoluciones por las que ha pasado el 

Salario. El derecho evoluciona dia a diay se olvida en algunas ocasiones por parte del 

legislador el derecho laboral con este trabajo de investigacién fraccionaremos Io que son y 

lo que significan las indemnizaciones en materia laboral.



CAPITULOI 

1.1 LEY DE INDIAS 

La ley de indias determinaba el inicio de la seguridad social al establecer en el trabajo el pago del 

jomal del trabajador accidentado mientas se recuperaba de la enfermedad o accidente que tuviese 

establecieron que tuviera a la mano un ahora botiquin establecieron el implementar a médicos de 

planta en las fuentes de trabajo e implementar en las fuentes de trabajo con una cantidad alta de 

trabajadores el tener un hospital. 

“Los indios que se accidentaban en el trabajo debian recibir la mitad del jomal, hasta su 

total curacién. En caso de enfermedad, a los indios que trabajasen en los obrajes se les 

concedia, con percepcién integra de su salario, hasta el importe de un mes. Para su curacién, 

los indios podian hacerse tender en hospitales sostenidos con subvenciones de los 

encomenderos. Los patronos estaban obligados a tener médicos para la cura, a su costa, de los 

trabajadores enfermos, y doctrineros para que los instruyesen, y a costear el entierro en caso 

de muerte. Mandaban las ordenanzas que todo indio enfermo o tan sdélo débil no fuera obligado 

a trabajar, se le sacara de la cuadrilla y no volviera a las faenas sino cuando se hallase “sano y 

recio’’. Y mientras estuviese enfermo debia darsele racién como si estuviera trabajando. Los 

jefes de cuadrilla debian velar porque se le curase y para este efecto deberian tener siempre 

aceite y cardenillo o alumbre y algun ungiiento y lancetas para sangrar. Por considerarse trabajos 

insalubres para los indios, les estaba prohibido sacar y portear la nieve, ocuparse en los 

ingenios de azticar, en las pesquerias de perlas (reservadas para los negros), en la granjeria de 

la coca yen la aleacién de oro bajo. Con igual finalidad protectora de la salud, estaba 
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Prohibido que los indios levaran cargas pesadas (llegaron a limitarse expresamente a dos 

arrobas, unos 24 kilos) o que las transportaran, aun de menor peso, a mucha distancia”. 1 

Las disposiciones de Indias reflejaron una clara proteccién para con los indios, debe de 

entenderse en la cita pasada, que a su manera de manejar a los indios con respecto a los 

accidentes eran remunerados para aquellos tiempos pues, muy bien dado que recibian la unidad 

de su jomal, obviamente los enfermos reciben integro su salario lo que hace pensar, que la 

    

nm neta 
MTG Guar Que anws evolucién de las leyes de indias renovaron todo cantesta anteriar No es dif 

que estas disposiciones se maltrataran a los indios y explotase por los espafioles al creerse una 

raza superior fueron tan aceptables las reglamentaciones de las leyes de indias que protegian 

incluso las tareas que eran reservadas para la clase mas inferior segin los espafioles © sea 

refirigéndose a los negros, al observarse que contenian protecciones que nuestra actual ley, 

encomienda, como tener en cierta cantidad de trabajadores un hospital interno ,y un médico 

siendo que las leyes de indias ya disponian toda situacién muy primitivamente, pero ya las 

disponia lo que nos hace creer que el legislador le dio uma vista a las mencionadas antes de 

legislar “Trabajo de mujeres y menores.- Las Leyes de Indias se oponian expresamente a 

que las indigenas casadas sirvieran en casas de espajioles, a menos de estar ocupando también el 

marido. La colocacién de aquéllas no podia durar mas de un afio. Las solteras necesitaban 

autorizacién paterna para servir. No se permitia que las indias fueran encerradas para obligarlas a 

  

1 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 

Argentina 25 de junio de 1968.p 121 
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hilar y tejer por el importe del tributo que debieran sus maridos Se prohibia el trabajo de las 

indias durante el embarazo. El descanso puerperal se prolongaba en ocasiones hasta cuatro 

meses. La india que tuviera hijo vivo no podia criar al del encomendero, so pena de perder éste 

la encomienda y ser multado. Con respecto a los menores, se prohibia el trabajo antes de los 18 

afios, que era fa edad de tributar; pero se les admitia, con autorizacién paterna, para cuidar 

del pastoreo de los animales. En obrajes e ingenios se consentia también el trabajo, pero en 

concepto de aprendizaje.”2 

Mas clara ni el agua es tan ineta legicslacian de indians que protogia a las lidias cu csiadu puerperio 

prohibida su explotacién en naturaleza de trabajo como de nodriza protegerla de abuso por 

adeudo de sus maridos estas no podian se obligadas a trabajar por ellos; en lo que refiere al 

trabajo de los menores ahora Ia ley autoriza el trabajo a los que tienen 16 afios, pero antes a los 

menores de 18 afios se les estaba prohibida, es por demas hablar de que los menores con 

autorizacién se les dieron tareas como cuidar a los animales de pastoreo ya que seria comin que 

hasta los propios indios a su menores a cuidar sus animales de pastoreo. 

En el afio de 1680 iniciaron las leyes de indias cuando en espafia reinaba Carlos II sus objetivos 

principales se referian a resarcir dar asistencia en enfermedades y accidentes de trabajo. 

“En estas Leyes se contienen muchas disposiciones en materia de trabajo; Hegaron a 

reglamentar lo relativo al salario minimo, pago en efectivo; establecieron categéricamente la 

prohibicién de las tiendas de raya y la prevencién de accidentes y enfermedades de trabajo, 

regularon derechos de asistencia a los indios enfermos y accidentados, sefialando ‘que los 

2 Cabanellas. op. CIT. P .122 
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indios que se accidentaban, debian seguir percibiendo la mitad de su salario o retribucién hasta 

su total restablecimiento; en caso de enfermedad, a los que trabajaban en los obrajes, se les 

concedia !a percepcién integra de sus salarios, hasta el importe de un mes de sueldo, los indios 

podrian hacerse atender en hospitales que estuvieran sostenidos con subvenciones oficiales y 

Cotizaciones hechas por los patrones’’ 

“La legislacién de Indias consigné medidas para prevenir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, prohibiendo que los indios pertenecientes a climas frios fueran 

llevados a trabajar a zonas calidas; que los menores de 18 afios acarrearan mercancias; se 

eanan da In hmana ve al adil a teene of dt 
ablioaha 2 los natrones de Ia cpeca y cl ahibatoncr m<dicos cuujauvus baju sucidy, pata 

atender a los accidentados y enfermos; previnieron la asistencia y curacién de los indios, 

encargando “‘a nuestras justicias el buen cuidado de la curacidn de los indios enfermos que 

adolecieran en curacién de las labores y trabajo, ora que sea de mita o  repartimiento 

de voluntarios... de forma que tengan el socorro de medicinas y regalos necesarios, sobre qué 

atender con mucha vigilancia’’.3 

E] maestro J: Kaye nos remonta al inicio de estas leyes de indias y nos hace hincapié en estas 

desaparecian las tiendas de raya, dado que en las grandes fuentes de trabajo en aquella época se 

pagaba al indigena un sueldo muy inferior de acuerdo a su jommada y de muchas horas dado en el 

dia de la paga al ir a comprar los alimentos (entre otras cosas lo necesario), la paga no alcanzaba 

y se endeudaban con él. Y en otros casos en la tienda de raya, se les daban los alimentos para 

subsistir pero muy en la miseria. 

3 J KAYE DIONICIO Los riesgos de trabajo aspectos teéricos y practicos primera edic.edit trillas p 23 
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La proteccién del indigena en la América era la preocupacidn de los reyes por que al ser extrafios 

eran tratados como animales y las personas encargadas de llevar acabo el orden tenian la 

responsabilidad de normar la conducta de los hombres que utilizaran la mano de obra indigena. 

“ En las Leyes Indias Espafia creé el monumento legislativo mas humano de los tiempos 

modernos. Esas Leyes, cuya inspiracién se encuentra en el pensamiento de la Reina Isabel la 

Catdlica, estuvieron destinadas a; proteger al Indio de América, al de los antiguos imperios 

de México y Peri, y a impedir la explotacién despiadada que Ilevaban al cabo los 

encomenderos. Es suficientemente sabido que en los primeros ajfios de la colonia se entablé 

una pugna ideolégica entre la ambicion de oro de los conquistadores y las virtudes cristianas de 

los misioneros; Las Leyes de las Indias son un resultado de la pugna y representan en cierta 

medida una victoria de los segundos. Es en verdad asombroso y bello descubrir en las 

paginas de la recopilacién la presencia de las numerosas disposiciones, que bien podrian 

quedar incluidas en una legislacién contempordnea del trabajo, en especial las que procuraron 

asegurar a los indios la percepcién efectiva del salario. Pero a pesar de su grandeza, las leyes 

de las Indias llevan el sello del conquistador orgulloso: de acuerdo con el pensamiento del 

Fray Bartolomé de las Casas, se reconocié a los indios su categoria de Seres humanos, 

pero en la vida social, econdmica y politica, no eran los iguales de los vencedores. No 

existen en los cuatro tomos de que se compone la recopilacién disposiciones que tiendan a 

la igualdad de derechos entre el indio y el amo, sino que son mds bien medidas de 

misericordia, actos pios determinados por el remorder de las conciencias, concesiones graciosas 

a una raza vencida que carecia de Derechos politicos y que era cruelmente explotada. El 

sistema de los gremios de la Colonia fue sensiblemente distinto del régimen corporativo
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europea: en e] Viejo Continente, las Corporaciones disfrutaron de una gran autonomia y el 

derecho que dictaban en el terreno de la economia y para regular las relaciones de trabajo de los 

compaiieros y aprendices valia por voluntad de ellas, sin necesidad e la homologacidn alguna. 

En la Nueva Espajia, por lo contrario, las actividades estuvieron regidas por las Ordenanzas 

de Gremios. Aild, las corporaciones fueron, por lo menos en un principio, un instrumento de 

libertad; en América, las ordenanzas y la organizacién gremial fueron un acto de poder 

de un gobierno absolutista para controlar mejor la actividad de los hombres. En Alemania, 

en Francia en Italia, las corporaciones regulaban la cantidad y calidad de las mercancias y 

alasian ws te aainlinn da tan bn Mann determinahan los salarios y Io disciptina GO 10S taucies, 3cguii a jurul yuc oc fuiuavan 1s 

maestros de las necesidades de los mercados. En la Nueva Espaiia, el sistema de los Gremios, 

ayudaba a restringir la produccién en beneficio de los comerciantes de la Peninsula; y por otra 

parte, las ordenanzas contenian numerosas disposiciones, si bien, los maestros gozaban de 

una cierta autonomia para dictar las reglamentaciones complementarias. Los Gremios en la 

Nueva Espafia murieron legalmente dentro del régimen colonial: algunas Ordenanzas del siglo 

XVHI hablaron de la libertad de trabajo, pero fueron las cortes quienes les dieron muerte °4 . 

E] maestro de la Cueva, toma las leyes de indias con un criterio de profundo nacionalismo que 

juega mas a las leyes de indias en lo que significaban para el indio en lugar de un analisis 

juridico, y que est4 de acuerdo Ia legislacién indiana, a pesar de innovar en criterios de sueldos, 

beneficios en jomadas de trabajo, en situaciones de riesgos de trabajo, no hay una igualdad como 

la que ahora existe en nuestra ley y que ademés es criticada por su proteccionismo al trabajador. 

4 De la cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I décima segunda edicién. Edit. Pormua 

1990.p 39 
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Pero en la legislacién indiana debemos recordar que los indios eran tratados como seres inferiores 

y sin derechos iguales a los patrones que en su mayoria eran europeos (espaiioles) es asi como el 

maestro de la Cueva y su brillantes visi6n nos acerca cada vez mas a la realidad por sobre la 

legislacién indiana y nos deja como legado por sobre la vision de las multicidadas leyes. 

1.2 LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION 

El comienzo de los derechos sociales en México fueron dados a conocer en los sentimientos de la 

nacién tales ordenamientos fueron expresados deacuerdo a la época y contenian errores pero 

reflejaban un pueblo que habia sido sometido a la opresién de los ricos extranjeros y nacionales. 

“Los Sentimientos de la Nacién Mexicana, presentados por Morelos al Congreso de 

Anahuac, reunido en la ciudad de Chilpancingo en el afio de 1813, expresa, Que como la buena 

Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 

a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente en 

jomal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapifia y el hurto. Pero a 

pesar de la hondura del pensamiento social de Morelos, el siglo XIX mexicano no conocié el 

derecho del trabajo: en su primera mitad continud aplicandose el viejo derecho espafiol. Las 

Leyes de Indias, las Siete Partidas, la Novisima Recopilacion y sus  normas 

complementarias. Los historiadores han hecho notar que la condicién de los trabajadores no sdlo 

no mejoré, sino que mas bien sufrid Jas consecuencias de la crisis politica, social y 

econémica en que se debatié la sociedad fluctuante. La Revolucién de Ayutla, la segunda de 

las tres grandes luchas de México para integrar su nacionalidad y conquistar su independencia 

y la libertad y Ja justicia para sus hombres. Representa el triunfo del pensamiento 

individualista y liberal, porque lo mas importante para los hombres de entonces era poner fin 

a la dictadura personalista de Santa Anna y conseguir el reconocimiento de las libertades 

consignadas en las  viejas Declaraciones de derechos. Cuando los soldados de Juan
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Alvarez y Comonfort arrojaron del poder al dictador, convocaron al pueblo para que eligiera 

representantes a un Congreso Constituyente, que se reunié en la ciudad de México durante los 

afios de 1856 y 1857. La Declaracién de derechos de aquella asamblea es uno de los mas bellos 

documentos juridicos del siglo XIX y posee, de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un 

hondo sentido individualista y liberal. De sus disposiciones, son particularmente importantes 

para el tema que nos ocupa, los articulos 4°. So. y 90, relativos a las libertades de _profesidn, 

industria y trabajo, al principio de que “nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales 

sin una justa retribucién y sin su pleno consentimiento’’, ya la libertad de asociacién. En dos 

asivics x6 piupusy ei Coupicsu ta vuvaiiuu del duivelu uci tauajo, pcro mo sc logré su 

Teconocimiento, pues el valor absoluto que los defensores del individualismo atribuian a la 

propiedad privada y la influencia de la escuela econémica liberal, constituyeron obstaculos 

insalvables: él celebre Ignacio Ramirez reproché a la Conmocién dictaminadora el olvido de 

los grandes problemas sociales, puso de manifiesto la miseria y el dolor de los trabajadores, 

hablé del derecho del trabajo a recibir un salario justo -era la idea del art. So. - y a participar 

en los beneficios de la produccién - es la primera voz histérica en favor de la participacién de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas - y sugiriéd que la asamblea se abocara al 

conocimiento de la legislacién adecuada para resolver aquellos graves problemas; pero los 

diputados no adoptaron ninguna decisién. En !a sesién de 8 de Agosto de 1856, en torno al 

debate sobre las libertades de profesidn, industria y trabajo, Ignacio Vallarta leyé un discurso 

en el que expuso la explotacién de que eran objeto los trabajadores y la urgencia de evitarla; 

pero cuando todo hacia creer que propondria el reconocimiento constitucional de los derechos 

del trabajo, concluyé diciendo, en armonia con el pensamiento individualista y liberal, que las 

libertades de trabajo e industria no permitian la intervencién de la ley”. 5 

5 dela cueva op.cit. p 40



El manifiesto de la nacién fue la primera legislacién mexicana en incluir y hablar de los riesgos 

del trabajador en su articulo 27 y en su articulo 25 a ordenar que los duefios de minas, talleres, 

fabricas, las mantuvieran en buen estado y limpios, es el inicio de una ley mas nuestra impulsada 

por José Maria Morelos y Pavén y que tuviera grandes innovaciones al derecho mexicano. Ya 

que carecian en materia laboral situaciones como obligaciones de los patrones para que tuviesen 

médicos con los lugares de trabajo y todo esto sirve de eslabén para el bienestar y progreso del 

derecho laboral mexicano. 

4 CONSTITUCION DE 1257 

El 5 de febrero de 1857 se promulgé la constitucién que daba un paso agigantado en lo que 

refiere a derechos laborales sin llegar a una perfeccién solo el pensamiento del hombre que 

gobernaba en ese afio histérico pudo retrasar el derecho en materia Jaboral a la cual en este 

estudio nos abocaremos. 

“E] Presidente Comonfort. Su fino corte liberal le impidiéd consagrar derechos a favor de los 

trabajadores, que pudieran normar las condiciones en la prestacién de los servicios, Con tibieza 

establece garantias ya contenidas en proyectos y disposiciones anteriores. El articulo 4o. 

faculta al individuo a ‘‘abrazar la profesion, industria o trabajo que le acomode siendo util y 

honesto, y para aprovecharse de sus productos’’. El articulo So. , Modificado en 1873 y 1898, 

prevé que “nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribucion y 

sin su pleno consentimiento’’, careciendo de valor el contrato, pacto o convenio que tuviera 

por objeto ‘el menoscabo, la pérdida, o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre”’. 

El Cédigo Civil de 1870, superé al francés, al no confundir el trabajo con un alquiler de 

obras: “‘Parece un atentado contra la dignidad humana llamar alquiler a la prestacion de
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Servicios personales’. Reglamenté el servicio doméstico, el servicio por jomada, las obras 

a destajo, a precio alzado, el trabajo de porteadores y alquiladores, asi como el 

aprendizaje. A falta de reglamentacién sobre salario, el propio Cédigo Civil establecié que 

estaria ala costumbre del lugar, tomando en cuenta la clase de trabajo, sexo, edad y aptitud 

para trabajar. Contenido del Cédigo Civil de 1870 representa un antecedente para nuestra 

legislacién laboral. Es digna de mencién la circunstancia de que al regular la relacién de 

trabajo, daba a ésta las limitaciones, restricciones y formalidades considerar la trascendencia 

social dela prestacién de servicios. “6 

Hemos visto en los comentarios de los maestros del Buen Lozano y Cabanellas la llegada a la 

constitucién mexicana en el afio de 1857 Como lo !lamaron Derecho Positivo laboral y esto 

obviamente se introduce en la ley formando asi principios que hasta nuestros dias se encuentran 

estipulados en los articulos a los que hace referencia él ultimo autor citado y con gran visién nos 

sefialan las mas importantes adiciones a la constitucién de nuestro pais en aquel afio histérico 

fundamentalmente Carranza en su visién queria que esta nueva constitucién tuviese las mismas 

ideas, liberales con las cuales se formé la constitucién de 1857 y con adhesiones en 1917 formase 

una constitucién sélida y con bases muy grandes para el desarrollo del derecho laboral y que dia a 

dia se perfecciona y se adecua a la realidad social y el reconocer al trabajo como el Pilar que es 

para toda la nacion. 

6 Brisefio Ruiz Alberto. Derecho Individual del Trabajo primera edicién. Edit. Harla. México 1985.p81.
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1.4 LA CONSTITUCION DE 1917 

Establecer un salario minimo una jornada laboral es asi como se reconoce el contenido de la 

constitucién de 1917 un cambio al derecho laboral y el inicio del actual derecho que dia con dia 

se perfecciona. 

“El dia lo. de diciembre, Venustiano Carranza inauguraba las sesiones del Congreso, 

presentando, con un discurso inaugural, el proyecto de reformas en su discurso Carranza 

recordé su promesa anterior, hecha al reformar el Plan de Guadalupe, de conservar intacto 

el espfritu liberal de la Constitucién de 1857. Con relacién al problema social sefialé que 

uuicuiauic fa reforma de ia iraccién AA dei ariicuiv 7Z, que conferia ai Fuder Legisiaiive ia 

facultad para expedir leyes sobre el trabajo, se lograria implantar después ‘‘todas las 

instituciones del progreso social en favor de Ia clase obrera y de todos los trabajadores; 

con la limitacién del numero de horas y trabajo, de manera que el operario no agote sus 

energias y si tenga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al cultivo de su espiritu para 

que pueda frecuentar el trato de sus vecinos, el que engendra simpatias y determina habitos de 

cooperacién para el logro de la obra comtin; con las responsabilidades de los empresarios para 

los casos de accidentes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez; con la 

fijacién det salario minimo bastante para subvenir a las necesidades primordiales del individuo 

y de la familia y para asegurar y mejorar su situacién; ... (Diario de los Debates del Congreso 

Constituyente, 1916-1917, México, 1960, t. I, P.392.). 

En realidad el Proyecto de Reformas no aportaba casi nada en favor de los trabajadores, salvo 

una adicién al articulo So. , Que establecia que “‘el contrato de trabajo sdlo obligara a 

prestar el servicio convenido por un periodo que no exceda de un aiio y no podra extenderse _ 

en ningun caso a Ia renuncia, pérdidao menoscabo de los derechos politicos y civiles. Factores 
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inesperados y, desde luego, la accidn enérgica del ala jacobina y radical hicieron posible a 

pesar de Venustiano Carranza, que las inocuas reformas de corte liberal dieran lugar a un 

documento que no obstante expresar una ideologia sustancialmente burguesa, ha sido modelo 

de legislacién social avanzada”. ? 

En el citado articulo es de mencionarse la libertad para elegir un trabajo y solo como prohibicion 

en el trabajo ilicito y que perjudique a tercero cuando se ofendan los derechos de la sociedad 

desde mi punto de vista existen pocos trabajos prohibidos por la ley si saben que existen pero son 

aisiados siempre el trabajo es una Concepcion del hombre que debe ser vista como pura y licita y 

se ha contaminado por la degradacién y degeneracién del hombre, pienso que serian pocos los 

trabajos que se prohibieran pues hablar de trabajo es hablar de un esfuerzo humano y que se 

degrada con personas que hacen de este algo ilicito. 

La Constituci6n de México de 1917. - Corresponde a un pais de Hispanoameérica, los Estados 

Unidos Mexicanos, la vanguardia y el mérito social de haber incorporado a los textos 

constitucionales, de manera amplia y organica los principios generales del Derecho Laboral 

positivo. Con anterioridad, las Cartas fundamentales de las distintas naciones solian limitarse a 

reconocer la libertad de trabajar y el derecho de asociarse con fines utiles. El origen de la 

declaracién constitucional mexicana se sefiala en 1916, al discutirse en el Congreso 

Constituyente el problema de si se debia dar entrada a la proyectada Constitucién a las bases 

de la legislacion de trabajo y cual deberia ser su contenido. Después de violentas polémicas, 

y sobre el esquema presentado por el licenciado José Natividad Masias, en nombre del 

presidente Carranza, se aprobé el fundamental y extensivisimo articulo 123, del que emana 

7 Del Buen Lozano Nestor. Derecho del Trabajo. Edit. Porrua. Tomo I. Octava edicién. México 1991.p.340 
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toda la legislacién laboral de México, empezando por la Ley Federal del Trabajo, especie 

del cédigo laboral, promulgada el 18 de agosto de 1931. Como ha sostenido De la Cueva, la 

transformacién del Derecho de Trabajo cristalizé en la Constitucién del 5 de febrero de 1917, 

la primera Constitucién de tipo social del siglo XX y también la primera declaracién 

constitucional de derechos de tipo social. En esa constitucién, **el Derecho del Trabajo, en 

sus lineamientos generales, se elevé a la categoria de estatuto constitucional del trabajo, con el 

mismo rango idéntica fuerza y andlogo fundamento de los que tuvo ia Declaracién 

individualista) de los Derechos del Hombre’’!3 Instituciones y principios esenciales 

NN... -L - Tle! c. Aad Tonal. Fe Wann eh~ Ant a-bat. Tie Tone D 
Dochs GAA JC Tiavajo, Oi TOViswa Gia amsuwiG GO weToonG Gia WauayG wi. vue wo, 

Alberdi’ cuad.4, Pags.14 y 15. 

Aunque hay insertos preceptos referentes al trabajo en otros articulos del texto (asi en el 4o. 

,5o. y 73, ademas del 11 y 13 transitorios), es el mencionado articulo 123 el capital en 

esta materia, del que ahora se incluye apenas una sintesis de sus 31 incisos: I. Jornada 

maxima de 8 horas; IJ. Jornada maxima nocturna de 7 horas, con prohibicién para mujeres y 

menores; HII. Prohibicién del trabajo antes de los 12 afios y limitacién a seis horas hasta los 16; 

IV. Un dia de descanso semanal; V. Proteccién de la obrera embarazada y madre; VI. Salario 

minimo suficiente; VII. Salario igual para trabajo igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; VII. Salario minimo inembargable; [X. Comisiones especiales de salario 

minimo y participacién de las utilidades; X. Pago del salario en monero de curso legal; XI. 

Pago duplicado de fas horas extraordinarias; XII. Habitacién, escuela y enfermeria para los 

trabajadores; XIII. Mercado publico y centros recreativos, excluidos el despacho de bebidas 

embriagantes y los juegos de azar, en los grandes niicleos industriales; XIV. 

Responsabilidad empresaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; XV. 

Higiene, salubridad y seguridad en el trabajo; XVI. Derecho de coligacion y de formar 
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sindicatos y asociaciones profesionales; XVII. Derecho de huelga para el obrero y de paro para 

los patronos; XVII. Huelgas licitas e ilicitas; XIX. Paros licitos; XX. Conciliacién y 

arbitraje en los conflictos entre el capital y el trabajo; XXL Resistencia al arbitraje y 

sanciones; XXII. Indemnizacién por despido injustificado; XXII. Prelacién crediticia de 

sueldos y salarios; XXIV. De las dudas contraidas por el trabajador con el patrono y los suyos; 

XXV. Servicio gratuito de colocacién; XXVI. Contrato entre trabajador mexicano y 

empresario extranjero; XX VIL. De las condiciones nulas aun insertas en el contrato; XXVIIE. 

Patrimonio familiar inalienable e inembargable; XXIX. Seguros Sociales de invalidez, vida, 

      naen fn—annn Ln wen A An - maatdntans VV Onnnn banntne WYVVT 
aoaS A AUER, CLIC UaUTS GOCIGCMa, zavaen. W 2 ? 

autoridades para aplicar las leyes del trabajo. 8 

Ya en comentarios anteriores se estudiaban la forma en que trabajaban las tiendas de rayar, la 

forma en que se explotaba al obrero, existe todavia el cambiar por salario algtin objeto o articulos 

de algunos supermercados obviamente regulados por la Ley del Trabajo pero se ha quitado del 

todo el abuso de vales, fichas y representativas del dinero incluso si un patrén presta dinero a un 

obrero éste como dice el dicho no se puede cobrar a lo chino o sea no puede retener el salario con 

la cantidad que con anterioridad habia prestado al obrero sino que éste tiene facultad de pagar ahi 

en la fuente de trabajo o después pagarle al patron el préstamo, es asi como el derecho labora! en 

nuestra constitucién se impone a la corrupcién y al insano actuar de algunos patrones. 

  

8 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 

Argentina 25 de junio de 1968.p 194 
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CAPITULOT 

2.1. CONCEPTO ETIMOLOGICO DEL SALARIO 

En el lenguaje castellano es de saberse, existen palabras del latin Ilamados convencionalismos y 

modismos de diversos idiomas, conjuntos en la lengua espafiola. Es por tanto que para adentrarse 

en el estudio de las diferentes definiciones del salario es necesario que conozcamos su concepto 

etimoldgico. En dos definiciones que a continuacién se mencionan: 

“ Etimolégicamente esta palabra viene de salarium de sal, mientras que la palabra sueldo hasta 

cierto punto equivalente, procede de la diccién de soldada que era la paga que recibia por su 

actividad el hombre, consagrado al servicio de tas armas; el salario es la compensacién que 

recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al patrén todos los derechos sobre el 

trabajo realizado, comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene por sus 

servicios u obras. No solo la parte que recibe en metdlico o especies, como retribucién 

inmediata y directa de su labor, sino también las indemnizaciones por espera, por 

impedimento o interrupciones del trabajo, cotizaciones del patrono por los seguros, y bienestar. 

Beneficios a los herederos y conceptos semejantes”!, 

La siguiente definicién de salario nos da otra forma en que se puede manifestar la etimologia en 

el lenguaje latino. 

“Sueldo es la cantidad que el Estado paga a sus empleados, y viene del antiguo francés soulde, 

hoy sou, de donde se derivan la palabra soldado y soldada. Esta ultima voz parece tener su 

origen en sueldo, antigua moneda, igual ala vigésima parte de una libra y que solia pagarse a 

1 GUIZA ALDAY FRANCISCO JAVIER, Diccionario de legislaci6n yy jurisprudencia, Primera Edicién. 

Edit. Cardenas Orlando S.A. de C.V. 1996, México, p.741
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los soldados, hombre de armas que integraban la hueste medioeval del rey o de un sefior. 

Estipendio es la cantidad estipulada de antemano por un trabajo cualquiera; deriva de stare y de 

pondus, estar o atenerse al peso o la cantidad convenida para el pago. Emolumento es lo que 

aumenta nuestro haber y lo que hace crecer nuestros bienes, y expresa la idea de sobresueldo 

© gaje, como término opuesto a menoscabo o detrimento. Derechos son pagas especiales por 

arancel, por disposiciones legales en vigencia. Honorarios es como el salario distinguido, 

honroso, que se da a los profesionales académicos por sus trabajos particulares”. 2 

Eu ei que la definicion de saiario no se defina de aiguna manera se entiende que su etimoiogia se 

adentra mucho mas alla de lo que pueda sobreentenderse mas sin embargo en las épocas pasadas 

se acostumbraba a pagar una parte del salario con articulos que se elaboraban en la fuente de 

trabajo y que era bien recibida por los trabajadores asimilo y encuadraria la definicién de salario 

mas en la etimolégica por ser un lenguaje mas adentrado en los diversos idiomas: “como familia 

linglistica los siguientes vocablos: haber, dietas, sobresueldo, sobrepagas, semana, 

quincena, mensualidad, mesada, aniaga, acostamiento, comisién, situado, situacién, anata, 

quitacién, sabido, alafa, vendaje, hachuras, regalia, travesia, obvencidn, subvencion, viatico, 

ayuda de costa, asesoria, corretaje, gajes, percance, provecho, merced y mayoralia”. 3 

El maestro Cazares nos define las diferentes acepciones del salario, que sin llegar a ser una 

definicién etimoldgica, nos da una nocién de los diferntes nombres que se le dan al salario y que 

no siendo muy conocidos forman parte de su vocabulario a lo largo de los afios y costumbres de 

  

2 Bareia cita. Por Cabanellas, Compendio de Derecho Laboral Tomo Il. Tercera Edicién. Editorial Bibliografia 

Omega Argentina p. 571 

3 Diccionario ideolégico ( Madrid, 1942), pag. 474. Cita por Cabanellas, Compendio de Derecho Laboral Tomo 1. 

Sexta Edicion. Editorial Bibliografia Omega Argentina Junio 25 de 1968 Pagina 570 
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los diferentes pueblos. Al adentrarnos al estudio de las definiciones de los diversos autores 

observaremos que se le pueden dar diversas aceptaciones en diferentes areas, como realiza el 

maestro Cabanellas al definir desde el punto de vista de la Academia Espafiola, en la doctrina 

laboral, en el derecho argentino, en resumen a los cuales define. 

Conoceremos en este punto conceptos de salario de diferentes autores y de diferentes paises 

contemplados en sus hechos fundamentales 

2.2. CONCEPTO DE SALARIO 

“ Salario, con expresién que suena a muy antigua, el estipendio o recompensa que los amos 

(iu, pur cunpivsaiivs G patronss) dan 2 los eriadas (sic, nor obreros o trabajadores), por 

aportaciones de su empleo, servicios o trabajos. La Academia agrega que el salario significa 

también la retribucién de los servicios personales; lo cual es atinado por cuanto permite incluir 

los sueldos de los empleados y técnicos; pero de holgura tal, que abarca incluso los 

honorarios, que ya es desvario. Faltan las notas de subordinacién, _ profesionalidad, 

habitualidad y ademds que configuran la relacién contractual de 

Trabajo desde el punto de vista del trabajador”.4 

E! mismo maestro Cabanellas hace referencia a la ley Espafiola, la cual no tiene gran diferencia 

comparandola con la ley Argentina y a la vez Mexicana. Con respecto al salario y conforme se 

avance en el capitulo se conoceran los demas conceptos del salario. 

2.3 DIFERENTES CONCEPTOS DE SALARIO 

“La contraprestacién total que el trabajador recibe obligatoriamente por la prestacion de su 

fuerza al trabajo a la empresa, sea aquélla, total o parcialmente, en metdlico o en 

especie’ 5, 

  

4 Ley laboral espafiola cit. Por Cabanellas, Compendio de Derecho Labora] Tomo ! 3ra Edic. Editorial Bibliografia Omega Argentina PS7t. 

5 Régimen legal de salario (Buenos Aires, 1946) cita. Por Cabanellas, cita a Cotti Feito en Compendio de Derecho 

Laboral Tomo 1. Primera Edicion. Editorial Bibliografia Omega Argentina Junio 25 de 1968.P4gina 571
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“ Se entiende por sueldo o salario a toda remuneracién de servicios, en dinero, especies, 

alimentos o uso de habitacién’’ (art.20.de la Ley Argentina)”. 6 

En resumen el salario es el conjunto de ventajas materiales que el trabajador obtiene como 

remuneracién del trabajo que presta en una relacién subordinada !aboral. Constituye el salario 

una contraprestacién juridica y es una obligacién de cardcter patrimonial a cargo del empresario; 

el cual se encuentra obligado a satisfacerla en tanto que el trabajador ponga su actividad 

profesional a disposicién de aquél.” 7 

So considciad saluiv ia ivialidad de ios beneficios que obtenga el trabajador por sus servicios u 

obras, no sdlo lo que reciba en metalico o en especie como retribucidn directa o inmediata de su 

labor, sino también las indemnizaciones, por espera, por impedimento o interrupciones del 

trabajo, asi como 1a obtenida por uso de casa- habitacién, agua, luz, manutencién y conceptos 

semejantes, siempre que se obtenga por razon o en virtud del trabajo o servicio prestado’’8 

“Salario Configurandolo como la atribucién patrimonial, fijada legal 0 convencionalmente, o 

por via mixta, que, como contraprestacién nacida de la relacién laboral, el empresario debe al 

trabajador en reciprocidad del trabajo realizado por éste 9 

  

6 Ley Laboral Argentina cita. Por Cabanellas, Cita a la ley laboral argentina en Compendio de Derecho Laboral 

Tomo 1. Primera Edicion. Editorial Bibliografia Omega Argentina Junio 25 de 1968 Pagina 572. 

7 £1 Fin del Derecho cita. Por Cabanellas, (Buenos Aires 1945) en Compendio de Derecho Laboral Tomo 1. 

Primera Edicién. Editorial Bibliografia Omega Argentina Junio 25 de 1968 Pagina 572. 

8 Ley espafiola (art. 37) cita por Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral Tomo 1. Tercera Edicién. 

Editorial Bibliografia Omega Argentina Junio 25 de 1968 Pagina 578. 

9 Alonso Garcia, Manuel. Tercera Edicién. Ed. Talleres Ariel S.A. 4* Edicién 1973, Barcelona P.P. 498
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Manuel Alonso Garcia con su comentario resalta definitivamente ésta siendo muy estatico al 

referirse al empresario como patrén, siendo que no solo los empresarios pueden ser patrones, sino 

que hasta una tradicional hacen por ende un patrén ama de casa que requiere de los servicios de 

una ayudante doméstica quien recibe un sueldo a cambio del uso de Ja fuerza de trabajo “...la 

retribucién, la segunda obligacién fundamental y, al mencionar la reforma constitucional 

Argentina de 1949, hace notar que los derechos del trabajador van de: “‘Principios de Cardcter 

General, es decir, Derechos atribuidos a todos los individuos. Seria la proteccién de la 

familia, el  perfeccionamiento de los propios conocimientos, el derecho a trabajar; el 

Meinramianta ananheninga la sonsorvacién An Ia ants aD naman Annten Ian alana actinaioian 
ce C in asnswacee SOCMAWEELAw A Bee Wa A PameaRrnn COR AS salud, Ss SOGUIS CONS wo IO gGo,  prawapivs 

propios de los trabajadores, es decir, el derecho a conseguir condiciones dignas de trabajo, 

una retribucién justa, el bienestar vital, la defensa de los intereses profesionales, pesar de que 

cuando los distintos autores no admiten explicitamente que el objeto de !a_relacién laboral 

resida en la seguridad, si reconocen los angulos que la integran.10 

Esta definicién resalta ese algo que le falta a la definicién del salario y aunque se dijera que viene 

implicita en ella y en los derechos laborales debe tomarse mas en cuenta lo referente a la 

seguridad los seres humanos somos fragiles y sensibles a enfermedades y accidentes y eso no 

puede ser tomado con ligereza. : “ El salario es Ja contraprestacién intercambiada con la 

prestacién fundamental del trabajo y que imprime asi a la relacion contractual completa el 

cardcter arelacion a titulo oneroso’’.!1 

  

10) nigi de Litala cita. Por Briseiio Ruiz, El Contrato de Trabajo, Segunda Edicion. Editores Lopez y Elhegoyan 

S.R.1Buenos Aires, Argentina-1946 en Derecho Individual del Trabajo Editorial Harla, México p. 351. 

11 BARRASI, LUDOVICO ita. Por Briseito Ruiz.Trato de Derecho del trabajo. Tomo III, Primera Edicién. 
Editorial Alfa, Buenos Aires. 1953 P4g.14. En Derecho Individual del Trabajo Editorial Harla, México p. 355. 

 



20 

“ La idea del salarioes un punto fundamental del derecho del trabajo. Integra, en la relacién 

laboral, el objeto indirecto y constituye, social y econdmicamente, el fin directo que 

quiere alcanzar el trabajador a cambio de aplicar su fuerza de trabajo”, 12 

Desde mi particular punto de vista la definicién el maestro Nestor del buen Lozano es una de las 

definiciones de mayor trascendencia en el Ambito del derecho, toda vez que deja a interpretacién. 

EI pago de salario que en muchas ocasiones es de caracter diferente al pago en dinero que se 

puede traducir en bienes y servicios y no solo como muchos autores se encasillan al decir que el 

pagn sera en diners & cn iividlinw. “Desde ei punto de vista sicologo, el salario se entiende 

como un factor fundamental que permite, de ser suficiente, e! adecuado desarrollo social 

hacia mejores formas de vida, 0 de lo contrario, provoca conflictos que transforman la vida 

social. Los conceptos de desarrollo, subdesarrollo, producto nacional bruto, etc..., si bien se 

entienden caracteristicos de la ciencia econdémica, por otra parte reflejan en lo esencial, un 

modo de vida social. ” 13 

“ Desde el punto de vista juridico el salario se entiende como objeto indirecto de la obligacién 

en una relacién sineligmatica.”!4 

“Para el liberalismo, el salario es igual a la cantidad de articulos necesarios para alimentar 

y vestir al trabajador y su familia’’ o de acuerdo con Ricardo, lo que le cuesta a la sociedad 

“*permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar la raza.’?15 

  

12 Det Buen Lozano, Néstor Derecho del trabajo. Ed, Porria Tomo II # Edicion p. 199. 

13 Idem. 

14 Idem. 

15 Idem. 
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En estas tres ultimas definiciones anteriores, se manifiesta ante todo Ja transformacién social por 

la obtencién de un trabajo que es objeto directo de una obligacién y que permite el vestir y dar de 

comer al ser humano siendo que con el trabajo el hombre se desenvuelve en la sociedad se hace 

un ser social y de provecho asi mismo obtiene ganancias que le servirén para adquirir bienes y 

servicios. “Segiin Carlos Marx : “Visto superficialmente, en el plano de la sociedad burguesa, 

el salario percibido por el obrero se presenta como el precio del trabajo, como una determinada 

suma de dinero que se paga por una determinada cantidad de trabajo, llamado precio necesario 

© natural de éste a su expresién en dinero. Ahora bien, se pregunta Marx: ‘‘zqué es el valor 

de una mereancia?, Ls forme motoriclicads dol trabajy suvial iuveriidy para su produccion zy 

cémo se mide la magnitud de su valor? Por la magnitud del trabajo que encierra.’’. Sin 

embargo, debe distinguirse, sefiala Marx, entre el valor realmente invertido en Ja mercancia y 

el trabajo vivo necesario -no real - para producirla. De esa manera, el salario, en la economia 

capitalista, cubrira el valor objetivo calculado de tal manera que origine plusvalia, porque, ‘el 

valor del trabajo tiene que ser siempre mds reducido que su producto de valor, pues el 

capitalista hace que la fuerza de trabajo funcione siempre mds tiempo del necesario para 

reproducir su propio valor’’. asi en doce horas de trabajo, el obrero recibira sdélo *‘el producto de 

valor de seis horas de trabajo’’. 16 

Carlos Marx tiene una idea del salario que si es muy vistosa por el interés de darle un valor real al 

salario, visto desde el punto de vista del socialismo y que refleja la medicién de este por la 

produccién y el esfuerzo una definicién inoperante pues el socialismo no ha funcionado en el 

mundo, y en los piases donde existe el régimen mencionado los ciudadanos piden a gritos el 

16 E] Capital: Critica de la Economia Politica. Fondo de Cultura econémica, México, 1972, t. I, p.p. 448 y ss. 
Introduccién de Wenceslao Roces cit.por Del Buen Lozano Nestor derecho del trabajo ed. Porria Tomo II 9° Edicion 

p. 200. 
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capitalismo dado que se labora en circunstancias parecidas a las del régimen capitalista dando 

oportunidad en el ultimo de los mencionados de progresar mientras que el otro se queda atras. 

“El de Chile, Hama asi a la remuneracién que perciben los obreros, reservando el nombre de 

“sueldo”’ a la retribucién que se paga a los empleados (articulos 34 y 139)”. 17 

“El Cédigo de Bolivia denomina ‘‘salario’’? !o que percibe el empleado u obrero en pago de su 

trabajo (articulo 52). El salario o sueldo consiste generalmente en una suma de dinero que se 

gana por dia, por semana, por quincena, por mes, por cantidad o por medida de trabajo; suma 

que puede ser mejorada con la habitacién, alojamiento, pago de horas extraordinarias, 

comisiones 9 narcentaies sobre las véinlas, pariicipacién en tos beneficios del empleador.”18 

Se puede apreciar la similitud que tienen los 2 conceptos, en Chile y en Bolivia, respecto al 

salario coincidiendo, en que es una remuneracién o ganancia que se le da al trabajador. “En el 

Cédigo de Hammurabi, que data de mds de 2,000 afios antes de Jesucristo, se contenian 

disposiciones sobre salario minimo para  jornaleros, artesanos, tejedores, cortadores, 

carpinteros, albafiiles. El salario existié también en los tiempos antiguos de Grecia y Roma, al 

lado del trabajo gratuito de los esclavos que, aunque fueron alimentados y alojados por 

sus respectivos amos, trabajaron exclusivamente en beneficio de éstos. Los trabajadores 

libres se a aron en “‘collegia’’ para defender sus intereses colectivos, pero Diocleciano grup 8 

establecié un régimen de salarios maximos, severamente sancionados.”!9 

17 Ley Laboral de Chile cita. Por Antokoletz Daniel. Derecho del Trabajo y Previsién Social Derecho argentino y 
comparado con las referencias especiales a las repiblicas americanas Primera Edicién. Ed. Guillermo Cabanellas 
Krapt limitada Argentina 1963 Tomo I p.p. 428. 

18 Ley Laboral de Bolivia cita. Por Antokoletz Daniel. Derecho del Trabajo y Previsién Social Derecho argentino y 
comparado con las referencias especiales a las republicas americanas. Primera Edicién. Ed. Guillermo Cabanellas 
Krapt limitada Argentina 1963 Tomo I p.p. 428. 

19 Cédigo de Hamurabi cita. Por Antokoletz Daniel. Derecho del Trabajo y Previsién Social. Derecho argentino y 

comparado con las referencias especiales a Jas republicas americanas. Primera Edicién.Ed. Guillermo Cabanellas 
Krapt linfitada Argentina 1963 Tomo I p.p. 428.
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La remuneracién del trabajo existe desde los tiempos mas remotos, aunque también existid el 

trabajo forzado de los esclavos. Como se ha visto eran tan solo formas poder que asimilaban la 

grandeza de los hombres en aquella época pero a quienes no afectaban esas ordenanzas ya tenian 

un soporte para que se le cubriera el pago de su trabajo. En la Edad Media, el sefior Feudal 

especulé con el trabajo de los siervos a quienes exigia la “‘corvée’’ o jomadas no 

retribuidas. Las corporaciones reaccionaron contra los abusos y La remuneracién del trabajo 

existe desde los tiempos mas remotos, aunque también existié el trabajo forzado de los esclavos. 

Como se ha visto eran tan solo formas poder que asimilaban 1a grandeza de los hombres en 

aquella época pero a quienes no afectahan esac ardenanzac yo tonlan ui sopuiic para que se ie 

cubriera el pago de su trabajo rehabilitaron al obrero libre, asegurandole salarios remunerativos. 

Solo la “‘mano libre’’ de los trabajadores no afiliados se cotizaba a vil precio. La abolicién 

det régimen de las corporaciones que coincidié con la desaparicién del taller familiar 

reemplazado por la gran industria mecanizada, hizo surgir el tipo del ‘‘asalariado”’ 

contemporaneo.” 20 

Es muy benéfico que existan disposiciones tan antiguas como el Cédigo de Hammurabi de casi 

4000 afios de antigiiedad se encuentren disposiciones para determinar el salario y que desde hace 

4000 affos vive en el derecho y seria renovado con el tiempo y adecuado a la época pues ahora ya 

no existen por lo menos en México esclavos los cuales sus derechos laborales eran minimos. 

“ Entre las definiciones del salario se destacan las enunciadas en las Eaciclicas Rerum Novarum 

y Cuadragésimo Anno, de 1890 y 1931. La primera, establece que es deber del patron 

abonar un ‘“‘justo salario’’, que no sea inferior al que todo obrero necesite para llevar una vida 

20 La Edad Media cita. Por Antokoletz Daniel. Derecho del Trabajo y Previsién Social. Derecho argentino y 

comparado con las referencias especiales a las repiiblicas americanas Primera Edicién. Ed. Guillermo Cabanellas 
Krapt limitada Argentina 1963 Tomo I p.p. 429. 
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sobria y honesta la fijacién de dicho salario se halla mejor en manos de las corporaciones 0 

Sindicatos, con el concurso del Estado; el justo salario debe ser tal que permita, mediante el 

espiritu de ahorro, adquirir una pequefia heredad, por cuanto la formacién de pequefios 

propietarios acorta las distancias que separan a las clases sociales. La segunda Encicla insiste 

en que el salario sea justo y su  fijacién se haga con intervencién de las asociaciones 

profesionales, libremente organizadas, bajo la vigilancia del Estado. Los comentaristas 

de estas Enciclicas Haman ‘‘justo”’ el salario que tome en cuenta el costo de la vida, que permita 

atender las necesidades del aprendizaje, los riesgos profesionales y los azares ordinarios de la 

vida; afiaden que el trabajo intelectual debe remunerarse meinr ave e! trabajo fiauual y 

auspician el otorgamiento de subvenciones a las familias numerosas mediante la 

creaci6n de ‘‘cajas de compensacién’’. El Tratado de Versalles considera de necesidad 

el ‘‘pago a los trabajadores de un salario que les asegura un nivel de vida conveniente 

conforme al espiritu de la época y del pais’’ (articulo 427, inciso tercero)”.21 

Solo esta definicién de salario es perfecta, pero inoperantes. Si bien asi deberia ser un salario 

pero como dandome un gran atrevimiento sostengo la visi6n como decia Sigmound Freud es un 

suefio del tipo guajiro dado que para que exista en el derecho laboral una definicién como las 

enciclicas pero para que exista esta definicién se tienen que hacer modificaciones no solo del tipo 

legal sino econdémicas. “EI salario es la cantidad que debe percibir el trabajador por sus servicios, 

cantidad que sera pagada en efectivo, en algunos casos se adiciona, como ya se ha visto, con 

prestaciones en especie. Uno de los temas mas polémicos es el establecimiento de las bases para 

  

2\Enciclica Rerum Novarum y cuadragésimo cita. Por Antokoletz Daniel. 102 VERDIER, J. P.: Commentaire 
practique del 'Encyclique Rerum = Novarum. GRAHAM, W.: The wages of labour, 1921.en Derecho del Trabajo y 

Previsién Social Derecho argentino y comparado con las referencias especiales a las republicas americanas ed. 
Guillermo Cabanellas Krapt limitada Argentina 1963 Tomo I p.p. 431.
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fijar un salario justo; el salario remunerador es una especie de justo salario. No puede dejarse a 

las partes en absoluta libertad para fijar la cuantia de la contraprestacién mas importante 

que recibe el trabajador; es necesario que la ley, para impedir los abusos del patrén, 

determine un salario de garantia, que sea el minimo suficiente para que el trabajador subvenga a 

sus necesidades y a las de su familia”.22. 

2.4 CONCEPTO DE SALARIO EN MEXICO 

En la ley federal del trabajo establece la definicién del salario en nuestro pais y que esta 

contemplada en el artienin 29 

“ Salario es la retribucién que debe pagar el patrén al trabajador por su trabajo” 23 

.En la definici6n mexicana del salario, existe una marcada diferencia con otras al utilizar, 

palabras como empleador, en lugar de patrén que es m4s comin y contrato de trabajo en lugar de 

relacién de trabajo subordinada, etc., es muy concreta pero pienso que no le haria dafio una 

adecuacién con el derecho a nivel mundial respecto a lo expuesto. 

Si bien la ley contempla un salario minimo especulando que ese salario, satisfacerd las 

necesidades del trabajador, son situaciones que no se apegan a la realidad, porque en México el 

salario minimo como se dice entre la gente “no alcanza”, generalizando que no satisface la 

necesidad del trabajador ya que seria lo mejor y lo mds justo para el trabajador, pero no solo el 

salario se define asi como siendo muy dificil su definicién de monto ya que influye la economia 

de los lugares en que se ejerza y son diferentes en todo el mundo. No se puede hablar de un 

salario definido y que en algun pais con el cambio de moneda se pueda comprar la misma 

22 Brisefio Ruiz, Alberto Derecho individual del trabajo. Primera Edicion. Ed. Harla México1985 p.p 428. 
23 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P. 62 
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cantidad de articulos que en el pais de origen del salario nombrado. Encontramos en este corto 

capitulo la definicién etimolégica y diversas clases de definiciones del salario y que la mayoria se 

parecen demasiado al nombrar que es una retribucién justa en dinero o bonificacién y que es 

consecuencia de una subordinacién o relacién contractual a titulo oneroso o devolucién 

econémica y que se paga por la aplicacién de la fuerza de trabajo o prestacién de servicios 0 a 

cambio de su trabajo. 
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CAPITULO Iii 

3.1 CLASIFICACION DEL SALARIO 

SALARIO 

En la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 5 establece la 

garantia que tiene el individuo de prestar sus servicios y a dedicarse a la profesién que le 

Satisfaga. 

“A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la profesidn, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo licito. El ejercicio de esta libertad sdlo podra vedarse por determinacién 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucién gubernativa, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolucién judicial”. 1 

Como unica limitacién para el trabajo del individuo en !a Sociedad Mexicana y regido por la 

Constitucién Politica es que no afecte derechos de terceros y que no sea un trabajo ilicito. 

En la Constitucién Politica encontramos en el art. 123 fracc. X la forma en que debe ser pagado 

el salario ya que no es permitido hacerlo en cualquier tipo de similitudes que tenga con el salario. 

“El salario deberé pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 

efectivo con mercancias, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda substituir la moneda”.2 - 

1 México Constitucién politica de los estados unidos mexicanos edit Porrua p 4 

2 México Constitucién politica de los estados unidos mexicanos edit Porrua p



Es muy comin que en el sistema mexicano se utilicen diversas formas de pago y una de ellas es 

la del trueque pues hasta en la Ley Federal del Trabajo en sus disposiciones permite que el salario 

en un porcentaje sea substituido por bienes del lugar donde presta sus servicios el trabajador. 

En el ordenamiento de la Ley Federal del Trabajo establece en su art. 83 la forma de fijacién del 

salario de los trabajadores ya que existen diversas formas para contrarrestar la relacién del 

trabajo. 

“El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisién, a precio alzado 

o de cualquier otra manera. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, ademas de especificarse la naturaleza de ésta, se hard 

constar la cantidad y calidad del material, el estado de Ja herramienta y utiles que el patron, en su 

caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondra a disposicién del 

trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufta la 

herramienta como consecuencia del trabajo”3 

El citado articulo 83 nos menciona las diferentes formas del salario tales como pueden ser como 

se menciona en !a constitucién el trabajo no debe de exceder de 8 horas al dia esto es Ja unidad de 

tiempo ahora bien unidad de obra es el llamado a destajo 0 sea se te paga por determinados 

productos manufacturados o vendidos etc. Mientras mas haga mas sera el pago, a precio alzado, 

esto es segiin el rendimiento, asi es la paga, y la que mas se hace notar o cualquier otra manera, 

  

3 México ley federal del trabajo Edit Porrua p 62 
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esto es dejar una puerta abierta, no tanto asi como para que Ilegue a la que en capitulo anterior se 

vio en (las tiendas de raya) actualidad es muy dado conocer que en distintas fabricas, almacenes, 

los trabajadores sean pagados con articulos de la empresa obviamente Esto esta regulado por la 

ley en fin lo que nos da. Esta parte del articulo es en beneficio del trabajador que puede decidir 

como y conque le sean retribuidas sus labores. En la que nos concierme especificar el estado de la 

herramienta y utensilios y no cobrar por el uso de ésta es muy conocido como gran ejemplo los 

talleres mecdnicos ya que las herramientas son necesarias para el desarrollo de esta actividad o 

los trabajadores del campo que en algunas actividades necesitan el uso de una hoz o un machete 

aunque siempre existe el natrén abueive que so aprovocnia de ia ucecsidad dei individuo por un 

trabajo y hasta le cobra comisién de su sueldo. 

El Maestro Nestor del Buen nos da una tabla de la clasificacién del salario que esta apegada a la 

realidad juridica de nuestro pais toda vez que en el articulado de la Ley Federal del Trabajo 

aparece la forma de su clasificacién. 

A) Por su naturaleza. A) Sdlo en efectivo. b)En efectivo y en especie. Por la formula de 

valuacion. a)Por unidad de tiempo. b)Por unidad de obra. C) por comisién. D)A precio 

alzado. e)De cualquier otra Manera. C) Por su determinacién. a)En cuanto a la cuantia. A’) 

Salario minimo general. b’)Salario minimo profesional. C’) Salario remunerador. b)En cuanto 

al origen de su fijacién. A’) Legal. b’) Individual. C’) Por contrato colectivo de trabajo. D’) 

Por contrato-ley. e”) Por resolucién de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje. D)Por la causa 

que lo Origina. a)Ordinario. b)Extraordinario. C)Excepcional. (gratificacién especial) 

d)Anual(Aguinaldo). E)Por los factores que lo integran. a)Nominal o tabular. b)Por cuota 

diaria.Integral. F)Por la oportunidad del pago. a)Semanal. b)Quincenal Mensual. d)Anual



30 

Conviene examinar cada uno de estos criterios de clasificacién™4 

Se ha citado ya que la naturaleza del salario debe pagarse con dinero constante y sonante y no 

pudiéndose hacer en cualquier similitud del dinero, el Maestro del Buen sefiala los articulos por 

los cuales se debera regir su naturaleza de pago. 

“El salario debe de pagarse preferentemente “en moneda del curso legal’’ (art. 101). Sin 

embargo también puede cubrirse ‘‘en especie’’ esto es, en mercancia o servicios. Hay dos 

limitaciones legales en cuanto al pago en especie: en primer término el salario minimo siempre 

debera ser pagadn en efertiva (art, OM); on sogunds fuga, laa picsiaviones en especie 

deberdn ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente 

proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo’’ (art. 102). La ley contiene 

multiples disposiciones que se refieren al pago en especie. Debemos mencionar, en primer 

término, al art. 84 (‘‘el salario se integra con...prestaciones en especie...’”). Las demas se 

recogen principalmente, de las disposiciones relativas a los trabajos especiales. Podemos 

mencionar los siguientes articulos: 195. Que menciona, respecto de los trabajadores de los 

buques, el alojamiento y los alimentos que deben suministrarles al patrén. (Fraccién 

VII).204. Que determina la obligacién de los patrones de proporcionar alimentacién sana, 

abundante y nutritiva a los trabajadores de buques dedicados al servicio de altura y de cabotaje y 

de dragado (fraccién I). En su fraccién VII el mismo articulo precisa la obligacién 

patronal de proporcionar tratamiento médico y medicamentos y otros medios terapéuticos, en 

Jos casos de enfermedades.236. Que fija la obligacién de las empresas aeronauticas de 

proporcionar al personal de vuelo alimentacién, alojamiento y transportacién (fraccién 

1).263. Que obliga a las empresas de autotransportes fordneos a pagar los gastos de hospedaje 

4 Del Buen Lozano Nestor Derecho del trabajo tomo I. Octava edicién Edit. Porrua.Mexico 1991.P 207 
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y alimentacién de los trabajadores, cuando se prolongue o retarde el viaje por causa que no sea 

imputable a los trabajadores (fraccién I). 283. Que sefiala que los trabajadores de! campo tienen 

derecho a disfrutar gratuitamente, de habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionadas a 

numero de familiares 0 dependientes econémicos y a un terreno contiguo para la cria de 

animales de corral (fracci6n I); obliga a los patrones a mantener las habitaciones en buen 

estado, reparandolas convenientemente (fraccién TI); a proporcionarles servicio médico y 

medicinas (fracciones V y VI) y a permitir a los trabajadores, dentro del predio, que tomen 

agua de Jos depésitos acuiferos, para sus usos domésticos y de sus animales de corral y a 

Cazar y pescar, para usos provios (fraccidn VIT, incica 2 y b). 334. Que vivigue a ios 

trabajadores domésticos, el derecho a los alimentos y a la habitacién” 5 

Realmente no se puede aumentar el comentario del maestro del Buen Lozano puesto que va 

incluida hasta el sefialamiento del articulo de la ley en lo que menciona. 

Para evaluar el salario remunerador se tomara en cuenta como sera la forma en que el trabajador 

Preste sus servicios ya sea por unidad de tiempo o por unidad de obra. 

“La determinacién del salario puede obedecer a miultiples criterios. En el articulo 83, se 

mencionan los siguientes) Por unidad de tiempo. Lo caracteristico es que el trabajador 

perciba su salario en funcién del tiempo que dedica al trabajo. El concepto del salario 

minimo esté vinculado a ésta forma de determinacién, ya que es ‘la cantidad menor que 

debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo’’ 

(articulo 90). b) Por unidad de obra. Habitualmente se denomina a ésta forma de pago 

l1salario a destajo’’, palabra que deriva de ‘‘destajar’’ y significa ‘‘ajustar’’ y expresar las 

condiciones con que se ha de hacer una cosa’’ (Diccionario de la Real Academia, 1970). 

Aqui el salario se determina por el ntimero de unidades, y no por el tiempo tomado en 

5 Del Buen Lozano OP.CIT. P. 630
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Producirlas, Sin embargo de acuerdo con el segundo parrafo del articulo 85 *‘la retribucién que 

Se pague sera tal, que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas, dé por resultado el 

monto del salario minimo por lo menos”. El pago a destajo suele combinarse con un salario de 

garantia, igual 0 superior al minimo, que asegura a los trabajadores contra las contingencias de 

una produccién insuficiente por causas ajenas al propio trabajador. Esta garantia opera, salvo que 

la causa de la produccién insuficiente sea imputable al propio trabajador. Desde el punto de vista 

patronal, el pago a destajo”’ es bien visto, ya que su costo de mano de obra, resulta proporcional a 

la produccién. Para los trabajadores puede resultar perjudicial en funcién de que con el animo 

de obtener meiores ingresne, eufren un dosgasts Asics miayi. Cu ivdu casu, un adecuado 

sistema de destajo, exige una correcta valuacién de las tareas (tiempos y movimientos) y la 

implantacién de sistemas estrictos de control de calidad. C) Por comisién. La comisién puede 

fijarse en dos maneras diferentes, bien mediante un porcentaje sobre el precio final de 

venta, bien mediante una tarifa, fijada en pesos y centavos, por unidad vendida. La primera 

férmula responde a un concepto administrativo anacrénico ya que, de no plantearse en 

términos adecuados, cualquier proceso inflacionario repercutira de inmediato sobre los costos 

de mano de obra. Situacién parecida se puede producir con incrementos fiscales. La segunda, 

mas razonable, puede implicar sin embargo un ajuste constante del salario, para el caso de 

que los precios se eleven desmesuradamente. Atin cuando la ley no lo sefiala de manera 

expresa, dada la analogia de situaciones, resulta evidente que al salario a comisién le es 

aplicable el mismo principio de! articulo 85, esto es, que habria de ser calculado de tal 

manera que garantice al trabajador la percepcién, por lo menos, de! salario minimo. Sin 

embargo, dada la eventualidad de las ventas, en cierto tipo de actividades sera licito que el 

promedio se obtenga en forma mensual y no dia a dia. Al tratar después de los agentes de 
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comercio (ver capitulo xxxv), volveremos sobre estas cuestiones. D) En este tipo de salario no 

hay 1az6n alguna para que no se aplique también el segundo parrafo del articulo 85, pero es 

evidente que ello requeriria una determinacién precisa’del tiempo que exija el trabajo de tal 

manera que el pago no sea nunca inferior al salario minimo. De todas maneras, la 

cuantificaci6n temporal de la tarea no necesariamente habria de coincidir con el tiempo real 

empleado en Mevarla a cabo. Un trabajador dindmico la concluira antes del tiempo previsto, 

mientras que un trabajador indolente le destinara mds tiempo del calculado, sin que ello autorice 

a modificar el precio pactado. _ e) De cualquier otra manera. La expresién con la que concluye 

orn fi al a 7 a Oo nome eae Te 

el nrimer pérrofe dol artiouls 92 da paula para ia adopoidu Kya u vouvenvivual de Cualquicr 

formula para determinar el salario. De hecho la Ley contempla otras soluciones como son v.gr., 

el salario por viaje en los trabajadores de los buques (art. 195-IV); el salario por dia, por viaje, 

por boletos vendidos, o por circuito o kilémetros recorridos, de los trabajadores de 

autotransportes (art.257); el salario por peso de los bultos de los maniobristas del servicio 

publico (art.270); el salario por uno o varios eventos 0 funciones o por temporadas, de los 

deportistas profesionales (art.294), y de los trabajadores actores y misicos (art.306)”. 6 

Solo quiero reafirmar lo que el maestro menciona, existe el trabajo a destajo y ningun trabajo 

podra ser pagado inferiormente al salario minimo vigente en el area geografica que lo estipule y 

no debe permitirse que por unos pesos més el trabajador se descuide fisicamente a tal grado que 

el deterioro de su persona y del trabajo salgan de lo normal esto debe ser muy bien vigilado por 

los que pagan a destajo 

  

6 IBIDEM P 209 
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La determinacién del salario va vinculada con la prestacién del servicio que podriamos llamar 

austero y un trabajo profesional que no deben ser retribuidos de forma igual sino que a mayor 

capacitacién y preparacién mayor salario. 

“La determinacion del salario por lo que hace a la cuantia, responde a diversas tendencias. 

En primer término, a su fijacién, en niveles minimos que pueden ser generales o profesionales y 

se determinan por la Comisién Nacional a la que corresponde decir la ultima palabra. De los 

salarios minimos nos ocuparemos en el capitulo siguiente. En segundo lugar, y por lo que hace 

el salario remunerador, generalmente determinado en convenios individuales 0 colectivos, 

Mediante decisibn de Jas Juntas de Conciliacién y Arbitraje [art.123 constitucional, 

apartado “A’’, frac. XXVII, inciso b)], al resolver comflictos individuales o colectivos de 

naturaleza econdémica. b)En cuanto al origen de su fijacién.- Los diversos modos de establecer 

el salario han quedado claramente sefialados en la clasificacién precedente. 

Es obvio que si se observan procedimientos de fijacién legal, por disposicién expresa (A través 

de los salarios minimos) o mediante referencia de indice periédicos, el campo en el que pueda 

funcionar la voluntad de las partes se reduciré aun mds y en los casos en que juegue esa precaria 

autonomia de la voluntad, atin podrd quedar sometida a los criterios que respecto de la 

condicién remuneradora de determinado salario puedan establecer las Juntas de conciliacién y 

Arbitraje al resolver los conflictos econémicos. | Una forma novedosa pero no necesariamente 

justa de fijacién de salario se ha producido con la renovacién del Pacto para la 

estabilidad, la competitividad y el empleo de 3 de octubre de 1993 tanto respecto de los 

salarios minimos como los Ilamados “‘contractuales’’, expresién que hace referencia a los 

pactados en los convenios colectivos.7 

7 IBIDEMP .212 
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La causa que origina al salario debe de ser independiente pera la retribucién de este toda vez que 

existen diversas acciones en el trabajo que parecerian estar fuera de un salario remunerador y que 

constituyen un salario por sus cardcteriticas. 

“El salario se devenga, por regla general, en la tarea ordinaria. En ocasiones, sin embargo, el 

trabajador desempefia una tarea mds alld de la jornada convenida. Genera entonces el 

derecho a una paga extraordinaria. A veces, en forma accidental, convienen trabajadores y 

Datrén en un naen ecnecial @ or, per ln cHcacia com qué oc lua Guuplide una tarea 

importante), por lo que se cubre un  salario excepcional generalmente a titulo de 

gratificacién. Por ultimo, el salario puede tener su origen en un acontecimiento que se produce 

slo en determinada época (prima de vacaciones, aguinaldo, etc...). | La SCJN ha declarado sin 

embargo, que las horas extras no generan salario sino una retribucién que no forma parte de 

aquél (Amparo directo 4571/72, Guillermo Obele Espinosa, 26 de abril de 1973, Informe 

Cuarta Sala 1973, pp. 44-45), criterio que evidentemente no compartimos por ser 

contradictorio con la definicién del art.82 8 

Idea que comparto con el maestro del Buen Lozano ya que las horas extras son muy 

independientes de lo convenido en cualquier contrato de trabajo y deben de ser pagadas como 

salario pues en algunas empresas que juntandolas son muchas las horas de trabajo se impone, mas 

no se propone. Pienso que los ministros, estaban somnolientos y a la hora de votar no pensaron 

que ellos también son trabajadores. 

8 IBIDEM.P 214 
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EI salario nominal va con relacién al dividir los dias de trabajo junto con el salario para 

determinar cuanto es lo que se gana al dia ya que si nos pagan cada semana, cada quince dias o 

cada mes se dividira el salario en siete, quince o treinta dias. 

“La ley no menciona expresamente el salario nominal o tabular, pero es un concepto que 

deriva, indirectamente de lo dispuesto en el art.89, en cuanto se refiere a ‘‘la cuota diaria’’. Sin 

embargo, el salario por cuota diaria, no es solamente tabular, ya que también es variable, 

acepta esa denominacién de acuerdo a lo sefialado en los articulos 89, 124, 143, 289 y 399 

bis. En realidad, el salario por cuota diaria, cuando no es tabular, constituye un salario 

inteeredo, atn cuands no piccisamicnic Gi lus idumuus del aiicuiy 64. De éi formaran pare 

todos los conceptos variables del salario, v.gr., incentivos por tarea y primas de 

produccién, pero no las prestaciones indirectas: habitacion, prestaciones en especie, 

aguinaldo, primas de vacaciones, etc... De la Ley de 1970 uno de los conceptos mas discutidos 

ha sido el de ‘‘salario integral’? que contempla el art.84. Lo expuesto al desahogar el inciso 

anterior, en buena prueba de ello. El salario integral comprende tanto los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, como las gratificaciones, percepciones, habitacién, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestacién que se entregue al 

trabajador por su trabajo. Ahora bien: jpara qué efectos es importante tener en cuenta la 

integracién del salario? 

La respuesta a la pregunta anterior exige un planteamiento cuidadoso. En la ley se 

establecen prestaciones econémicas que responden claramente a un salario nominal. Tal es el 

caso del art.71 que al imponer la prima dominical ordena determinarla “‘sobre el salario de 

los dias ordinarios de trabajo’. Con menos precisién tal vez, el art.73 permite alcanzar la 

misma conclusi6n respecto del salario doble que debe pagarse cuando se trabaje en un dia de 

descanso. Por lo que hace a las vacaciones, de la lectura de los arts. 76 y 80 se desprenden la 
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intencién de que tanto el salario como la prima se calcule sobre el que corresponda a los dias 

laborales, esto es, sobre salario nominal. Donde aparece ya claramente la duda es en el art.87 

que fija el derecho a un aguinaldo anual ‘‘equivalente a 15 dias de salario, por lo menos’’. En 

nuestro concepto debe de interpretarse en el sentido de que se trata de salario integral, partiendo 

del principio juridico de que ‘donde la ley no distingue no cabe distinguir’’ y de que, en todo 

caso debe aplicarse, si hay duda, el criterio mds favorable al trabajador (art.18). La Corte, 

sin embargo, ha establecido un criterio contrario, creemos que equivocadamente,.9 

En cste coititntaiy icuia duda de que realmente ei saiario determinado como cuota diaria pueden 

disipar dudas y la clase trabajadora queda mas contenta, con esta clase de salario pues al trabajar 

cada dia est4 formando una retribucién aparejada a su sueldo con la misma caracteristica que es 

un sueldo ganado por una jornada de trabajo al igual que se paguen los séptimos dias y dias de 

descansos he ahi que el presidente de la republica cobra quiera que no queramos doble en todos 

los dias festivos, halo ahi sobre Ia tribuna trabajando y ganando. 

La oportunidad de pagar el salario constituye el medio por cual al trabajador se entrega 

integramente su salario ya sea semanal, quincenal o de cualquier otra forma. 

“La clasificacién que hemos propuesto atiende, tanto a las reglas generales previstas en los 

articulos 50. -VII y 88, por lo que hace al pago semanal o quincenal, como a la costumbre 

establecida con respecto a los agentes de comercio que puede tener apoyo en el art.287, por lo 

que se refiere al pago mensual (si asi estén pactados los pagos del cliente que han de dar origen 

a la comisién). Por lo que se refiere al pago anual la ley contempla solo el caso de aguinaldo 

9 Del Buen Lozano OP. CIT. P.216 
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(art.87), si bien, en los contratos colectivos suelen fijarse otros pagos anuales (incentivos de 

asistencia, puntualidad, etc... que se miden anualmente).!0 

El Maestro Cabanellas a continuacion nos sefialara las formas de clasificaciones de los salarios en 

Argentina vale la pena mencionar y poner atencién en que existen diferencias pero no grandes. 

“Siguiendo los aspectos de mayor importancia, cabe trazar este cuadro diferencial de salarios: 

a) por la forma de retribuir los servicios, por tiempo, a destajo, por tareas; b) por la naturaleza 

de la retribucién: en dinero, en especie, mixto; c) en cuanto a la forma de percepcion: Jomal o 

diario, quincenal, mensual, e incluso anual (que no esté desechado del todo en la 

actnalided, come prucha, 163 aguisaldus u las .cuuueraciones extraordimarias similares); d) por 

el origen determinante: Convencional, legal, judicial; e) por la naturaleza de los beneficios: en 

dinero, en utilidades, mixto; f) por el modo de integrarse: comisiones, propinas, salario con 

premios; g) por la manera de ser fijada: maximo, familiar, minimo, entre mds clases. De todas 

estas modalidades, de no ser mds oportuno su examen en otras partes de la obra, se incluyen 

ahora consideraciones complementarias.! ! 

En Argentina se estipula de igual forma que aqui en México el salario por tiempo. 

“Recibe el nombre de salario por tiempo el percibido por el obrero o empleado que cede o 

arrienda a su patrono sus energias laborales o conocimientos durante un periodo 

determinado, con independencia de 1a cantidad de trabajo que ejecuta. Es la forma mas 

frecuente de remuneracién, a la cual se contraponen el salario por pieza el salario por tarea y el 

salario progresivo. En el salario por tiempo puede tomarse como unidad, para determinar la 

  

10 [BIDEMP.219 

1} Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo II. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 

Argentina 25 de junio de 1968.p595 
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tetribucién, la hora, la jornada laboral de 8 horas o el dia, la semana, 1a quincena o el mes, e 

incluso el afio. La retribucién se fija con independencia de la produccién del trabajador; de 

modo que, aun cuando no haya produccién, el empresario debe abonar de todas maneras, la 

retribucién convenida; los riesgos, por lo tanto, estan al exclusive cargo del empresario. Si la 

produccién del trabajador es baja, el empresario se perjudica; si, por el contrario, es elevada, por 

encima de lo normal, se beneficie. El esfuerzo del trabajador depende, en el salario a tiempo, de 

la vigilancia y de Ja intensidad con que el empresario ejerza su poder de direccién cerca de los 

subordinados y también de los métodos y organizacién de la empresa. 12 

En el derecho Mexicano lo comparamos al salario por Ia unidad de tiempo en esta época los 

patrones ya no creen tanto en esta forma de retribuir, porque si le tocan empleados 

improductivos, la fuente de trabajo no genera la produccién deseada, esta sin embargo, 

afortunadamente para muchas empresas y desafortunadamente para los mexicanos la mayoria de 

los empleados improductivos casi siempre se encuentran laborando para el gobierno, toda vez 

que no existen incentivos para el mejor aprovechamiento y la atencién a un pueblo sediento de 

progreso. 

En el Derecho Argentino se establece también el trabajo a destajo y la definicién no la da el 

Maestro Cabanellas que a la letra dice. 

“El trabajo a destajo o por unidad de obra es un sistema por el cual calcula la retribucién 

directa con el rendimiento del trabajo. E! salario no es fijo, sino que varia segtin el Esfuerzo que 

el trabajador realiza y el resultado que obtiene. Es un salario variable, ya que se modifica, 

aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador 

en un tiempo dado. Cada pieza terminada se abona con una retribucién fija; y la cantidad de 

"2 Cabanellas. OP.CIT.P 595



40 

unidades producidas durante la jornada, multiplicadas por esa base remuneratoria, dara el 

salario de cada dia. En cuanto a su naturaleza, se ha estimado que el salario a destajo 

origina un trabajo no sobornable, sin tener para ello en cuenta el hecho de que la modalidad 

remuneratoria no modifica ni los derechos ni las obligaciones de las partes, ni el caracter 

contractual de la presentacién laboral. Lo que ocurre es que la retribucién que percibe el 

trabajador se somete al resultado obtenido. Se introduce un factor aleatorio y una participacién 

en el riesgo de la produccién, a cargo entonces del trabajador. Como ventajas del sistema se 

citan: a) el menor costo de la fabricacién; b) el aumento de la productividad, por el estimulo 

que experimenta el trabajador; c) el mavor nerfeccionamients porsouai yue el ODrero procura 

para producir mas; D) la menor vigilancia empresaria que requiere; e) los mayores beneficios 

que para ambas partes promueve; f) la fijacién mas exacta de los costos de produccion. Frente 

a ellos se puntualizan estos inconvenientes: a) provoca un desgaste suplementario de las energias 

del trabajador, victima de su codicia salarial; b) produce en realidad una distincién del salario, 

por la mayor competencia que origina; c) tienta a prolongar la jornada laboral e incluso a violar 

los maximos permitidos como horas extraordinarias; D) contribuye al desempleo obrero; 

e) tiende a producir articulos de menor calidad, sacrificando esta ante la idad.13 

Esta definicién que se conoce en nuestro pais puede caber dentro de la definicién por unidad de 

obra y porque no de cualquier manera siendo que esta esa apartada de la ley para que el 

trabajador escoja lo que mas le convenga y es como dice Cabanellas les da un consejito a todos 

aquellos que quieran ejercer como patrén si piensan pagar a sus trabajadores a destajo las 

ventajas y desventajas de tal jornal. 

13 Cabanellas OP.CIT. P.596
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EI salario por tarea o pieza tiene una similitud equiparada con el Derecho del Trabajo Mexicano 

pero en la Argentina citada por el maestro Cabanellas la definicién de salario por tarea o pieza es 

sin duda un tanto diferente a lo que en México entendemos por tarea 0 pieza. 

“En el salario por tarea u obra, se establece la obligacion, por parte del trabajador de cumplir 

con una cantidad determinada de tarea en la jomada de trabajo en el tiempo establecido. Se fija 

un tiempo determinado y se sefiala para ese tiempo un rendimiento también fijo: el trabajador 

debe una cantidad de produccién durante un lapso previamente fijado. Se Ilega de esta 

manera, a la seguridad de un rendimiento y, al mismo tiempo, a un salarios que el trabajador 

puede percibir, y tiene derecho a el con tal que alcance ei rendimiento convenido de antemano. 

El problema, Cuando el salario se establece por tarea o por pieza estriba en que no toda la 

produccién es la Sisma ni igual al rendimiento del trabajador; pues varia tanto por !a calidad 

de la materia, prima utilizada como por las condiciones ambientales y, especialmente, por 

las maquinarias que se le facilitan. En realidad, el salario por tareao por pieza noes sino un 

sistema de trabajo ideado para darle al trabajador la seguridad de un salario fijo, calculado 

por tiempo, con la posibilidad de aumentar dichas ganancias si el trabajador también aumenta 

su rendimiento. Como bien se ha sefialado, este sistema constituye un salario por tiempo con 

primas; pues el trabajador tiene asegurado un salario fijo, que podra aumentar si el numero de 

piezas que produce supera a las consideradas normales. 14 

En México se conoce como salario al destajo pudiendo entrar en el trabajo por 8 horas. 

EI salario individual y colectivo en nuestro Derecho Mexicano son las dos formas de establecer 

un salario y que puede ser de cada uno como persona individual o en grupo percibir el pago del 

salario. 

  

14 Cabanellas OP.CIT. P.597 
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“El salario es individual cuando se retribuye a un trabajador considerado como unidad 

aisladamente; el salario es colectivo cuando se fija la retribucién para un conjunto o grupo de 

trabajadores, que en tal forma presta un servicio determinado. En esta modalidad laboral 

se considera normalmente la retribucién por equipo *JJ 536 y SS) 15 

Es conocida como retribucién en México de salario individual jbueno! Pienso que en México la 

mayoria de los trabajadores su salario es individual, que seria dificil que hubiese un salario 

colectivo manifiesta las situaciones en las que van a laborar los trabajadores y no se establece 

que entre todos ganaran un determinado salario y luego se lo reparten no creo. 

EI salario en dinero, especie y mixto es la forma de retribuir en Argentina el salario de manera 

diferente a como se reditia el salario ya que no es permitido hacer el pago total con algo similar 

al dinero. 

“El salario en dinero es el que se abona integramente en numerario de curso legal; el salario 

en especie, el que se forma con valores que no son moneda; y el salario mixto se compone de 

metalico y especies. 

Normalmente los trabajadores son remunerados en dinero; esto es, el salario se abona en 

metdlico, en billetes. Muy rara vez lo son exclusivamente en especie; y con frecuencia, se da 

el salario mixto.!6 

Pienso que estas tres formas se pueden aplicar al apartado de ley a cualquier” otra manera. 

Sistema del trueque y economatos.- Por el truck Sysi en la expresién inglesa, o sistema de 

trueque se paga el salario mediante el suministro de articulos de primera necesidad, sin que el 

trabajador pueda saber exactamente el valor de los objetos o mercaderias que reciba como 

salario. Esta modalidad remuneratoria no hay que confundirla con el salario en especie (J 

  

15 Cabanellas Guillermo, Compendio de Derecho Laboral. Tomo II. 3ra Edic. Edit. Bibliogrefia OMEGA. Argentina 25 de junio de 1968 P 598 
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706). El de trueque, que se delinea como una permuta con causa laboral -pues a los productos 

que el trabajador le suministra al patrono, éste corresponde con otros que él ya posee-, tiene 

antecedentes en Bélgica, en el siglo XIII; pero su expansién, se sitia en siglos XVIII y XEX, en 

Inglaterra y en los Estados Unidos, sobre todo en las !lamadas tiendas de raya. En ellas, el 

empresario, al mismo tiempo que era duefio del lugar donde el trabajador prestaba sus 

servicios, constituia en comerciante y ponia a disposicién de sus dependientes tiendas o lugares 

en los cuales se abastecian y en los que circulaban, en los de dinero, vales entregados como 

salario,17 

Sigo en mi posicién de esta forma incluvo a de cnalanier otra manera va se ha camentadn Io de 

las multicitadas tiendas de raya en México, esta permitido que cambien parte del sueldo por 

articulos del mismo local donde laboran pero siempre vigilados por la ley ya que no permite 

excedentes en el sueldo por articulos. 

E! salario garantizado en la Argentina representa aquella cantidad de dinero que tenga el 

trabajador por una tarea o labor determinada a lo que en México considero se le pudiera llamar 

salario minimo. 

“En una de sus acepciones salarios garantizados designa el que se le concede al 

trabajador con independencia de la produccién real que obtenga. Es un salario basico minimo 

para todos los trabajadores que despliegan su actividad por el sistema de salario incentivado o 

de salario con primas. De tal manera, el trabajador sabe que tiene garantizado ese minimo o 

basico de salario, atin cuando su produccién no alcance la cifra establecida para superar el 

importe de aquél por el sistema de incentivacién que se aplique. En otro sentido, es garantizado 

todo salario minimo obligatorio, por constituir segura retribucion sin mas que prestar los 

17 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo II. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 
Argentina 25 de junio de 1968 P599 
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servicios. Salario Profesional es el que se determina por ley, reglamento o convencién 

colectiva y que rige”. 18 

Se podria establecer la similitud porque le dariamos al apartado de la ley de por unidad de tiempo 

la similitud balgamos la redundancia con el salario garantizado no quisiera discutir el ejemplo de 

los empleados de gobierno aqui, pero existen en diferentes fuentes de trabajo que solo esperan 

que el dia terminé para cobrar y sin hacer nada, porque su jornal la tienen asegurada con solo el 

transcurrir 8 horas ya libraron el dia jcomo se dice! 

En la gran parte de! mundo solo existen dos formas de retribuir un salario por unidad de tiempo y 

unidad de obra Jas cuales han sida las mde acentadac nor ou naturcleze ya quo ous caractoristicas 

la hacen viable y facil de retribuir. 

“Las dos formas principales del salario en el mundo capitalista, son el salario por unidad 

de tiempo y el salario por unidad de obra, llamado éste segundo en el lenguaje corriente: 

salario a destajo. El salario por unidad de tiempo es aquél en el que la retribucién se mide en 

funcién del numero de horas durante el cual -formamos la definicién de acuerdo con la de 

jornada del art.58- el trabajador esté a disposicién del patrono para prestar su trabajo. En 

contraste con este principio, el salario por unidad de obra es aquél en el que la retribucién se 

mide en funcién de los resultados del trabajo que preste el trabajador. La diferencia entre 

las dos formas, teéricamente bien planteada, se desvanece en la realidad econdémica, pues, 

para aplicar como medida la unidad de tiempo, tiene que tomarse en consideracién la cantidad 

y calidad del trabajo que deba prestarse, de donde resultan la fraccién III del articulo 25, que 

dice que ‘‘el escrito en que consten las condiciones de trabajo, debera contener: el servicio 

© servicios que deban prestarse, los que se determinaran con la mayor precisién posible’, y el 

articulo 27, que expresa que “‘si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban 

18 IDEM 
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prestarse, el trabajador quedard obligado a desempefiar el trabajo que sea compatible con sus 

fuerzas, aptitudes, estado 0 condicién’’. Y por otra parte, si se aplica como medida la unidad 

de obra, debera cuidarse, segtin dispone el parrafo segundo del articulo 85, que “la retribucién 

que se pague sea tal, que para un trabajo normal, en una jornada de 8 horas, dé por resultado 

el monto del salario minimo, por lo menos.EI salario por unidad de obra ha sido objeto de 

diversas criticas en todos los tiempos: Adam Smith, en Su libro La riqueza de las naciones, 

afirmé que “es agotador y perturba seriamente la salud’’; y Marx 

Puso de manifiesto que este sistema se prestaba a una mayor explotacién del trabajo. Pero las 

disposiciones citadas en el parrafo anterior ofrecen una solucién, pues no solamente autorizan 

al trabajador a solicitar 

de la Junta que determine si el salario fijado permite obtener en 8 horas una cantidad de dinero 

equivalente al salario minimo, sino, ademds, de conformidad con el parrafo primero del 

articulo 85 de la Ley nueva, si la cantidad resultante integra un salario remunerador 19 

EI maestro de la Cueva, nos hace entrar a la discusién es mejor jornal tanto para el patrén como 

para el trabajador, ya que Cabanellas nos dio una tabla de bien y el mal; con el comentario del 

maestro de la Cueva, ahora los que dicen son los propios interesados y en una platica entre las 

dos fuerzas patronal y clase trabajadora. 

EI salario a comision considerado desde el punto de vista del Maestro de la Cueva y tomando en 

cuenta la perspectiva del Derecho Laboral Mexicano. 

  

19 De la cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Décima segunda edicién Edit. Porrua. Tomo 

1.1990.p 305 
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“EI salario a comisién es aquél en el que la retribucién se mide en funcidn a los productos 0 

servicios de la empresa vendidos o colocados por el trabajador; de ahi que se diga 

frecuentemente, y asi ocurre en el Articulo 286 de la Ley nueva, que dicho salario es una 

prima sobre la mercancia o servicios vendidos colocados. La definicién de esta forma del 

salario exigid a la Comisién varias horas de meditacién, 

porque la actividad de los agentes de comercio no se dirige unicamente a la venta de 

mercancias, sino también a la celebracién de contratos de uso de maquinaria o de utilizacién 

de servicios; sin estar seguros del acierto, los miembros de la Comisién se decidieron por el 

verbo colocar.”20 

La comisién como podria més definir, la comisién buena el maestro de la Cueva nos cultiva y 

dice que es una prima a la que estoy de acuerdo como incentivo es lo mejor que existe desde mi 

particular punto de vista.Definiremos a continuacién en base ea criterio del Maestro de Cueva la 

definicién de salario a precio alzado. 

“La ultima de las formas mencionadas expresamente en el articulo 83 de la Ley, es aquél en 

el que la retribucién se mide en funcién de la obra que el patrono se propone ejecutar. Esta 

forma del salario, que cada dia se usa menos por los inconvenientes que presenta y porque 

facilita ain mas la explotacién del trabajo, presenta caracteres de los salarios por unidad de 

tiempo y obra: del primero, porque Ja prestacién de trabajo se cumple en diversas jornadas de 

8 horas, de tal suerte que al concluir la obra, el salario debe equivaler a un numero determinado 

de jomadas y dar a cada una de ellas, una cantidad equivalente al salario minimo, por lo 

menos; y del segundo, porque existe una fijacién del salario en funcién de una obra por 

realizar”.21, 

  

20 IDEM 
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Cémo frases te pagaré, asi siento que suena el salario a precio alzado, y asi entiendo al maestro 

de la Cueva aunque sin usarse ya Yo lo afirmo! No se usa, porque el patrén no le convenia pagar 

un esfuerzo que a él le pareciera. Pero si era grande y que el trabajador como se dice se la hecharé 

en tres patadas 

3.2 SALARIO INTEGRADO 

Definiremos el salario integrado que no es otra cosa mas que la prestacién que lleva dentro del 

pago del salario y que puede constituirse por los vales, comisiones vales y cualquier prestacién en 

especie que el trabajador adquiera con motivos de su trabajo. 

”a) el salario se integra con la cantidad que en numerario se conviene o determina. por 

dia, jornada, semana, decena, quincenao mes. Las demas prestaciones no forman parte 

del salario, son complementarias 0 adicionales. 

b) EI salario se integra con todas las prestaciones que recibe el trabajador en numerario, sin 

considerar las prestaciones en especie, por las dificultades de su cuantificacién. 

c) El salario se integra con la cantidad convenida o estipulada y sdélo aquéllas prestaciones que la 

incrementan, sin considerar el pago de horas extras, vacaciones, dias de descanso,etc. 

d) el salario se integra con todas las prestaciones, en dinero y en especie que el patrén debe 

entregar al trabajador por sus servicios 

e) El salario se integra con prestaciones en numerario y en especie. El numerario implica 

que se pagaré (art.101) en efectivo, en moneda de curso legal no siendo permitido hacerlo en 

mercancia, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 

sustituir la moneda. Las prestaciones en especie no podran superar en valor a la cantidad que 

se pague en numerario. La cantidad fijada o contenido por cuota diaria, semanal o mensual, 

no sera compensada con prestaciones en especie. El art. 102 dispore que las prestaciones en 

especie deberan ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y
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razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. 

f) El salario esté compuesto por prestaciones permanentes y transitorias o accidentales. 

EI salario 

como unidad goza de las garantias y normas protectoras que la ley consigna, de tal suerte que 

no puede ser objeto de descuentos, tiene a su favor la preferencia, es irrenunciable, se pagara 

directamente, es nula su cesién etc. De la misma proteccién goza la cuota diaria, la prima 

vacacional, el pago de horas extraordinarias a los Premios por capacidad, puntualidad y 

asistencia. La consecuencia de no considerar en el salario alguna prestacién por transitoria 

accidental o unilateral, es que no gozara de la proteccién del salarin, nndienda en conscoucncia 

Ser gravada, renunciable, sujeta a descuentos o pagada no directamente. g) El salario se 

caracteriza por la libre disponibilidad por parte del trabajador. Solo las prestaciones que 

retinan estas caracteristicas forman parte del salario. La definicién contenida en el art.98, 

permite establecer las bases de destinacién. Cuando el trabajador recibe una cantidad o 

especie y no puede disponer libremente, ya sea porque los aplique a gastos ordenados por el 

patron a la compra de articulos para la prestacién de sus servicios, se trate de herramientas de 

trabajo, de ropa que debe usar en los servicios que preste, no seran salario. El vehiculo que se 

le entregue al chofer, el automévil que se le dé al vendedor, cuando estén afectado a la 

prestacién de servicio, no forma parte del salario.22 

Resalta que la integracion del salario se determina por prestaciones en especie no solo se puede 

hablar de salario, asi como asi, una sola paga en un determinado tiempo no, sino que con el diario 

acontecer en la jornada de trabajo se va integrando prestaciones anexas justas y necesarias al 

sueldo o jornal de la parte trabajadora que pueden ser prestaciones en dinero y en especie. 

  

22 Brisefio Ruiz Alberto. Derecho Individual del Trabajo primera. Edician. Edit. Harla. México 1985.p360 
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3.3 CRITERIOS PARA FIJAR EL SALARIO REMUNERADOR 

La naturaleza para determinar el salario est4 contenida en nuestra Ley Federal del Trabajo 1a cual 

menciona. 

“El articulo 85 nos permite interpretar que la base del salario sera remuneradora, esto es, 

conforme al art.57, debe tomarse en cuenta la jornada de trabajo y las circunstancias 

econdémicas de la empresa. Nunca ser menor al fijado como el minimo. No se deja al libre 

acuerdo de las partes su determinacién, ya que la ley dispone que para fijar su importe se 

tomara en cuenta la calidad y cantidad del trabajo. 

b) Fijacién. Este es uno de los aspectos mas importantes del salario; en la prdctica se han 

presentado problemas tan graves, al grado de permitirse que con base en las horas que 

integra la jornada, el salario minimo sera fraccionado. Nuestro més Alto Tribunal ha 

Negado a estimar donde existe jomada reducida (de 3 0 4 horas), no es lesivo a los derechos 

del trabajado, el que el salario (incluso el minimo) se pague en esa porcion. La ley habla de 

que el salario minimo es la cantidad MENOR que debe recibir en efectivo el trabajador por 

los servicios prestados en UNA jornada de trabajo (art.90). No olvidemos que el patrén y el 

trabajador fijaran la duracién de la jornada que no podré exceder de los MAXIMOS legales 

(art.59) de 8 horas, 7 y media y 7 horas, sino que esto implique una jornada de 4 horas se le 

pueda pagar al trabajador el 50% del salario minimo.23 

EI maestro Alberto Brisefio Ruiz pone el dedo en la yaga no obstante que su naturaleza esta bien 

definida y documentada en la ley federal del trabajo y en la Constitucién Federal del Trabajo y en 

la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. La fijacién menciona la ley no debe 

ser inferior al minimo en la zona geografica si rebajar los patrones horas de trabajo que las 

  

23 Brisefio Ruiz OP.CIT. P. 366 
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reciben pero el pagar inferiormente el salario minimo. A todas luces es un robo y si no le 

entienden asi los ministros de corte pues ellos en su mundo color de rosa y los trabajadores en la 

realidad, 

Otra forma para determinar el criterio y en base a como se deberd pagar el salario esta supeditada 

a la ley de la oferta y la demanda que al igual que en el Derecho Econémico que al haber mas 

dinero disminuye la capacidad del poder adquisitivo de las personas por la devaluacién del dinero 

asi mismo al existir mayores fuentes de trabajo el resarcimiento del trabajo sera cada vez menos 

pagada. 

“El punto neuralgico del problema del salario esta en la determinacidn de Ia taca, Al respects 

se han formulado numerosas teorias cuyo contenido corresponde a la Economia Politica, pero 

con estrechas relaciones con el Derecho Laboral, que enfoca el salario como la 

contraprestacién que el patrono debe al trabajador por Ia cesién del esfuerzo y de los servicios 

de éste a aquél. A continuacién se examinardn las principales teorias formuladas para 

establecer el salario que cada doctrina o autor considera mas fundado y justo; si bien casi 

todas las tesis se resienten de incompletas y de no tener presente la constante mutabilidad de 

los fenédmenos econdémicos. _ Corresponde sefialar en primer término Ia teoria de la oferta y la 

demanda. Segiin sus partidarios los economistas de la Escuela liberal, el precio de la jornada del 

obrero se regula como el precio corriente de toda cosa, conforme a la ley de la oferta y la 

demanda; segiin aquéllos los salarios se elevan o bajan en razon inversa del miamero de obreros 

que se ofrece para trabajar y en razén directa de la cantidad de trabajo disponible8. Esta teoria 

se resume en la frase célebre del economista COBDEN: ‘‘cuando dos obreros corren tras un 

patrono, los salarios bajan; cuando dos patrono corren detraés de un obrero, el salario 

sube’?.24 

24 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo IJ. 3ra edic. Edit. Bibliografia OMEGA. Argentina 25 de junio de 1968.p582 
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Este criterio para determinar la retribucién del salario es el més aplicable necesita implica 

Satisfacer. Ejemplo claro con los hermanos indocumentados ahora que estan deportando tanto 

inmigrante los granjeros piden que se les autoricen trabajar en sus tierras pero eso si bien 

pagando esto citado como un ejemplo de que el trabajo sube en tanto sus pagos cuando se 

necesita cuando existen muchos empleos, cae en el riesgo de crear subempleo. 

Otra forma para determinar la forma de fijacién del salario es la Ley de Bronce del Salario en 

donde se le da al salario un valor real por el esfuerzo y preparacién de cada trabajador. 

“Baséndose en las teorias econédmicas de MARX,LASSALLE observaba que el obrero 

solamente llega a ganar el salario preciso para poder vivir él y su familia. Fn el régimen 

imperante al formularse el andlisis, el trabajo constituia una mercancia que se compra y se 

vende, con un precio en el mercado: la venden los obreros, la compran los patronos, y el 

salario es su precio. En todos los comercios, los compradores tratan de adquirir la mercaderfa 

al precio que mds se aproxime al costo. El patrono, comprador de trabajo, observa esta regla, 

calcula el precio de costo del trabajo que él compra; y como ese precio corresponde 

exactamente al costee las necesidades minimas del obrero (lo mismo que el valor de una 

maquina depende del gasto de carbén, aceite y mantenimiento que ocasiona), el patrono 

deduce que elsalario debe reducirse necesariamente al minimo ya indicado. **Fatalmente 

segin LASSALLE-, el salario estara representado por fos gastos de manutencién y de 

reproduccién del obrero”’ por los ‘gastos de amortizacién del material humano”’ y, segin la 

frase incisiva de NAQUET.25 

No pretendo hacer un ataque en contra de los salarios pagados en Ia ley de bronce queda claro 

que el patron buscara pagar menos al trabajador y tratarlo como un esclavo obviamente lo es mas 

Util un hombre que una mdquina, porque el hombre tiene una obligacién normal y las maquinas 

25 IDEM 
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no saben de obediencia, lealtad y mucho menos de responsabilidad, lamentablemente el 

trabajador lo tinico que desea es !egar a su casa y darle de comer a su familia y las necesidades 

que ésta ultima requiera. 

3.4 IMPORTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DE INDEMNIZACION 

En la Ley federal del trabajo establece en su articulo 89 como deberan ser pagadas las 

indemnizaciones a las cuales tenga derecho un trabajador y que se define de la siguiente manera. 

“Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomara 

incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el 

articulo 84.En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribucién sea 

variable, se tomara como salario diaria el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta 

dias efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Sin en ese lapso hubiese habido 

un aumento en el salario, se tomaré como base promedio de las percepciones obtenidas por el 

trabajador a partir de la fecha del aumento. cuando el salario se fije por semana o por mes, se 

dividiré entre siente 0 entre treinta, segiin el caso, para determinar el salariodiario.26 

El articulo84 de !a Ley Federal del Trabajo es la aunada con el articulo 5 de nuestra Constitucién 

al establecer que se tomara como base el salario correspondiente al dia en que nazca el derecho 

esto lo podriamos entender que al momento de obtener alguna indemnizacién debo tomar el 

Ultimo salario diario que obtuve, y asi fue quincena o semanal dividirlo hasta sacar lo que 

corresponda aun dia puesto que independientemente del porque nazca la indemnizacién tiene ya 

acumuladas como salario integrado las prestaciones por el solo paso del tiempo en el trabajo o si 

mejor lo vemos asi se han ganado dia con dia y que son parte del salarto por ley para eso tubo que 

26 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P. 64
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existir una reforma a las leyes que Ilevo muchos afios comenzando por las leyes de indias, 

Seguida de los sentimientos de la nacién la Constitucién de 1917.Para eso peleé tanto el pueblo 

de México para que se respetara salario, para que su esfuerzo por su trabajo valiera la pena este 

articulo garantiza el respeto de la indemnizacién. Ya que existen patrones muy abusados que 

ofrezcan de mala fe alguna indemnizacién y que no es permitido por la ley (pero Jo siguen 

haciendo) debe informarse a todos los trabajadores que si es despedido injustamente 0 que si les 

liquidan su salario no deberd ser tocado puesto que la ley menciona que deberd tomarse el ultimo 

salario como bueno por asi decirlo para la indemnizacién, sueldo integro, entendiéndose también 

que las comisiones deben ser tomadas en cuenta en la cuantificacién de las indemnizaciones al 

crearse entre el salario y las comisiones un solo salario que se dividird y se obtendra lo que 

realmente gana el trabajador por dia. Ahora comenté mas el articulo 486 de la ley Federal del 

Trabajo la cual determina que para medir la indemnizacion por riesgos de trabajo no podra 

exceder dos salarios minimos, se entiende que vigente en la zona en donde prestaba el servicio el 

trabajador vigilando asi y teniendo un conjunto de dos disposiciones en la misma ley y que el 

citado articulo 84 menciona para pagar las indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador. Se 

tomardn como base el salario correspondiente al dia en que nazca el derecho a la indemnizacién, 

pero obviamente al legislador quiero suponer que se olvida que ya habia determinado en este 

articulo 89 como se pagaran las indemnizaciones a las que tenga derecho el trabajador o a la 

mejor amiga de los legisladores explotaban trabajadores que ganaban mas de dos salarios 

minimos o simplemente eran duefios de fabricas bueno el porque esta disposicién del articulo 486 

no es este estudio, si no para mediante la investigacién el salario debe ser pagado integramente 

como lo estipula el articulo 89 y no debe aplicarse lo establecido en el articulo 486 y no robarle 

porque esa es la palabra es un robo en camino despoblado porque, si el trabajador gana mas de 

dos salarios minimos, no debe de disminuirse a solo dos, que tal que los legisladores tuvieran
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algiin puesto en alguna empresa y ganaran 8 veces el salario minimo que falleciera y que a su 

familia solo le dieran muy poquito dinero, no les pareceria eso es lo que no pienso el legislador 

ahora esta ahi y si lo quitaran quedarian como antecedentes dirian es patrones, pero y porque 

tengo que pagar mas si antes no era asi no obstante en su antes de la disposicién del articulo 486 

en el articulo 484 menciona a que se refiere, este titulo, se tomara como base el salario diario que 

esperaba el trabajador al ocurrir el riesgo por tanto cabe suponer que como parece e] articulo 486 

quede ahi muy mal y en si va en contra de la redaccién del capitulo cualquiera que lea la ley y 

comienza por el articulo 484 que no hay disminuciones, pero al continuar tremendo chasco le 

causard y si esta persona gana mas de dos salarios minimos lo primero que se ocurrird decir me 

robaron para eso estd la ley y frases como esa ala cual me uno y manifiesto deben pagarse las 

indemnizaciones por riesgo de trabajo integramente.
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CAPITULO Iv 

4.1 Concepto y alcance de los riesgos de trabajo 

En la Ley Federal Mexicana en su articulo 473 establece el criterio en el que se sustenta una 

enfermedad 0 accidente de trabajo. 

“Riesgos de trabajo son todos los accidentes y enfermedades a que estdn expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. | 

Al hablar de riesgos de trabajo puede caer en la suposicién que estén por ejemplo, el no usar ropa 

0 calzado o instrumento adecuado para alguna labor, pero estos tan solo son normas que deben 

Seguirse para no sufrir algtin accidente o enfermedad que son Ilamados la ley como accidentes de 

trabajo. 

Los genéricamente denominados como Riesgos del Trabajo se dividen en dos grandes 

ramos, que son los llamados Accidentes del Trabajo y las Enfermedades Profesionales; 

diferenciandose una de otra, en cuanto a la forma en e inesperada y frecuentemente violenta; en 

cambio, la 

Enfermedad Profesional se presenta como resultante de una constante y prolongada 

permanencia del trabajador en un medioinhéspito 0 téxico; 0 sea, representa siempre la 

Secuencia de un proceso al cual se hayan expuestos 

algunos trabajadores por razén de su actividad laboral.2 

  

1 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Pornia. P. 207 
2 Bermidez C.isneros Miguel.Las obligaciones en el derecho del trabajo. Primera edicién. Edit. Cérdenas editor y 

distribuidor (La Ley). México D.F. 1978. P.171
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Al mencionarse que un accidente es de efecto inesperado y dije reenvia a la enfermedad que 

necesita e] acumulo de estados perjudiciales a la salud, pues es lo mismo que en una fabrica un 

tomillo mate a un trabajador pues fue instantdneo el accidente en cambio, por las constantes 

inhalar de sustancias caen en enfermedades también puede Ilamarse accidente de trabajo, pues 

éste le provoca el estado de enfermedad como ejemplo los mineros. 

Los cuales estaban sometidos a lugares con carencias como oxigeno, iluminacién , seguridad en 

la estructura de la mina, equipo apropiado de transportacién de los minerales ocasionando 

enfermedades que deterioraban la calidad de vida del trabajador y en un mismo caso el 

rendimiento de su trabajo durante las largas jornadas. 

4.2 CLASIFICACION Y TIPOS DE RIESGOS 

La definicién de riesgo de trabajo en la Ley Federal Laboral incurre erroneamente al definir 

accidentes y enfermedades de trabajo la cual sustento con el comentario del Maestro Nestor del 

Buen Lozano. 

“La definicién de riesgo de trabajo est contenida en el art. 473, que seiiala: *“Riesgos de Trabajo 

son los accidentes y enfermedades a que estan expuestos los trabajadores en ejercicio o con 

motivo del trabajo”. Este es un concepto genérico que acepta dos especies. Por un lado los 

accidentes y por otro las enfermedades de trabajo. 

El concepto de accidentes esté incluido en el art. 474 en términos que evidentemente no 

resultan muy satisfactorios. 

En primer lugar, la definicién misma es oscura. En segundo término, sea compafiia de un 

segundo parrafo, relativo a los accidentes en el trayecto que estd fuera de lugar. En el art. 474 

se dice lo siguiente: 474. Accidente de trabajo es toda lesién orgaénica o perturbacién 
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funcional, inmediata 0 posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio, 0 con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. ‘‘Quedan 

incluidos en la definicién anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa”. El concepto incluido en el 

Primer pérrafo del art.474 evidentemente confunde el accidente con sus consecuencias. En 

efecto: el accidente no es, ni una lesion organica, ni una perturbacién funcional, ni la 

muerte. Estos acontecimientos serén, en todo caso, la consecuencia del accidente. El accidente 

es, simplemente, un ‘‘suceso eventual o accién de que involuntariamente resulta dafio para 

Jas personas o las cosas” segtin lo expone el Diccionario de la Lengua Espafiola (edicién 

1970). Lo eventual del suceso resulta que, dentro del proceso normal del trabajo no esté 

previsto el acontecimiento fortuito que constituye el accidente. De esa eventualidad podra 

resultar la lesién orgdnica o funcional o la muerte. Estas serén las consecuencias del accidente 

y, por lo tanto, los tiesgos de trabajo.3 

EI sefialar el error en que el legislador cometié al confundirlas consecuencias del accidente en es 

fomentado por e] maestro Nestor del Buen a la cual muchos nos unimos a su criterio. 

Toda vez que en la Ley Federal del Trabajo no existe definicién legal del riesgo cito lo que 

menciona el Maestro de la Cueva. 

El Diccionario de la Academia define la palabra riesgo como “la contingencia o proximidad 

de un dafio’’, y como una concepcién particularizada agrega que es ‘‘cada una de las 

contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro’’4 . 

3 Del Buen Lozano Nestor. Derecho del Trabajo. Novena edicién. Edit. Porrua. Tomo II. México 1992.p.613 
4 De la cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Décima edicién Edit. Porrua. Tomo IL 1986 
Mexico.p56
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Mario de la Cueva le da al legislador, el que y como agregar la idea de lo que es el riesgo 

definido castellanamente. 

En Ley Federal del Trabajo en articulo 474 menciona que es para la ley un accidente laboral. 

“Accidente de trabajo es toda lesién organica o perturbacién funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el 

lugar y el tiempo en que se preste. 

Quedan incluidos en ta definicién anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el 

trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabaio v de este a aanel.5 

Recalcamos que Ia ley laboral al referirse al accidente define las consecuencias, siendo que el 

accidente es un lapso de tiempo en que alguna persona se encuentra en peligro de suftir alguna 

lesi6n fisica o psicoldgica, claro que asi como el error que se tiene en la ley en su mismo articulo 

protege al trabajador al mencionar que no importa y tiempo en que se presente. Ya que es muy 

comtn que en algunos trabajos tengan que ser, por mencionar algunos; ed repartir mercancias 0 el 

ser cobrador en alguna otra ciudad ajena a donde se le contraté al trabajador porque los patrones 

toman como jornada 1a desempefiada fuera del lugar donde se contrajo v asi el tiempo en que se 

realiza el traslado de un lugar indeterminado, esas horas no las toman en cuenta, porque puede ser 

horarios fuera de trabajo, pero el subordinado trabajador retora al lugar de origen y si éste 

sufriera un accidente sera tomado como accidente de trabajo. 

La enfermedad vista y definida por la Ley Federal del Trabajo articulo 475 se define a 

continuacién mencionando. 

5 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Pornia. P. 207
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“Enfermedad de trabajo es todo estado patolégico derivado de la accién continuada de una causa 

que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 

prestar sus servicios.§ 

La enfermedad de trabajo es una causa por la cual muchos trabajadores mueren ajo con afio pues 

las actividades de muchas empresas estan relacionadas con el uso de materiales peligrosos que a 

su vez son inhalados por sus trabajadores, no siendo el unico ejemplo ya que para definir mejor la 

enfermedad de trabajo es ocasionada por el deterioro de las funciones organicas del individuo 

provocada por la actividad en que se desempefia (trabajo). 

La enfermedad ec cin dnda un retracn an lac lahares de In Inducteln vce ha chvidsds do las 
sewers Ge am anGucuia Yo GO ma Giriauau ue 143 

enfermedades profesionales a las cuales estan expuestos por su labor a veces peligrosa, a veces 

inusual a las cuales se dedican y que solo personas capacitadas pueden tener rose con estas. 

“Estos riesgos son definidos por Usdin como las “‘afecciones agudas o crénicas de que 

pueden ser victimas los obreros, como consecuencia del ejercicio habitual de una profesién, 

por la manipulacién de los materiales empleados o por influencia de las condiciones y 

procedimientos especiales de la industria’’. (Legislacién del Trabajo, tomo IU, p4g.85); 0 

definido por De Ferrari como : “El estado patolégico que después de un tiempo y en forma casi 

normal produce la actividad profesional cumplida en determinadas industrias en las cuales 

se acostumbra manipular sustancias téxicas o a exponer el organismo humano en forma 

continua a ambientes malsanos e insalubres.? 

6 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P. 208 
7 Bermidez C.isneros Miguel.Las obligaciones en el derecho det trabajo. Primera edicién. Edit. Cardenas editor y distribuidor (La Ley). 

México D.F. 1978. P.172 

 



4.3 ENFERMEDADES PROFESIONALES COMO RIESGO DE TRABAJO 

EI maestro Ferrari, menciona to que tal vez por tener una vision muy vaga de la que son los 

males. E] afirma que se trata por ambientes mal sanos ¢ insalubres, ejemplo los doctores; demos 

el caso de los trabajadores de una fabrica nuclear quiera se que no el ambiente esta plagado de 

radiacién y esto es indetectable por los sofisticados aparatos, dafia el cuerpo del trabajador. 

Revisemos una definicién de lo que son las enfermedades profesionales a la cual nos hace 

referencia 

“Al discutirse el problema de la reparacién de los accidentes del trabajo en las primeras leyes 

sobre la materia, surgié la iniciativa de incluir a las enfermedades profesinnales ane se 

adquieren también en el curso del trabajo. El asunto en si presentaba dificultades debido a la 

resistencia que se encontraba en los medios parlamentarios para equipar al accidente, cuya 

Causa es repentina, la enfermedad profesional cuyo desarrollo es lento y progresivo. Sostenian 

algunos que si bien, el accidente es generalmente imprevisible, las enfermedades 

profesionales pueden ser prevenidas por medio de una serie de medidas de profilaxis y de 

higiene. La imputabilidad de una enfermedad profesional, agravaba los sostenedores de la 

exclusion, es muy dificil de establecer. Mientras que el accidente es debido a un hecho 

subitaneo, facil de probar por lo general, el origen de la enfermedad resulta dificil de 

establecer, porque ella comienza en una forma insidiosa y los sintomas no son notados por la 

victima sino tiempo después de su aparicién. | Atin cuando que una dolencia puede provenir del 

trabajo, es muy dificil de establecer cuando ha comenzado la enfermedad, es decir, cudndo 

el organismo de la victima ha terminado por ceder a la invasi6n de los gérmenes productores 

de aquélla. Esta cuestién tiene importancia con respecta a la imputacién de la 

responsabilidad, pues, en el caso de que el empleado enfermo haya trabajado con varios 

empleadores en los ultimos tiempos, resulta dificil establecer cual de ellos es el responsable y 
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quién debe pagar la indemnizacién. Por ello fue que la ley Francesa de 1898 dejo de lado 

las enfermedades profesionales y sélo declaré indemnizabais a los accidentes. Ello no 

implicé en la mente del legislador la idea de abandonar el estudio del asunto. Simplemente, se 

trato de postergarlo a la espera de antecedentes que permitieran dar una solucién adecuada ala 

indemnizacién de las enfermedades profesionales. 8 

Al comentario del maestro Deveali es casi imposible que al solo tener medidas de profilaxis de 

higiene se puedan prevenir enfermedades, mas ejemplo de mayor impacto de una enfermedad 

profesional que en el Africa la enfermedad del ébola que termina con las vidas de los doctores 

pues se transmitia hasta con el aliento, con el solo rose de la niel, loc médicce de cosa rogién ¥ 

particularmente no considero que con las medidas de profilaxis e higiene se puedan prevenir 

enfermedades que estan ahi y que seguirdn terminando con los trabajadores profesionales o no 

profesionales. 

El hablar de profilaxis en una empresa o establecimiento indica o se entiende como los pasos a 

seguir para la prevencién en un presente y futuro de las enfermedades y los accidentes, pero no 

siempre la forma de profilaxis se utiliza como la unica forma para evitarlas. En algunos casos 

deben de ir acompaiiadas por platicas, capacitaciones y demostraciones del material y equipo en 

donde estara laborando el trabajador con la finalidad de que este pueda desempefiar al maximo su 

trabajo. 

Una de las definiciones mas completas de las Enfermedades Profesionales y que sin duda 

trascienden en el Derecho Laboral es presentada en este trabajo por el Maestro Antokoletz. 

Concepto, régimen legal argentino; jurisprudencia. Convencién de Ginebra de 1925, Las 

enfermedades profesionales son indemnizables como accidentes de trabajo. Por 

“enfermedades profesionales’’ se entiende a aquellas cuyo origen se debe al trabajo de la 

8). Deveali Mario. Tratado del derecho del trabajo. Tomo IV. 2da edic. Edit Cardenas ectitor y dsstribuidor La Ley). Argentina 1972p 469 
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victima en la profesién que ejerce (Art. 145 del decreto reglamentario de la ley 9688). La 

Convencién de Ginebra de 1925 habla de ‘enfermedades e intoxicaciones’’ producidas 

por determinadas substancias. Seguin la ley 9688 y sus decretos reglamentarios, para que una 

enfermedad profesional sea indemnizable deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el 

obrero se incapacite para trabajar o faliezca a consecuencia de la enfermedad; b) que ésta sea 

contraida en el ejercicio de la profesién; c) que se le declare efecto de la clase de trabajo que 

realizé la victima durante un afio anterior a la inhabilitacién; d) que el obrero no haya 

sufrido de esa enfermedad antes de entrara a la ocupacién que ha tenido que abandonar; e) que 

la enfermedad sea de las enumeradas por el Poder Eiecutivo. previo informe de lac aficinas 

técnicas. Si una enfermedad no figura en la lista, pero se debe a la naturaleza del trabajo o 

se agrava durante o con motivo del trabajo, es susceptible de indemnizacién como accidente del 

trabajo, aunque no retna los requisitos de una enfermedad profesional. Para que una 

enfermedad profesional sea indemnizada como accidente del trabajo, se debe acreditar que las 

condiciones del ambiente han producido o favorecido el desarrollo de 1a dolencia, sin cuya 

prueba no reine las condiciones necesarias para ser indemnizable. 114 Camara de 

Aplicaciones de la Justicia del Trabajo, Fallos 1950, p.141 La responsabilidad por la 

enfermedad profesional pesa sobre el ultimo patrén que empleé al obrero en el afio precedente 

a la inhabilitacién, salvo que pruebe que la enfermedad fue contraida al servicio de otros 

patrones, en cuyo caso éstos son responsables. Se produce Ja misma inversién de la prueba que 

en los accidentes del trabajo; el obrero sdlo debe probar la enfermedad contraida al servicio 

del patrén durante el afio anterior a su incapacidad. Si una enfermedad, por su naturaleza, es 

de las que pueden ser contraidas gradualmente, los patrones que ocuparon durante el ultimo 

afio a la victima, en la clase de trabajo a que se deba la enfermedad, estan obligados a 

reintegrar proporcionalmente al ultimo patron la indemnizacién que éste haya pagado. La 
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Proporcién es fijada por arbitradores si hay controversia a su respecto. En cumplimiento del 

articulo 22 de la Ley 9688, los decretos reglamentarios de 14 de enero de 1916 y 19 de 

febrero de 1932 enumeraron las siguientes enfermedades profesionales: pneumoconiosis, 

tabacosis pulmonar, antrocosis, siderosis, saturnismo, hidragirismo, cuprismo, arsenicismo, 

aftalmia amoniacal, sulfo-carbonismo, hidrocarburismo, fosforismo, pustula maligna, 

dermatosis, anquilostomiasis, fiebre ondulante y otras. un cuadro de enfermedades 

profesionales, anexo a la Convencion de Ginebra de 1925, contiene la siguiente clasificacion de 

substancias y profesiones: a) intoxicaciones por el plomo, sus aplicaciones 0 sus compuestos, 

con las consecuencias directas de dicha intoxicaciones (maninulacién de mineralec que 

contengan plomo, incluidas las cenizas plumbiferas de las fabricas en que se obtiene el zinc; 

fusién del zinc viejo y del plomo en galdpagos; fabricacion de objetos de plomo fundido o 

de aleaciones plumbjferas; industrias poligrdficas; fabricacién de compuestos de plomo; 

fabricacién y reparacién de acumuladores; preparacién y empleo de esmaltes que contengan 

plomo; pulimentacién por medio de limaduras de plomo o de polvos plumbiferos; trabajos de 

pintura que comprendan la preparacién o manipulacién de productos destinados a emplastecer, 

masilla o tintes que contengan pigmentos de plomo); b) intoxicacion por el mercurio, sus 

amalgamas y sus compuestos, con las consecuencias directas de la misma (manipulacién de 

minerales de mercurio; fabricacidn de compuestos de mercurio; fabricacién de aparatos de 

medida o de laboratorio; preparacién de primeras materias para sombrereria; dorado a fuego; 

empleo de bombas de mercurio para la fabricacién de lmparas incandescentes; 

fabricacién de pistones con fulminato de mercurio); c) infeccién carbunclosa (obreros que 

estén en contacto con animales carbunclosos; manipulacién de despojos de animales; carga y 

descarga o transporte de mercancias). El dia que la Argentina ratifique la Convencién de 

Ginebra de 1925 deberd revisar la lista de las enfermedades profesionales actualmente
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establecida, especialmente en lo que respecta al carbunclo, que la jurisprudencia no considera 

uniformemente como enfermedad profesional indemnizable.9 

Toda vez que la ley del Trabajo Mexicano establece las incapacidades profesionales seria buena 

para la ley que éstas disposiciones de la convencién de Ginebra de 1925 y asi como comienzo 

hacia una legislacién amplia y beneficiaria para los trabajadores profesionales. 

El riesgo profesional aunado con la teoria de las Enfermedades Profesionales nos da una base 

para determinar que no deben de ser indemnizadas de manera igual que un trabajador que gana el 

salario profesional debe ser indemnizado como lo que es un salario profesional. 

“Es ésta una de las teorias que mds discusién adquirié en su finalidad de fundamentar 1a 

responsabilidad patronal ante los riesgos del trabajo. Nacié en 1885 expuesta por el francés 

Delacroix como una reaccién en contra del contenido del art. 1384 del Cédigo de Napoleén que 

fundamentaba el principio de responsabilidad por culpa. En la teoria se sostiene que todo 

accidente que sufra el trabajador en el desempeio de su trabajo en consecuencia directa del 

trabajo desempefiado y que si fue la empresa la que creé el riesgo especifico, debe ser el 

empresario quien responda de los riesgos profesionales. En realidad como lo manifiesta con 

maestria De la Cueva, esta teoria del Riesgo Profesional, perfeccionaba las ideas sostenidas 

por Saleilles, en cuanto no admite que la culpa del trabajador excluya la responsabilidad del 

patron. 10 

9 Antokoletz Daniel. Derecho del trabajo y provisién social(Derecho Argentino y comparado referencias especiales a 
las Republicas americanas)Primera edicién. Edit. Guillermo Cabane!las Krapt limitada. Tomo II. Argentina 1963. 
P.283 

10 Bermidez Cisneros Miguel. Las obligaciones en el derecho del trabajo. Primera edicién. Edit. CArdenas editor y 

distribuidor (La Ley). México D.F. 1978, P.175 

.
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Estoy de acuerdo en la teoria del riesgo de trabajo, el patron es responsable de la fuente de trabajo 

y el que algun trabajador ingrese a laborar bajo los influjos del alcohol o enervantes, drogas o 

tenga rifias o intento de suicidio, es responsabilidad del patrén vigilar que los trabajadores tengan 

la garantia de desempefiar sus labores sin ninguna de éstas circunstancias, para eso esta el patrén, 

debe cuidar la fuente de sus ingresos, vigilar a los trabajadores y no darle en la ley al patron 

excusas para no indemnizar al trabajador pues la ley ya le dio la excusa de como no dar un 

centavo al trabajador. 

Dado que Ja ley federal del trabajo establece un proteccién enorme para 1a parte patronal dejando 

en estado de indefensién a la parte trabajadora aunque si la parte trabajadora se encuentra en 

ign suceso determinado por la ley por la ley federal del trabajo en alguno de los puestos se 

estimen al patrén de la obligacién de dar indemnizacién alguna toda vez que los supuestos que 

determinan esta ley son claros y determinados y que lesionan su trabajo por encontrarse en 

algunas de esas situaciones. 

El Maestro Deveali nos menciona otra teoria del riesgo profesional ya que est4 nos da la pauta 

para entender que el peligro en el que se encuentra un trabajador profesional con un sueldo 

superior a tres salarios minimos ya que las actividades que desempefian suelen ser peligrosas y de 

un desempefio de una persona con preparacién. 

Refiriéndose al fundamento del riesgo profesional: “el trabajo comporta peligros, y 

particularmente el trabajo industrial. El patrén que hace trabajar a un obrero lo expone al 

riesgo de accidentes. No se puede decir que haya culpa de su parte al exponer asi a su obrero; es 

una necesidad del progreso industrial, una consecuencia de la complejidad del mecanismo que 

degenera una produccién de calidad superior y de un costo menor. Estos peligros del trabajo 

son causas de accidentes para los obreros y constituyen como el precio de rescate del progreso. 

{Es justo que tas victimas no obtengan una reparacién si ellas no pueden demostrar Ia culpa 
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del patron? La equidad sugiere que ello que ello seria una grave injusticia. El patrén saca 

Provecho de este utilaje peligroso; es equitativo que soporte los tiesgos. !1 

En una postura muy denigrante a lo que realmente el trabajo, los riesgos de trabajo, son 

justificados irresponsablemente por Rovast y Givord como una necesidad de proceso industrial, 

no me imagino a los sefiores trabajando de abogados en una fabrica de armas nucleares, esto no 

€s pensando con profundidad el progreso no debe ser a costa de la sangre del trabajador, lo que 

hace al trabajo un instrumento de destruccién. 

“No se discute la culpa del accidente; el obrero debe ser indemnizado, pero indemnizacién 

sera parcial, de acuerdo la tarificacién establecida de antemano por la Ley. El obrero recibe 

menos de lo que su incapacidad sefiala, pero en cambio sabe que en cualquier caso lo recibir. 

“La tarifa no es sino un seguro del obrero por el patrén, seguro que, en lugar de ser 

convencional, es legal: el patrén esta legalmente obligado a pagar al obrero victima de un 

accidente una indemnizacién fijada de antemano por la ley. {Cudl es el precio de este seguro? 

Sise considera a la luz del principio nuevo que hace responsable al patrén del caso 

fortuito, el precio de este seguro sera 1a reduccién legal de la indemnizacién debidamente a la 

victima, no sélo en los accidentes imputables a la culpa del patrén, sino en todos aquéllos en 

que la causa es fortuita. 

Por ultimo, debe garantizarse al obrero el pago de la indemnizacién y rodearla de 

privilegios, Asi, la ley garantiza, por medio de diversos sistemas el seguro obligatorio a la 

formacién de cajas especiales, la efectividad del pago de la indemnizacién al obrero por el 

patrén, por su asegurador, o por el Estado en caso de insotvencia patronal. 

“La teoria del riesgo profesional ha sido también objeto de criticas. Asi, por ejemplo, 

11 L Deveali. Mario. Tratado del derecho del trabajo. Tomo IV. 2da edici, Edit. Cérdenas editor y distribaidor (La Ley). Argentina 1972.p365
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algunos entienden que atenta contra la igualdad social al favorecer a una determinada clase, 

la de los trabajadores, lo cual es erréneo si entendemos por igualdad el concepto que da 

nuestra Corte Suprema y que consisten en aplicar en todos los casos ocurrentes la Ley, segin 

las diferencias constitutivas de ellos.!2 

EI caso a lo que hace referencia el maestro Deveali, lo equiparamos a cerca del seguro 

mencionado como las prestaciones nuevas, son nuestro derecho, llamadas INFONAVIT y que tan 

solo son falsas salidas de indemnizacién pues como lo manifiesta no se paga realmente Io que es 

una indemnizacién por riesgo los trabajadores sean normales o profesionales ya lo mencioné, 

deben ser indemnizados de acuerdo a Ia ley v on eneld intearo, 

Otra teoria del riesgo profesional definida por el Maestro Cabanellas. 

“Evolucién y consecuencias de la tesis del Riesgo Profesional Sin apartarse en esencia de los 

fundamentos de esta Doctrina, se delinean algunas variantes. Se sostiene asi que de los 

infortunios del trabajo no responden los duefios de las industrias ni el capital, sino el costo de 

produccién. En virtud de ello, a los precios ha de agregarse la cuota de reposicién o 

resarcimiento del material humano. Aparece asi, junto al riesgo profesional el riesgo econdmico 

endosado sin mas sobre el consumidor, con el recargo holgado que se estime. Ese recargo de 

los costos se justifica por cuanto el corto salario del trabajador no le permite una reserva 

para preservarse -por su iniciativa de los riesgos a que se encuentre expuesto; y si se le 

incrementara su haber, sin un obligatorio descuento, tal vez comsumiera en otra aplicacién 

esa partida. Se consigue, por tanto, con la asignacién de los riesgos al empresario y el recargo 

con que éste eleva los precios, una especie de seguro contra la incapacidad de los trabajadores. 

“La aplicacién del riesgo profesional, que le impone al empresario una obligacién a 

12 L Deveali. Mario. Tratado del derecho del trabajo. Tomo IV. Segunda edicién. Edi. Cardenas editor y 
distribuidor (La Ley). Buenos Aires Argentina 1972.p377 
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Consecuencia de Ja industria que administra o explota, aunque no derive de hecho o culpa de 

él, no sélo desvirtéa el principio de la responsabilidad, sino las normas del Derecho Comin, 

por cuanto no se observa la proporcionalidad en el resarcimiento, ajustado a una tarifa segin 

las resultas del siniestro. Aum cuando de ésta forma no se produce siempre el pago total del 

dafio suftido, se implanta una especie de seguro, con una percepcién minima igualada para 

todos los accidentes de la misma indole. 

“En resumen, por la teorfa del riesgo profesional, la industria asume las consecuencias de las 

eventualidades arriesgadas que en la relacién de trabajo pueden producirse. Ya se origine una 

incapacidad total o parcial, hay siempre para el trabajador una disminucién de ganancia, que 

debe ser cubierta, asegurandole la percepcién de los recursos malogrados por la incapacidad 

creada.13 

El maestro Cabanellas de acuerdo esté en que al trabajador no debe de disminuirse su 

indemnizacién, toda vez que el patron esta a cargo de sus trabajadores y que no debe de 

arriesgarse su vida por el progreso. 

Lo contrario a la teorfa del Riesgo Profesional definida por el mismo Maestro Cabanellas, el cual 

menciona a los pensadores que critican fa mencionada teoria. 

“A pesar de haber prevalecido en la casi totalidad de las legislaciones, ésta concepcidén 

fundametadora del resarcimiento de los riesgos laborales, no ha dejado de suscitar adversas 

criticas. Sefiala OSORIO y FLORIT que no sélo el capitalista se haya interesado en la 

empresa. Con esta Doctrina se implanta un privilegio a favor de los trabajadores y en contra 

de los patronos, y se destruye el principio de igualdad que debe imperar. Sin duda late en esa 

objecién que empresas miinosas, antes de cerrar sus actividades, pagan excelentes salarios a 

sus obreros, en situacién econdémica superior a la patronal entonces. 

13 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo L 3xa edic. Edit. Bibliografla OMEGA. Argentina 25 de junio de 1968.p634
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En vista contra ésta teoria también HUBERT VILLEROUX, al decir que “‘no puede ser 

conforme ni a los principios del Derecho, ni a la légica, ni a la equidad, un sistema que pone a 

cargo de los duefios de industrias la reparacién de dafios que no provienen de sus actos, que 

los condenan sin culpa, hasta sin negligencia que les sea imputable, que los hace responsables 

de lo que no hicieron ni pudieron evitar Otra severa condenacién proviene de PLANIOL: No 

cabe, sin acto propio, declarar a una persona responsable del hecho de una cosa: ‘la raz6n se 

resiste a comprenderlo y la conciencia a aprobarlo. lo que hay en esa expresién es una elipsis: 

el hecho de las cosas cuales el hombre responde no es, sino !a consecuencia de su culpa. Para 

que el dafio causado por una cosa pueda comprometer la responsabilidad humana. se necesita 

descubrir en ese hecho perjudicial un acto del hombre, que sea la causa inicial del infortunio 

sobrevenido’’ 14 

Por lo menos en fa legislacién laboral de México no existen esos sobrepagos, ni salarios 

excedentes, aqui en México o Ja teoria de la culpa piensa se basa mas a que el trabajador tiene la 

culpa y no se le indemniza como deberia de ser con su salario integro. 

Después de mencionar Ia teoria del riesgo profesional y sus criticas el Maestro Nestor del Buen 

Lozano desde mi particular punto de vista nos da la mejor definicién de! riesgo profesional por 

que en ella se define tan exactamente que sus errores y criticas no tienen fundamento. 

“Se encuentra en la forma de cuantificar la responsabilidad. La teoria del riesgo, en el derecho 

comin, exige una indemnizacién proporcional al dafio sufrido, que en cada caso se determinar, 

conforme a reglas generales que, en nuestro pais se apoyan en supuestos salariales (art. 1915 

del CC.). En ef derecho laboral, por el contrario, ta responsabilidad esta sujeta a una 

tarifa. Inclusive, en la ley de 1931 existia un limite econédmico, ya que en el art. 294 se fijé 

14 DEM 
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como salario tope la suma de $25.00 diarios. Antes de que fuera promulgada la primera LFT en 

el CC se incluyé un capitulo destinado a los riesgos 

profesionales (arts.1935 a 1937, inclusive) inspirado en esta tesis, misma que sirvid de 

fundamento posteriormente a la reglamentacién laboral. En realidad, la teoria del riesgo 

profesional, ha sido la de mayor arraigo, al grado de que es seguida por casi todos los paises. 

Entre nosotros ain inspira a la Nueva Ley, pese al cambio terminolégico,!5 

Asi y sin que podamos ver en nuestra ley la aplicacién de la teoria del riesgo de trabajo pues 

protege al trabajador a que se le paguen integras todas y cada una de sus prestaciones sobre todo 

salarin real 

4.4 incapacidades derivadas de un riesgo 

4.4 INCAPACIDADES DERIVADAS DE UN RIESGO 

A continuacién se mencionaran las incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo contemplada 

en la Ley Federal del Trabajo en su articulo 477. 

“Cuando los riesgos se realizan pueden producir 16 

I. Incapacidad temporal 

Il. Incapacidad permanente parcial 

Il. Incapacidad permanente total 

IV. Muerte” 

En el presente punto de esta investigacién, detallaremos al llamado riesgo de trabajo, lo que son 

sus consecuencias enumeradas en las fracciones del I al IV del citado articulo. > 

15 Del Buen Lozano Nestor. Derecho de! Trabajo. Novena edicién. Edit. Porrua. Tomo II. México 1992.p621 

16 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Pornia. P. 208
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Dado que los accidentes de trabajo traen aparejadas consecuencias que en la ley federal del 

trabajo menciona como riesgos , que se mencionan a continuacién. 

Las consecuencias de hecho se mencionaran a continuacién toda vez que estas son de 

consecuencia directa de los riesgos de trabajo. 

“Ubicados ya particularmente en las Ilamadas consecuencias de hecho que producen los riesgos 

de trabajo, veremos que son de dos clases: a) los estados de incapacidad; y b) La muerte. Los 

estados de incapacidad. Por ellos entiéndese un estado de inhabilitacién para el trabajo a 

consecuencia de una secuela de un infortunio laboral. Para su administracién dentro del 

derecho del trabajo, dividense estos estados de incapacidad, en incapacidad temporal e 

incapacidad permanente. La primera de ellas, como de la misma denominacion se desprende, es 

la que inhabilita al Trabajador, para el desempefio de su actividad, pero temporalmente, esto es 

Gnicamente mientras dure el tratamiento a que sea sometido al trabajador accidentado, hasta que 

se le habilite nuevamente para el desempefio del trabajo; por haber recuperado sus 

facultades de acuerdo con el dictamen del médico tratante. En cambio, la sefialada en segundo 

término prevé que a causa de una pérdida anatémica o de una lesién de cierta gravedad, le 

dejaran al trabajador una limitacién permanente para el desarrollo dela actividad. En algunas 

ocasiones excepcionales esa limitaci6n para el trabajo, se convierte en una imposibilidad total. 

De esto ultimo, tenemos que hacer la necesaria distinci6n considerando que las 

incapacidades permanentes a que nos estamos refiriendo, se subdividen a su vez en 

incapacidad parcial permanente e incapacidad total permanente.!7 

A su particular punto de vista, el maestro Bermudez y Cisneros, nos define las incapacidades 

derivadas de un riesgo y que conforme transcurramos se hard una investigacién mas a fondo de 

cada una de las incapacidades. 

  

'7 Bermiidez Cisneros Miguel. Las obligaciones en el derecho del trabajo. Ira edic. Edit. Cardenas editor y distribuidor (La Ley), México P.182 
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Incapacidades derivadas de un riesgo 

Las incapacidades derivada s de un riesgo de trabajo mencionadas por el Maestro Cabanellas y 

que son las aplicables en Argentina solo se mencionarén aqui como un mero requisito y de 

conocimiento. 

“Incapacidades: caracteres.- cuando de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

se trata, por Incapacidad se entiende la corporal o animica resultante de uno de los riesgos 

laborales, que privan a la victima, de manera parcial o total o de forma transitoria o 

permanente, de sus aptitudes para desempefiar la tarea normal, nna m4c 9 menns andtaaa 9 

cualquiera que sea. La Incapacidad Juridica, que puede producirse acumulativamente, sobre 

todo en casos de trastornos mentales y en otros de invalidez extrema, es probable que se 

afronta y resuelve con arreglo al Derecho Civil, en esfera ajena a la del Derecho del Trabajo. 

Aqui se trata, pues, de una imposibilidad o dificultad de movimientos, de mutilaciones 

y lesiones de toda clase, de impedimentos, ineptitudes, torpezas o defectos derivados de un 

malestar sibito o lento, consolidado o progresivo.!8 

en la Argentina se describen a las incapacidades en dos tipos; primera incapacidades corporales o 

animicas y la incapacidad juridica. 

Mencionaremos otra definicidn de las incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo por otro 

autor. 

Con HERNAINZ MARQUEZ puede trazarse el siguiente cuadro de  incapacidades 

laborales: a) por la extensién de la perturbacién sufrida, la incapacidad puede ser total o 

18 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 
Argentina 25 de junio de 1968.p 659 
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parcial, segin impida de manera completa o restringida el normal ejercicio de las funciones 

laborales; b) con relaci6n al tiempo en que se mantenga la incapacidad, esta puede ser temporal 

© permanente; c) La combinacién cronolégica y la de amplitud permite estas especies: temporal 

parcial y temporal toral, permanente parcial y permanente total; D) Por las 

modificaciones posibles en las incapacidades permanentes, aparecen las alterables y las 

inalterables, de acuerdo con la posible 0 imposible evolucién posterior; e) Por la 

Persistencia, se habla de las continuadas y las intermitentes; f) Por la produccién, a las 

instanténeas se contraponen las diferidas.3 Ob.cit.pags.175 y 176 Para la Ley Argentina 

b) Su incapacidad absoluta y permanente; c) Su incapacidad parcial y permanente; D) Su 

incapacidad temporal; e) Incapacidad que no deje lesion alguna y cuya duracién sea inferior a 

6 dias, (articulos 30. y 80.). La incapacidad temporal puede ser parcial o total, segin se 

tenga 0 no, aptitud durante ella para ejecutar alguna tarea. Hay que guardarse de incluir la 

muerte entre las incapacidades que se refieren a un sujeto con mayores o menores limitaciones, 

contra la absoluta y perpetua imposibilidad que deriva del fallecimiento del trabajador. 19 

En la ley Argentina, sobresalta una incapacidad que en la ley Mexicana no se cuenta, la 

incapacidad que no deje lesién alguna y cuya duracién sea inferior a 6 dias y en su incapacidad 

temporal dividirla en total o parcial. 

4.4.1 INCAPACIDAD TEMPORAL 

La incapacidad temporal definida en el articulo 478 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona. 

“Incapacidad temporal es la perdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 

totalmente a una persona para desempefiar su trabajo por algin tiempo. 20 

19 Cabanellas OP.CIT P.660 
20 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Pornia, P.208
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La incapacidad temporal que especifica la ley Federal del Trabajo aqui en México, sefialada que 

es la pérdida de facultades 0 atributos refiriéndome facultades a lo que se le facilita al trabajador 

para desempefiar algun trabajo. 

La incapacidad temporal en Argentina comentada por el Maestro Cabanellas. 

“Siempre que el trabajador sobreviva al siniestro y hasta tanto se fije con exactitud el 

alcance de su incapacidad, la misma se estima temporal. La duracién responde normalmente 

al tratamiento que se siga y a la gravedad de las lesiones. El término de la incapacidad 

se produce cuando el trabajador se encuentra en condiciones de reanudar sus tareas 0 cuando 

se torna patente la imposibilidad de reiniciar las anteriores actividades 

Como toda la existencia humana es temporal, la ley corta por lo sano en lo cronoldégico y suele 

establecer que temporales son las lesiones laborales que no Ilegan al afio; pero siempre que 

rebasen una duracién minima, en que la levedad del percance Heva a considerarlo como 

accidente o enfermedad comun, aunque desde luego resarcible en cuanto retribucién. Como es 

evidente, la temporalidad puede impedir que el trabajador realice sus tareas habituales, en 

cuyo caso se trata de una incapacidad temporal parcial o tener mayor gravedad y obstar a 

toda actividad profesional, en que se trata de incapacidad temporal total. El impedimento 

laboral transitorio termina por alguna de estas situaciones: 1a. reanudacién de las tareas, tras el 

restablecimiento; 2a. consolidacién definitiva de las lesiones, que originan una incapacidad 

permanente; 3a. por el transcurso del plazo maximo para la temporalidad; 4a. por 

fallecimiento.21 

El recuperar en un lapso de tiempo una lesién temporal, es la pauta para distinguirla con una 

permanente Idgicamente el trabajador, que se recupera de una lesién queda habilitado para volver 

a su trabajo; hay que hacer hincapié en esto porque es muy comin que algunas lesiones se sufran 

21 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo Il. 3ra edic. Edit. Bibliografla OMEGA Argentina 25 de junio de 1968.p.592 
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en las manos, a pies trae consecuencias después de las curaciones y restablecimiento, el 

incumplimiento de la parte afectada necesita terapia y rehabilitacién y eso no va incluido en la 

incapacidad al grado de que muchas incapacidades temporales deben ser tratadas con mayor 

atencién para evitar que se vuelvan permanentes, dado el descuido en que suelen caer las 

incapacidades temporales, cabe aqui retomar lo mencionado por el maestro Cabanellas, la 

incapacidad temporal termina solo de formas 1, el integrarse a su labores habituales el trabajador, 

2 el agravamiento de la incapacidad temporal y convertirse en una incapacidad permanente, 3 el 

transcurrir mas del plazo sefialado sin que esta logre sanar, pero si empeorara y por el 

fallecimiento del trabajador, pues no obstante una incapacidad temnoral nuede provocar uu 

deceso por algiin trastorno o complicacién instantanea. 

Damos otra definicién de capacidad temporal que desde la Argentina llega para instruirnos, para 

decirnos acerca de que y como se define la incapacidad mencionada. 

“Comprende la mayoria de los casos y presenta menores consecuencias para la capacidad 

laboral.Impidiendo a 1a victima volver a sus tareas. Con toda ldgica y justicia, el inciso d) del 

. art. 80. dispone que ** pasado el termino de un afio, la incapacidad temporal se considerara 

como permanente’’. 

Incapacidad menor de 4 dias habiles. El art., 30. de la ley, modificado por la ley 18.018, 

excluye de sus disposiciones a los accidente que originen una incapacidad para el trabajo 

que no exceda de 6 dias habiles. Tal disposicién ha quedado anulada en casi todas las 

situaciones, en razén de la indemnizacién acordada por el art. 155 del Codigo de Comercio a 

las enfermedades y accidentes inculpables, indemnizacién equivalente al pago del salario 

diario.22 

22 | Deveali Mario. Tratado del derecho del trabajo. Tomo IV. Segunda edicién. Edit. Cardenas editor y distribuidor 
(La Ley). Buenos Aires Argentina 1972.p513 
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Mario Deveali A diferencia de la ley Argentina, el Instituto Mexicano del Seguro Social aqui en 

México, hace un estudio para determinar, después de un afio, si la incapacidad debe seguir 

Otorgar un plazo de dos aiios y por lo tanto la ley Argentina protege en demasia al trabajador, 

pues bien fa ciencia avanza pero hay incapacidades que requieren mucho tiempo, pasado de un 

afio para restablecerse, aqui en México solo se considerard permanente, hasta que el Consejo 

Técnico lo determine y hayan transcurrido un lapso de dos aiios 

4.4.2 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

En el articulo 479 de la Ley Federal del Trabajo establece la definicién de incapacidad 

permanente parcial.“Incapacidad nermanente varcic! cs 14 disauuuucion de ias tacultades o ~ rue 

aptitudes de una persona para trabajar. 23 

E] resultado de que una persona no pueda trabajar por el resto de su vida, depende del tipo de 

incapacidad, si una incapacidad resulta un accidente de trabajo, como ejemplo la pérdida de los 

brazos, y se desempefiaba como mecénico automotriz, ésta profesién requiere del uso de sus 

manos mas que de su mente y lo imposibilita de por vida a realizar cualquier otra actividad. 

Toda vez que el infortunio que tuviera una persona en su persona con motivo de su trabajo 

ocasiona aparte de esta incapacidad un dafio mental puesto que se han dado casos en que 

personas que desempefiaban la labor de chofer al perder un pie estas personas son incapaces de 

desempefiar cualquier otra actividad ocasionando una devaluacién moral, fisica y econdmica. 

Citamos otra definicién de la incapacidad permanente en relacién con el Derecho Argentino. 

Cuando el trabajador accidentado o enfermo por causas profesionales, presenta desde un 

primer instante graves pérdidas anatémicas, 0 transcurrido el lapso legal de temporalidad, 

lesiones o impedimentos que le afectan en su tareao en otra cualquiera de indole laboral, se 

23 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicion. Edit, Pornia. P.209
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esta ante una incapacidad permanente; es decir, que se supone que Ia soportara el trabajador 

Vitaliciamente. Siempre queda la revisién por la falibilidad médica, por la recuperacién 

humana excepcional y por los progresos de la ciencia. Por ejemplo, la pérdida de un ojo se 

estima definitiva; pero el prodigioso adelanto de la cirugia en el transplante o injerto de 

Organos torna factible que se obtengan, en ciertos casos, una rehabilitacién de los catalogados 

de tuertos y hasta de ciegos permanentes. A la incapacidad permanente parcial o total para la 

Profesién habitual se agrega una tercera especie: la incapacidad absoluta para todo trabajo. Con 

evidente galicismo, la Legislacién Colombiana tilda de gran invalidez mejor, grave invalidez 

© invalidez total la del accidentado o enfermo que no nueda enmolie ciguiors, sin la ayuda 

necesaria, actos como comer, vestirse y salir a la calle. Las pardlisis muy generalizadas, la 

mutilacion de ambos brazos y la ceguera, son manifestaciones tipicas de ésta grave 

invalidez, entre otras muchas desgracias que es innecesarios enumerar. La legislacién Argentina 

exige en principio el transcurso de un afio para declarar la incapacidad permanente. No 

obstante, cabe determinarla sin aguardar ese lapso por la notoriedad inicial: pérdida de ojos, las 

manos 0 los pies en el primer momento del accidente o en la intervencién quirirgica 

inmediata24, 

El maestro Cabanellas y su optimismo porque las incapacidades permanentes parcial puedan 

Curarse en un momento dado gracias al avance de la medicina, toda vez que el trabajador que 

haya sufrido esta incapacidad, vive avin y que estd en espera a su restablecimiento, pues ahora 

existen trasplantes de dérganos muy novedosos que pueden hacer de las incapacidades 

permanentes un regreso a la actividad laboral. 

24 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 
Argentina 25 de junio de 1968.p661 
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Una definicién del Maestro Deveali acerca de la incapacidad parcial y permanente que se 

encuentra contenida en la Ley Laboral Argentina. 

“(Art. 80. , Inc.c). El decreto reglamentario de la ley, en el art. 55, enumera estas 

incapacidades incluyendo en ellas, la pérdida de la extremidad superior derecha en sus 

Partes esenciales: mano, dedos, aunque subsista el pulgar o la pérdida de las segundas y 

terceras falanges y la pérdida del pulgar; la pérdida de una de las extremidades inferiores 

en su totalidad o en sus partes esenciales, comprendiéndose como tal el pie, y en 

éste los elementos indispensables para su sustentacién y progresién.25 

“Estae inconncidadcs uv pueden ser todas por las cuales una persona (trabajador), no pueda 

realizar alguna actividad laboral, existen innumerables y ese apartado en cualquier ley debe ser 

quitado y dejar que se determine por un consejo médico revisar la evaluacién de qué pérdida de 

miembros se necesita para estar en el supuesto de la incapacidad permanente. 

Al hablar de Incapacidad permanente parcial Como expresa SACHET, incapacidad permanente 

parcial se define por si misma: consiste en una disminucién, estimada incurable, de la aptitud 

laboral de la victima. Esa incapacidad se halla limitada, de un lado, por Ja invalidez total; y, de 

otro, por la validez plena. Por su propia indole, entrafia una variedad infinita de grados. Esta 

modalidad de infortunios disminuye la aptitud del trabajador para sus tareas, pero no en forma 

completa. Esta invalidez laboral determina una reduccién, durante la vida del trabajador, de 

su capacidad de trabajo. Se caracteriza porque, al curarse y rehabilitarse el accidentado o 

enfermo, puede dedicarse a algunas labores o actividades profesionales. Para el art. 55 del 

Decreto Reglamentario de la Ley 9688, son incapacidades parciales: a) la pérdida de la 

extremidad superior derecha, en su totalidad o en partes esenciales: la mano, los dedos 

25 L Deveali. Mario. Tratado del derecho del trabajo. Tomo IV. Segunda edicién. Edit, Cardenas editor y 
distribuidor (La Ley). Buenos Aires Argentina 1972.p513 
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{aunque subsista el pulgar) y las segundas o terceras falanges y la pérdida del pulgar; b) la 

pérdida de la extremidad superior izquierda en su totalidad o en partes esenciales: la mano o 

todos los dedos; c) la pérdida de una de las extremidades inferiores en su totalidad o en sus 

partes esenciales: el pie y los elementos absolutamente indispensables para la sustentacién y 

progresién.26 

Cabanellas Si bien el maestro Sanchez manifiesta que la incapacidad permanente parcial al 

suffirla un trabajador pueda integrarse a otra, est4 equivocada porque existen muchos trabajos 

que son operados por trabajadores toda su vida y al quitarsela no saben hacer atracos, he ahi en 

donde no estoy de acuerdo con el comentarin, sin duda el quites do un pucsté 4 uu avajador en 

Pleno goce de sus facultades fisicas y mentales, es frustante para el trabajador y si por 

consecuencia de un riesgo éste tiene que ser removida, razén doble para que el trabajador de 

carga y ni siquiera intente algun trabajo por simple que sea, debido a su incapacidad emocional y 

fisica en la que se encuentra. En resumen, de esta incapacidad podemos decir que la incapacidad 

permanente parcial, es aquella donde puede habilidad para algun tipo de trabajo determinado y 

que podra hacer algiin otro, eso si, con muchas ganas y mucho sacrificio. 

4.4.3 INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL ESTA TESIS RO DEBE 

SALIR DE 1A BIBLIGTECA 
En la Ley Federal del Trabajo en su articulo 480 se encuentra definida la incapacidad permanente 

total. 

“Incapacidad permanente total es la perdida de facultades 0 aptitudes de una persona que la 

imposibilita para desempefiar cualquier trabajo por el resto de su vida.27 

26 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Labora. Tomo I. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. Argentina 25 de junio de1958 
1968.p662 

27 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P.209
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La incapacidad permanente parcial, es aquella que definitivamente determina que el trabajador no 

podra hacer ninguna actividad de trabajo por ser tanto destructiva, tanto fisicamente como 

mentalmente. 

Otra definicién de incapacidad permanente total que desde el pais de la Argentina Ilega para 

darnos més visién acerca de las incapacidades. e 

“Incapacidad permanente total- Si el accidente o la enfermedad profesional causa a la 

victima estrago tal que no puede realizar en lo sucesivo labor alguna, el resarcimiento 

econdmico ha de estar en constancia con la supresi6n de las fuentes de sus inorecne, ante Io 

imposibilidad de ganarse por si los medios de subsistencia. _ Esta invalidez laboral completa se 

aproxima en sus secuencias econdémicas ala muerte del trabajador por efectos de un 

riesgo profesional. En algunos casos, la atencién y el cuidado inmediato del impedido requiere 

desembolsos gravosos, aparte el mantenimiento de su persona y el de aquéllos que dependian 

para su subsistencia del salario o sueldo del incapacitado para toda actividad.28 

Al comentarnos el maestro Cabanellas lo que son las incapacidades permanentes totales, seria 

bueno que el legislador mexicano incluyera como referencia. 

Y asi como éstas adecuaciones nuestras a veces ley no tendrian que recurrir a dictémenes 

médicos complicados y posiblemente sobornables. Al comentamos el maestro Cabanellas lo que 

son fas incapacidades permanentes totales, seria bueno que el legislador mexicano incluyera 

como referencia. Y asi como éstas adecuaciones nuestras a veces __ley no tendrian que recurrir a 

dictamenes médicos complicados y posiblemente sobornables. 

En los términos del art.54 del Derecho Reglamentario de la Ley 9688, integran incapacidades 

28 Cahanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I. 3ra edic. Edit. Bibliografia OMEGA. Ar gentina 25 de junio de 1968.p662
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absolutas las siguientes: a) la pérdida total, o en sus partes esenciales, de las dos extremidades 

Superiores de las dos inferior o de una extremidad superior o inferior, conceptudndose para 

€sos conceptos la mano y el pie; b) la lesién funcional del aparato locomotor, asimilable a la 

mutilacién de ambas extremidades; c) la pérdida de los ojos, entendida como anulacién del 

6rgano o pérdida total de la fuerza visual; D) la pérdida de un ojo, con disminucién importante 

de la fuerza visual en el otro; e) la enajenacién mental incurable; f) Jas lesiones organicas 0 

funcionales del cerebro y de los ‘‘aparatos circulatorio y respiratorio”, ocasionadas directa 

© indirectamente por la acci6n mecanica o tdéxica del accidente y que se reputen incurables; g) 

las hernias inguinales 9 crurales, simnles a dahlee Ta cambinacién de incanacidades sercialos ST ERIS POCIGaSlo Parle 

con otras lesiones o tener mds de 50 afios la victima determinan ampliaciones de ésta 

incapacidad total en las previsiones del art.56 del mismo decreto.29 

Tales incapacidades fueron tomadas ya en cuenta con anterioridad, si se mencionaron en base a 

otro factor con algunas anexiones 

A continuacién la incapacidad absoluta y permanente definida por autor argentino y que debemos 

entender que proviene desde Argentina esta definicién. 

La incapacidad absoluta y permanente para el trabajo esté equiparada en sus consecuencias 

legales ala muerte del accidentado (art. 80., inciso b). La incapacidad absoluta y permanente 

debe ser entendida con referencia al trabajo habitual de la victima en la época del accidente, 

aun cuando después, ya sea por un proceso de reeducacién o por otras circunstancias la 

victima puede realizar otras actividades.30 Esta conclusién se impone teniendo en cuenta 

nuestro sistema de indemnizacién global; en los paises en que la indemnizacién se acuerda en 

forma de renta (Francia, por ejemplo), ésta podria ser reducida cuando la victima pueda volver 

a trabajar en su actividad o en otras. 30 C.C.20. rev. “Derecho Del Trabajo’. t.6 pag. 26. 

29 IDEM 
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En contra, S.C. Tucumén, J.A. t. 53 pag. 515. El decreto reglamentario de la ley en su art, 54 

establece cudles son las incapacidades que deben considerarse como absolutas. Tales son: la 

Perdida total o en sus partes esenciales de las dos extremidades del cuerpo o de una 

extremidad superior y otra inferior, conseptudndose, para ese fin, la mano y el pie; la lesién 

funcional del aparato locomotor, la perdida de tos dos ojos entendidos como anulacién del 

6rgano o pérdida total de la visién; La perdida de un ojo con disminucién importante de la 

fuerza visual del otro; la enajenacion mental incurable; las lesiones orgdnicas y funcionales 

del cerebro y de los aparatos circulatorio y respiratorio; las hernias inginales o crurales, 

simples o dobles.Ademis, el decreto dispone que ciertas incapacidades parciales se concentnaran 

como absolutas si median ciertas circunstancias, tales como la diversidad de las lesiones en 

varios miembros que sumen un 50% de la disminucién de capacidad de trabajo, proporcién que 

se reduce segiin la edad o el sexo del obrero. Si la incapacidad absoluta es transitoria, es decir 

que no pase de un afio a contar del accidente, serd indemnizado con el pago del salario 

diario percibido por la victima. Si pasa de un afio se convertird en permanente ( art. 80. inc. 

d, modificado por la ley 15.448).30 

EI maestro Mario Deveali, se me hace un tanto ligero el comentario, pres aunque la incapacidad 

permanente total deja con vida vegetal y eso exagerando la incapacidad de la persona, continua 

atin con vida y no tiene porque equipararse a la muerte. 

No veo al menos el derecho Mexicano el que se tenga pagar la indemnizacién por muerte, en un 

caso de incapacidad permanente total. Si en la Argentina se lleva esto acabo lo que es un tanto 

proteccionista al trabajador en esta legislacion. 

30 L Deveali Mario. Tratado del derecho del trabajo. Tomo IV. 2da edic. Edit. Cardenas editor y distribuider (La Ley). Buenos AiresArgentina 
1972 p 514 
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4.4.4 MUERTE 

No obstante y que ya se habia mencionado la muerte como consecuencia de riesgo de trabajo 

Sefiala otra definicién con otro autor. 

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

estado de cesacién definitiva de la vida.” 3! 

La muerte sin estar definida en la ley Laboral Mexicana, obviamente quiero recalcar el error del 

legistador al no tomarla en cuenta y definirla, puede caer en que algin funcionario confunda la 

incapacidad permanente total con la muerte y para eso tendriamos que remitirlo a la definicién de 

muerte que da el maestro Miguel Rermmidez. 

A continuacién mencionaré las incapacidades que sefiala el Maestro Cabanellas que no se 

Conocen y que son ajenas a nuestro derecho laboral mexicano que son parte integral del Derecho 

Argentino y que el Legislador de nuestro pais deberia dar una checadita para una préxima 

promulgacion de Leyes. 

Pérdida de la funcion sexual.- La pérdida de la funcién sexual o genital parece, en principio, no 

indemnizable, porque sélo se resarce la disminucién de la capacidad de trabajo. Pero resulta 

indudable que 1a posible repercusién psiquica, que termina reflejandose en la actividad muscular, 

merma la capacidad de trabajo y de ganancia. En la materia ha de estarse al informe médico, 

basado en tas peculiaridades de cada victima. No dejan de pesar en la cuestién 

circunstancias de notoriedad: la reanudacién de tareas entre los antiguos compafieros que 

conocen esa lesién y no basilan en alusiones sarcdsticas presenta un relieve que se desvanece 

en quien inicia -luego de curado otra actividad donde esa circunstancia se ignora en lo 

absoluto. 

31 Bermudez Cisneros Miguel. Las obligaciones en el derecho del trabajo. Primera edicién. Edit. Cardenas editor y 
distribuidor (La Ley). México D.F. 1978. P.183 
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El perjuicio estético.- Cuando se pronuncia 1a locucién de Perjuicio estético se refiere a los 

defectos o deformidades fisicas visibles, que suelen presentar cardcter permanente, 

generalmente localizadas en el rostro y que lo desfiguran. Toda deformacién tiende a engendrar 

un complejo de inferioridad en quien la sufre, y no puede ocultarla, en la vida normal, por las 

Teacciones negativas reales o supuestas del prdjimo, que en ocasién las convierte en objeto 

de mofa, cuando no es causa de cierta repulsa. Naturalmente, en las mujeres preocupadas 

hasta la obsesién por su belleza o grata apariencia, esa inquietud llega a mortificacién. Justo 

es que, si se debe a un infortunio laboral, se indemnice ese dafio psiquico.  Sensibles a ese 

problema de nuestra época, el art. 219 del Codigo de Trabaio de Panama vel 214 del de Cocta 

Rica, consideran que las lesiones que, atin sin producir impedimento, acarreen grave 

mutilacién o desfiguracién de la victima, se equiparan, a los efectos de la indemnizacién, a 

la incapacidad parcial permanente. Sin embargo, en la_mayoria de las legislaciones no se 

reconoce tan expeditivamente ese resarcimiento; hay que recurrir entonces, a la via civil 

ordinaria, alli donde prospere por ley o jurisprudencia lo indemnizable del dafio moral 

genéricamente 0 el perjuicio estético en concreto. 

Si bien, ta existencia de una cicatriz en el rostro no modifica la eficacia o productividad del 

trabajador en el que la prevalecen las condiciones fisicas, no es menos cierto que, en la lucha 

por hallar empleo, el trabajador cuyo rostro presente desfiguraciones suele tropezar con 

dificultades para su colocacién. Esto es notorio en la generalidad e los vendedores y en 

numerosas actividades donde prevalece 1a clientela femenina. También siempre que en 

los requerimientos para dar empleo se exija ‘buena presencia’’. 

El miedo © temor como circunstancias incapacitantes.- La debilidad 0 padecimiento psiquico 

que el miedo significa no reduce en_ si la actitud laboral fisica, pero puede repercutir en un 

menor 0 peor rendimiento por el receloo preocupacién que posea el trabajador, angustiado 
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por el recuerdo de las tareas y del lugar en donde sufrié un grave accidente laboral. Por 

ejemplo, el electricista que sufrid una fuerte descarga, el pocero que sufrié un estado de 

asfixia o el minero que padecié un derrumbamiento subterraneo. La simulacién de 

incapacidades. Hay cierta propensién a aparentar lesiones que no existen y a gravar las 

consecuencias de un traumatismo. Se intenta con ello obtener una mayor indemnizacién o 

prolongar la subsistencia remunerada sin prestacién de servicios. En la misma linea de fraude 

se encuentra la atribucién al trabajo de accidentes ajenos al mismo. Apenas exista Ja menor 

duda, corresponde que el presunto responsable, el empresario o quien se subrogue en sus 

que ha sufrido un accidente casero o de transito poco antes de iniciar su jornada, haga un 

esfuerzo, oculte la lesién y enseguida de encontrarse en su labor la achaque a las tareas. No hay 

que confundir la simulacién con la alusién. En ésta el trabajador se mutila o lesiona para 

recibir las indemnizaciones asignadas a los accidentes del trabajo. Existe real incapacidad, pero 

imputable al trabajador. La intencién dolosa se manifiesta en el propésito de substraer del 

patrimonio ajeno una suma que corresponda a la indemnizacién por un infortunio laboral que 

no se ha producido. Se esta ante una actitud contra su empresario o contra el Fisco, alli donde 

hay un seguro social.32 

Sin hacer comentarios a las incapacidades que se toman en cuenta en Argentina como doctrina, 

pero sin llegar a ser letra muerta porque tienen sus reflejos en la sociedad trabajadora y se ha 

dado a notar en el transcurso de los dias que la generacién de derechos laborales. 

32 Bermidez Cisneros OP.CIT.P.663 
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4.5 EXEPCIONES QUE LIBERAN AL PATRON DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR 

En el articulo 488 menciona las excepciones que liberan de la obligacién de indemnizar por 

tiesgos de trabajo. 

“El patron queda Exceptuando de las obligaciones que el articulo anterior, en los casos y con las 

modalidades Siguientes:33 

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

IL.- Si el accidente ocurre encontrandose el trabajador bajo la accién de algan narcético o droga 

enervante, salvo que exista prescripcién medica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en 

conocimiento del patrén y le hubiese presentado la nrescrincidén eusorits oi cl uucuivu; 

IH. 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 patrén queda en 

todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su 

domicilio o a un centro medico. 

EI patrén no indemnizard al trabajador si el accidente ocurre dentro del trabajo y del traslado del 

trabajador de su hogar al trabajo y viceversa, pero sola indemnizacién que resulten de ese 

accidente no seré pues pensariamos en un descuido que si el trabajador se encuentra en los 

supuestos de la fraccién del I al IV, sus indemnizaciones, como por ejemplo la prima de 

antigiiedad no se perderia encontrandose un trabajador fallecido, no se le indemnizaré a los 

familiares por la indemnizacién por muerte pues el trabajador se encontraba en los supuestos del 

articulo 488, pero sus indemnizaciones como aguinaldo a parte proporcional o prima de 

antigiiedad, sueldos a 1 das caidos, le seran integramente. 

  

33 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P 210
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Considero de acuerdo a la cita siguiente que en Argentina al igual que en México existen los 

eximentes de responsabilidad patronal. 

“Eximentes de la responsabilidad patronal.- La norma legal en materia de infortunios laborales, 

consiste en que, tratandose de accidentes o enfermedades con ocasién del trabajo o durante el 

mismo, yen las actividades enumeradas 0 no excluidas de formulaciones generales, la 

victima cuenta con derecho al resarcimiento. Se excluyen los riesgos extralaborales y los 

derivados de la enfermedad comin y de sus consecuencias posibles: la invalidez y la muerte. Si 

el empresario debe abonar en tales supuestos alguna indemmizacién al trabajador 

incapacitado o a los causahabientes del fallecido, el fundamento no se_hallard en lac normes ds 15 

responsabilidad, sino en otras de distinta naturaleza, ajenas a los percances que obreros y 

empleados puedan suftir por sus tareas. Cuando de eximentes o de exencién de responsabilidad 

se habla, en cuanto a los accidentes y enfermedades profesionales, se hace referencia a la 

inmunidad que ampara a ciertos patronos cuando, produciendo, producido un infortunio 

laboral, quedan liberados de abonarle a la victima el resarcimiento legal existente.34 , 

A continuacién se hard referencia en la ley Argentina, ya que es muy similar a la Mexicana con 

sus diferencias que conforme se avance en ésta investigacién comentaremos. 

“Las causas eximentes se clasifican en dos especies, con varias subdivisiones: la. de 

Incapacidad de la Ley: a) por los escasos dias de la incapacidad provocada por el siniestro; b) 

por el salario considerable que el trabajador perciba en el momento del percance; 2a. por 

irresponsabilidad patronal: a) fuerza mayor extrafia al trabajo; b) actos voluntarios del 

trabajador causantes del infortunio; cc) temeridad de la victima; D) hechos delictivos del 

trabajador. _ Por ser de orden piblico, de vigencia ineludible, la legislacién sobre accidentes y 

34 Cabanelias Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I. 3ra edic. Edit. Bibliografia OMEGA. Argentina 25 de junio de 1968,p637
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enfermedades profesionales, no cabe ni modificar ni derogar sus preceptos, a menos que 

favorezcan sus términos al trabajador, por ampliarse la responsabilidad patronal; asi, de aceptar 

el patron el resarcimiento incluso por fuerza mayor al trabajo. 

La Ley argentina 9688inserta como causas de exencién: la. los hechos de la victima (dolo o 

culpa grave); 2a. la fuerza mayor extrafia al trabajo; 3a. los hechos de terceros cuando sean 

imputables a los derecho habientes de la victima.3> 

Nos encontramos en el supuesto de que en la ley Argentina se nombran Ia fuerza extrafia al 

trabajo y los hechos de terceros cuando sean imputables a los de derecho-habientes de la victima. 

Iniciamos con la primera de las mencionadas y con un eximente que puede variar y que puede 

incluso llegar a ser confundido y perjudicar al patrén en el segundo de los mencionados pues no 

hay mayor comentario por hacer ya que si un tercero le cause algin dafio al trabajador para que 

sus beneficiarios se queden con la parte de la indemnizacién a la que haya tenido lugar el 

trabajador. 

4.5.1 SIEL TRABAJADOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 

En el articulo 488 fracc. I de la Ley Federal del Trabajo al mencionar que es excepcién para 

liberarse del pago de indemnizaciones por encontrarse en estado de embriaguez. 

Si el accidente ocurre encontrandose el trabajador en estado de embriaguez: 

“El patrén queda Exceptuando de las obligaciones que el articulo anterior, en los casos y con las 

modalidades Siguientes:36 

Quiero hacer notar mi inconformidad de esta fraccién de la ley mencionada, si bien los grados de 

embriaguez no se determinaron por el solo hecho de ingerir una cerveza unica, no se puede hablar 

35 Cabanellas OP.CIT 638 

36 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicion. Edit. Porrita. P.210
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de embriaguez, mas sin embargo seria muy beneficioso para la ley que los médicos se dedicaran a 

hacer un estudio minucioso en los casos de encontrarse con cadaveres que tienen olor a alcohol, 

pero sin embargo debemos ser reales que un patrén vacio en contenido de alcohol en la garganta 

y éste iria al estémago junto con el contenido estomacal y el médico legista solo por el olor, 

determine olor etilico y esto seria tomado como embriaguez siendo que no se determina en si 

cuanto contenido de alcohol, el occiso o el lesionado, al hablar de Ios lesionados, es mas dificil 

determinar el grado de alcohol dado que no le pueden abrir la panza, pero si sacar una muestra de 

sangre de la victima. Ahora bien, el patrén debe cuidar el estado fisico en que se encuentran sus 

trabajadores y no solo fisico, no también mental. Ahora bien, si el trabajador a escondidas 

iituvduce con mal intencién, porque solo asi se le puede definir a la accién irresponsable en el 

que incurrié el trabajador por el hecho de introducir alcohol a la fuente de trabajo, aqui no existe 

responsabilidad patrona, pues cuida que Hegasen en buenas condiciones a laborar, aqui es cuando 

debe de operar el eximente de responsabilidad obviamente en beneficio del patron. Si el accidente 

ocurre encontrandose el trabajador en estado de embriaguez; 

En Argentina se contempla también en su Ley Laboral la embriaguez como excepcion que libera 

al patrén de indemnizar por riesgos de trabajo. 

“Pocos textos legales insertan la embriaguez del trabajador como eximente de la 

responsabilidad patronal. Si la prevé la Ley Federal del Trabajo de México en su articulo 

316, entonces, el patrono cumple con procurar los primeros auxilios. El Cédigo de Trabajo 

de Panama proclama también ésta eximente, a menos que el patrono o su representante haya 

permitido que el trabajador ejerza sus funciones(art.214). La embriaguez 0 turbacion de las 

facultades mentalés por la abundancia con que se ha bebido, vino u otro licor, se considera 

como una especie de locura transitoria; al anular la voluntad, crea situaciones que tornan 

incapaz al que se encuentra en tal estado. Tanto la embriaguez habitual como la premeditada
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eximen al empresario de las consecuencias que tenga para el trabajador que resulte entonces 

victima de algun accidente. La jurisprudencia argentina declara que no es indemnizable la 

muerte del trabajador, como victima de accidente laboral, si ocurre en el local de trabajo por 

efecto de la ebriedad. La alcoholizacién buscada de propésito configura de culpa grave que 

exime al empresario. Si éste ha tolerado que el obrero siga en las tareas pese a su 

borrachera, el patrono estar a las resultas de lo por él conocido y tolerado, ya que habrd tenido 

sus motivos para esa condescendencia3/ 

4.5.2 SI EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA BAJO LA ACCION NE ALGI™ 

NARCOTICO DROGA © ENERVANTE 

En la Ley Federal del Trabajo en su articulo 488 Fracc. II menciona un eximente que libera de la 

responsabilidad de indemnizar por riesgo de trabajo cuando e! trabajador se encuentre intoxicado 

y bajo la accién de algun estupefaciente. 

“El patrén queda Exceptuando de las obligaciones que el articulo anterior, en los casos y con las 

modalidades Siguientes: Fracc. [.- Si el accidente ocurre encontrandose el trabajador bajo la 

accién de algin narcdético o droga enervante, salvo que exista prescripcién medica y que el 

trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrén y le hubiese presentado la 

prescripcién suscrita por el medico;38 

Pienso que es muy dificil detectar es una persona, si esta bajo el influjo de algunas sustancias de 

droga o narcético, dado que !a mariguana, cocaina y todas aquellas mal sanas sustancias, le dan al 

trabajador un animo de super hombre, sin dolor ni cansancio, sin temor, por tanto de acuerdo 

estoy en que no debe indemnizarse ya que el trabajador debe de reflexionar como buen ser 

37 Cabanellas OP.CIT. P.641 
38 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P.210
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humano y pensar en quienes dependen de él y con todo eso no le importa, dado que las 

consecuencias de su inseguridad dejaran sin indemnizacion a las personas que dependan de él, 

ahora bien debe haber un control ms estricto que se les obligue a los patrones al tener un registro 

de trabajadores que se encuentres bajo prescripcién de medicamentos (drogas) que afecten directa 

© indirectamente fisica o mentalmente al trabajador, porque si asiste con un médico por primera 

vez y éste le extiende la prescripcién, el trabajador le haya comentado de su prescripcién médica 

abusados inspectores del trabajo, porque por ahi se les meten y con eso de que solo estén muy 

presentes en las juntas al aproximarse la quincena, no se vale, deben vigilar, investigar y hacer 

su trabajo, como lo dice la ley inspectora, inspeccionar 

4.5.3 CUANDO EL TRABAJADOR SE OCASIONA INTENCIONALMENTE UNA LESION 

POR Si SOLO O DE ACUERDO CON OTRA PERSONA 

En la Ley Federal del trabajo como alguna otra excepcién que libera al patrén de indemnizar por 

riesgos de trabajo cuando el trabajador se ocasione con dolo y con fa intencién de cobrar alguna 

indemnizacién o incapacidad también cuando este de acuerdo con algun sujeto para tal fin. 

”E] patrén queda Exceptuando de las obligaciones que el articulo anterior, en los casos y con las 

modalidades Siguientes: Fracc. EI. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesion por si 

solo o de acuerdo con otra persona; 39 

Esta actividad se hizo frecuente en las fuentes de trabajo aunque descubierta por los propios 

trabajadores que con la promesa de ascender, pero como saben bien, si un trabajador le hizo todo 

hombre sabe que cualquier lesién puede infectarse y ocasionar la muerte, ademas si el trabajador 

se la ocasiona intencionalmente debemos de adentrarnos a que lo obliga a hacer tal acta de acaso 

para hacer sufrir a su patr6én? gO a su familia? ,O tal vez es masoquista? No, lo impulsa la 

39 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicion. Edit. Porria. P.210 

 



92 

necesidad, la falta de solvencia porque el salario es un salario deficiente, bueno aunque el fin no 

justifica las medidas, debe de adentrarse en una investigacién, siempre cualquier accidente de 

trabajo y esto repitiéndolo a los inspectores del trabajo, que no solo revisen los expedientes de los 

sindicatos, si no que hagan una labor mas dedicada su trabajo y a la investigacién y el hecho de 

que se ponga de acuerdo con otra persona, pues debe vigilarse mas detenidamente a los 

trabajadores quiera que no, a cualquiera le daria miedo provocarle una lesién a otro, !a pregunta 

obligada es zy si se muere? Buena confirmamos en que los inspectores deberds se integren a los 

procesos en las juntas y no solo leyendo expedientes 

estando también de acuerdo con otra persona. 

“Un paso més, y ya plenamente querido y malintencionado, da el trabajador que provoca el 

accidente de que es victima; 1a culpa alcanza el limite del dolor, de 1a malicia. Bien, es cierto 

que esta eximente de la responsabilidad patronal, podria omitirse en los textos legales; porque 

el siniestro intencional por la victima, no es accidente del trabajo, sino del trabajador, por 

requerir aquél lo imprevisto, lo fortuito, jo inevitable, la espontaneidad en la produccién En 

el accidente provocado existe la doble maldad de causarse un perjuicio y de intentar un 

resarcimiento ilegitimo. Se est4 frente a un accidente provocado por la victima cuando el 

percance es directo (se corta una mano para explotar esa incapacidad) como cuando se ha 

querido un dafio del que se ha resultado ‘victima indirecta: el trabajador prende fuego al 

local y no tiene tiempo de ponerse a salvo, como era su propésito. El accidente causado 

intencionalmente por la victima figura entre las eximentes de la responsabilidad patronal de la 

Ley 9688, en su articulo 40.40 

  

40 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 

Argentina 25 de junio de 1968.p642 

  

a .
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También la malicia de querer obtener una indemnizacién de manera mal intencionada, es fuente 

de la ley en la Argentina y que el maestro Cabanellas nos da como referencia en el citado 

comentario. 

4.5.4 SILA INCAPACIDAD ES RESULTADO DE UNA RINA O INTENTO DE SUICIDIO 

La rifia 0 intento de suicidio es un acierto en la Ley Federal del Trabajo para que se viva en un 

ambiente laboral seguro y cordial pues esto significa que al estar todos contentos y felices la 

produccién sera siempre buena y una rifia perjudicara las relaciones laborales, provocarse la 

muerte no es responsabilidad del patrén ni del trabajo sino por problemas psicoldgicos. 

“El patrén queda Exceptuando de las obligaciones que el articulo anterior. en Ins cacne y con tas 

modalidades Siguientes: 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna rifia o intento de suicidio. El patrén queda en 

todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su 

domicilio o a un centro medico.41 

La rifia 0 intento de suicidio, cabe mencionar que hasta el descuido por una provocacién por un 

mal compafiero de trabajo puede ocasionar que el trabajador se encuentre en este supuesto de 

intento de suicidio, algo que en muchas fabricas se ha consumado porque al estar laborando con 

materiales u objetos, herramientas peligrosas, da al trabajador un camino mas corto para él 

intentarse quitar la vida ya que el trabajo en si le proporcionara el camino hacia la muerte, claro 

que el patrén en el trabajo la obligacién directa es darle los primeros auxilios, entendiendo que el 

patrén pues no precisamente debe de ser el personalmente, si no que bajo su mando lo auxilien 

los trabajadores compafieros de éste o el personal médico que debe tener una empresa de mayores 

necesidades de mano de obra, consistente en trabajadores y hasta en tanto no lo deje en manos 

que puedan dar al trabajador la capacidad para restablecerle responsabilidad cesara ahi. 

41 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicion. Edit. Pornia. P.210
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Carga de la prueba de las excepciones.- Incumbe al patrono las pruebas de las eximentes de su 

tesponsabilidad, ya que sobre él pesa una presuncién de culpa, una vez demostrado el nexo 

laboral y la realidad del infortunio por el hecho o con ocasién del trabajo. Configura, pues, 

una presuncién juris tantum, y de ahi la posibilidad de desvirtuarla, de probar la ausencia de 

Sus requisitos o que concurre la liberacién empresaria o legista. La corta duracién de la 

incapacidad.- Es causa liberatoria de la responsabilidad, o de inaplicabilidad de la ley sobre 

riesgos laborales, la incapacidad de corta duracién o la provocada en servicios ocasionales. 

La Convencién 17 de la O.LT. fijé el plazo de 5 dias, reducido a sdlo 3 en el Convenio 102. En 

la Argentina, el art. 30 de la Ley 9688 determina que la incapacidad ha de exceder de 6 dias 

haviles para que se aplique el régimen peculiar de los accidentes laborales. El amparo del 

trabajador se entrega entonces a la legislacién comin, con derecho a percepcién de haberes. 

La fuerza mayor extrafia al trabajo.- La linea demarcatoria entre la fuerza mayor inherente al 

trabajo y la ajena a éste se delined por el diputado BAS, al discutirse la que seria Ley 9688, 

en éstos términos: ‘‘Cae un rayo y mata a una cantidad de individuos que se encuentran en el 

salon. Es evidentemente ésa una fuerza extrafia al trabajo, porque los elementos de aquél no han 

intervenido para nada. Los obreros hubieran (sic) muerto aunque hubieran estado trabajando. 

Pero, |qué se entiende por fuerza mayor inherente al trabajo? Es aquélla fuerza que opera, 

que acttia por intermedio (sic) de los elementos de trabajo. Este mismo rayo cae en un sitio 

donde no habia ningun individuo: pero cayendo sobre conductores eléctricos, corre por ellos y 

llega a un taller donde trabajan varios obreros, que mueren por tal causa. 

He aqui un caso tipico de lo que en el lenguaje de la ley, se Hama fuerza mayor inherente al 

trabajo’’. La fuerza obra sobre los elementos del trabajo y provoca el accidente. 

No por todos se acepta ése criterio diferenciado o la ininpugnabilidad de los ejemplos citados. Se
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dice, no sin razén, que el obrero alcanzado en el taller por un rayo que cae directamente, es 

victima de un trabajo; sin él, no habria estado en el establecimiento y se habria salvado del 

siniestro. 

El Decreto reglamentario de la Ley 9688 preceptia que, si el patrono considera que el 

accidente es debido a fuerza mayor extrafia al trabajo, lo debe manifestar asi por escrito a la 

autoridad de aplicacién, sin que por ello pueda prescindir de la asistencia médica y del pago de 

los salarios durante la incapacidad temporal, 

La guerra como riesgo laboral.- Dentro de la concepcién clasica de la fuerza mayor, la guerra 

solia incluirse entre las causas de excepcién de la responsabilidad, Cin ombaigu, csc criverio na 

sido revisado. De un lado se diferencia entre el riesgo general de guerra, que comprende a 

todos los ciudadanos de un pais (asi el bombardeo masivo de una ciudad, que alcanza a los 

trabajadores como a los simples habitantes); y el riesgo profesional bélico, s6lo comprensivo 

de quienes realizan una prestacién de servicios (el bombardeo contra determinadas fabricas de 

material de guerra o de los sectores de una ciudad en que estan situadas las mds de las mismas). 

El primero seria irrelevante; el segundo clama por un amparo especial, por ser el trabajo la 

causa de incrementarse el peligro bélico sobre los trabajadares. 

El Tribunal Supremo de Espafia, aunque refractario en principio a la admisién del riesgo bélico 

en lo laboral, cuando constituya un , acontecimiento del cual puedan ser victimas todas las 

personas y cosas que se hallen en su radio de accién, cualquiera que sea la situacién y tareas de 

las victimas, no ha dudado en aceptar el resarcimiento laboral. Asi para trabajadores que en 

tareas agricolas han dado con bombas con explosién han provocado por sus tareas o 

limpiando de explosivos ciertos sectores 0 al dirigirse a su trabajo; o al ser alcanzado por los 

disparos de un servicio de vigilancia, que ignoraba el salvoconducto del trabajador. 

EI dafio cometido por terceros es una variedad en el Derecho Argentino que en la Ley Federal del
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Trabajo en nuestro pais no se contempla pero que menciono para conocerla y tener una visién de 

est modalidad. 

“Con nexo laboral cierto, no releva al empresario del cumplimiento de las obligaciones de la ley 

de accidentes del trabajo, aunque quede a salvo el derecho del patrono para repetir del verdadero 

culpable, si lo identifica y es solvente. Por supuesto el trabajador y sus causahabientes, sin 

perjuicio de la responsabilidad patronal, tienen via expedita para reclamar de los  terceros 

culpables del accidente, y con arreglo al Derecho Comin, el resarcimiento total del dafio. Pero 

la indemnizacién que se reciba de los terceros, libera en otro tanto al patrono de la parte que, en 

otro caso, tendria que haber abonado, al menos como anticipo para él. 

El crimen social.- Se deriva de la lucha de clases y de las rivalidades de los mismos 

trabajadores, sobre todo por el divisionismo sindical, con la secuela de agresiones, venganzas y 

campafias de intimidacién. Si el crimen social se origina por la prestacién del servicio, se esta 

ante un accidente laboral. La duda surge cuando el atentado se produce fuera de las tareas, 

pero por la conducta profesional de la victima. 

Se estima que el crimen social se encuadra en Ia esfera de la fuerza mayor ajena al trabajo si se 

debe a enconos que no afectan a las relaciones entre patronos y trabajadores. Expresamente se 

resarcen los atentados contra los que defienden los locales 0 las propiedades de sus empresarios 

0 propietarios. Sin duda, es acto de servicio asimilable en algo al del soldado en 1a guerra.42 

Ahora mencionaremos algunos eximentes que nuestra ley no considera, pero que en la Argentina 

existen y se lleva acabo, comenzando por la fuerza extrafia al trabajo y desde mi particular punto 

de vista, es protectora para con el patrén decreto reglamentario pues bien y pensdndole un 

poquito quitemos el rayo del supuesto anterior o el patrén debe tener el lugar donde se encuentran 

sus trabajadores limpio y seguro pero que no habria en el segundo que el lugar tuviese pararrayos, 

42 Cobanelias Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo 1. 3ra edic, Edit. Bibliografia OMEGA Argentina 25 de junio de 1968. p639 
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ahora la segunda, si el lugar est4 en su instalacién asegurada por fusibles que impidan que una 

descarga entre el lugar donde se prestan las labores, bueno si entrasen entonces es culpa del 

Patrén que no tenia Jos elementos de seguridad necesarios e incurre en responsabilidad directa y 

debe pagar por riesgo de trabajo en la guerra como riesgo de trabajo laboral, hag4mosle caso y 

Prosigamos con el eco para que se pronuncie legislacién en materia de trabajo, para con los 

trabajadores de las industrias de armas el delito cometido por tercera y de la que derive, una 

lesién, o la muerte del trabajador en nuestro pais no libera de responsabilidad patronal al 

indemnizar, en cambio en Argentina si es eximente si el tercero es solvente y puede pagar las 

indemnizaciones, la responsabilidad pasa al tercern, mayne ce liheroré al patréa lo que uv deve 

Ser pues si est4 en el trabajo o en el trayecto de su casa de ida o venida es responsabilidad del 

patrén tnica y exclusivamente en Io referente al crimen social y al igual considera que se 

encontraba en el trabajo y es consecuencia directa del trabajo el patron debe indemnizar, que esto 

sirva de un ejemplo para el legislador que no debe de adoptar preceptos de leyes extranjeras sin 

antes analizarlas, desglosarlas y compartirlas con los trabajadores 

La culpa grave del trabajador es una teoria la cual los autores en el Derecho Laboral protegen 

demasiado ala parte patronal. 

“La culpa grave de la victima -la culpa lata en tecnicismo més estricto y el dolor impide que 

se plantee el problema de la responsabilidad en los infortunios laborales: porque entonces el 

autor y la victima son una misma persona. Quien a si mismo se causa un dafio deliberado, sdlo a 

él puede quejarse. Si el perjuicio contra uno mismo pudiera convertirse en autobeneficio, 

equivaldria a poder constituir a otro potestativa y unilateralmente en devdor. 
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Una vez mas rige de modo decisivo el aforismo Frausommaniu corrumpit: el fraude vicia todas 

las relaciones juridicas en contra de quien de él se vale. 

Los romanos distinguieron tres clases de culpa: a) lata, cuando nose emplea la diligencia de 

todos los hombres, hasta los menos cuidadosos, suelen poner en sus negocios o en sus cosas; 

b) leve, cuando no se presta la atencién o el cuidado que ordinariamente se acostumbra: c) 

levisima, cuando no se despliega la diligencia de una persona vigilante y muy cuidadosa. Se 

diferencia ademas entre culpa in faciendo y culpa in omitiendo; esto es, por accién o por 

omisién. Tan culpable puede ser asi el obrero que no para un motor, que por ello se quema y 

causa desgracias, como el que na nane en merch ci de uu depurador del ambiente y origina 

una intoxicacién o una asfixia. La culpa grave de la victima ha des ser también extraprofesional, 

rayana con el dolor y con la intencién criminal. Ha de constituir por si sola causa bastante del 

accidente. Integran culpa grave la desobediencia de las érdenes expresas del patron, la 

imprudencia temeraria y la infraccién de reglamentaciones internas. Al no indemnizarse por cual 

grave de la victima, no sdélo se reafirma el criterio juridico tradicional que la equipara al dolo 

-al mal sufrido por la voluntad de la victima, sino que se pone cierto freno a una emulacién 

excesiva en la imprudencia profesional. Por ella se entiende Ja habitual en las tareas o la 

consubstancial con la funcidén que el trabajador cumple. Por ejemplo, andar por andamio sin 

barandilla, conducir camiones con el brazo sobresalido de la cabina, entre otras muchas . 

La culpa grave en Ja legislacién y la jurisprudencia argentinas. La discusién parlamentaria 

que precedié a la Ley 9.688 resulté en extremo agitada por el efecto que debia reconocerse a 

la culpa grave en la victima. Para UNSAIN, si junto a la culpa grave del trabajador coexiste otra 

culpa cualquiera -patronal u  objetiva-, la excepcién de responsabilidad empresaria es 

improcedente!7. Accidentes del Trabajo (Buenos Aires 1917) p4g.72 El articulo 14 de ese texto 

legal exigen que el accidente provenga exclusivamente de la culpa grave en la victima, del
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trabajador. Por eso, la negligencia, imprudencia, error o imprevisidn no calificados de la victima 

no eximen al patrono. El articulo 131 del Decreto Reglamentario de 1916 definia la culpa grave 

como la infraccién de los reglamentos de trabajo, aprobados por el Departamento de Trabajo; o 

una causa que, por elemental, pudo y debié evitar el trabajador por los medios a su alcance en el 

momento del suceso. Esa disposicién fue derogada por el Decreto 106.235 de 1941.Por su parte, 

los Tribunales exigen que la culpa de la victima sea inexcusable, rayana con el dolo. Su 

valoracién se hace en concreto o subjetivamente, de acuerdo con las condiciones psicolégicas de 

cada trabajador. La victima ha de proceder con temeridad, por el gusto de afrontar el peligro, sin 

necesidad alguna. Sucede asi cuando se provoca a los compajfieros de trabajo; cuando se 

desciende por el lado opuesto al del andén en los ferrocarriles; cuando se viaja en los vehiculos 

adoptando actitudes contra disposiciones en vigor. No es culpa grave, por ejemplo, la del 

ferroviario que asciende en marcha al tren al arrancar en la estacién o durante maniobras, por ser 

habitual en tales agentes ferroviarios.43 

Siendo un tema de mucha discusién me acataré solo a lo necesario considero que si bien et 

trabajador pudiese aceptar actitudes de superman y de temerario que no solo irresponsabilidad 

puesto puede prevenirse al evaluar a los trabajadores de una fabrica y beneficiar su grado de 

inteligencia y a la vez su comportamiento y asi determinar que labor es la adecuada para cada 

trabajador, la teoria de la culpa grave del trabajador es de alguna manera, aplicable pero si el 

trabajador realiza actividades que no le son permitidas y que ponian en riesgo la integridad del 

trabajador en muchas legislaciones mencionan que aunque el trabajador haya tenido la culpa no 

libera de responsabilidad al patrén a indemnizar. 

La teoria de imprudencia profesional vista desde el criterio del Maestro Cabanellas la cual 

menciona. 

43 Cabanellas OP. CIT P.640 
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“Se designa como imprudencia profesional la ausencia de cuidado o de precauciones, el desafio 

confiado del riesgo como producto del habito en el trabajo. Como expresa UNSAIN, la 

continuidad en Jas tares engendra en el obrero hdbitos que terminan por serle perjudiciales, al 

conspirar contra su seguridad: a la larga la diaria rutina de 1a labor forma en el trabajador una 

segunda naturaleza. Compenetrado con el peligro que lo rodea y acecha, termina por adquirir 

mecénicamente una segunda conciencia de seguridad casi absoluta. Se estA pues, ante el desdén 

de las precauciones por Ja excesiva confianza en uno mismo, en las propias fuerzas o en la 

destreza adquirida en la prdctica del oficio. La simple omisién de las normas estrictas de 

seguridad, la creencia en una especie de invulnerabilidad lahoral, 2 Ip simple voudanza en 

la suerte personal, caracterizan la imprudencia profesional. Por el contrato, aunque por 

algunos confundida o equiparada, en la culpa grave hay un desafio directo del riesgo o un deseo 

de arrostrar excepcionales contingencias. En la primera, la victima no se defiende; en la 

segunda, pasa a la ofensiva en cuanto al peligro. La familiaridad con el riesgo diario, estd en la 

esencia de la imprudencia profesional; una torcida voluntad aparece en la culpa grave. La 

legislacién concerniente a Jos accidentes del trabajo no releva al patrono del siniestro acaecido 

por imprudencia profesional del trabajador. No debe dejarse de seiialar que el empresario se 

lucra a diario con esa imprudencia, que significa mayor celeridad en las actividades y uso de 

menores elementos de seguridad. De manera explicita, la Ley Espafiola de accidentes del 

trabajo, estatuye que ~‘la imprudencia profesional, o sea, la que es consecuencia del ejercicio 

habitual de un trabajo y derivada de la confianza que éste inspira, no exime al patrén de 

responsabilidad”? (art.60.). 44 

Tomamos Ia imprudencia proyeccional como el diario acontecer con el peligro que se vuelve una 

tutina y que es asimilada por el trabajador por desempefiar cotidianamente esta actividad lo que 

  

44 Cabanellas OP.CIT. P.642
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acciona que se descuide y que caiga en si en el siniestro, pero bien podemos decir que aunque 

demostrado éste la imprudencia el trabajador sufrié el siniestro en el trabajo y el patrén debe 

responder de esto ya que es su obligacién vigilar y dar todos los elementos de seguridad a los 

trabajadores 

La teoria de las agravaciones imputables a la victima considero que es importante mencionarla 

junto con las demés teorias mencionadas porque asi estableceremos un juicio mas apegado a la 

realidad para definir las indemnizaciones profesionales por riesgos de trabajo. 

“Es sabido que el patrono est4 obligado a prodigarle al obrero victima de un infortunio laboral los 

cuidados necesarios para sn cnracién nla majors posible, la Viciuua, pur su parte, Hene el deber 

no menos imperioso de hacer cuanto de ella dependa por asegurar el éxito del tratamiento 

médico. Cuando el accidente se agrave por culpa de él, éstas consecuencias no son del accidente, 

ni por ello resarcibles. La causalidad ofrece, en caso de agravacién intencional de las lesiones por 

la propia victima, una derivacién notable; pues surge una causa de exencién de la responsabilidad 

empresaria, con cardcter de sancién, merecida por el trabajador que asi se comporta. La 

intencién dolosa posterior al accidente, obliga, para evitar la aplicacién indebida del principio 

del riesgo profesional, a anular la responsabilidad patronal, ya que no se sabe entonces, y por 

culpa del trabajador, hasta dénde ha sido el accidente causa del trabajo y hasta dénde el 

resultado de las maniobras dolorosas. La Ley Federal del trabajo Mexicana sefiala que si el 

trabajador o enfermo, rehusa con justa causa recibir la atenci6n médica patronal, no perdera sus 

derechos legales (art.331). La negativa a las operaciones no se considera actitud dolosa del 

trabajador. Cuando 1a victima no pueda consentir, por ejemplo, por haber perdido el 

conocimiento o cuando la gravedad de las heridas, en un primer momento, lo hayan sumido en 

un estado de evidente desequilibrio animico, hay que inclinarse por entregar al buen criterio de 

los facultativos la procedencia de las intervenciones quirirgicas de urgencia, por conocida que
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fuera la hostilidad de la victima a tales procedimientos. Se esté entonces ante una bien 

intencionada gestidn técnica de !a vida ajena, cabalmente justificada en interés del accidentado y 

cuando cualquier dilacién puede resultar absolutamente irremediable después. Si el siniestro que 

origina deliberadamente un trabajador, no sélo lo alcanza a él, sino que afecta a sus compajieros, 

siempre que no hubiera entre ellos confabulacién para provocar el infortunio y lucrarse con 

las consecuencias -aun teniendo que soportar lesiones de una u otra importancia, el 

empresario resulta garante, en los términos comunes de lo padecido por los operarios, 

victimas del mal compafiero. 45 

Aqui en esta teoria de agrabaciones imnutahlee 2 Ie wictima pucs tai sulu ct maestro Cabanellas, 

hace referencia a que no solo por el hecho de no querer recibir atencién médica el patrén ya se 

libera de las obligaciones para con el trabajador, pues existen varias causas por las cuales el 

patrén no se libera tan facilmente de indemnizar, pero si se libera cuando el trabajador 

intencionalmente provocé el accidente incluso hasta queriéndose llevar a los demAs trabajadores 

como se dice al baile y los propios compafieros !o sefialan como el malo la oveja negra en fin el 

que ocasioné el infortunio 

45 Cabanellas OP.CIT. P.645 
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Capitulo v 

5.1 FACTOR MINIMO 

Para determinar un factor salarial que ser un tope minimo esto quiere decir que al trabajador por 

una jomada de trabajo establecida como maxima de ocho horas o alguna jomnada fijada o trabajo 

determinado no deberd ser inferior su pago al de un salario minimo vigente en el area geografica 

en donde tenga y desempeiie su labor cotidiana considerando asi mismo un contrato laboral. 

“El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como minimo de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomardn en consideracién la 

cantidad y calidad del trabajo. 

En el salario por unidad de obra, la retribucién que se pague ser tal, que para un trabajo normal, 

en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario minimo, por lo menos. ! 

La Ley Federal del Trabajo en nuestro pais impone un limite de como debe ser cubierta la 

indemnizacién y bueno para esto, debemos comenzar por mencionar que la jornada de trabajo en 

un lapso de 8 horas debe ser pagada por monto de un salario minimo vigente en el drea 

geografica a la que corresponde 

EI principio constitucional para determinar un salario minimo esta contenida en el articulo123 

Frace. XIV que es la norma de normas, y el principio reglamentario La Ley Federal de Trabajo 

toda vez que este principio reglamenta un salario minimo debe y tiene que aplicarse exactamente 

a como no lo establece la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Al establecer que los empresarios son responsables de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades de trabajo sufridos con motivo o en ejercicio de la profesién o trabajo que 

| Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P. 62
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ejecutan y por lo tanto, deberan pagar la indemnizacién correspondiente, contienen una 

Prevencién de caracter general consistente en declarar la responsabilidad de los patrones en 

€sas contingencias de desgracia a la vez que establecen también, con cardcter general, la 

obligacién del patron de pagar la indemnizacién correspondiente; de ahi que dicho precepto, 

constitucional debe ser interpretado a la luz de otra forma constitucional de la fraccién XXIX 

del articulo 123, que considera de utilidad publica la expedicién de la Ley del Seguro Social. 

Consecuentemente, se puede deducir vélidamente que al incluir se en nuestro sistema juridico el 

seguro de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a cargo de una institucién 

descentralizada denominada Instituto Mevieane de! Segurs Social, yue funciona con sujecién 

a su propia ley, no se incurre en violacién o a contradiccién de las disposiciones constitucionales 

mencionadas, sino que, por el contrario, se aplican ésta fielmente, conforme al espiritu 

 proteccionista expresado por !os constituyentes en nuestra Carta Magna. Amparo directo 

4054/64. Maria Luisa Cervantes de Noriega. Julio 21 de 1966. Unanimidad, 5 votos. Potente: 

Mtro. Padilla Ascencio, 4a. Sala, sexta época, volumen CIX, quinta parte, pag.40.2 

Ya en la jurisprudencia mencionada y en el articulo 85 de Ja ley federal del trabajo podemos 

deducir que a ningun trabajador, sele podra indemnizar con el sueldo inferior al minimo y que de 

ahi en adelante, se sacardn los porcentajes de las indemnizaciones a las que tenga derecho el 

trabajador. 

Cabe mencionar en este apartado del presente trabajo de investigacién lo que representan y lo que 

son los salarios profesionales que se entienden que son superiores a tres salarios minimos y que 

2 Kaye J. Dionicio. Los riesgos de trabajo aspectos Teéricos - Practicos. Primera edicién. Edit. Trillas. 1985. p.142 
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no siempre son ganados por personas profesionales pero que la actividad en la que se 

desempefian figura entre un trabajo profesional. 

“Cuando se preparaban las reformas de 1962, la Comisién se alarmé por la presencia de 

hombres de diversas profesiones y oficios, cuya retribucién, en el mejor de los supuestos, 

apenas si Iegaba al salario minimo. De todas las regiones del pais Negaban quejas de los 

trabajadores de la aguja, en las que se mencionaban las cantidades irrisorias que percibian las 

mujeres por los manteles bordados que adornaban las casas de los hombres ricos. Frente a éste 

y otros muchos ejemplos, la Comisién pensdé en que los salarios minimos profesionales, pero 

encontrs, del Inde de los empresarics, le chiecién eterna de que ci la Rjarifin de Ing calarins 

minimos generales era una buena barrera al desarrollo libre de las fuerzas econémicas, la de 

unos salarios minimos profesionales carecia de toda justificacién, pues no era el estado a 

quien incumbia esa tarea, sino a los contratos colectivos. Noté también la Comisién una 

oposicién sorda de los dirigentes obreros, porque temian quien la intervencién del Estado les 

restara poder sobre los trabajadores; su actitud era sin embargo incongruente, porque desde 

hacia muchos afios no se ocupaban de los miles de trabajadores que eran explotados por el 

capital, justamente por el olvido de aquélios a los que sélo importaba lo que el mundo [lama la 

crema egoista del movimiento obrero, situacién a la que el pueblo de México tenia el derecho y 

el deber de poner remedio. Conveniencia de la necesidad de la institucién, 1a adopté en la 

fraccién VI del articulo123 y los concibié como un salario que se elevaria sobre los elementos 

de los salarios minimos generales para considerar “las condiciones de las distintas actividades 

industriales y comerciales” 3 

ee 

3 De la cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Décima segunda edicién Edit. Porrua. Tomo 

1.1990.p316



106 

Es de vital importancia mencionar los salarios minimos profesionales pues solo por mencionar en 

el gremio de los abogados si se pagasen por sueldo fijo, no pareceria a muchos que su sueldo se 

redujera al de un trabajador comin que gana el salario minimo y esto ocasionaria un descontento 

entre los profesionales del derecho que viven de un sueldo minimo profesional que sin poder 

precisarlo, porque la ley Mexicana del Trabajo no hace referencia y que solo el articulo 93 

menciona que regir4n algunas actividades y que obviamente deberdn ser mencionadas en la tabla 

de salarios para el area geografica que corresponda sin mayor comentario, quedan estos salarios 

en el aire y como letra muerta pues recientemente tuve un caso asi en mi vida profesional una 

empresa llamada COPEL me queria pagar por mis actividades profesionales un salario minimo a 

lo cual y en virtud de mi capacidad por haber concluido mis estudios en Licenciado considere de 

injustos y que venia a mi mente el que cuantos profesionales se bajan a un sueldo tan inferior, 

toda vez que la ley no determina el importe para pagar un salario minimo profesional 

5.2 TOPE SALARIAL 

En la Ley Federal del trabajo para determinar las indemnizaciones o riesgo de trabajo en su 

articulo 486, toda vez que este articulo esta directamente ligado al conflicto de dos disposiciones 

en una misma ley ya que este articulo que a continuacién se menciona le quita al trabajador, y 

deberia decir le roba al trabajador porque eso es lo que es un robo en camino despoblado pues 

disminuye el beneficio de su salario de una persona que gana mas de tres salarios minimos y que 

podriamos considerar un salario profesional. 

“Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este titulo, si el salario que percibe el 

trabajador excede del doble del salario minimo es el drea geografica de aplicacién a que
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corresponda el lugar de prestacién de trabajo, se considerara esa cantidad como salario maximo. 

Si el trabajo se presta en lugares de diferentes 4reas geograficas de aplicaci6n, el salario maximo 

serd del doble del promedio de los salarios minimos respectivos.4 

Nos encontramos en este capitulo con la controversia que existe en una misma ley y que 

mencionaré, desde el inicio, al mencionar el articulo 89 el cual menciona que para determinar las 

indemnizaciones de trabajo se tomaria como base el sueldo de trabajador en el dia que nazca, el 

derecho a la indemnizacién, por el contrario el articulo 486 de nuestra Ley del Trabajo protege 

injustificadamente al patrén al imponer un tope al pago de las indemnizaciones, si un trabajador 

yanase cinco veces el salario minimo en su zona geografica, se le disminuiré para pagar 

indemnizaciones por riesgo de trabajo a solo dos salarios minimos desde mi particular punto de 

vista es un robo en camino despoblado y si el legislador hiciera una encuesta para determinar si 

nulifica este apartado de la ley en su articulo 486 se daria cuenta que la mayoria de los 

trabajadores que ganen mds de dos salarios minimos se manifestaran en acuerdo a que esta 

disposicién sea quitada por la ley no es justo que al trabajador se le prive del fruto de su trabajo, 

no entendiendo la posicién del legislador al imponer tal norma tan lesiva al derecho y por mas 

vueltas que se de los tnicos conformes con éste articulo serian los propios patrones y sus 

sindicatos charros con anterioridad en los capitulos pasados encontramos la historia y la 

evolucién que ha tenido el derecho det trabajo en México sin poder entender como es que en un 

pais con sindicatos tan grandes con personas estudiosas no se haya dado el cambio en ésta 

legislacién que dafia tanto a la parte trabajadora como es que al leer el articulo 89 nuestra opinién 

de la Ley Federal del Trabajo mexicana se justa pero al proseguir en el estudio nos encontramos 

con que el producto de nuestros trabajadores es minimizado. ;Oh! desilusién del legislador 

  

4 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P.210
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esperemos que con el cambio politico que se gesta Ileve consigo la reforma para quitar en 

definitiva, ese apartado de la Ley en su articulo 486 y la parte patronal inscriba a sus trabajadores 

en el Seguro Social o privado que pague las indemnizaciones, respaldo con la prima de seguro 0 

las cuotas un tanto més elevadas al Seguro Social, considero indigna la postura de la Ley en su 

articulo 486 como ejemplo en materia de legislacin laboral ya con anterioridad mencionamos el 

articulo 89 que nos da la pauta para determinar las indemnizaciones. 

Y es que el minimizar una indemnizacién acarrea por mucho un desequilibrio en el 4mbito 

econémico de una familia puesto que un trabajador sabe determinar que alcances puede tener su 

sueldo para el beneficio de su familia y al haber tal resquebrajamiento, la familia sufre de 

necesidad econémica provocada por la propia Ley, y que legislador debe tomar en cuenta para asi 

tener una clase trabajadora digna y contenta en parte pues ni el salario es pagado en forma justa, y 

no solo aqui en México si no en todo el mundo no se le ha dado el valor real al trabajo llamese 

intelectual o fisico, no obstante el status que tiene un trabajador que gana més de tres salarios 

minimos y que se le considera su salario como profesional, este trabajador tiene un medio de vida 

establecido ya y por tanto conlleva a circunstancias que son predecibles para €] pues no obstante 

este trabajador por Ia caracteristica de su sueldo queda alejado y no tiene el derecho a solicitar un 

crédito de interés social para adquirir un bien inmueble y por tanto al tener la seguridad en su 

salario pide aun Banco o alguna institucién de Bienes Raices el crédito para la obtencién del 

crédito para una casa asi mismo su status de vida permite que tenga un buen automovil, que a sus 

hijos los tenga en una escuela privada y que su medio de vida sea desahogadamente, este articulo 

486 disminuye al pago de su indemnizacién a que se le reconozca solo dos salarios diarios 

minimos como tope imaginandonos que si este trabajador gana mas de tres salarios minimos o 

supongamos que gana seis salarios minimos diarios el dafio que se le causa por esta absurda
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disposicién, trayendo como consecuencia un deterioro moral econémico y social para la familia 

del trabajador en este supuesto, j Lo que al legislador por su cabecita no se le ocurrid! 

En el pais Argentino no se si fue epidemia pero también estd disposicién de imponer un tope 

m4ximo para determinar las indemnizaciones por riesgo de trabajo. 

“Contradiciendo el rétulo de ese apartado, pero por el nexo que hay entre los opuestos, se trata 

brevemente del salario m&ximo, aquella retribucién del trabajador que, por convenio, ley 0 

reglamento no cabe rebasar. De este sistema excepcional, existen antecedentes en Francia e 

Inglaterra, a mediados del siglo XVI, como consecuencia de la peste negra. El trabajador que 

pidiese o lograse salario mas elevado que el establecido. nodia ser candenada a nricidn, Este 

sistema, aparentemente superado, volvié a vivirse en algunos paises europeos, cuando, para 

evitar la carrera inflacionista, se impidié por el Estado la posibilidad de que los empresarios 

acordaran libremente aumentos a las tasas de salarios minimos fija por los Poderes Publicos. 

No se trataba con ello perjudicar al trabajador, reduciendo su remuneracién, sino defender la 

economia, que podia verse comprometida ante el aumento masivo de las remuneraciones y de 

los costos en consecuencia de los precios. Es evidente que existe un limite maximo de la 

retribucién, que el rendimiento del trabajador. Si se establece un salario que supera es 

rendimiento, si se eleva por encima del valor que el trabajo incorporado a la produccién 

tiene en el mercado, habri un fenémeno econdmico que a la larga tendrd que influir en 

perjuicio de la clase trabajadora. La ecuacién trabajo-rendimiento-valor tiene su eficacia 

cuando se trate de determinar Ia tasa del salario, que no puede improvisarse, ni tampoco 

fijarse en forma arbitraria, pues con ello se caeria en errores que, a la larga, perjudicaria a 

quienes se trata de favorecer.> 

_ 

5 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo IL 3ra edic. Edit. Bibliografla OMEGA. Argentina 25 de junio de 1968.p594
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En su comentario e} maestro Cabanellas nos hace referencia a que en diversas partes del mundo 

las indemnizaciones han sido minimizadas, para proteger la economia no entiendo en que podria 

afectar en que a un trabajo se le cubriese, bien sus indemnizaciones puesto que el ha trabajado 

para ello y que su labor cotidiana crea y gusta sus indemnizaciones a lo que la ley da muerte con 

la disminucion de sus salarios, al hacer inferior una indemnizacién que superaria los 3 salarios 

minimos 0 indefinidamente y los reducird a solo dos salarios minimos. 

Conozcamos otra teoria que en Argentina utilizan para determinar las indemnizaciones por 

riesgo de trabajo principalmente para determinar el salario y que otra prestacién comprende. 

“En principio, las legislaciones Jatinoamericanas regulan las indemnizaciones por riesgos del 

trabajo de; trabajo o enfermedades profesionales segin e! salario de la victima. El salario es el 

patrén o medida que determina el importe del resarcimiento; en otros términos, que la 

reparticién es proporcional al salario asignado a la victima. 

La Ley 9.688, en su articulo 11, expresa que se entiende por salario anual el percibido por el 

trabajador durante el aio anterior al accidente, del patrono a cuyo cargo se encuentra aquél, y 

por salario diario, el que resulte de la divisién del salario anual por el namero de dias habiles del 

afio. El salario, a efectos de la indemnizaci6n por infortunios laborales, difiere de la 

remuneracién de los servicios del trabajador. Por eso, para los riesgos del trabajo, el salario 

comprende monetariamente no sélo la paga ordinaria, sino todo lo percibido en horas 

extraordinarias, a destajo, por gratificaciones 0 participacién en las utilidades y cualquiera 

retribucién accesoria con cardacter normal en la industria o servicio. A veces, la indemnizacién 

se fija de distinta forma, segin que la invalidez sea temporal o permanente; en la primera sirve 

de base el salario que la victima ganaba en el dia que se produjo la desgracia,; en caso de 

incapacidad permanente, se recurre al salario ganado en el aifio anterior al infortunio. Del 

mismo se toman para el cémputo solamente los dias habiles 0 laborales, que se estima en
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300, por descontarse para la generalidad de los obreros los 52 6 53 domingos, mas algunas 

festividades.6 

En la ley Argentina laboral el pago de las indemnizaciones por accidentes de trabajo son pagas 

con un mayor pago a la ley y obviamente también existen descuentos, pero que gran diferencia de 

solo descontar, prestaciones accesorias como horas extras etc., 0 descontar domingos y dias 

festivos obviamente no se compara con el reducir los salarios a un tope de dos salarios minimos 

como hace la legislaci6n de nuestro pais. 

Como son consideradas el monto total de las indemnizaciones por riesgo de trabajo en el pais 

Argentino en la siguiente cita lo conoceremos. 

“Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnizacién consistira en el 

pago integro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar, este 

pago se hard desde el primer dia de la incapacidad. Si le produce al trabajador una incapacidad 

permanente parcial, la indemnizacién consistir4 en el pago del tanto por ciento que fija la tabla 

de valuacién de incapacidades que aparece en la Ley, calculado sobre el importe que 

deberia pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Si le produce una incapacidad 

permanente total, la indemnizacién consistird en una cantidad equivalente alimporte de 1,095 

dias de salario. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la 

indemnizacién comprendera dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y la 

cantidad equivalente al importe de 730 dias de salario, sin deducir la indemnizacién que 

percibié el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad 

i 

6 Cabanelizs Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo L 3a edic. Edit. Bibliografia OMEGA. Argentina 25 de junio de 1968,p671
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temporal ni considerando el pago por prima de antigtiedad que le corresponda de acuerdo con el 

articulo 162 de la Ley.” 

Hacemos un paréntesis del mencionar con tabla del maestro Kaye al pago de las indemnizaciones 

pero hay que seguir con el dedo en el renglén de que nada debe de disminuirse al pago de las 

indemnizaciones por riesgos de trabajo a dos salarios minimos como maximo obviamente si el 

trabajador gana mas de tres salarios minimos 

En alguna ocasién se determino el monto de las indemnizaciones de riesgo de trabajo de acuerdo 

a una tarifa establecida. 

“Ta voz francesa forfaitaire, utilizada para designar el régimen legal que inspira la 

indemnizacién por accidentes del trabajo, encuentra su equivalente castellano en el sistema 

denominado indemnizacién tarifadas segtin una tarifa. Asi el dafio resultante del infortunio no se 

resarce segiin los verdaderos perjuicios causados en cada trabajador, sino siguiendo una tarifa 

o escala transaccional. Se califica de esta forma por cuanto, en realidad, significa una 

transaccién, proveniente de la teoria del riesgo profesional. 

Entre establecer una indemnizacién bas4ndose en el dafio real, pero corriendo a cargo del 

accidentado la prueba del perjuicio, o determinaran tarifa fija para ciertos accidentes, se ha 

estimado esto ultimo mas ventajoso o sencillo para !a victima. El empleador se ahorra una parte 

de la reparacién, pero corre por su cuenta innumerables casos fortuitos y de fuerza mayor 

y causas indeterminadas, que le habrian asegurado la absolucion ante el Derecho Comin. La 

reparacién tarifada reduce en extremo el arbitrio judicial en !a fijacién de los importes concretos 

de resarcimiento; pero mantiene una discrecionalidad amplia, por cuanto las incapacidades 

  

7 Kaye J. Dionisio. Los riesgos de trabajo aspectos Teéricos - Practicos. Primera edicién. Edit. Trillas. 1985. p69
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legales se entiende que son enunciativas y no taxativas. Le est4 reconocida también a la 

judicatura, para las incapacidades no definidas exactamente proceder a valorarlas por 

analogia.8 

Mencione la teoria de sistema de indemnizacién tarifada a lo cual es muy obvio de este tipo de 

resarcimiento al trabajador no ha dado resultado. Muestra de ello que no se aplica y por lo menos 

a quien nuestro pais consider no se aplicaré jamas puesto que se podria usar de una manera 

sobomable para el trabajador y que someteria al arbitro del patrén y en un dado caso a lo que la 

parte patronal manifieste. 

Enterémonos de acuerdo a la teoria de la determinacién de un importe maximo en el pais 

Argentino como fueron tales indemnizaciones que se formularon con un tope maximo. 

“La mayoria de las legislaciones sobre accidentes de trabajo, limita el importe de la 

indemnizacién, teniendo en cuenta el salario que percibia la victima del infortunio laboral. El 

siniestro sélo origina resarcimiento, hasta un salario maximo, sin que el excedente eleve 1a 

reparacién mayor autorizada por el legislador. El ejemplo, no de los mejores ni de los mas 

provisores, se dio por la Ley Francesa 1898, que sefialé entonces la suma de 2.400 francos 

como salario anual, del que podrian beneficiarse el trabajador accidentado 0 sus 

causahabientes. Por supuesto, el bajo poder adquisitivo el franco después de la Primera Guerra 

Mundial, tlevé en 1920 a fijar aquél tope en 4.500francos; y con el tiempo, a sucesivas 

adecuaciones. Se ataca ese criterio por contrariar la justicia econémica y la légica reparadora. A 

favor de mantener la proporcidn, en todo caso se halla que el salario es, para la empresa, la 

  

8 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo Il. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA. 

Argentina 25 de junio de 1968.p 668
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medida del valor de la producci6n o tarea de cada trabajador, y ello debe mantesierse cuando 

se accidente. Ademés, las retribuciones més elevadas, suelen pertenecer a los trabajadores 

de mayor experiencia o confianza, o de calidad superior, para los cuales constituye injusticia 0 

ingratitud a la par equipararlos, por involuntario infortunio, con otros de menores servicios. La 

Ley argentina 9688 fijaba también una suma limite para la indemnizacién: la de 6.000 pesos. 

El envilecimiento de la moneda desde 1943 en adelante ha Ilevado a varios reajustes: $30.000 

en 1956; $60.000 por la Ley 

15.488, en 1960. El salario de $150.00 pesos mensuales de 1915 no llega, superado el medio 

siglo de vigencia legal, a la remuneracién horaria de la generalided do tos tavajadures. La 

necesidad de adecuar las sumas indemnizadas a los valores actuales de la moneda, resulta 

imprescindible, por cuanto la omisién concreta un despojo para aquéllos que, percibiendo una 

remuneracién por su trabajo, no reciben, a consecuencia de los riesgos que se originan en éste, 

la reparacion suficiente. 

Ante tamafia iniquidad, la jurisprudencia vacilé largamente entre la fidelidad estricta a la letra 

de la ley, con la irrisoria indemnizacién resultante, o adoptar una posicién habil, para 

cumplir con los altos objetivos de la justicia. Al servicio de la misma, la férmula encontrada 

ha consistido en declarar que es inherente y privativo de la funcién judicial, fijar la 

proporcién en que ha sido disminuida la capacidad laboral del trabajador. De ahi que la tabla 

de valores del articulo 60 del Decreto Reglamentario de la Ley 9688, para las indemnizaciones 

por accidentes profesionales, sélo implique un limite minimo, que puede ser elevado por el juez 

si se demuestra que la incapacidad resultante supera econémicamente a la fijada en tal escala.? 

. 9 Cabanellas OP.CIT. P. 669
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En lo concerniente a los salarios de indemnizacién por riesgos de trabajo a los trabajadores 

profesionales les va bien por una parte en cuanto a su resarcimiento y econdmico puesto que solo 

existe un limite minimo y no un limite m4ximo como el de nuestra querida ley del trabajo 

mexicano, Si los trabajadores en sus comisiones y porque no decirlo en Jas reuniones de los 

mismos trabajadores informan al patrén de recomendaciones para que el lugar de la prestacién - 

del trabajo se encuentre segura al no atender esas recomendaciones si sucede un accidente de 

trabajo se le impone un 25% mas a las indemnizaciones. Lo mis comin de los trabajadores 

asustados corran y le digan al patrén el estado de peligro en que encuentran y el patrén en su 

terauedad de ne. est hien ianore le responsabilidad del patndns ¥ debe pages ot 257% mas por 

circunstancias similares se deja la puerta abierta para asimilar las distintas forma en que el patrén 

puede incurrir en responsabilidad directa al no atender el llamado de la parte trabajadora. 

Considero que una responsabilidad por falta inexcusable de patrén seria en muy pocas ocasiones 

determinar donde el siniestro ocurriera fuera de las instalaciones de la fabrica en donde se prestan 

los servicios cada vez que en este supuesto y que amanera de ejemplo seria los choferes y/o 

cobradores que utilizan algin tipo de vehiculo para trasladarse en su labor.2 Entre una 

reiteradisima jurisprudencia, se citan: Cam. ,Com.de la Cap.,sent. del 24/111/1945.pag.364y en 

La Ley t.38, p.180; Caém.Nal.del Trab., Sala I sent.del 30/X/1948,en Graceta del Trabajo, 1.8, 

pag.98 y en La Ley 

5.3 INCREMENTO DE LA INDEMNIZACION EN LOS CASOS DE FALTA INEXCUSABLE 

DEL PATRON 

Para incrementar las indemnizaciones en los casos en que el patron haya tenido una falta 

inexcusable del patrén en el articulo 490 de la Ley Federal del Trabajo establece en que casos y 

formas el patrén deberd restituir al trabajador con un porcentaje de mas en su indemnizacién. 
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“Bn Jos casos de falta inexcusable del patrén, la indemnizacion podré aumentarse hasta en un 

veinticinco por ciento, a juicio de conciliacién y arbitraje. Hay falta inexcusable del patrén: 10 

L Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevencién de los riesgos de 

trabajo, 

ILSi habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su 

repeticion, 

TLSi no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los 

trabajadores y los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del trabajo, 

TV. Gi Ine teahaiadoree hacen noftar al patrén el peligro aue corren y este no adonta las medidas 

adecuadas para evitarlos. 

V y si concurren circunstancias andlogas, de la misma gravedad a las mencionadas en las 

fracciones anteriores. 

Al Tener el patrén la culpa inexcusable originaré un 25% de incremento a las indemnizaciones 

por riesgos de trabajo que se originan con motivo del mencionado, desde mi particular punto de 

vista considero que tal porcentaje es indebido e inferior a lo que se deberia cobrar por ta culpa 

inexcusable no opstante que el patron directamente ocasiona tales circunstancias, siendo que el 

porcentaje deberia aumentarse. Aqui es donde el legislador al dar un 25% mas a las 

indemnizaciones por riesgos de trabajo que el mismo disminuyé y afecté directamente a la parte 

trabajadora, no optante se impuso en la ley un maximo para determinar las indemnizaciones por 

riesgo de trabajo es comun que en el drea profesional que tenga salarios que estén por encima de 

tres salarios minimos y con las adecuaciones que llevan incluidas las indemnizaciones por riesgos 

_ 

10 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de! Trabajo, 74ava. Edicién. Edit. Porria. P. 211
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de trabajo disminuyen lesivamente las indemnizaciones de los trabajadores profesionales y otros 

que ganasen mas de tres salarios minimos. Es muy comin observar que algun individuo inicie 

una fuente de trabajo y que las prevenciones de siniestros de trabajo o los reglamentos incluso los 

elementos necesarios para la proteccién de los trabajadores le valga un soberano cacahuate pues 

ellos solo tienen las herramientas y las maquinaras para comenzar dicen buena pues a darle que 

es mole de olla y ahi en siniestro de trabajo es indudable la reparacién que consistiria el 25% mas 

indemnizaciones que haya ocasionada. El ignorar cualquier circunstancia a la que haya 

ocasionado un infortunio laboral y que el patrén ignora la causa y cae en el supuesto que por la 

misma causa los trabajadores tengan consecuencias de un accidente de trabaio. 

El pais Argentino a manera de mencionarlo también existe un aumento el !a indemnizacién 

cuando por el llamado por ellos Empresario y que aqui es el patrén obre con negligencia lo que 

en México seria una falta inexcusable o que el patron haya tenido la culpa. 

“BI limite normal que la legislacién laboral establezca para el resarcimiento de los infortunios 

laborales consciente un aumento cuando el empresario haya obrado con  negligencia 

inexcusable o con omisién de las medidas precautorias de imperativa vigencia. Otra 

posibilidad de aumentar la reparacién por los siniestros profesionales, se encuentra en la via 

convencional o en la concesién unilateral y no revocada por el empresario; ya que a la indole 

de orden piblico de esta legislacién no obsta que se superen los beneficios legales. Lo 

prohibido en su reduccién, nula asi se pruebe la previa conformidad del trabajador que haya 

resultado victima. Un suplemento especial surge cuando el accidentado o el enfermo laboral 

precise de otra persona para poderse valer. En la Legislacién espafiola se menciona el caso de 

los grandes invdlidos expresi6n menos afraricesada seria la de invalidos graves, por la pérdida 

anatémica o funcional de las dos extremidades superiores y en casos andlogos. Tal 

acrecentamiento es del 50% sobre la suma que le corresponda a la victima. Esta puede optar,
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ademas entre esa cantidad adicional o su asistencia en clinicas, sanatorios u hospitales. El 

aumento procede aunque la persona encargada de cuidar al invalido sea de su familia, siempre 

que ello le impida desarrollar otra tarea lucrativa. il 

En las legislaciones como Espaiia solo proceden las indemnizaciones y muy altas pero con la 

Condicién de que el trabajador afectado no pueda hacer alguna otra actividad laboral llegando a 

elevarse los aumentos por 1a falta inexcusable del patrén hasta por un solo. 

11 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo II. Tercera edicién. Edit. Bibliografia OMEGA 
Argentina 25 de junio de 1968.p 670 
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CONCLUSIONES 

1. El salario es la contraprestacién en dinero y en especie que recibe el trabajador por la 

Prestacién de un servicio que se encontrara subordinado para con una parte Iamado patr6n . 

El salario representa el intercambio del esfuerzo fisico y mental por la cual se desarrolla alguna 

tarea determinada retribuida con dinero, la cual se manifiesta en gran parte del mundo y a lo 

largo de la historia del hombre puesto que existen disposiciones como el cédigo de hamurabi con 

4000 mil anos de antigiiedad reflejando que existe y que indispensable en nuestro medio de vida 

que debe de estar nrecente en todo lugar doiide Laya una contaprestacion de un servicio 

Proporcionado por una parte humana que deteriore fisicamente a la parte trabajadora, no debe 

destituirse el salario por especie determindndose el pago con dinero en sus diferentes 

clasificaciones. 

2. La garantia constitucional nos define el inviolable derecho que tiene una parte trabajadora a 

que le sea retribuido su trabajo en cualquiera de sus manifestaciones toda vez de que a lo largo 

de la evolucién del derecho del trabajo por las reformas concebidas en la constitucin de 1857 y 

1917 marcaron el inicio de los derechos laborales de esta época, a si mismo se integra la 

evoluciona pagos de un mejor salario y establecer garantias para que pago y estar cada dia mds 

cerca de un perfeccionamiento laboral para que con los salarios la garantia constitucionales la 

norma de normas ya estudiamos aqui los dos articulos constitucionales que garantizan el pago 

de un salario y del derecho del trabajo. 
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3 La proteccién al salario por parte de la ley federal del trabajo sera siempre protectora al dar la 

garantia que se deberd retribuir por lo menos con un salario minimo. 

EI salario como minimo establecido por un tope legal es uno de los beneficios de la ley federal 

del trabajo que garantiza al trabajador el pago de un salario base al dia que se genera 

prestaciones por si mismo con el solo paso del tiempo y crear derechos y obligaciones para con la 

parte patronal. 

4 El tope maximo es un dafio que la ley le genera al trabajador que tiene como un salario base, 

multiplicando tres veces un salario minimo, pues el tope méximo impone para efectos de 

indemnizaciones nor riesans de trebsic on multiplicar dos sataiios iniuuuve vu un iupe y Ulla 

m4xima dafiando seriamente el modo socioeconémico de un trabajador que sea indemninizado 

por esta lesiva indemnizacién. Considero que deben de ser pagadas las indemnizaciones por 

riesgo de trabajo como lo determina la constitucién politica de los Estados Unidos Mexicanos al 

normar al derecho a percibir el fruto de su trabajo asi mismo, considerando el ordenamiento, la 

ley federal del trabajo at disponer que las indemnizaciones deberdn ser pagados de acuerdo al 

salario que tenia el trabajador en el momento en el que nacié el Derecho a la indemnizacién. 

5 El efecto de una indemnizacién y el para que sirve es tan solo darle al trabajador afectado el 

beneficio de poder tener una cantidad de dinero asegurada de dinero para el bienestar de su 

familia en caso de algin accidente u enfermedad de trabajo, digamosle un tipo de seguro que a 

futuro se predise pudiendo ser o no ser el accidente o la enfermedad , el trabajador tiene 

asegurada la cantidad de dinero que daré de comer a su familia o a las personas que de ellas 

dependan. 

Representa también el beneficio psicolégico y de salud mental, pues si el trabajador no recibiera 

indemnizaci6n seria una carga para su familia y endetrimento para su salud mental, al contrario 
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de cuando existe una indemnizacién este trabajador piensa que por lo menos se hace un bien por 

el deterioro fisico de su accidente de trabajo. , 

6 El principio de igualdad debe aplicarse exactamente, pues menciona que a trabajo igual , 

salario igual y las personas que ganan mas de tres salarios minimos son personas con preparacién 

de tipo profesional y su salario es considerado igualmente como profesional, debe sujetarse esa 

ley laboral al pago integro de las indemnizaciones de trabajo por accidentes profesionales 

recalque en este trabajo de investigacién que las personas que tienen un salario profesional no 

i i :. i somone mee ee ete FT we . 

tienen acresn a los créditoe pore Io chtencién de un bicn inmUCUIC por paite de wiuuavil u vlad 

forma de obtener un crédito de interés social esta disposicién debe de adentrarse a Ja realidad y 

darle al trabajo el valor real que tiene considero que e! pago del salario esta viciado propiciado en 

primera instancia por el trabajador que se conforma 

7. Se debe reformar el articulo 486 de la ley federal del trabajo quitando el tope salarial y 

dejando en libertad el cotizar las indemnizaciones por riesgo de trabajo deacuerdo al salario que 

perciba el trabajador al momento del accidente laborales profesionales por riesgo de trabajo el 

imponer un tope salarial es un dafio que sele ocasiona al trabajador unica y exclusivamente ,en 

cambio para la parte patronal es un beneficio econémico que no debe ser , puesto que la materia 

laboral es de orden publico y afecta econédmica social y culturalmente a la parte trabajadora que 

gana mas de dos salarios minimos, puesto que tiene un nivel de vida armonioso y un nivel 

econémico desahogado al no tener indemnizacién y el pago de su salario Ja parte trabajadora cae 

en un caos cultural y econémico ,pues el trabajador tenia predestinado sus gastos y podia darse 

lujos y con un sueldo de dos salarios minimos seria dificil tenerlos .
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8. La falta irresponsable del patron en un accidente de trabajo representa la responsabilidad de los 

dafios sufridos por Ia parte trabajadora a causa de la intervencién directa de quién es duefio 0 

responsable de la fuente de trabajo la Ley Federal del Trabajo establece un 25% mis a las 

indemnizaciones laborales debe de reformase y darle al trabajador la oportunidad de que 

perciba una cantidad similar a la de responsabilidad civil elevandose este muy citado 25 % 

elevandola un 300% ya que estas indemnizaciones a un porcentaje mas elevado beneficia a la 

parte trabajadora y le da la oportunidad de tener un poco mAs de dinero que este seria el unico 

consuelo por el accidente u enfermedad de trabajo provocado por la parte patronal, elevar el 

Wren nntalan dmebile Ieeetan cen sald mantel oooial aultural wu Rsina do la norte trahaiadara 
POreCMtage CAMO pale UGG GAG Moma , Cota, See y s20202 2 Parte Walaa lore. 
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