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1-.- EN LA EPCCA CQONIAL. 

El sistema gens:ra:L que gobernó :Las re:Laciones -
económicas de España con sus co:Lonias respondía a un pen
samiento b6sico; :Los reinos ultramarinos deb:ran ser cons~ 
derados como on~anismos económicos complementarios del m~ 
tropo)itano; y así su función económica quedaba circuns~ 
cri to a .st..rnini,;trar a España los producto'-'' de que ésto -
carec:ra y a ~cibir ele oll0 los art:rculo .s que directa o -
indirectarPcnt;e pudiero. St..rninistra.rlcs, u.b~.teni~ndose lu.s
colonias de producirlos por sí ó de adquirirlos fuera de
la r.'etr6poli.. To.l es en ~u~tar.cio. el si~tema que por sus 
caráctercs se ll~~o de ~onopolio y prohibicionista: de mo 
nopolio, por~uc Esriuñe. manejaba de rnanera exclusiva. el co 
mercio de los pa:{ses o.mericanos; y prohibicionista porque 
España no permitió en aeneral, a sus colonias ultramari~ 
nas producir urtículo.s que pudiesen competir con los que
le convenía enviarles. 

El prohibicionisno afect6 a dos sectores de las 
pasibilidades productoras de la Nueva España; al agrícola 
y al industrial. Al primero porque impidiO el cultivo -
en gran escala del olivo y la vid, plantas que se criaban 
bien en algunos regiones de r.'éxico; al segundo, porque -
redujo considerablemente la expansión de la industria tex 
til novohispana,limit§ndola a la fabricación de paños bur 
dos u ordinarios. Con v.quella medida tr::.t~ España de a~ 
gurar une buena salida a dos de sus principales art~culos 
de exportaci6n, el vino y el aceite. Con lo otra medida, 
menos justificable• puesto que España produc1'.ci pocas te-
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las finas, quisieron los monarcas ~cispanos :c-eservar a lH
Metr6poli los beneficios que implic.::i.ba l:_ ::-c·2.-: _ ort:dc.LGn de 
los tejidos europeos, géneros de gran demanda en las col~ 
nias ultramarinas. 

La agrlcul tura Progres6 bastante a lo la~o de

la época colonia)_, como lo señalo Hunboldt, que elogia -
los procedimiento'' de c•.Jltivo de algunas reg:Lone:o·, la del 
Bajio, en especial lo. producción o.<-]r~riu ~· :c:i.nes del si-
glo XVIII. Pero ese PrD'.Jroso pudo hat:ier sido r.1uc"10 mayor. 
Fue frenado el trcibajo: a).- Por le mayor utracción que,
como actividad econOr:1icu cjcr"'...:i6 sobre casi todos lo. mine 
r.ía; b) .- Por el de,'>d6n con que fu~ visto el trobajo agrl 
cola por la mayorla de los españoles; c).- Por el ausen-= 
tisno de los grandes hacendados y el poco inter~s que po

n:ían en el fomento de sus propiedades; d) .- Por las mu- -
chas cargas que reca:ían sobre los pequeñ;:is agricul.+:ores;
y e).- Por el gran núnero de tierras que se hallaba en p~ 
der de manos muertas. 

As:! también, por un espejismo que padeci6 Euro
Pa durante mucho tiempo, los metales preciosos fueron co~ 
siderados com:::i rroces fundamentales de la riqueza. Si. el 
nuevo Mundo no los hubiese pose:ído en abundancia, su des
cubrimiento no hubiera entusiasmado tanto a los pueblos -
del Viejo Continente. Tra~ los r-etales prec'i-osos vinie
ron los españoles a l.'~xico y en su obtención pu.:;o luego -
la colonia sus mayores esperanzas, las cuales rueron col-
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macias por la extraordinaria r:i. queza de sus minas argenti
feras. Lograse la opulencia, pero con supeditación a un
manantial inestable y corruptor. Las consecuencias de -

ello han sido padecidas por el país durante largo t:iem-
po. 

Acabada la conquista, los españoles concentra-
ron sus mayores esfuerzos en la extracci6n del oro. Uti
lizando los esclavos y los indios de encomienda como mano 
de obra, explotaron los placerBS ourf:feros conocidos de -
los ind1:genas. r<o parecen haber sido muy abundantes los
de esta primera cosecha metálica, pero gracias a ella di~ 
pusieron los espaP:oles de un medio de cambio que les per
mitió iniciar t1-citos cr.ercantiles con lci "1et~poli y adq~ 

r:i..r gan¡:::dos, 

vechG'.Tliento 
semillas y objetos de 

ac; la -tic rr~L.:.. 
loL-:ro.nza. p·Jl: ... J el C!pro
on e ~:,e ..:Jru c::Jn~c:;:.:Lj a -

1.1archer la Gcor.~~·:ra novo~1i.::,pc:.na, oue!:, ~l ai:r3jo u qu:Lenes 

lo buscab3n i.ndi~ctu.r~1cr.t..-c, r;:-,·- decir ~ 1os cor-H.?rc-i·:-!nte.=; -

lo~ agricultor12.:: y Jo~. a.1-tc.:..~,::.r.o:::. El ~ríodo (iureo, o en 
Que iripc:rc:. el :Jr·o, dur"'=i hJst,:3. 2-os Jf'.~o~: i.nic:1-cllc::.- de 1 a -

cuarta d~csdc del .siolo >-:VI. Es c21~cio por c:l rrn:w1ento -

en que CD>T,i_cn::G.r1 L.!. ser t:cr:cf".:.cicidc:.~3 las pri:.-.er-:i:3 m_i_n3.:::, 

por el momento en que comie~zan a ser beneFiciadas las 
pr:Lmeras minas de olata descubiertas en Taxco y que ya 
en l532 daban buenos rendimientos. Pequeños 'oalla;~':JOS 

posteriores en diversas r-e0:Lones de la. f\!uev::i Esoañ-'::i , ~ -

guen i.ncref?'e;~_-:-.:.ncjo lci ::Jrodu~::j_c'Sn :-.:--"_-~~:1-:t-::!..f'e·:-:--: .: .t el 

t·brte revela ~~us i.nrnen~,G~~ pu.-:_;_~ilioude2 en ZS:.s::=t.ter..:~~. De~ 

de que son descubiertas S'-J:: :,,::_nas en l5•:J6, cabe de~l:,• que 
comienza la gran aventura de 13 plata. 
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La miner"La produjo incalculables beneficios a -
la colonia, a la rv'etropoli y a Europa. Los vestigios de
lo que reportó a la colonia est6n aón a la vista: la in
finidad de lujosos palacios y espl~ndidos templos. Los -
primorosos muebles de Europa y de Chino, etc. Y ah:!: estu 
vieron puro. qL.:icn recurra a libros y documentos, otras -
mil manifestaciones de prosperidad: lns enormes haciendas 
de ganados y de cerBales, los nunerosos comercios de las

grandes ciudades llenas de costoGos objetos. Este hala-
gueño cuadro sólo muestrn, sin embargo, el lodo bueno de
la medalla, el cuerno de la abundancia, y recata el lado

malo, las lacras que la minería produjo. El :.1'-'~ntc.;rcrisma 

y la especulación de la peor índole rue una de ellas, 
Pues en 1 a :-ninerla ca~i todo esta.bLl. sujeto al -Factor sue!:. 

te y consti tclc1 un verdo.dero jue-:;o. La perdición f"ísica
y moral de J.os obr"l3ros f"'uc otra, qui.:::,":! lo. ~cr, de esas -
lacrns. Lr; mina 
radas, cuGndo, tull:!.do:.: 
y en los reo.le!.:. r1inero.::.:; 

pronto 
o enf"e~o~ nu 

les dejaba desarnPa
podian ya trabajar, 

unida.b,-i. el. vicio rn['1!:', rastr-ero y-
se ref'ugin~un los rnaJ_eúntc~-. c18 toe,~ tipo. Los dos aspes 

tos, el bueno y el malo, de :a 3bunc1cincia de 1~1 p.leta, 

quedan as:!: colocados uno al lado del otro paro. ~u conf"ro!]_ 
tación. El bueno dejó un"" espléndidG huella material y -
cultural; el malo, uno. c!c.::~rr.:~_cl.cid.:-_1 h:__;cL:J._a e~;..:irit:uul ./ m~ 

ral: e~ uvcnb...!r-Bris:~.o y :l_c__:. ccrru~ci6n, que Lluj~!r::;n ::--uy ,_t 
fonda a la colonia. Pc:ira E,:,;c'11-ia y para Europa hubo tam-

b:i6n can,~cucncio.s bcncf"icio'::,"":- y perjuctLcialcs de la ava 
lancha de metales precio,,os provenientes de ~,~xico y otros 
países de ArnL'!rciLi. Por un ]3do ese:__~ rnetale.:::; estir,ularon

considero.bler1entc la industria y el comercio y, =1 causa
de ello, Gcelcraron el procircso económico y material de -
muchos pa:!:ses y su paso a 1·'1 etapu. del capitali~T''º llama-
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por otro lado, provocaron alzas de -
desceí"'der el n:i..vel de vida de las -
En EspD.ña ec,f:e erecto de la abundan-

cia de metale~. preciosos se hizo sentir con más f"uerza, 
pues alli la carest~a do la vida alcanzó desorbitados lí
mites, sobre todo en lo segundo mitad del siglo XVI. 

Si Ar.l~rico inundó 0 Euro¡:x:i de metales preciosos, 
eficaces incitan tes de la induc;tria y el comercio, Europa 
en cambio inundó o Arnórlcu ele cianados, Factores importan
tísimos pe.ro el bienestar y lo comodidad de los hombres.
Esta clase de riquezu no tuvo Jos contornos ma)úsculos y

Eensacionulc!:.--: de l,-_1 n1incr-íu; derrum6 ~>u::; biene.:::; de una ma 

nera más universal, suave, moderado. y rD'.]ular. Quizá por 
eso su huella en el ::.er mcx.icC!nO t-ia sido mucho mtís exten
sa y profur.da que la impresa µor la minería. 

Los españoles, introdu je~on inmediatamente to-
das las especies de ganado que ellos criaban en sus tie-

rras, el lanar, vacuno, caballar caprino y de cerda; las
tres primeros fueron las que más se extendieron y mayores 
beneficios produjeron. Su bclimatación fué fécil y pro~ 

ta. Como enorme rlada cubrieron los ganados en corto - -
tiempo el SL.elo mexicano. A fines del SiGlo XVI era fr:::_ 
cuente encontrar "--ebaños de vacns y ovejas cuyo núnero de 
cabezns ascendín a diez mil o veinte mil. 

Para OPCJanizar y regular una actividad econ6rni
ca ~ue hab~a adquirido tal a~Je, se recurr:i.6 a patrones -
y normas peninsulares. 
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Aunque los monarcas dispusieron que no se pro-
hibiese a los naturales la cri:a de ganados mayores y men~ 
res, la reglamentación y las prácticos =loniales dista-
ron mucho de establecer un ~gimen de iquoldad entre esp~ 
ñoles e ind:ír::Jenas por 1o oue resoectn a la <Janaderla. A

los indios no se les hizo merced de estancias de ~JL'~1.::ido -
mayor, salvo a los nobles y en pequeño número. Lo 6nico
que se les concodi6 fueron permisos para criar cierto nú

mero de cabezas de ganado menor (inferior o seiscientos)
en los baldíos de los pueblos. La tendencia de ganado m~ 
yor en alguna cantidad les e!:.tuvo siempre prohibida; s6lo 

se les dió autorizacj_6n por::i poseer un pequeñísimo nCirnero 
00 bL.:eyes o vacas y yeguas paro la labranza o el trarispo!: 
te. El único ganado que se les permitió tener en las mi~ 
mas condiciones que a los españoles fue el ganado de cer

da. 

Con respecto a la industria España trstsladó a -
México el sisterna ordenancista y <JrBmi¡:i,l impcrante en la
Peninsula. Toda la actividad industrial estaba regida -
y meticulosamente canalizada. Los reglamentos deto:nnina
ban: qui~nes, dónde, c6mo y cuando podían ejercer las pr;:, 
fesiones artesanales; cuúles habían de ser los materiales, 
el peso, la medida, la calidad y la fonna de los produc~ 
tos industriales, y a qu6 precio debía venderse cada uno-

de ~stos. Par.:1 

su cumplirniento 
monarcas. 

dl:ir ta.n c8;.Jio~_:.:.i ?--C';]lo:ncn tw.ci6n y vigilar
estoban los 0remñ..os, los cobildo5 y los -
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Dos rronc.ü.Jsa!:-~ ramcis tuvo la industrie. en la - -
Nueva España: la gremial y 1.a copitali!o>ta. En el taller-
gremial tuvieron su asiento lo mayoría de las industrias: 
le platería, orfebrerla, herrDría, bonetería, etc., etc.; 
y s6lo unas pocas se fincaron sobre 1.a t-6brica u oficina, 
prooieda.d eje una Persono o una. compwñíL1 y cuyos operarlos 
libres eran jornu.leros. En esta cln.c.o de industria, ca~ 
talista por l¡_, fo:n-na de 10 re1~ación entre e:: duc'"º y el -
trabajador, habrío. c;uc incluir el obraje, o f"3br-lca de -
azocar, y las llo.,-,odas en la ~riocLl coloniol oLLcina:::;, o -
sea, las fábricas de ~antecas, tocinos, cccinQS 1 etc. La 
más importante de esb:is f6bri=s ruo el obraje que abundo 
en las regiones laneras. 

El gremio era la asociación constitu:ída por los 
maestros que ten~an taller establecido; en el taller ha
bía, ade716s del r.>aestro, lo~; oriciales y los aprendices; -
la categoría de maestro s6lo era alcanzada por los ofici~ 
les que pasaban el exá.men establecido al erecto. 

Los indos a quienes se permitió en general - -
ejercer las profesiones industriales, formaron parte de
los grB'Tiios. 93 les excluyó, sin embargo, de los gremios 
privilegiados, co~D los de orfebres, por ejemplo; en los 
talleres de estos gremios no p~dieron pasar de oficiales. 

f-l.Jbo industrias en casi todas las ciudades, pe
ro algunas de éstas descollaran por las muchas que canee~ 
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traron y por lo calide.d de los Producto ,c3, a saber: M~xico, 

Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Que~taro, Cbxaca, Vall~ 
dolid. De Que~taro ruaron notables sus LBlo0; de Puebla 

y Guadalajara, sus objetos de vidrio; y de Guanajuato su
cuchillería. La industria de la seda, cuya base rue la 
cría del gusano que se desarroll6 en la r.~xteca, logro 
prosperar algo durante la segunda mitad del siglo XVI, ~ 
ro se extingL:i.5 casi por completo o causa de la competen
cia que le hizo la seda in"!:roducida de China. 

Correlativamente, el problema de la mano de - -
obre. o del trabajo rue uno de los m6s diríciles de resol
ver que arrontó la colonia. Pues por un lado, los obre-
rus españole:.;.;. r10 iban ú. tra:=lud1_1r~G u Ar:1~1~.i.c::.!. para ocup-.!:. 
se aqt..-1: con igual o menor SFllar.:.o, en lo r·;:;_s,-,,o que se -

ocupaban en ~u tierra; y po:r otru, 1 o::: :;:~r1..cul to res :...nc:tr
genas --2n A""'t1~r~l.ce:. no hubÍ3 c--:i~,i_ obreroJ osalc:rio.dos- no
iban a dejur .: __ t..J!....:- t..-..!..crr3:: P':-1r:::1 convcrt:ir:-:e en jDY"il-:-!lero:=;-

no iban a dej::lr ~.....JS tierr·as rDr::i conve~·t;irsc en jornale-
ros mal ret:ri!:::~do!.:, ::::orno cnt:oncc::- lo crun todos en "::odas 

partes del mundo. r'iD hubo o no se enconc-ró otra. s:iluci6n 
que la de forzar ~'":: los indio~~ ;_:.. s~1inlstrar~ la mano de 
obra, aurque r-.ac:!.endo comp3t::_c1e to.l pre~ts.ción ca,., el 
laboreo ce la~- pe;Y".::elo.s que pose:l:nn. 

Pr_L..-..-1e::""'O ~",e recL...rr..i..6 ~.: la enco~::..end~ que ::ta.ba :.:Je 
recho a e>é_g:!_r Sl?:!'"V:'..c:l_o,:-·. de los '~nd:'...Do, cóUj8 1~o,,, r.1 ella; p~ 

ro corno lo~:: e . .:.p::.:.ñole:: __ o~.Ju.:...3ro¡: ele e-:.··E::: de:rec~-10, :.:~1yc:-1do ct 
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Jos indio!:-""; ocupado.::-. continuarne:-1l:c en lo:;:-~ erip:cesu.~. -::],·J:r~.1:co

las, ganadera·~ o minergs que ocometl.eror;, l~_. Coron"" les -
Privó de él hacia medid.do::.; del SigJo XVI. Inmc,jj_¿1tarner1te 
despu~s ,-.e adoptó el si~-;temo l lc1rnodo del servicio per:..;o-

nal que preva1ec:..ó !- .. :::~,tu lat' postr:i.mer:l'.·Clc; de la ~poca co
lonial. TendÍL""'l este !_~:ist:cr.10 0 ropa.rt::Lr lo r~1ás equ:.:.._ r;d1;i

vamEnte lo cu.r';JG de trc-~ba.jo qLF- :..::-e iriponfa ¿i lo~, indios -

y el bcnef""j_c:-i_o cuc de c~.~tn c'-~rq2 rcc:Lbf,:Jn l 0.2 e~'-:~-:tñoles :

todos lo!:: :Lnd:i.o~; cst:ür6n ob1.iqe.dos a.horJ 21 dcir el ~erv:i-
cio (ante·~· '-'6lo los inct:.o::.' de encu·nicnda), y todoo- 10:-3 e~ 
p1-esar:Los e3puño1-c:....~ -t:cndr~n dercc~10 u.hora. ..-3 recit~i1· el -
servicio ( G<ntc:.: sólo los enco:~onderos). 0-.i.stribuida as:l:
le can.Jo, t:oc6 0 cadL~ indio, ..... l d.ÍÍD; rne~; y .. .,cdio aproxim§!;. 
damente d8 tre.bajo. /\ lLl µre!..Ot:ac..:..ón d8 ós-::c se le apl.ic6 
el sistcnc: oc tLlrno -o la tcndu o l1..J i·ueda., como ,:je le -
llamó- con períodos !...ernünal o:c,; los indios de un turno tra 
bajaban dur3nte una semana 
hasta que se agotnbon los 

y no 

c:Emés 
volvían o. 
turnos. 

dnr el servicio 

El S8rvicio personal rue suprimido, salvo para
las minas, entre princi;::iios y mediados cJel Siglo XVII; 
quedaron ;::irlvados de ~l por lo tanto los dueños de las ha 
ciencias agrlcolas y ganuderus. Pero como la mano de obra 
segu:!:a siendo escasa, o::;to s. p.:ropictarios tuvieron dificul 
tadeS pare. procur~rselé:i 1 y O rin de retener en S'....JS ha.cien 
das a los que acud:l:an a tr.;t:Jujar en ellas u cambio de un
selario, :-.Ju sea ron un procedimiento paru sujetarlos y n-
rraigarlos: consistió este procedirnientc en adelantorles
di.ncro a cuenta de los salarios, en endeudarlos. 11/edian-
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te la deuda, que con tinuament:t-' cY"E"1:.fa o se reno\..1 ..-..J.b..::i, el 
peOn indi:gena !:38 ~-:onvi :t 9 ti6 en un verd,...,~ ~E-1.:'"'0 =.:l.e:::::-vo de l3 

gleba, qL..'E?dO acj:3Cl.~to a lB l1ac~LendD. en que trabajaba, 
Pues sólo Pagando l n deudo pod:f!"l 'Jbandonarla. Peon3je 
se llomO a eE,ta ;3:i_tuación ele J.0 que el trat~éljador cl:l.Fíci1_ 
mente se librobLl porque su patrón procur6 oor todos loo -
medios, legalc= o ilegales, c~incarlo en ello. 

Pare el trabajo en el ir-oi:cr:i.or de la~~ minas no
f'al to la mano de obra asolari'3du; L .... razón de ello rue -
que ese trabajo eru el mejor r-ei::r:i.8uido, llegando los sa
larios rn§s altos '•a~:cta alrededor de un peso d:Lar.io. 

El obrc:je tuvo las "1iS"1o.s c:::..:~:Lcultac!es que la -
hacienda pare procur-drse trabaj;.idorcs. s:'.llo pudo rete ne!:_ 
lo, corno ~sta, mediante el endeuda.miento. Los condenados 
a la pena de trabajo tornbi~n nutrieron muy especialmente
los contingentes obreros de los obr-cijes. ~Jo extrañara, 
por ello, que la mayoría de esta Fábricas f'uesen verdade
ras cérceles· y ruc:::e igual o peor que el da.do entonces a -
los presos en las Prisiones Públicas. 

En s~ntcsis, en la ~poca colonial, en el aspec
to industrial como en el agropecuctrio, la explotación ri...e 
la base sustancia] del ~gimen hispano. Es En este mo-
rnento incipiente, ronde nuestro r.'.6xico, comienza por si-
glas la lucha de las personas que trabajan para lograr un 
mendrugo· de pan y de bienestar. 
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2.- EN EL PERIODO DE INDEPENDENCIA. 

"No se encuentran disposiciones claramente rel!:!c 
tivas a lo que podríamos considerar derechos de los trabe 
jadores, en ninguno de los bondos, decloraciones, consti
tuciones, etc... que f"uc:ron dictados desde el pr:incipio
de la guerre de :independencia, ni una vez consr..rnada ésta. 
Por otra parte, la subsié;tencia de loe:; disposiciones vi-
gentes en la r~uovG Españr_i p.._~dríD inrcrirsc de los artícu
los lo. y 2o. del Feglamcnto PrDvisionol Político del Im
Perio 1.'exicono, u.ntecedentc.é' rcc,,otoc~ do nueé:t:ro Art. 133-
Consti tuciona l Viuente, y c;uo decían: "Art:. lo. Desde la
Techa en que se pu~.JliqrJ _ el ;ircsent.-e :r~Dle.~:ient:o qL:eda 

ebblidu lw constituci6n cspaF"1::;J.:.J en taci:.-! l¿:t E;~ten~_:,:i.6n dF_?l 
imperio". fo.rl:. 2o. ''Quel..ion, :-::_n C''"'.~:Jr·_;u, e.1 !:u f"uerza y -

vigor lo!.-- :eyes, ó2--dencs y oec!-~to.s p:ro~u1~r.:1do~ Jnterior
mente en eJ_ tc1-r..l. t=:rio del i:~1pcrio he:st,:=-t c1 24 de f"cbrero 

c1e lS.21, en cuc;,nto ;-,u ;::J:1-·.....,c~- =on el ore:;:>ente re~Jletrriento,

y con .las .leye~, órdenes y oecrc to!.:_-; cxpcctiL!u.s 1 ::::> que :__c:;e -

expidieren cr, con:::ecucncj_;c1 ce nue.stre!. inde~_1Qf,c..:cncia" ( l) 

8!.r, embo~o, en el "Bando de rti.dalgo", dado en
la ciudad de Gusdulajara el 6 de diciembre de lt?lO, en su 
Art. lo. ordenaba a los dueños de esclavos que les diesen _.. 

la libertad, en Gl ~~~~ino :le c.tLez c:tl:eis so p~:-ia de muer--
te. 
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En los "Eilementos Constitucionales" de don Ign.§!_ 
cio López Rayón, en el Art. 24 detenninaban, igualmente,
la proscripción de lo esclavitud, y en el Art. 30 decret~ 
ben la abolición de los exámenes de artesanos, que queda
r:ran caliricados sólo por su desempeño, lo que constituye 

una clara rererencio a la eliminación del sistema gremial 
heredado de la Nueva España. 

Con gran ruerzo human:l'.:stico, en los ''Sentimien
tos de la Nación o 23 puntos" leídos por r.brelos el 14 de 
septiembre de 1813, en Chilponcin~o, en el punto 120. se

indica" que como lo buena ley es superior a todo hombre,
les que dicte nuestro congreso deben cccr tales que obli-
guen a constanci.::i y pu.tr:i.ot:-..i.:::= .. ~.o, ;~odcrsn 1:_:1 O;:Julencia y -

la indigencia, y de tal suerte se atrlente el jornal del -
pob:re, que r-1ejore su~ co.st~bres, aleje l:=i ignornncio, la 

rapiña y el hurto". El punto l::c. in:cJist:e en la orohibi
ci6n de le e~clc.vitucJ y de }¿i di~tinc::.ón de: ::>~:.-:.·_:::_i!:_.i. 

As:l'.: tnribién, el "Derecho Cono_; ti tucional pan=i la 
libertad de lo. A-n~rica llexicu.na" sancionado en Apatzingán 

el 22 de octubre de 1814, u. instancias del genere.l:l'.:simo -
l\!orelos, establece la libertad de cultura indu~?trla y co
mercio, en su Art. 38, en f'a.vor de todo~ los c:Lud\:.td':.tiios. 

Erl el ••pion de Igudla", dacio por Don A~JU~~tí!l -

de Iturbide el 24 de f'eL1rcro di= l62'1 cce menclonu \ A~·i_;. l2) 
que "toc.1o::.... lo·:. •1:..::i.b:L.::;:-:ini.:r~ tjc ~l ( Uel :L"~pc1·_i..o rne..,:i . .:·a·io), 
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sin otra ctLstinciC'in que su m~r:i t:o y v:Lrtudes, son c:ludad~ 
nos idóneos Para optar cualqu:Lcr emple:o". 

La Const:L tución de 4 de octubre de 1824, que -
adoptó para r~xico la ronna de f'Epóblica Fepresentativa, 
Popular, Federal, tampoco contiene di spos:Lci6n alguna que 
Pueda constituir un antecedente de derechos laborales. 

La Consti tuc:LC'in ccn:t;ral:L sta y con SSr"Judora de -
29 de diciembre de 1036, -f~, por supuesto, anisa, en - -
atribuir cualquier derecho laboral. Su vigencia concluyó 
el 6 de- octubre de 1839. Lo,- pn::iyectos posterlores, sorne 
t:Ldos a las incidencias de cor1bios notables en la pol::l:ti
ca y a las consecuencias de la guerra con los Estados Un~ 
dos de Nortca.rnórlca, no re-flcjaron preocupación alguna -
Por atender el problCYla de los tro.t.Jajador·es. Sólo apare
ceri:a esa inquietud al discutirse en 1856 el Proyecto pa
ra. una r-~ueva Constitución. 

No parece que la condición del peonaje mex.icano
haya mejorado con la Independencia. Demasiado ocupados
en la pol::l:tica los gobiernos que sucesivamente detentaban 
el poder, viviendo, seguramente un estado de anarqu::l:a y -
de inserguridad social, dejaron al azar aspectos comerci~ 
les e industriales. 

No hay demasiada inFormación respecto a esta ~P~ 
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ca que podrlarnos ub:Lcarla en r;re 11321 y lB56. S:i.n enibEn-.:¡o, 
hacia 1823 se e:-icuentran jornadc..1s de trabajo de ciiecioc'lo 
horas laboradc3S y salarios de dos reales y med:Lo; par-ct l9. 
mujer obrera y los niño~> se destinaba un real sernan?.r:Lo. 
Pero más grave aC.n, trein1.;o y un años ,n[i.s tarde, en 1854, 
los obreros percib:f.~n salario·_; de tre<o> regles diarios - -
-sin que la jornad:.1 hubicrci c~i"rninu:'..rio en més de uns hora 
lo que sicF1:i. f'icd que en tre:Lnb:i y un año.o0 el aunento de -
los salarios lue de seis centa\1os. 

de 1857 
En el artículo 5o. de la Const-..:..tuci6n Pol1'.tica

B>-:cesi'-'arnentc t:r.mido :•,e establece: "Nadie puede-
ser obligado o prestar trubajos personales, sin la justa
retribución y sin su p] eno con:c.entimiento. La ley no p~ 
de autorizar ninqún contrato c;ue tenga por objeto la ~r
dida o el ir~"·,cicc,'-"}C sacrir'icio de la libertad del hom-
bre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto
religioso. Ta~poco puede eutorizar convenios en que el -
hombre pacte su proscripción o destino". 

Pese a esta situación jur1:dica, el quehacer so
cial estaba, co~o siempre en ~léxico, deteriorado. El sa
lario de las minas era, en pranedi.o, de 25 a 50 centavos, 
al d:f.a y las jornadas, poco menores que las de los campe
sinos (lB horas). 

En las fébricas, con una jornada de aproximada-
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mente ll horas, el salario variaba entre J.S centavos y 75 
centavos diarios. Fespecto de los sistenas seguidos por-

los industriales, una ocasi6n, un grupo rle trabajadores -
denunciaba en "El Hijo del Trabajo" (periódico informati
vo), lo siguiente: "obten:l'.an empleo si eran buenos cris--

ti anos. [)e su raya .semanario se les dcscontabu: 2 reales 

para la sociedsd católica; un l~ul 
atrio del So.grnrio de la Catedra)_, 

para el c:-ivcrjado del
un real par-3 sostén de 

los hermanos de la vela verde encendida a lci horn de su -
muerte-, un i-.eal y medio µera el mes ce r.1;_.,,_rf_a; un real y
medio para el de 53.n Jos~; r:icdio real ;:JLlrn lo rnisa de la
capilla de lo. f6bric~; Medio reL1l pero. lo.~'3 necesidades de 
la iglesia; medio y cuart-illCl [:'ara el S-cinto Eepulcro y 

''tres r-eales por estor su~3critos L! oeri6dicos que derien

den la religión". 

t.·1óltiple_e:: r:oovimient:os de dc:_cco:-itento se dieron
en esta etapa, mi SíDS que fueron o.::.' l. o~~ ta do!.:::. pal: ... los go- -

biernos reprec·ivos. Sin ernban_~JD, } us :Lde;~1s ~Joc:i..alistas -

empezaban e. tener c:ierta vic;encia en el (11 t-.i.~o terc:Lo del 
siglo XIX. ''El S:icialiste." :3e riublic6, de mcinera irregu
lar, desde l87l a l888. "Lo Coriuna", bimestral, sólo se
publicó de l874 a l875. En este r1isr"o eño npareció "La -
Huelga" y de 1876 a lG66 se publicó "El i--tLjo del Tra!:::>ajo" 
dirigido por el ~:.astre 0os~ !.~rf.a. GonzSle z. 

Co·,-·o ~-ocici.:i:::,,dl-?.:_- :-r1ui;U;:l..li.:.=.td.:--:- ex::._s!:ie~n la Funda 

da por .Juan C'1r,o / el e, 0 cul-':or ~'º''~ r.'.:,r"'.'.'."-' ~.tLrt3.nda, denorn1:_ 
nac:1a "Le:¡ Grar·; F:3p¡:i_}:i.u Al""t::!:..::.1.:-.:.c~1", '--l'Jt-3 f'ldi.;::._6 en el Ex.-~on
vento de S_,:11;~-: Cl.-"!Y'-:.~: 1-J ··~c:.:_P-1--.U Fl··:1i;e:!.~1d-l'' ~~·~.--~1~·t ::.-t 1 



con 12 m:Le.,.,bros, de 1886; "la F:rat::er:i:l.dad de &3stre=-" de-
1864; ld "Socieda.d de Artc:'"'e1no~ y Agr..i..:::ultores" de 1867 
y la "Sociedad Art.rstica lnd'...JstrJ_al", del mismo año. 

El primer Or;:Janisrno obreru de importancie r·LF-! -
"El Gran Círculo de GJrcn:i~"; nace el 16 de septiernbre de 

1872, fecha en que "en u:i en~sayo de uni r:Lcac::L6n, lo~; di-
versos nCJcJ eos· obre rus organizado.s en cooperativas const=b. 
tuyen un organismo central de car~cter nacional al que de 
nominaban ''C:rrculo de Q1reros de t/~xico'', y en ~l que se
funden todas las sociedade~:, cooperat:ivG"'·, mutualistas y -

hermandades. 

El "Gran Círculo de CbreroC'"." lleg6 a tener, en

el año de 1875, 20 sucursales en todo el ~~s, y recibi6-
el opr.yo moral ue casi todas las organizaciones obreras -
de entonces. Las siete pri~eras cláusulas del Feglamento
del Gran Círculo, que rue aprobado el 2 de junio de 1872, 
expresan clarar1ente sus tendencias, a saber son: 

I.- Mejorar por todos los medios, legales la -
situación de la clase obrera, ya en su condición social,
ya en la moral y económica. 

II .- Proteger a la mi sna clase, contra los abu
sos de los capitalistas y maestros de talleres. 
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III .- A3lacionar entre sí a toda la gran fami
lia obrera de M~xico. 

IV.- Aliviar en sus neceSidades a los obreros. 

V.- Proteger a la industria y el progreso de 
las artes. 

VI.- Propagar entre la clase obrera la instruc
ci6n correspondiente en sus derechos y obligaciones soci~ 
les y en lo relativo a las artes y oficios, y 

VII.- Establecer todos los c:rrculos necesarios 
en la Fe pública a f'in de que estén en contacto los obre-
ros de los Estados con los de lG. Ca Pi t.::il". 

otros orJun:L gno~ crec.do~3 en r .. ~xico f'ueron "El -
gran C:rrculo Fef'orrnista", dirigido por Jos~ Marla Gonz6-
lez y cuyo órgano era "El Hijo del Trabajo", y la "Gra.n -
Conf'"edereci6n de las Asoc:!.a.ciones de Cbtn::!ros Jl.lexicanos" ,
nacida oor acuerdo de un Congreso celebrado en enero de -
1876, cuyo objeto f'uc ;::iro,,:over lc.t libertad, le:. exal taci.6n 
y el OY'Ogre.:..o ae lo, .. - clases t:r~}baj0dor·3.;....,, Y'E?~pe-tar1Llo ~e: .... 

pi tal. 
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De lo 6poca que se reseña -el óltimo tercio del 
Siglo XIX- pueden destacarse diFerentes acontecimientos -
sociales como especialmente importantes. En primer t~rmi 
no la huelga de sombr'E:!rcros, de 1875, qt..B coincidió ade
más, con una huelrJu e:::.tudiant:il, y eJ mov:i•n:Lento de Pinos 
Alt..-os, ocurrido el 21 de enero de 1883. La rvprcsi6n en
estos casos f"uc sulvaje. Con el puso de]. tiempo y el ma
yor desarrollo del ca~italisr.io extranjera, auspiciado por 
el nerasto general Porririo D:raz, la condición de los o-
breros se f"ue haciendo m6s y más penosa, hasta producirse 
el movimiento armado de 1910. 

3.- DURt\í'JTE EL 1,10\/Il,UE~JTD REVQUCIO\JARIO DE 1910 

El señuelo que atrajo <'l lo~; conqu::i.stadores y c2 
lonizadores españole" lo Fue siempre, en prl.mer lugar, la 
minerla. D=spu~s de consunoda 13. incJependenc:La, los cap;!,_ 
tales norteamericé~no!::: e i.n~:::._c~c:..::, :.-_,f.:: u~1:!."DSL:ruron a obtener 
concesiones. El :régimen porT7 irisb3 est."imuló particular-
mente esa penetraci6n econ~mi..cu, ul grado de conce~er ha~ 

ta la propiedad ael !':-ur:.1.suelo u las compañía.:..1 extranjeras., 
cosa que no en la colonia ¿:ucedió pues el Fey de España -
se reservaba ese dominio. Lu explotación del petróleo, a 
partir de lSlO, produjo rubulo:::ac" c<anoncir:i"' a lo"' inve:r
Sionista~:. y ~¡1Úl L-:Lples de!:::pojc:- y ::.t!"U;.:Je.:.los a los mexica
nos. Los capitales Franceses buscaron pref"Grentemente -
las industrl.as de transf'ormaci6n, junto con algunos capi
tales r:1exicanos y españoles, desa:rroll6ndose especialmen
te esas industrias (f-ti.lados y Tejidos, K."l.r.ineras, Texti--
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le3 1 de Tabaco, de Papel, etc.) de l890 a l9l0. El come!: 
cio crió de manera correspodien te a la3 inversiones, a 
las garantías, 8l aunento de la poblaci6n, del Presupues
to del Estado y de la burocracia. El régimen porf'irista
e st:imul6 notablemente el desarrollo de las v~as de comun~ 
cación y los med~os de transporte. 

El Dencn:iJ F'orfir-1-o O.faz gobern6 directamente -
durante .3Cl año,_; e indi:rectar.icnL-e dur<.:Inte los a años del 
período de su coripad:n2 el <Jencral l.bnuel C""Onzález; es de
cir, desde 107'7 hasta l'.:lll. Durante todo c:=n Liempo, la 

organizsci6n política f""onnciL~u un engranaje que dependía -
personc.lr;icntc rj2l aenerLJ1 D1:L1Z t1uxil:io.do por sus am:l.ao.s.
Las elecciones crnn un1_1 Farsa; ~:,e r-celc:--;í.,~n ca::i ::.icr;~~1re

lcs mi~"11os per~~on•.!jc::..; en 1 o!2> rnunici_pio:::; 7 1-n.:.:. oubernatu- -
ras, las có."1Dr<1'~ y la presidencia. A O.fa.;:: se le lla.mO el 
"~roe ric lí_! Pt1Z". LO!.: cnc:-;¡i~;u!_j o desaf'ectos al regimen .

eran aplasto.dos inmiseri=rdcrncnte. Los compadrazgos de 
los pudientes y las uutoridadcs imposibilitaban la .Justi 
Cia. S::lcial y •-mcian imposible J.é-:i democracia. Las recla.m~ 

cienes o litisios por nt:ro~=l~os, abusos de autoridad im
posibilitaban lo ,_justicia S=Jcial y hac:fan i"'posible la d.!::_ 
mocracici. Las recla."1Ciciones o li ti¡:¡ios por atropellos, 
abusos de autoridad o despojo de t1-erras, no prosperaban
porque se le!'; dab2 "carpe tu~". En cambio, la clase me-
dia de lo. caPi tal y de u.luunas ciudades de provincia f'ue
Favorecida por el aunento de la industria, del comercio-
y de los puestos oC.blicoc: de menor importanciu. El gene
ral O:!az se Fue :rodeando de un estrecho círculo de amigos 
y compadres que gar-antizaban el control pol:ftico por me--
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di.o de "cacicazgos". Y Para aaninistrar los negocios p(j
blicos form6 una élite de personajes cultos y enriqueci
dos, 11.amaqos "los cientificos", que separaron cada vez -
m&s al general D:íaz del pueblo en cuyo1 nombre gobernaba. 

Por otra parte, la Sociedod 1''ex:ica.na durante -
l..a época porFirista estaba dividida en varias clases so-.---
ciales: la clase privilegiada, integrada por ricos hacen
dados, adninistradores de graneles empresas extranjeras, 
industrial es y comerciantes de negocios mayores, poli ti-
cos y funcionarios importantes; la clase media fon-nada -
por profcsionistas libres, comerciantes al menudeo, admi
nistradores o empleados de empresas burócratas; y la. cla
se ba.ia o popular enlc1 que c~-;tnban los campesinos - - -
.indiGe.nns '/ me::3tizos, lo~-: obrero~., los cn~adores, m.e.. 
zas, vendedores nmbulontes y otro~; muchos sulJc,,--¡plcac!::::is. Los 
campesinos y los obrero~:; viv-:l'.:an en la m6"' lamentable si
tuación, =n =larios de humbrc, sin libertad personal -
(acasillados en la.s hucicndu~- o encerrados en los obra-.·-
jes), sin leyes que los protegieran, a.l arbitrio de los -
patrones que eren amigos o compadres ele las autoridades.
No tenían oportunidades de mejorar, ni de educar a sus -
hijos, ni servicios sociales a los cuales recurrir. E1 -
inquisitivo Ingeniero Francisco Bulnes, implacable escri
tor, expres6: ''De tanta omnipotencia porfirista, jamás s~ 
l~O una ley en favor de los desamparados; se concebía el
progreso, pero sin le:·::;. mi:~rables; y. para el.los,. en ·.treinta
años, no hubo ni un aunento de salarios, ni un aunento de 

piedad. La revolución tenía que venir porque los hechos-
no pueden deshacerse". En algunos casos hubo explosiones 
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de rebelctta, provocadas por la desesperaci6n, como la de
"Las Vacas", en Coahuila, la de Tomochic, en Chihuahua, 
la de Cantón de Acayucan, en Veracróz, en las que partic!_ 
paran los campesinos; y las huelgas de Cananea y Río Bla!:!, 
ca, organizadas por los obreros. Pero rueron reprmidas -
con lujo de ruerza y de manera ignominiosa. 

Desde que se inici6 su prolongado ~gimen dicta 
torial, el cieneral 01'.az ruc el irin&ndo a sus opositares; 
primero a los militarBS que podf.an representar un peligro; 
desp~s a quienes mnnirestaban inconrormidad: pol:(ticos,
PeriodistGs, diri~;cntcs, ob:re:ros, etc. Sin ef11bargo, una
presa puede contener c1 "3.~]un ha~_;ta cierto límite pero - -
cuando éstD .sobrcpo.so. ln cupr..!.cid.:id y lc:--1 resistencia de -
las diques qL.JC? le, contienen, Pa'-'o sobre ellos y tennina -
por destruirlo~;. Así, lu inconrorrnidad económica, social 
y política del µucl.Jlu ruc crociendo t1osta desbordarse. De 
sean do 
ci6n. 
tiendo 
inició 

tard:('3.>'TICnte of"rcccr esperanzas de mejorar la sit~ 

Porririo Díc.z hizo decloruciones pC:blicas prome- -
libertades políticos. Esto produjo la chispa que
un r:-:ovir:1icnt:J r:opulor incontenible. Las "clubes -

polf.ticos" y 1ns pcri6dicos de oposici6n surgieron en to
dos Jos á~bitos del po..ís, se organizaron partidos indepe~ 
dientes, resurgi6 la lucha cf.vica, se publicaron libros -
como por ejemplo ''La Sucesión Presidencial'' de Don Fran-
cisco I. t.'.adero, que tuvo enonne resonancia. Cuando las
''cient:r:ricos'' pretendieron rerrenar con violencia ese mo
vimiento que con~en~a lns ansias del ~ueblo, ya era tarde, 
y la violercia provoc6 la Revoluci6n que arras6 los di·-- -' 

ques de la dictadura y se volcó en todo el pa:l'.s para dar-
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comienzo a una nueva ~poca: la de ~~xico en el siglo XX. 

"La Fevolución que se inic:L6 en nuestro pa1>o; ha 

ce sesenta y sci.s años, t•..1Vo como 'finalidad inmediata de"" 
truir la actninistración gubernativa del ,:eñor Prcsidente
general don Porfirio 0:1'.:az, quien cono o.ntes rftjimos tení:a 

ya en el Poder más de treinta año!3. La nuevcci FevoluciOn
invocabo como uno de sus postulados la no r-Delección, que 
precisariente to.mbi~n hnbf:¿'1 invoco.do el p:ropio r]ener-J.l 
~az al hacer:;c car:_Jo d8l C"lDbierno. Dt:n.:i oo~>tulado más -

era el suf··r.:T~':i.8 cf"ect::..vo, r:ucs oor un:.:.:. lor~J ·~ e;...:,pe:r ... .i.encia
polít-.i.ca el puc~2-o an~;eJ._at_v_"! que hubiera le~;u l:Lda.d del su

Tragic ;_./ ~ · .. ; ;-.cJ r'Celccr.::.iOn de lo. Cu:-icion-"l:r:i..o~-' lo que t;.'"~.<l-

co neceS::.t;c__::_:iG¡ c~_,·-~,__l:-·. :::;t;!--o._· ····._.!cF·.o 

les la adrn:i.n::...!.:..·t:ra.::i611 pD1""'f:i..::c··..i..a.no. 
atención; ;::;ues' aquel los. t""iOF-;bres 

vf.an con r;;ucha~~ G.flc~ de :?.--e~::r,~zo, 

XX. 

no 
de 
en 

2.e~ 

tal 
lo '~ 

:lo e' cua-
pre~-c.-1t>.:i n:i.ngunEl

udrn:i.:-i:L .2 traci6n v~ 
albore-" del 81.glo 

El auroento demogr'1fico daba una pal.ilación que -
no pod:fa ya subsistir con los prBcar:i..os elementos que 

exist:fan mectio siglo atrés: era indispensable aUTientar y

mejorar la alimentación del pueblo el que tambi~n necesi
taba de casas higiénica~, de vestido y hustu. de honestas
diversiones. El acaparamiento de la tierra en manos de -
latirundiGtas motivaba que ésta no se tre.Q2jare. en su to
talidad, arrojando un saldo de hombres sin trabajo, ex- -

puestos a la vagancia y con ello a los vicios, a la ro.Pi
ña, o a emigrar el vecino pa:fs del norte en busca de tra-
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bajo, que s6lo obL~n:!:an por uno corta temporada, o bien -
se desarraigaban de su pa:!:s paru ocuparse en Norteamer.Lca 
en los m6.s agobiantes trabojor.;. Las f"6bricas de hilados
y tejidos, o de diversos productos, que deb:i..do al progre
sa del m:iquinis,-no ~== f"ucron estableciendo en nuest1·0 pa:!:s, 
c1.-.iea.run el obrer··j_~:,r.io y lo~, ho--nbrc~-; qu8 en ell~::.-; se ocupa

ban carE:!c::fan de todd clo!:..:.C de q:.:i.rant::!<.::1= en :.u t:r0bajo, 

Por lo cuwl nuc!::-trn~- ot"':rCn:-J~-- t.;;:·.i:.-:-.<iban colo.-:.--.JClo:._·, en 1.r\d !::.~i

tua.c.:L6n c.1c in!cY~or--..:_ cL~_1c1 J. lo~~- c1u cu~11 qui.e'!~ o t1u p~_1_r --=_, del-

mundo. 
razones: le~ e ;;:,_~uc_lj_-:!~- ~.e cncontr·.:::.ban en ~,.,:_1!10:: c:t: lo~ Ay'-J!:!. 

tarnicnto.::, que d:i!::--pon:!:r3n c}i.:? c.. ...... ._~_quo: p:tt>.:.:J.UDU"3~:,!_:o:...~: se .-:,,3re

c~e de E-:•_-:::JCl~~- No~QlC:· o •-d.L•-r:-_~ :~v.1y 00:.::.1:..-, u¡::Je;l.-J.:;:.. t.;re~

o cu~_1tT"O cr·. i:odt..s. l<-,! Ft:!nú:....,1:...c ..... -1; l:~ e=--· -::.-.eí~·.JnZ.c.J. er"_1 ele"'•E!nf-;.al 
y def"cr.::t:;-10.Sf:;. t~JrnLd.6n ~} "~_lc:ro L.:Jt6l :Leo .-o:---.t:en~u c .. ~1·-.;1..J'8:1.a.e, 

con el Ctnico cL·jet:o de e:-1~.ci'lr:ir 1 .. 1 doc:..::-i.n·..:. y lo:.::; ruct:Lmen

tos de le ul-f"ot:ct::Lzo.ci6r:. 

Eran puc e, los pro~ lernu::.. funduricn tules: "el Pl"'2., 
blema egrc.r:i.o o de lo~ ca...-r1pe~):Lno~:1, el proble:nn del tr.::-.t.Do.jo 

o r:Ba el de l<J.S r;a:rant:!:a.::: n loe; asalarie.dos y el problema 
de la :in'->trucc:::.Or: o :cea el de:: la'" ncces:idndc~~. de preparar 
mejor e lo~ habitantes oc ~~ pa.ís que estaba e.nsioso de ~ 

mejorar .sus condi.c:i.ones de vidD.".(2) 

La R2voluc:i6n t.'e>ci..=na de l9l0 f--ue el despertar 
de la vi da :inst:i tucional y el nacim:ien+:o de lo virtuosi.-
dad transfonnadora ~l :inte~s colect:Lvo. 
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"La Revoluci6n, dice Ck:tavio Paz, invento un ~~ 
xico riel a si: mismo, le devolvi6 la capacidad de ser y -

de vivir según su historia y sus tradiciones. Esta gran
conqu:ista encont:r6 exprusi6n en lo Carta Constitucional,
docunento vivo de ideas y de objet-l,Jo:.;. La Consti tuci6n
del 5 de rebrero de 1917 no f"ue un texl;o legislativo rr.fo' 
s:i.no sobre i.:odo u1·1¿_-! plf1taForinu. de :_:.;:ip~_l"'uci::Jris~-., ri.~u e~~ -

f'uerza dinúmic0. Co-10 u.~l-=1 e:..:tr·c] ~::.J r-:ol,--1r, 2-r1.j:.cab-3 l-3. r~ 

ta: .se oi-=-rccíi:::1 co:-rio Punto de ref-en2nc:LE..: rFi!"'J el... ~oso de -

l.g. FE::voluc:L6n ·:..:. ls ctopa const-;~:Jct:L._;,:-i. 

[)e el2..~ ~--.e dc.-.-.p~nd:fé.l ~n CO..:"Dl.:.1.r_:_o LJ;.s:L·.::;O j l.';i 

Fevoluci6n Mcx::...cano., c!:~':1 de.::dc luC":J.:J 7 3q·_:cl cor .... iunt.:o de 
causas y ef~ectoc:, que hCJbÍd d¡:¡oo or~.:..c;¡e~· : 1. movir-1ien to de 

1910 tambi~n crci l<J Gporieya "'iLL t'J:t:' del pcr:l'.odo 1910-191 7, 
pero asimismo G::"'· _ u---:·1 0utocrlt:Lc:..! perr.•u.nen te, una acci.6n -
constante rJc adaptación a la rcül:Ldad. Por eso, aCin hoy, 

en r.~xico, se habla de continuidad re"·olucionar-.ia, se ha
bla de ella por~ue se tro.baja en el f"il6n de una'Doctrina, 
que es precisamente la doctrinu de lu Revoluc;:l_6n. Como -
aparece en lo. Con:.oti tuci6n de CuerCto.ro, es tu doctr.ina es 
dial~ctica. r·Jo r:!rr1balsarna. en 'f'ónnulas crl.stu.lizado.s las -
solucione= de los problemas pol:l:t:Lcus, Gcon6r,.;icos, socia

les y ju:'Íd:i.cos del Estado; o.l contrar.io, anuncia una se
rie de p:ri.ncip:ios que se tran!..:.f"or.nan en no:n:1as de legi ti.
mi dad para que el r.~xico de cualquier época realice plen~ 
mente su propio destino". (3) 

Con la r~ en la A3voluci6n, el destino de la Na 
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ci6n marcha avante hacia el r€!gimen integral del Derecho
S:>cial y de una Justicia colectiva para el bienestar de -
las clases económicamente débiles. Lo cual solo se logra, 
con las actualización de estudios de las diversos aspee-
tos; sociales y económicos y la exacto aplicación de las
Normas Consti tucionalc': y, s:r el o~s no quiere pasar va-
r:i..as décadas con le ~:;ubsistcncia de una e~tructur2 ca--
racterístico de lo sociedad colonial y subdesarrollada,
habr§ que replantear con todo profundidad su oolítica de
desarrol lo económico y social. 

Y al manejar enl~ invcsti~ación juríctLca econó
mica y sociol(Yc-¡ica concepto'~ corno el de re-Forma a:::;r.:i.ri.,:-;.,

revolución social, desarrollo econ6~ico, es neceser.Lo ~ 
c:Lsar r.iÓ.'-" concret:arr1ente de qu~ tipo de :t"Bforma, de re\10-

lución y de desarrollo se trato. 
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8::Jn numerosos los autores que han tratado de in 
cluir el Derecho del Trabajo dentro del Derecho Público -
o privado, ú ot:ro,; m[!s que ho.n querido asignarle un cará_s 
ter mixt:o, sin ernbar<:JD dichos autores no han comprendido
que tal c!is':..ir'.c:i.ón-6 equipcrnci6n nada t-ienc de necesaria; 
ya que es posibl_c lo cxistenc1-a de un e~tatuto jurldico -
de nuevo tipo y que no '.é:·ea ni ce Derecho Público ni Priva 
da, sino que tr3 duz ca. una r.L..'BVD real i.dad que es el Dere
cho Soc:i a 1 • 

Fíi:idbruch nos dice respecto a la dist:inci6n en
tre Derecho Público y Privado, que no es absoluta ni ti~ 
ne un valor apriorlstico, ni deriva de un Derecho natural 
que no existe, sino que su velar 2s histOrico, responde -
a un tipo detcr:-,inado de estado y encuentra su rundamento 
en un Derecho positivo qL.02 a su vez tiene un valor mera
mente histórico. (1) 

El derecho del trabajo signirica la wparición -
de una nueva ruerza real de poder y que ha nacido con el
Derecho del Trabajo, signirica la aparici6n de una nueva
fuerz,a real de poder y que ha nacido con el Derecho del -
Trabajo, sign:'._ f"ic.¡;: -:'.B BPariciOn de una nueva f"L.erza real
de poder y que ha nacido con nuestra Carta Ma.gna que impl;h_ 



ca la Participaci6n del proleta:r.i.ado en la organización 
estatal por ello se habla de una Constitución B:lcial. 
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El origen de la teor:fa Integral se encuentra -
en la rormaciO;i del Derecho del Trabajo, mediante la ru-
sión del Derecho S:icial en el Artículo 123 Constitucional, 
nacieron simultáneamente en la ley, y el Derecho S:icial y 
el Derecho del Trabajo: pero el Derecho del Trabajo ónic~ 
mente rorma parte de aquel, porque el Derecho S:icial tam
bi~n nace con el Derecho Agrario. 

Es en la interpretación del Artículo l23 donde
la Teorla Integrol encuentra los .::'spectos sociales del De 
recho del Trabajo, con carGcter proteccionista en ravor -
del trabajador en general a:::.i: cor:io un rin :reivindicatorio, 
dan origen al Derecho f.'lexicano del trabajo. 

Fue!· .. -~'.-: J..cs ci.ct.C:~:-encs del F.rt::fculo :3o. Consti tucio
nal y de los que yo mencionamos en el inciso "C" del ler. 
Capi:tulo de ~sta Tesis, donde se habló del pensamiento so 
cialista de los Constituyentes. 

Fué un gran aspecto social más que poli:tico el
que insPir6 al Constituyente de 1916 Para rererirse a las 
Derechos del hombre, "Fueron: la jornada máxima de ocho hE!_ 
ras, la prohibición del trabajo nocturno industrial para
mujeres y menores y el descanso hebdomadario; lo que - ~ 
abriO el ruego de la discusión. Diputados como Jara con
anhelos de una Constitución nüeva rompiendo los conceptos 
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y saliéndose de mol.des, naciendo así la idea de una Con~· 
ti tución político-social. 

Sin emb<:c-irgo algunos renovadores tenían una ide~ 
logíe. restringidu, pués no pensaban que con el Derecho -
econOmico, de los económica~ente débiles, y contiene el -
Art:rculo l23 la dialéctica t.'.arxista según lo hizo el DiP~ 
tado Jos~ N. !.'e.cías quien habl6 de la huelga como Dere- -
cho 9::>cial Económico. 

En el Proyecto se r,rotegía y tutelaba a todo -
prestador de servicio (obreros, jornaleros, etc.,) Es el 
a:rt:rculo 123 un instrt.rnento de lucha inspirado en la dia
lectica f • .'.ar.;..-~ista Pe::.r0 socinliza.r los bienes de la produc
ción a trav~s de no~<'lS e specf.í'icas que consignan tres de 
rechos reivindicatorios y f"undomentales de la clase traba 
jedara: el de lG pC;!rticipación en las utilidades de las -
Empresas, w~.ociL!cj_ón ~:::ro1':'"csior.o.l y t·)uelr;Jc.1 corno parte int,=. 
g:rante del Cerecho de} Tro.bajo y por lo tant.::i ramo del -
Derecho 8:lcial Constitucional. 

El artículo 123, según lo cito.mas en el capitu
lo anterior, no expresa la voluntad de la clase capitali~ 
ta, porque sus creadon;s no pertenecían a ésta, eren de -
extracción obrera cano Jara, Victoria, Zavala, Van Versen, 
marxistas como t.'.acias, socialistas como Monzón Mújica; 
por lo tanto no es Derecho burgués sino Derecho S:>cial y
quienes lo aplican en f"unción de autoridades son precisa
mente los Bu1':)ueses qui~nes representan al capital:Lsno, y 
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contra éstos se eleva Poli:tica y cientificamente la Teo-
r.ra Integral con el fi:n de hacer conciencia revoluciona-
ria en favor de la clase obrera. 

F~ un gran alentador del Derecho Social en la
Consti tuci6n el Diputado Macías, qui~n reconoc:ra la huel
ga como Derecho Social Económico y ~ste debe ser indepen
diente del Derecho Público y Privado, es el Derecho So-
cial en r.'éxico proteccionista y reivindicador de la clase 
obrera y as:r nació en la Con~titución de l9l7 y en el mu~ 
do jurídico e:l nuevo De~cho 5::Jcial en normas fundamenta
les de gran jerarqu:fa. 

El Doctor P..lbertc.J Trucba Urbina al hablar de De 

recho Social estimula lo pn:itccción y tutela de los d~bi
les en las re2-ncioncs hLTno.nas 1 ccn :...:l objeto de que los -

trabajadores alcancen la igualdad y un legitimo bienestar 
social, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 123; 
respecto a la definición dada por el ilustre maestro al 
referirse al Derecho Social r:oencionado:. 

"El Dc:rc:cho :::Dcial es el conjunto de principios, 

instituciones y normas que en runci6n de integración pro
tegen, tutelan y reivindican a los que viven de su traba
jo y a los económicamente ~biles". (2) 
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2.- Fuentes de la Teor:ta Integral y Normas del 
Artículo 123 Constitucional. 

La teorla integrol ha s:ido creada por el ilus
tre maestro de la Facultad de Derecho de la Ui\lAM, Dactor
Alberta Trueba Urbina, y su objeto es difund:Lr el rrensaje 
social conten:ido en el Articulo 123 Constitucional. Esta 
Teorla hace referencia a la forma en que fu~ naciendo el
Art:r:culo l23 de nuestra Carta Magna en el Congreso Canst:h_ 
tuyen"':c::> de; }.9l6-l91 7. 

Su creador nos d~ como definición de la Teor:ta
Integral la sigui.ente: 

"Es la investigac:i6n juríd:ica, ~acial y c:ient:t
fica del Art:tculo l23 por el desconocimiento del proceso
de formación del precepto y frente a la :incomprensión de
las tratadistas e :interpretaciones contrarias al misma de 
la más alta rnagistratura".(3) 

Las fuentes de la Teor:ta Integral san las que -
se encuentran en nuestr':l Historio. Patria y se contemplan
par el Msterial:isrno Dialéctico en la condena a la explat~ 
c:iOn, a la lucha de clases, etc., pero las fuentes por 
excelencia son el conjunto de normas proteccionistas y 
reívind:icatorias del artículo l23 Constitucional; esto es 
entendiendo por fuente del Clerecho la g~nesís de la norma 
y 1os d1-vG1--::.:..as e;...:.presiones de lL-~ tnl~-:J11LJ., e1. Derecho Legis-



lado, el espontáneo y la jurisprudencia, as:!: como cual-
quier costumbre labCJrol ·prote-c.C.i.onist:; de lo·s trabo.jadores. 

La Teoría Integral menciona las características 
proPias de la Legislación t.'.exicana del Trabajo, y en la -
lucha por éste persigue la realización de la dignidad de
la persona obrera así como oc;u orot.:ecci.ón y reivindicación 
por lo cual el Derecho S:lcinl del TretbE,jo C'C> una norma 
Que beneficia ónicamenL-e o lo clnse obrera y campesina. 

Es el orc;ículo 123 un conjunto 
cionistas y reivindicatorias en ravor de 
y de los ecCJnÓr'.Ücamentc ~bile:__,. 

de normas protes_ 
la clase laboral 

S:::in non:<¡:i5 R2ivindicatorias de los Derechos del 
pr-oletar:io.do: lc...1s contenidas en 1c.s claCtsulas IX, >' .. /7-: 1 ;~'JIII 

y XIX del .l\rt:í:culo 123 y que mencionan respectivamente el 
Derecho de los trabuja.dores n Participar en las utilida-
des de las Empreso.s, el Derect•:::i de las Trabajadores para-
coaligar.se en def'en~-a de sus intereses, 
tos, asociaciones profesionales, etc., 
cho de huelga reconocido por lo.s leyes. 

ronnando sindica
así como el Dere-

En esto.s encontrarnos los princit::..os leg:ftirnos-
de la clase trabajadora que no ha logrado su rinalidad, o 
sea la socializaci6n del Capital debido a que el derecho
de huelga no se ha ejercido con un amplio sentido reivin-
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dicatorio, sino Onicamente para cansegLó..r un equilibrio 
ficticia entre los factores de la producción. 

Las l'Jormas reivindicatorias de los derechos del 
proletariado son las que tienen par finalidad recuperar -
en "Favor de 1a clase trabajadora lo que por Derecha le c2_ 
rrespande en razón de la explotación de la :-i:i_:::;,-,,Q en el -
campo de producción económiccc o sea el pa<:Jo de la plusva
l:1a del trobajc:i orestado desde la Culonia hasta nuestros
d:1as y esto troe en s:r la sacializu.ción del cap-l tal, esta 
Tear:1a t.~arxistd f'ué expuesta por el :::,'i_putado i:.acf.as y es
el alma del P..r'-::!:culo 123. 

Cuando ~stos Derechos contenidos en las Fracci~ 
ne.: IX, XVI, .XVII, y XVIII, del Art:rculo l23 sean ejerc:!:_ 
das con libertad por la clase trabajadora propiciaran ne
cesariamente la Pevoluci6n proletaria (4) y por consi- -·
guiente la socialización del capital o de los bienes de -
la producción. 

8.::ln los Derechos a participar en las utilidades 
de las empresas el Derecho de Asociación Profesional y -
la huelga estatutos jurídicos integrantes del Articulo --
123 y normas reivindicatorias de los económicamente débi
les. 

Es el derecha de participar en las utilidades -
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de las empresas, una compensación mínima de la jornada -
que no rué remunerada justamente con el salario desde el
tiempo de lo Colonia, y esto no quiere decir que el trab~ 
jedar sea un socio de la empresa sino que es un derecho -
reivindicatorici. El Artículo 117 de Ja Nueva Ley Fede
ral del Trabej o nos dice: 

"Los trabajadores participarán en les utilide--
des de las empresas de conrormidad con el porcentaje 
determine la Comisión Nacional para la participación 
los trabajadores en las utilidades de las empresas". 

que
de -

Esto nos de~uestra que la Fracción IX de nues
tro Artículo 123 Constitucional se encuentra reFlejada en 
nuestra vigenL-e Ley Federal ael Trabajo. 

El Derec•·.o de A-ooc:.;..oci6n Pro!esional es una !ar 
ma de manifestar las inquietudes de la clase laboral, son 
principios sociales y reivindicador2c,; durante la revol.!:::!, 
ci6n el e.grupa,....•ienc:o de trabajadore:c; en deFensa de sus d~ 
rechos rué estimulado por la casa del Cbrero Mundial, or
ganización desde la cuál solieron directivos de lucha por 
el Derecho del Trabajo y el Derecho de Asociación Profe
sional de los Trabajadores. 

En el Título Séptimo de la Nueva Ley Federal 
del Trabajo, encontrámos en el artículo 354 el rerlejo de 
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la Fracción XVI del nPortuc~:• "P." del Artículo l23 Consti

tuc:i.onal, y d:Lce ssf e J. mencionado . .:>.rt:l::culo ~ 

"Le. Ley recor.oce l'1. libertc-1d de coelici6n de -
trabBjoclores y pe.tronE"'~" . 

El . Art::l:culD _, ___ ,_' dice: 

"Coa.1ic:i.ór·· ce-. s:: t!Cuerdo temporal de un grupo 
de traoojadores o c~e ~~:·_~trur·.es ;:1or3 la cJef'ensa de sus :i.nte 
ruses CO?'"T1une~=-···. 

Es en e:·::-~~ ~c?--"t-: ::or .. ·o :=.e dL ori..,1er. o los 5irc:-'.
catos, ;::.l_..oyo f'"ir-: c..:.::.:::-::..~-:--..., icii·· .. ~1~.-¡ie ... 1to v c1e:f"ensD ce los :...nte

reses del trebejaco1""', ::.-ero ~~-i_r er-:=:..!r:-~8 -Frente.= éste exis 
ten tarnbit:n los SinCicn~-::J~; P~~t~~Gn;=:dc~. 

Le iJueJ. ;_;u t~s un ce:rec1---:o ~-=-Dei Al eco~:1~vnico e:....: yo 

objeto er:, consei;;·_rir e:!. equilibr"i-o 12r-.tre 1a~. ~nct·:::re.::; ele 

le producción, ,3_;.í_ ccmo lo r·e~vin-::licaci_6n ce los C·erechos 

de le c1ese tr~bnjedcra cuyc explotación dió uri0en al Ca 
o=. telismo. 

E2. Art:!:culo 440 ce la Nueva Ley Fecerel del Tra 
8ajo nos d:ice: 
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"La huel!JB c•s l !:l suspen si6n temporal del trabajo 
llevede a cebo por uno coalición de trabajadores". 

Son la'ó' 
dores en el ca~po 
quier actividad, 
Fracciones I e ln 

norr:ie.s proteccionist:E.I.3 ce ]_os trabaja-
oe le producción econó-nica o de cual

t•a::ilando en térniinos generale<?.: de las -
XIV v de la XX a lo XXX del Art~culo 

123 Constitucional. 

El Conjun~o de principios o derechos contenidos 
en el Ar't:ÍCL~lo 122, tierie un sent:i.do rné.S· pro tecci.oni sta. -
oue !""'Ei.v~~-,;~j_ce~or~o, ~y' J..c Protecci_ór-. rio e~.;, exclu:.:ivariente 
Pe.rr! e: t.c·o~.:.:3_jeco2-- :.:::.~::::s.!:""'c.::_n2:.::a .:;i;""";,Ci ;-Ja1""':1 .2.cs ~r:Joaj.::id.ores 

en Genc:: .. :-:.1 ( eut6r1onoos:-, contrato ce ;:irc::stsciOn de serv-i.- -

cios, croP~siones li~Eral8s, etc. o sea tocio acto aqu~l
eri que un3 ~:•e:rson~ s"i!-vc a otr.::-J. 

S=in :iO.!:"';--ic~ Pr-.:Jt:ec:::ion.:._ stns de los tre.bajedo:res

la jorneda r.ié;..;:,:irna ce ocr:o horc..s, cescanso hebdomgdario, 

f~jac~ón del salar~o mfnimo obligación patronal de propo~ 
c~oner a los trabajadores ha~itaciones cómodas e n~giSni

cas, etc. 

Son -"--as nor.;1f3.:-, ~-.1nJteccioni.~::;t.:o.s y reivindi:::ato-
ries del Art:!culo l23 un conjunto c:18 pri.nci;:d.o~ jurldico~ 

con-t:enidos er1 f"°e'..lD:r' de} trobsja.do1 ... qu~ en t·1:-"'l ~.,-idc e;...:~1.lotu-
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do desde la Colonia hasta nuestros d:l:as, y es la Teor~a In
tegral del Maestro Trueba Urbina el estudio de la formación 
de nuestro Derecho del Trabajo y Previsión Social. 

3.- Objeto y Realización de la Teor~a Integral. 

El Maestro Trueba Urbina por medio de la Teo
r:ta Integral nos explica la Teorla del Derecho del Trabajo
Ya sea como un orden jurlctico dignificador, protector y rei 
vindicador del trabajador en general (obreros, artesanos, 
etc.)' pero persigue su prot:::C!cción ª" una t-omo. ericaz' y -

asimismo per~iGve su reivind~caci6n, por esto el Derecho 5:J 

cial es una nor-"'ü c.....JC t:Jcneri.cl.tJ c:.o(cl u::.-.i.iv::irnD~ te a lo :2 o~:re:

ros y c:-: gener.'"'!l .;: lo:-..:. que prc2·.t.::1n ~.:ervic:.:.o·.s e:. el c.:1..-~•po de 

la producci.ún ccon~P•ic<-3., ~.,,, =~e L!i !ere.--.,c!a. del Cerec1-10 PGbli

co -t:omonr:Jo ec-; cuen<:w e<ue ,-u" princ:plo·_, so;-i de couc~-:irdi.na- -· 
ci6r., r.,:.L.en 'Cro::..... o Je ."l.os del DGrcc·>o P!-i ve:.1...!o ~0:1 de cDordl.na

ción de in~eré!c-, / el cerecno Social es el precepto jur~di
co de mayor jerG1rqu:l:a puee' '"ª encuentr"l en la Const.-:L tución
identi ricado en lo o=. Art:l:culo", 2'/' y 123. 

Es por lo tanto el Derecho del Trabajo una no!:. 
ma autónoma y contiene un aspecto proteccionista y reivindi 
cador para todo prestador de servicias. 



El Doctor T2· '.Jebe Urbinu ne e'. dice que el Derecho 
Obrero es uno disciplj.na jurídico out6nc:rin en ~lena "Forr.iQ_ 
ción, ya que ~--u cc:n-áctcr eminentemente or8tcccionistn de]_ 

obrero se: anif-iestn en el artícuJo 1.23 de J.D Constitu- -
ción Política y en Je Ley Federal CEl Treba.jo, oragrn5.ti-
ca, constitutivo y c:r-:~ánicA ac:. derec!-:·:J soci~l en nuestro 
oaís; orccisando aue r.or :Jrolct:· -"""'!ci6n ~e debe entender 

la inclusión en le cJ ase obr-era de ingenieros, m~oicc.:s ,
abogad:._-1s, etc., esto es, todo ~~st:ac-_·,r C:e ~.ervicios, 

pues n6n cunndo no realizan activiCace~ en el c~rnco de la 
producci~Jr: eco.-,ó:T.jcn. !._"?~,..~:rn"1~c::-.sn nLr-.Lricc:.·"'.';J;·tc 

.1 

ción ,. e:;_·-
. -._._ '~-·· - _, .! •_:._- ... - . ; 

Y- 1_ r: ·--·e~ .. 5-

~:i e~.· ;_ ._, t:; ~ . ' - ' ~ ' ..:.... f"":i.~ 

,., .. _::_;:::·_: . .::::: - !._l 

r _1cstr . .::, 
Pio recte:! .... ce ~a. Tecr!':e: l.-";t:t::c;r-.:!2. e::.: o.: ,-i_.., [..:--.~_:~ecci.~--. cJ ~~ 

tela n toc::1s-. ::.s tra.bE!jqd::.!'""c~-, t:an~o 3 ~ss l.l3r~·ados su8o!:, 

di ns des o ~epen::!icn tes c~·rc. a le~-. eut6r-::::..;r;r__JS ':/ \..'·5 "".'"l~l.~ le

jos vl abarcar los c~~~n•tcs de ~restac~6n ce serv~c~os -
que s~n re;;la.i-enta.dos ~::::;r eJ C:ócigc; Civi:, y cuando uno -
?ier.~.:; :::.us _.:._: ·-2·-·~li"'.:L:~ .-..!"~-·~cc~'--.:::-2 -:::~ .. ::: ~.:-~_:ísu}r:· l~-'~3 t-13 llE 

gad.::i a. r:us lí,.-:.i.::es 1::: Tc>~ría .Inte;;ra.:!. nos t"1ice que tn~- -

bi~n e.q~~ ~ ;~~ que se r:-:: 'tC ~nn:::.1r, ne;: ... !::,G'.-,5.!-~ t.'r?:; tí'..:! co~o } c·s ~r.:.1 
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misionistas y comitentes, Factores y dependientes que son -
objeto del C6digo de Comercio, son trabajadores, en ésta ~ 
Forma la Teor:ta Integral no podr.:!a dejar desamparados y sin 
tutela a aquSllos trabajadores que se conocen como los más
desvalidos y que son sin lt...g'ar a duda los trabajadores pen~ 
tencierios. 

otro de los principios rectores o normas de la 
Teorla Integral es el reivindicatorio misno que ya se ha e~ 
tudiada en el inciso "b" del presente cap:ttulo, y segón se
explicó es aquél cuyo objetivo es proporcionar los medios -
para que los trabajadores recuperen la plusval:l'.a con los -
bienes de la producción que pertenecen a la clase explotad~ 
ra la cuál detenta el poder tan"f:o ;:>ol::(t:ic::; corno econ6rnico -
en nuestro pa~s. 

Es el objeto de la Teor:ta Integral la tutela,
protecci6n y reivindicación de los trabajadores. 

Los aspectos protectores y reivindicatorios ya 
han sido objeta de estudio, y en cuanto al aspecto tutelar
es Fácil percatarse de qi..e en nuestra actual Forma de vida
exist:e una mayor:ta representada por los pobres que san los
trabajadores o explotado~ y por otra parte una minar1'.a que
san las propietarios de las medios de producción. Es me- -
diante la Teorla Integral con la que esa mayor:!a de 
nominada clase trabajadora se ve tutelada, una Teorla- - --
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que en realidad envuelve el espíritu del Constituyente de 
Querétaro y que di6 o:ri:1en al Cerecho del Trabajo, y mie.!2 
tras existan creadores de Teorías Integrales estará laten 
te la destrucción de la clase opresora. 

Es menester según lo establece el ~recho del -
Trabajo, que existan un m~nimo de garont:::ras ~aciales con
sistentes en: jornada máxima de trabajo, descanso hebdoma 
dario, vacaciones, prime adicional de vacaciones, salario 
mínimo genera] y profesional, normas protectoras y privi
le;-iios el salario, hobitaci6n, derecho de prererencia an
tiguedad y ascenso, orc"'~cccj. ·#.n especial pare el trabajo 
de mujeres, menores y prateccj_,.,n especial OPr~ trabajos -
espec1c~es, e~c. 

a.- Fest.rnen de la Teoría Integral. 

Es menester que para entender en conjunto el r;:;_ 
sumen de la Téor.fa Integral, objeto de estudia en el pre
sente inciso, se haga una relaci6n detallada pora lo cual 
la idea de su creador el ilustre r.'!aestro Alberto Trueba -
Urbina, se transcribe a icontinuaci6n de su libro Nuevo De 
recho Procesal del Trabajo y que se encuentra en los .si-
guientes términos: 

I.- La Teoría Integral divulga el contenido del 
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Art~culo 123, cuya grandiosidad insuperada hasta hoy iden 
ti rica el Derecho del Trabajo con el Derecho S:Jcial, sien 
do el primero parte de este. En consecuencia nuestro De
recho del Trabajo no es Derecho Público ni Derecho Priva
do. 

II .- Nuestro Derecho del Trabajo é1 Part:Lr del -
lo. de mayo de l9l~, es el estatuto proteccionista y rei
vindicador del trabajador n~ por ruerza expansiva sino -
por mandato Constitucional, que carnprende n ::!..os obreros,

jornaleros, e~~lcaoos, c~c., G t~Co ~o~~ qL~ QrestG un -
S81"'1ici.o Der~~.:.:Jna1 e:. ot.ro r .... cc!:iante una T""E?P1•._¡nc:r"'.~ciór.. .C .. bur 
ca c tcid.:..! clGse Ce trc1h:....iJc:!d~re~, ;_-.. l.o:... 11.::--~aco~ subordina 
dos o c!e;::;erc;ien tc!..-3., o l r.!..:": o.utó;io~·os, los cont:=--.::itos de 
p~stación r::e !..:.ervicio~ c!cl CóGi.::jo Civil, DSÍ cur:io a las
rel acione.s :::.ersonnles entre f'...:1ct~re~-- y deC.Jcriilientes comi
sionistas y comitentes, etc. A todo u~~~l que presta un
servicio personal a otro mediante unn remuneración. 

III .- El Derecho r:exicano del Traba.jo contiene
no s6lo no:rrr:as oroteccionist~s de los trabajadores ~ino -
reivindicatorias que tienen por objeto que ést:..~s recupt:J-
ren la plusval~a con los bienes de la producción que pro
vienen del ~gimen de explotación capitalista. 

IV.- Tanto en ce :e 

el campo de Prcceso Laboral, 
:releciones 1 qborales como en
lns Leyes del Trabajo deben-
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proteger y tutelar a los trabajadores f'"rBn te a sus explo
tadores, as:r corno en las Juntas de Conciliación y Arbitr~ 

je de la misma manerG que el Poder Judicial Federal, es-
tán obligados a SLl~ir las quejos dericientes de los tra
bajadores. Tambi~n el Proceso Laboral debe ser instrurne~ 
to de reivindicación de la clase obrera. 

V.- Cono los Poderes Políticos son inericaces -
para realizar la reivindicación de los Derechos del Pral~ 
tariado, en ejercicio del Articule 123 de la Constituci6n 
Social que consagra oara lo clase obrera el Derecho a la 
A=volución proletaria, oodrtin ca,-,1biarse las estructuras -
econ6micas su::iririienc:::i el r~nirneri de explot.01ción del hom

bre por el !-iornbrc" • ( !': :. 

E~te ! .... cs~r·~en ~o er-cc:-,~ .... --_!:7'°DS en la i"-JuevH Ley Fe
deral del T:ruhajo Rcrc:n'1e1d·3. y e:-:Plica el ::iorqué de la Tea 
r:ra Integral, y nos muestra los principios revoluciona- -
r:ios de nuestro Derecho del Trabajo y de lo Previsi6n S:J
cial; asimismo se encuentra el rnen~ionado reslJTJen en el -
libro Nuevo Derecho del Traba_io, del !.'-:?.estro Alélerto True 
be Urbina. 
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La prevenci6n y reparaci6n de los inrortunios -
del trabajo tiene en nuestro derecho una situación espe~ 
cial; rué excelentemente con~;ignadn en el artículo l23, 
"Fracción XIV de la Con ~;ti tución y est~, reglamenta da en va 
ria~ art:rculr.s de la ley y· en alcrunos reglamentos. 

La Dr·cv·ención y reparL.!ción de los inrortunios -
del trabajo noci6 sin ] a~ l irrli t:acianes que tuvo en o tras-
1cJislncione~~ y ha ;.:ien;;itico Cl la j".Jris;::>rucencia de nues

tra Suoremo 1~=:::Jrte de .Ju~~,1.:i.cie rija~- conclusiones superio
res, en alqunos aspecto~, e las de lo Corte de Casación -
de Francic-i. Su .::'!.;~J_icoci6n 7 no obstante, encontr6 muchos

obstácu1os ;:-uc~ alguro!:', empresarios r.iex..icanos intentaran
restringir su alcance; la.s ler_1islecione~; de Francia y B~l. 

gica, que C?r.:;n modelo obligado y los libros que podían -
consultarse tenían ur. atraso evidente con relación a las
ideas y tesis que sustentaba ln Corte de Casación de Fran 
cia y eran esas Jc~-;i::::laciones y libros los aT""Sumentos de

los patronos po.rn :!.imitar el sentido de l.:i rracción XIV -
del artícu.l_o J23; la ;::irevención y reparaci6n de los in"Fo!:_ 
tunios del t:::-·:1b<::ljO responde 7 en lo general, al pensamien
to democrático de Geo~1es Ripert. 

l.- Antecedentes hist6ricos.- Aparecieron las -
siguientes leyes: La Ley de Vil lada del alío de lS'.'t'. rinra el 



Estado de 11.~xico; la Ley de Bernardo ~yes del ano de --
1906 para el Estado de Nuevo Le6n; la Ley de Cándido Agui 
lar del año de 1914 pera el Estado de Verncrúz; la legis= 
laciOn de Yucatán, promulgada par Salvador Alvarado en el 
año de 1914; la ley del o~o de 1916 paro el Estado de Co~ 
huila, y lo Ley paro el Estado de Zncatecas del año de ~ 
1916. 

En los debates del Constituyente 1916-191? nada 
importante se dijo sobre esto materia; el buscar antece~ 
dentes de nuestro art~culo 123 resulta inútil; es un tex
to legal que debe interpretarse objetivamente, en armon~a 
con los ideales de~ derec~o del trabajo, con las ideas j~ 
rí:dicas universales y con las nec8siclades del medio y del 
trabQjador mexicanos. 

2 .- Lo Legislación de 1 os E,3t;odos- .- Las Leyes -
de los Estados rec.tringieron innecesnriamente la BPl:i.ca-
c:i.ón del art:tculo 123. 

Varias leyes s:i.guieran el modelo francés y la -
Ley de llernardo f'Eyes y sel1al:~,ron l2s i.ndustrias en las -
que tendrla lugar la responsaoilidad de los empresar:i.os :
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Jal:i.sco, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potas~, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Verac::ruz. De estas leyes, la'> más antiuuas son las de -
Veracruz Nayarit y Sonora, la de Sinaloa, por ejemplo, es 
c::apia de la últimamente mencionada. Cns-i. todas est<:is le-
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yes contienen uno lista de la industrias que podían re--
putarse creadoras de un riesgo espec~Fico, o sea, que re
vivieron la tesis Francesa de 1898. 

Noyarit hizo responsables a los patrones c;ue 
utilizaron más de cien trabajadore:= o a los que eriplearan 
maquinarin; Sen Luis Potad e>-:cluyó a 1as industrias que
na representaran un car.::i tal de diez mi1 pesos y S:Jnora y

Sinaloa, e las empresas c;ue e<nple;::ir3n c-enos de c:L-ico obr~ 
ros, a los co-,.:'!sticos y o lo.<., trabajodores eventuoles. 
Li:l segundn limitc_,ci6n "'e rcFiere 0 la resrJonsabilidad del 
Estado, consecuencia oe la tendenci<J. a c:--:cJ Uir nl Estado

del imperio del derecho dei trabajo, con excepción de Du
rango, \/eracruz, Sonare;., Tamaulipas, Cae.huila y Chihua- -
hua. 

3.- La jurisprudencia de la Suprema Corte de ~ 
Justicia.- La jurisprudencia de nuestra Corte es una de -
las exposiciones má~ ccc·;~.JlC'.:::!S acerca de la prevención y
reparación de los infortunios del trabajo; los aspectos -
principales del problema ectán resueltos, pero será nece
sario limitarse a algunas ejecutorias típicas, en la imp~ 
sibilidad ae presentarlas todas. 

P..). - La i cea de riesgo Profesional • - En el aña
de 1934, sosten~a el Tribunal la vieja tesis del riesgo -
creado por la producción industrial y el maquinismo y así 
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se lee en la ejecutorie del ei'lo de 1934, Ferrocarriles -
Nacionales de !léxico, S. A. "La Corte ho resuelto ya en
diversas ejecutorias que la fr:icción XIV del artículo 123 
constitucional, en la que se establece la responsabilidad 
de los empresarios por los accidentes de tra.bojo, se sus
tenta en le doctrina de derecho industrial que sostiene -
que el establecimiento de una organización a base de Fun
cionamiento de rri6aL.:inas, imt=}.ica la creación de un riesgo 
por su solo establecimiento, riesc·o que existe Para cual
quiera y especialmente paro los trabajadores; y que, al 
celebrar és~os un contrato de trabajo, quedan expuestos 
al riesgo c:reado por el patrono". 

E" le '"·e'JUnda ejecutoria del ario de 19:'.5, Cía,
~/etalúrgica !!e y_j_ ca.na, S. f'.. , admi ~ió la Corte ::. GS nuevas
ideas; sus argt.rlentos pueden estirnorse como una de las r.ie 

jores exposiciones de la idea del riesgo proFesional: "La 
Teoríe del ri.e.s~o orofesiona.l, vi.no a sustituir las doc-
trinas civilistas de la culpci y de lu respor.:--abilid=id con 
tractual y, a diferencia de éstas, que tienen un funda~e~ 
to subjetivo, descansa en un pr:Lncipio de responsabilidad 

::ibjetive". 

Las doctrinas civilistas descansaban en la idea 
de riesgo:La ;:r-:c'.c_;cciGn,c.'-' -.quiera :;uc _;ec.1 -,u on3anización, 
expone al trabajador a riesgo~ c~cr~os y determinados, 

que son inevitables dentro de cualquier sistema y que la
PrevisiOn hLSnann, aún la más cuidadosa, no podría apartar; 
siendo estos riesuos inherentes al trabajo, es lógico que 
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sea el. empresario, esto es, el. creador del. riesgo y, a la 
vez, benericiario de la producción, quien los reporte, 
Pues no ser!:a justo ni equitativo quedaran: a cargo del 
trabajador, quien no obt-icnc los benericios de la produc
ción y no es tampoco el creador del riesqo. Estos ries-
gos son de dos el ases, acciden L-c'·' del trabajo y enrenne-
dades pro1-esiOnQles, entenctióndoéc.e oor accidentes del tra 
bajo, en tó~ino~· ~JCnE'!.,u.1-es, ·-.o~Jrcvcr.id¿_i dur~nt:e el tra-

bajo, en ejercic:..o e:." e_, 
Le teorí0 dcJ 1-iesc;o p1~-Fe~-,~::_o~-.-::l ¿.1b0rc6 en un or:...ncitJiD ,

Gnicamente, n ~queJlo~ accidente~ cuya causa ~nmediata y
directe cr;:.J el trul~ajo dcse:;i¡-~ci1ud.-.::¡ ;-Jor e2. obrero, pero p~ 

ca é.. poc .. =-.. se f"Li~ extenc:ienc!o i:JurD c:.Jricirendcr t.::r~-'.':Ji~n 3que 

llos acciacntcs que se nroducen con ocasión o en ejerci-
cio del trcUo.jo desarrollado, de tal rnanero que no se r-e
querto. ya l •:. ex.i stencin o= una. relación causal inmediata
y directa, sino que ere bnstante que hubierG un lazo de -
concxidod e~tre e~ trabojador y el occidente, o sea, bas
taba que e1 tr0bajo dc~arrollado ~uer~ la ocasión del 
accidente su~rido, tudu vez que no existía razón alguna -
para excluf.r ós"t:os ólti!!1c~~ Ci.:.1~:.:is, e:-i los cuales, si bien
eJ trat:ojo i~is;.o no ere~ la c:_!.u~ inr:edi~..tto. y directa, si-
era la oco=-iór. del o.cciCente. Estci exten~i6n Ce lo. doc--
trino. se debe, en 9eneral, o. que ~ ftL'i considero.do que -
siendo el trLlbc.jo uni3 f'uerzc. pue!St:LJ. al servicio de las -
err.presas, las c!es::Jerfect=i:;. aue esa ruerza St....:lra deben en

trar en los gastos generales de la negociación, de la mis 
ma manera que quedan comprendidos en ellos las reparacio
nes de la maquinaria y de~ás Gtiles e instrLrnentos de t~ 
bajo. 
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La teorla del riesgo proresional, en e_ Cil timo as 
pee"!:::> en que se he considerado, sirvió de base a la Frac
ción XIV del artículo 123 constitucional, que no exige 
la existencia de una relación causal, inmediata :· •oire?c-
te, sino que impone al patrono la responsabilidad por los 
accidentes del trabajo surridos por Jos trabajadores con
motivo o en ejercicio de la proresiOn o trabajo que ejec~ 
ten." 

B) .- La relación entre el trabajo y el ircf'ortu

nio .- La ejecutorie de la C:ra, ~!etalCirgica 1.'exicana, S. -
A. estudió con esmero el problema, pero la Corte penetr6-
más a fondo en la cuesti6n, al analizar diversos cusas: 
en la ejecutoria del ario de 1935, a-nparo directo, Fer-roca 
rriles Nacionales de t!éxico, -"'· A., puede admitirse que un 
accidente proauce la oblioación d8 inde~nizar a la vícti-
ma o e la~ personas que dependon econ6~T:icarnente 

cuenco el trabajo ~n tan s6lo causa ocasional 
del cccidente. 

de ella,
Y remota-

r·~ue:c,tro "1[.,s Al to Tribuncil r .:_1bía perFecciona.do -
St:s tesis, con el ~entido ! ·LI'Tlano que aspira a realizar -
los ideales oel derecho del trabajo; en la ejecutoria del 
año de 193--;', An1;:.3ro directo, Ferrocarriles ~ •::.~c:Lona~~ e.:: de
r~xico, S. A. interpreto correctamente la Frase medio en
que el obrero se ve obJ.igado o. -r:rabajar: "Si bien es ver
dad que tomando en sentido restringido la prevención con
tenida en el artículo 475 de la .. ·cieva Ley Feder:-:il del Tra 
bajo, puede decirse que lo que allí se entiende ;.c-ur medio 
en el que el trabajador se ve oc-; l.igado a pre,,;tar sus ser-
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vicios, tan sólo 
el lugar, etc. 
también lo ce:. 

quiere expresar el taller, la oricina, 
donde el obrero desarrolla sus labores, 

º'-'º 1.a Supremo Corte ha sostenido el cri te-
rio de que debe igualmente tenerse como enf'ern1edad prof'e
sional, aquella que un trabajador, en buenas condiciones
de salud, contrae ol ser llevado a trabajar a una regi6n
donde, como además, existe determinada en~en;iedud, que se 
gura.'""';1ente no r-·.ubierd contruf.L.!u, ol meno!::. :iecesariur.iente 

de no ho.bGr siCo 11 evo do G trQbajcir a C::.ü. r"Cgi6n, es de-

c:ir, de no heber sido ot..Jli~1Qdo a laboru1-- en ese medio''. 

En la ejecutorio del a.!-ic~ de 

to, Uni6n de Trabojacores de lo Cía. 
rall6 la CDr-t:e el si.-::iuiento Problema: 

193~, Pmparo direc
TCTT'.inal de Veracruz, 

Un obrero resultó-
arectadO de tuberr:::ulos:i_~; y dC':"OS tr6 que SUS =mpañeros de 
labor eran tuberculosos viejos; se sostuvo en la ejecuto
ria que oucsto que el medio ~ué la ocasión para que el 
trabajador contrajera el padecimiento, debía considerarse 
enf"errnedad orof'esional. Sin embargo, la ejecut:-~ria del 
año de 1943, Ar"u"'!ro Directo, Ci:a r.•exicana de Petróleo - -
"El Aguila'', S. A., hizo retruceder ·!ravemente n nuestra
j uri s;:::irude r. ::::i a : 

"El artículo 475 de la r'Jueva Ley Federal del -
Trabajo, ol h~blar del medio en que se v~ obligado a tra
bajar el obrero, se reriere indudablemente al taller, -Fá
brica, r:iina o espacio en que se desarrolla el trabajo y -

no al pueblo, ciudad o regi6n en que habitan los trabaja
dores en rorma tal que los patronos tuvieran que soportar 



la carga de las incapacidades de sus obreros, producidas
por las enfennedades end~micas de la región". el) 

e).- Las excluyentes de responsabilidad.- La~ 
jurisprudencia ho tenido que nnaliz.~,r tre"°' cuestiones, la 
culpa del trabajocor, la ruerzn moy:::ir y J n ebriedad del -
obrero y en Jos Ci:>SO!::". encontró la solución correcta. La
culpa del trabajador: la idea del rie~"'}o praresional cu~ 
bre los occidentes ocurridos por culeo del trabajador, 
culpa deloa.trono y caso f':-;rtuito; o.lguno:~ e;r:pr'3sarios .:... 

sin embargo, luchar.::in contra la interpretación amplio del 
derecho francés y :::estuvieron aue lo ideo del riesgo pro
f'esional cubrlu solur.iente lo. cul;Ja. que ::.e: ll Cl,.._;o prot~esio

nal, no as:f lü ir.i;:Jrudenc:...2 o cul;:ia. ':]ravc, lo cual hubiera 
conducido a ln 0d~isión oc lQ escuela esp3ñola; en la mis 
ma ejecut•_,riG. de la Cf(!. '/cto.lGr;Jica .·.cx:Lcano.., S. /""\•, se 
negO lo. Co1-~e .::-1 so.ncion==.r C.St.3 t:esi~: 

''La ::eor~Li r-..:c:;_ ries.JO Pr"OFe:.:.ionLl.l, al substi- -

tuir lo rcs;::;onsc;bilidnd subjetiva POr lci objetiva, dejó -
a car;:¡o del patrono la responsabilidad por los occiden-
tes sufridos con ~otivo o en ejercicio de su trabajo, in
dependientemente de que existiera culpo de su parte, en -
atención u que lo. :nisma. es inevi tnble a causEJ. del cansan

cio y descuido naturales, debidos a tensión producida por 
el trabajo, Pudiendo decirse, en t6rninos qenerales, que
la doctrina Tué cread~ DGra ~rnponer ~l patrono lw respon
sabilidad por los accidentes, precisamente en los casos 
en que haya culpa del trabajc;dor o cuando interviene un 
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caso fortuita, toda vez que la culpa del patrono origina
ba su responsabilidad aun dentro de las viejas ideas. 

Por consiguiente, querer excluir la aPlicaci6n
de la fracci6n XIV del art:!:culo 123 cie ln Consti tuci6n, 
en los casos en que t-iaya culoc-i del trabajador, i.molicaria 
la destrucción del func.2rnentu rr'is~o de lo teorla. ~ sos 
tiene, no obsten te, que en el c:;::¡!:,o ro se t~,).to Ce }:3 cul
Pa que puede lla.mer~~.e pr-.:-!f'esional, si.no .Lrrd::1-~udcnc:i.~ qra.ve 
y que si. bien G.Quello no ex::--·· "!'C" lo. r-espons3bilido.d pat~ 
nal, si es cause excluyente de ct: --ha. re~-,ponsabilidad la -

segunde, ~.-·a que por sus corncte1-es dejo de ser culpo pro

fesional, ~nr0 tr~n~l-or--rarse en un acto que lo doctrina -
llama oolus proxir1a.L2) 

Si bi.en es verdad que algunas legizlnciLr.C?s ca~ 
sideran a la última como excluyente de responsabil~daá ~ 
re. el o o trono, no lo es menos que uno. ·:-:- ::-·.-.n parte de los
tratadi stas le incluyen den~~º de los riesgos prc1esiona
les, en atención a l8.S dif"i.cultade~ que existen our3 dis
tinguir hasta dónde llega lo cul ::on proresional y dónde es_ 
M:i.enza la culea f]rave, ~'....lc!ien,-o c:i ta.rse a Gc\rc.!:o. C.'viedo -
que consideraba que ero. in~lLE:lo.no CY,DOner u.l trw.bu.ju.dar a
le. rniscria por tr~do. su vi.do., teniendo en cuenté1 que la l~ 
sión sufrida era yu un castigo suriciente por la imprude~ 
ci.a cometi.oa.". 

La Fuerza. mayor.- La legislación rrance.sa actni
ti6 =mo excluyente de responsabilidad la ruerza mayor ex 
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traña al trabajo, la Corte en le> ejecutoria del año de --
1946, Amparo directo, Lucy Kraerner de Corniglio, fijo' el
sentido del concepto: "Lo fuerza mayor corno fen6rneno lib~ 
ratorio de responsabilidades patronales en los accidentes 
de trabajo tiene significado especial en derecho laboral, 
més rest~~c ~ido que la del derecho comQn, oues es necesa
rio que tal f"en6f'1eno no tenga relación alguna con el me-
dio y condiciones en que se ejecuta el trabajo". 

Y en una 8jecut ~-'1-ia contempor6n8a, del ario de -
1946, Amparo di recte, Lucy Y-..roemer de Corniglio, hizo la -
Corte aolicación de su tesis a un caso debatido en la doc 
trina y juri~:;.prudencio. oxtrc.n.~·::?ras: "Le f'uerza m0y_: .. ? ... im-
plica la :ideu de un accidente oue ae~:.-:-~ su orígen a la na

turaleza, en tc_into el case f'2rtui to e>-'~;JrB5G. lo de un he-

cho debid~.:.i Gl ~---:c:irnbrc, co;i~ecuenter..en~e c0n::.t:itu~.=n hechos 

imprevisibles oorn el :::J0tr:-;no: =:ero l 0 T"'E!a1.iz=ici6n de esa 
fuerza r.a;,r.::ir o cLJ~':J lortu:... •:::.; no ~ie-1:..Jre ori·:.-;in.:1 lo. irres
ponsabilidad cel putrono cu~no_ se ~raca Ge rlcs~os praf~ 
siena.les a au~ es~,~"I .sujctr:;~..:. ~'_";::::- cbrer-os o. ~:_,u servicio 7 

porque p:r'(;c-:_sa_~.cnt~ por la f.ndolc de Te::.:~ uctiv:LC::3des cue

les est5n enco~encsdas ~ueden ser v~ctj~o~ de 13 fuerza -
mayor o del ce.so fortui t:o, e _:'.1,__; sucodc con los :--iS!rin=:s o

tripulantes ~e c!...la: ouier nave, ya QU(2 D:lr hc1llo.rse cons-
tanternente surcando los rt:o.res, en los : ._-_,_,lLJs en que pres
tan sus ser-1icios, se encuentran expuestos a cualquier -

riesgo producido par la f"uerza r:iayor, corno sor-. los ciclo
nes, tempestades que da:":en '-' esos buques y les produzsan
avería"° c::ue originen la ~rdida de la embarcación y el 
naufrat_;io de sus tripulantes, con riesgo de su vida''. 
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Es dudosa para el derecho mexicano la actnisi6n
del caso Fortuito distinto de la Fuerza mayor y excluyen
te de responsabilidad, pero la Corte, con gran sentido h~ 
mano, resolvió, esencialmente, que si los Fenómenos de la 
naturaleza, aún constituyendo una ruerza mayor imprevisi
ble e inevitable, son riesgos a los que se encuentran ex
puestos los trabajndores en ro.zón de sus runciones, como 
es el caso de los cic]unes paro. lo~; rn¿_1rinos, deja cí3 e.Y.is 
tir la excluyente de responsebilidad. 

La eb:r.iedad del -
trabajador podríe ser cunsiderC!da cornCJ un caso de culpa -
grave, pero el dercch::• nexicn.no lo ad:-ni te como excluyente 
de :responsabilidad y no es necesario un estado alcohólico 
Coí'1pleto; nsf lo decidió la Corte, en ejecutoria del ar10-
de 1945, A~::::iar-:i dirGct2: 

"El patr:::no queda excluído de responsabilidad -
cuando el accidente ocurre a un tr3bajad~r que se hallaba 
en estado co.lconólic::::i, sin que se necesite comprobar r:¡ue -
dicho estado de alcoholigno era completo, como cuando se
trata de demostrarse una circunstancia exculpante de res
ponsabiJ.idad oe orden ;::ienal, pues es otro el c~iterio de1-
leg:i.. ~ladc- :.t·- r-!c ~~ .... :. ~·--:.~jo''. 

D).- La prueba de los inrortunios del trabajo.
La Corte sostiene la presunción de Adr:!.en Sachet, por la
que todo accidente veriFicado durante las horas de traba-
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jo se presume accidente de trabajo; así se estableció en la 
ejecutoria del año de 1944, Amparo directo; Ferrocarriles -
Nacionales de México , S. A • 

"Todo accidente ocurrido a un obrero en el tra
bajo, durante el tiempo de este, se presurre riesgo proFesi~ 
nal, aun cuando el accidente provenga de un acto de un ter
cero extraño a la relación obrero patronal, so.lvo prueba -
de~ patrono, consistente en que la agresión Fue originada 
Por causas que ninguna conexiór. tengan con el trabajo". 
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l.- Accidentes y enfermedades. 

El accidente y la enrermedad tienen de camón el 
manirestarse en un estado patológico del cuerpo hunano, 
constituyen una lesión del organismo, pero existe entre -
los dos una importante diFerencie. 

El accidente y la enFerrnedad son resultado de -
une causa exterior que actóa sobre el organisno hLITlano, -
pues, ~~ la causa de la lesión es un deFecto orgánico, no 
podr:f:a hablarse de relación con el trabajo. 

Adrien Sachct, desp~s de recoger los preceden
tes de la ley Francesa de lf'c96 y los datos de la jurispr.!:!. 
ciencia, considera que la diFerencia entre ~l accidente y
la enrennedad radica en la ctistint;· _;r _.::_, - -

causa que provoca la 1esi6n, pues su caracter~stica en 
el accidente es la instantaneidad, su nota diferencial en 
la enfermedad es la prog:resividad. 

El autor y profesar Andrés Bueno entienc:E que -
la diferBncia entre enFermeded proFesional y accidente se 
encuentra en la causa y en los efectos. La causa de los
accidentes ha de ser exterior, imprevista súbita y viole~ 

ta; causa exterior se aplica incluso a los esfuerzos cap~ 
ces de producir lesión muscular, articular, osea o visce
ral; es imprevista; Por mucho cuidado que tengan los obre 
ros y por muy bien tomadas que estén las mecidas de pre-
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caución, el accidente se produce ratalmente, escapa a to
da previsión; es súbita y violenta, porque así es como 
obran las influencias vulnerables y los esruerzos. 

En las enrerrnedades proresionales no puede ha-
blarse de imprevisión, ya que se ~,abe a-priori cu§les son 
las industrias y trabajos insalubres o tóxicos capaces de 

producirlas: tG~~oco puede decirse que lu causa sea sóbi
te y· violenta, ::=;arque en la.:~ enf'err.:edades las lesiones se 
p:r-oducen gr·aduolmente, con rnny-or o r.ienor lentitud, por in 
l"luenciüS que ac~Úan en 
repeticiones. En cuanto 

dctenninadc perlado por numerosas 
a los efectos, r:iientras qt_...-c cr1 lc-:s 

accidente~ son in~edi0tos, aparecen en el momento misno -
de producirse aqu~llos, en las enrermedades hay un Perla
do de t.-iempo v<:riable desde que ha actuado la causa hasta 
que el podecimien't:o '->e hu mani restado. 

Por su parte, Guido Bartolotto opina que el 
accidente y la enrermedad proresional dirieren el uno de
la otra por lo c:'u=.:..lidc:cJ, =r las circunstancias y por -
las consecuencias. 

En el accidente, lL c:::u::;~,:ic:::d 'el evento está
representada por una causa violenta, mientras en la enrer 
medad proresional u:::~á representada por una causa evolut~ 
va y progresiva. En el accidente, las circunstancias se
Presentan en le Fórmula que se expresa como ocasión del -
trabajo y en la enrermedad proresional el evento está da
do en las circunstancias, como dice la ley italiana, que
son veriricadas en el ejercicio y a causa del trabajo es-



63 

pecificado en las tablas. 

Las consecuencias que pro~~enen del evento, com 
prometen en un caso y en otro a. la integridad orgánica -
como lesión, y a la capacidad produc-:tiva como incapaci- -
dad. Pero en el accidente, aparte de la incapa.cidcic '::ero:-
pO!"'"'c:l, los consecuencias def"ini ti vas aoarecen coma un de 
terioro orgánico, que asume el mismo uspec~s de la mutila 
ci6n; mientras que en la enfermedad profesional, las con
secuencias revisten el aspecto de una afección D:r:J6.nica -
con caracter de enfermedad profesional, las consecuen- -
cias revisten el ~spectc ce una afección orgSnica can ca
rácter de enfe:?T.ledad. 

El derecha mexicano adoptó el criterio de Adri
en Sachet: la Ley, al definir el accidente de trabajo di
ce que es "La lesi6n o lo. muerte producida por la acci6n
repentina de una causa exterior que pueda ser medida "y -
la enfermedad prof"esionnl se def"ine como "el estado pato
l6gic':) que sobr"Gviene por una co.us.:..t rc;petidu por lar-;;o 

tiempo". No puede negarse vnlor a. los ,-Jtros criterios 
propuestcs por la doctrina.., es inaceptable, pues basta 
considerar que un accidente puede reflejarse en el siste
ma nervioso o en el funcionamiento psíquico de una perso
ne.; tampoco es correcta la separación de los infortunios
del trabajo por la posibilidad de su previsión, pues la -
técnica moderna permite evitar multitud de accidentes o -
enfermedades con la adopción de ciertas medidas preventi

vas. 
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2.- Los accidentes de trabajo.- Veranos los - -
nsuntos jur~dicos: problemas que nos interesen: 

A).- Concepto de accidente de trabajo.-

Afirc-,an los autores F:::--anccsos y 8elgos que la -
mayoría de las l~islaciones no contienen una de!inición
expresn del accidente del trabajo y solamente conocernos -
la del ort:fculo ~crimerci de lo Ley Espariolo del año de 
1932. :=:e entiende por accidente toda lesión corporal que 
el operario sufra con oca:::.i6n o por cc_in~-,ecuencia del tra
bajo que ejec...,te por cuento cjeno". 

Adrien So.chet dice que el concepto de acciden
te de trabajo es co~plejo, pues comprende dos elementos,
la causa product~ra de lo lesión y la lesión misma. 

La c::i.usa rroductoro de la lesión debe ser: a).
Ur.a causo exterior; b) .- La c3usa exterior debe ser ins-
t:.:.:-.tánea o, e.l menos, e:'.~ ccr"::c: duroción. Dice S..-ichet que 
ne debiera hacerse de la idea de instantar.eiaad un conceE 
to absoluto, pues ún:i.ca·nente ria de usarse pu.::"a distinguir 
el. accidente de la enrermedad; es posible, o.gr--::?gu, que eri 
t:re el acontecimiento ~roduc~or de la lesi6n y ésta 
transcur:r03. c:i-erto tiempo, cario ocurre en las arecciones -
nerviosas y cita el ejemplo de un trabajadc::r que, a re- -
e:.·--,~-:..::._ ce una impresión determinada por "Fuertes explosi~ 
nes, devino 1~ntamente taciturno, hasta perder Ja razón. 
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La Constitución f\'exicana no derine al accidente 
de trabajo, pero la ley siguió el modelo español, 
realidad, data de la ley de l900; el artículo 474 

que, en 
ex pre-

sa: "Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o per
turbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte -
producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del -
trebajo, cualequiero. que sean el 1 u::; ar o el t"i.empo en que 
se preste. 

Quedan incluidos en la definici6n anterior los
accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador
directamente de su domicilio al lugar del tr~bajo de éste 
a aquél". 

La definición r.'exicana se inclinó hacía la te
sis de tlerestaing y puso el énfasis en la lesión; por -
otra perte, procuró recoger los carácteres que presentaba 
la doctrina general, Pero dándoles la arnpli tud adecuada -
para no restringir y, al contrario, lacili tar lo. ,-:.:-1·1 ::_c0-

ción extensiva de la idea del riesgo Drofesional. 

Esc:os carácteres son los siguientes: a).- El -
accidente de trabajo se expresa en una lesión, cualquiera 
que sea su naturaleza, o la muerte. La ley mexicana ere-
y6 necesario presentar las distintas posibilidades para -
las lesiones, a fin de suprimir las dudas que exist1:an en 
la jurisprudencia; en consecuencia, toda lesión del orga
nismo humano puede constituir un accidente de trabajo, 
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sea interna o externa, ya arecte al cuerpo mismo, ya a una -
f"unciOn del organismo, bien a la vida psíquica; b).- La le- -
sión puede ser permanente o tran:3i toria, lo que conduce a la
clasiriceci6n de los incopocidodes en permanentes y tempora-
les; c) .- Le les.ión ha de ser producida por lo acci6n repent:!:_ 
na de una causa exterior que PU!2do ser medida o por un esfue!:_ 
zo violent::J que realice J.3 mit__;r;ié.l persona; nu1:-- J.:.r"""cnt:e, son -

causas exterio1-e":", <::.1 ho~b.re lo~~ productora!: .. de les le~-;iones,
pero es posible que lo naturoleze. del trabe.jo obligue sl des~ 
rro1.lo de es-Fuerzas, e:>-:troordinorios, que la ley lle.r>a violen
tos y que produzco ~.csiones en el DZ--::Jani!:.~rno. 

Adrien Sachet dice que "por causa ex::er.ior debe
entendersE, una causa extraño a le. constitución org6nica de la 
~ctimo"; lo definici6n mexicono se apec:;ó a esta idea, pero -
la ejeriplifico en sus dos posibi~idades, como uno f"uerza que
actua sobre el hombre o bien el e sl~uerzo t•UMano que produce -
la lesi6n". La instantaneidad de lo causo esté. considerada -
como característica del accidente de trabajo y la idea con- -
cuerda con le Cor:tr·inr. Pvtrenjern, pues ~~e hablo de una Pr.- -

e.-.:·. un:c:. ,__:J.cc:ión que 

tiene un :::;rinci.:-:;:..o y L:r. f·in c;uc cucdc:-~ ser oprecic.do~.; f'inal
r.'!ente e2. c.cc::._c2:-:-::c r-.u de so::n--e\./Gr . ..:..:::"""" :..;L.:Y"~~:-: t:c e2. tr0~.::.:.jo, en 

ejercicio de él o c:::irno consecuenci.a del r:1isrno. (l) 

B).- La prueba del accidente de trabajo.-

Los accidentes de trabajo, en la legislaci6n 
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Francesa, se produi.::en por el icecho o en ocesión del traba 
jo y los primeros sobrevienen en el lugor y durante las -
horas de trabajo, en tanto los segundos pueden ocurrir -
fuera del trabajo, cistinción que ob1igó a 1o jurisprude~ 
cia a consignar ln oresunción de que to(JCJ occidente sc'::J1~ 
\..-''2i.::. :·~~ 8n el lugc'\r y durante las horas de trabaja se p~ 
SU"ne accidente de trub0jo; Yc>nri c;azier ¿,f"ir"16 que la ley 
Francesa. de l932. reco;;:i6 es~n j UT'i spruocncio. 02. introdu
cir en el conce~t::: de occidente de trobojo l::i r-:-c•_: 1 ~,, en 
cu::.~ ~.:_:-:..e:-:.- 1-ugur en que el -trabajo se ejecute, y que um- -

pliO la PT"8Sunci6n con$isnando otro., t;:)dt3 lesi6n que pre
sente un trabajador en el lugnr y duro.nte 1.as r.ora.s de 
trabajo, hcce presL.nir lo e~-<.istencia de un occidente de -
trabajo; estcs dos p~sunciones, en oplni6n del mismo Ga
zier, son las presunciones de i~putación en los casos de
accit:Entes de trabujo. 

Nuestra. Suproe~ia Corte do .Justicia. se ocupó de -

la pr:imern de estas presunciones y creemos olennrnente ju~ 
tif'icada su posi.ción, ~or concurrir la rnisr:1a. c:Lrcunstan-
cia de la ley f"rc;.ncesa de 1S3G y nás todav::ta, la segunda
de las presunciones de que habla Gazier debe iguulmente -
aceptarse, por idéntica razón: tal oarece que nuestro le
gislador aprendió en la jurisprudencia de la Corte de Ca
sación de Francia y consignó la solución antes de que ha
blara el legislador f"ranc~s. 



C).- Accidentes provocados por actos 
ñeros de la ~ctiT~ o de terceros: .- l.- Actos 
ñeros de trabajo. 

de campa-
de compa--

Los campaneros 
dentes, bien por Gcciones 
o cuando intencionalmente 

de trabajo pueden provoc8r acci
imprudentes o por negligencia -
se ouiere causar dar'io. Sucede-

ré lo ::irimero cuando una r::c:__ ':;1 u omisión act;u¿ dir-ecta 
mente sobre lo~ útiles o el medio de trabajo y éste, a su 
vez, determine.. eJ_ ac.c·.LCente, o bien obrar inmediatamente 
sobre el trabc;j<3.dor, clJmo sorío el accidente oroducido -
por una br=cna i~:-orudente. 

El sc.::und< 0 ti= de uccidentes se realizará cua!:!_ 
do un compañero, intencional,.,,ent;e, lesiona u otro. 

El segundo tioo de accidentes es el debido e aE:_ 
tos intencionales de algún concpañero de la víctima y C:an
dividido s oor lLl. doctrino. en dos grupos: .-"cuellos o.ctos
que toman su oric.en u ocasión en el trabajo y los que no
tienen relación algune.; c=n él. Los primeros son aquellas 

acciones ce algún trabajador, quien, por razones del tra
bajo, provoc~ un accidente; el caso rn6s Yrecuente fué ana 
lizado por la jurisprudencia 1rancesa y se reriere al su
Perior que es lesionado por un trat:ajador <:' cuien hab:f.a -
despedids y nos parece indudable la relación ccJn el tra
bajo. 



El segundo grupo se reriere a los accidentes mo 
tivados por cuestiones personales entre los trabajadores
y que no guardan relación con el trabajo, como ser1:a el -
homicidio oor rencillas personales. Las cuestiones sobre 
la prueba var~an en los dos tipas de accidentes: Cuando
es determinado por imprudencia o nec;l:i.qencia de un compa
ñe:ro de lo v:rctir:io, el acc:i.cjcnte cJe~e orce.lucirse e.1 el lu 

gar y durante lns horoc do tra~ajo, puc~ las ~iuma~ en la 
calle o en el doniiciJ io de loe> obreros no pueden dar de-

recho u :..nderinizc:ci6n, oe1 ... o l:i presunci6n c!c ir;1putoci6n -

devi.ene, prácticamente, juri.s et ce iure, oorque ln prue
ba de la imprudencia o ncr::_1li~encia del co:-;-ir ... o:icr-::i que hi-
ciera el patrono, sería lt1 c~uc::;~":l de la pra-fes:ionalidad -

del accidente. 

Los actos intencionales :::iueden producirse en -
cualquier lugar y tiempo, pero si ocurren en el lugar y -

horas de trabajo se presunirá su relación con el trabajo
Y será, en c·.::;nsecuencia, el Patrono quien debe alegar y -

probar el carácter personal cel accidente y si la lesión
se produce ruera del lugar y horas de trabajo, tocará al
obrero demostrar el nexo con el trabajo. 

2.- Actos de terceres.- La cuesti6n de los acci 
dentes motivados en actos de terceros ha sido es'..:c .. c:.:..Dda -

con particular inte~s por los autores f'ranceses: PregU!:!_ 
tO la ct:::ctrina si, en estos casos, tiene el trabajador -
una acción contra el patrono y otra contra el tercero y -

si esta Cü tima se rige por el derecho camón, lo que sign:h_ 
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ficar1:a, en caso de progresar, una indemnizaci6n integral 
o si la acci6n contra el tércero pertenece exclusivamente 
al Patrono. 

a).- Los actos de un tercero susceptibles de -
provocar accidentes han sido clasif'icados en cuatro gru-
pos: a).- Actos culposos; b).- Daño causado por las persa 
nas sobr'S:lcs cu.:-:.les_debe cje::-ccr:sc vi;_:i_l,::-.r.cia.i ·::).-Daño= 
cau::ado por las co:·.-,s que ~ tiene un custodia; d).- Ac-
tos intencionales. 

Los tres pri.:-1eros casos no presentan ma;,·or dif"~ 
cul tad y se ri;::ien rócilmente por la idea de riesgo prare
sional; por eje,,.,plo, uno. fébri.ca pr-6:--..ir.i.::i que hace explo-
sión o un pasear1te oLP- pravo cu. un :iricendio, son causas in 

dudables de L1Cci.02ntc!:: de tratc:c;.jo. El últi...,-,o de lo::; gru-
pos suFre le :•isr.1:::. divisi6n que ni.c:..r;;o~. en el o[-:.!""'rof"c an
terior, a.un cuandC' son i:"'eno~-- -;~:recuentes lo~ que se rela
cionen c::Jn el t:rat 3:jo, oor eje~;;;::,~J.8: El. o!.:irero que t1~ubaja 

en despoblado y es v:rcti.'"ª de una :.:,.3nda de f'oraji.dos o 
los trcbajadores v:rctir.oas de un incendio intencional. 

Naturalmente que la prueba del accidente depen
derá del lugar y horas en que se realice el riesgo. 

b).- La doctrina francesa define el concepto de 
tercero, en armon:ra con el articulo séptimo de la ley de-



1898, como la 
y este tsrmino 
desprende del 

persona que no es dependiente del patrono 
tiene un significado err.p:;.:fsimo • segC.n se 

siguiente p~rrafo de A8auast et Givord: 
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"Esta noci6n e:_; suficientemente -:::in-:olia, pues -
comprende no !'OD] amente a los c-noleados, obrer,:1s, contra-
ti~tas, ingenieros y, en '.)enerc:l, a todas las personas -
que: devienen, aun r.iomen-4..:6ncar-:-1ente, subordinados de otro -

en virtud de un ccnvenio e:<Pr82.o e l:(ici ::o. P..s::í, el amigo 
a quien 
tario y 

dad del 

se conf':fa le di reccic5n de 
aun la e.spasa o e] hijo si 

jefe de f"ar-oilia". 

un au--=ornóvi..l, 
actúan bajo 

el rnanda
lc:i autori-

La o.<npliación del conceptc de personu depen- -
diente o subordi.nadc ._,1 patrono, nos parece conveniente,
pues, si bien excluye la aplicaci6n eventual del derecho
común, tiene la ventaja de extender la idea de riesgo p~ 
Fesional, pues, de no ser a~:r, numerosos actos de persa-
nas relacionc=r'CJ", con el patrcno apcu"ecer:l:an como no rela
cionadas cori el ~rabejo, lo que, a su vez, signiTicar1:a -
~n proceso ~6s onerosa. 

C) .- LL ,: autores rranceses han llegado a la con 
clusi6n de que las acciones que nacen y que resultan de -

estos acto5, son las siguientes: a).- El trabajador tiene 
acci6n <:on contra de su Patrono, pues no existiría razón -
para excltn'.r la aplicaci6n, cuancb sea procedente, del de 



recho del trabajo; as~, 

Prudencia de un tercero 
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en los casos de incendio por im-
puede reclamarse el pago de la ~ 

inderr~izaci6n correspondiente o un accidente de trabajo;
b) .- El trabajador tiene además acción ~:ivil contra el 
tercera, ya que, de ob""'a l""':'1Gnera, o ~_;e otor00. la ticci6n al 
Pe~rono, ouien o!:ltend1-fo. un enriqueciemiento en perjuicio 
del ::1--a.baja.dor, o ~e li~·e:::: ... a eil tece:ro, lo que L:u.rnbié'I se

r~a injusto; e) El putrGno tiene ncciOn contra el ter-
cero Poro reooner lo que hubiera o deba pagar ¿:,l trabaja
dor; d).-La doctrina y lo jurisprudencia admiten que el 
trabajador puede intentar conjuntamente las acciones, pe
ro solamente podrá reci:cir del tercero la dif'erencia en-
tre las indB'11nizaciones. 

3.- Las enf"er":T1edndes ;-:!"""'Qfes:Lona.les.- La p:reven

ci6n y reparación de las enf'ermedades prof'esionales es -
más di f':fcil que en los accidentes de trabajo, pues mi en-
tras estos aparecen, en regla general, a la si~ple vista, 
la prof'esionalidGd de una enf'err,edad su;:-ione ~;u determina
ción por conocimiento~ m~Cicos. 

A).- H:istoria de las enf'ermedades proresiona- -
les;- La historia de las enf'ermedades prof'esionales debe
ré hacerse por los m~dicos, por lo que solo veremos algu
nos escritos de r.ü_guel Hern~ndez l.'árquez; "sin pretender
hacer un estudio histórico de sus bntecedentes, basta 
consignar, cono ya el pro~j.o Aristóteles nos habla de las 
enf'err.iedades de los corredores, e incluso H:i.p6crates, y,-
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posteriormente, Nicandro, se refieren a las pro Piedades -
tóxicas del plomo y a sus consecuencias para la salud de
los que lo trabajan. 

Plinio, Celso, Galeno, Discorides, r.brc:fal, 
Plauto, Ovidio, Lucrecio, etc., se ocupan, bien desde el
Punto de vista m~dico o desde el literario, de la existen 
cia de un hecho indiscutible, claramente puesto de relie
ve con la natural limitación de los conocimientos t:E!cni
cos de aquél entonces: La inrluencia de determinados tr~ 
bajos en la producción como causa originaria de ciertas -
enfermedades. 

El primer paso hacia la concreci6n de tales tra 
bajos no produce hasta finales cel siglo XVII y comienzos 
del XVIII, con el italiano Bernardino Fbmazzini, en el -
que =ncurren los conoc:L,-,,ientos de medicina y Filosof:fa. 

B) .- Concepto de enf'er-r~edad profesional: - La -
determinación del conceoto de enfernedad prof"esional de-
pende de dos elementos, la direrenciación con el acciden
te y su relación con el trabajo; el Primero por cuanto s~ 
bemos que la enfermedad y el accidente tienen de común -
consti. tuir un estado pu. tol6rJico y el segundo porque la -
responsabilidad puede únicariente provenir de la relaci6n
entre el padecimiento y la enfermedad. 

La primera de estas cuestiones nos es conocida, 
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pues la enfermedad y el accidente se distinguen por la -
progresividaci o instantaneidad de la causa que los produ
ce. 

La seg uncia no signi fic6 preocupación grave pa-
ra las doctrinas francesa, belga e italiana,pues las en
fermedades p:roresionales quedaron cato.legadas en una ta-
bla, del tal manera que el único a:=.un to e: .i.nves ::::i.go.r era
si para la proresión del trabajador estaba considerada en 

la tabla cor:-io enfermedad prof'esional, .su padecimiento, ya 
que, si asf. era no hab:fa lu:::¡ar a indemr::.zación. (2) 

El ar~culo 475 de la Ley contiene la defini
ci6n de enfermedades de trabajo, pues cuando sobreviene 
la ~uerte, es porque la enfermedad tuvo un largo proceso
de incubación y ex;<.:_·_ - j_~n; la muGrte ser6 una cansecuen-
cia de la enfermedad de trabajo, :::iero no ec:. r,.~rte de su -
concepto, como lo es cJ_ estado ::iw.toló!",-ico; b) .- El estado 
patológicu Ducde ser per;iLincnte o trc.nsi to-:r~o; será lo 
primero cuando el pu.dcc:Lriicnto :-:ea ~Lncurable y lo segundo 
cuando ur1 tro.ta.mientc !'"'.'"~~d~co adecuado libere tDtalmente 

al organis'"º; c).- El e:c:::'-ldo pu'..:ol6gic:_1 del or<:;CJ.nismo ha
de ser detE?rminndo por la LJ.Cci6n de un.:::1 ca.u::Ja externa re
petida por lan;:¡o tierTOpo; d) .- LCl causa productora de la -
enfernedad, ha oe tener i-Blaci6n e::··',--'-- trabajo, pues cie
no ser as:r :croduciría una enf'en~edad ordinaria. 

El ¡_;rirner grupo de lo.s enfermedades, en regla -
general, está i; 1cl u:r do en la Tabla de Enfermedades de Tr~ 
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bajo del ar~culo 513 de la Ley, pero esta Tabla compren
de Onicamente aquellas enfermedades de trabajo que a cie~ 

cia cierta se sabe producen en determinados oficios o p~ 
fesiones, pero nada impide a la Autoridad de Trabajo est:!:_ 
mar como de tn:,b;:_:jo y dentro de este primer qrupo y en :r:::_ 
lación o un co~>o concreto, o. un padecimiento que la cien
cia m~dica dicb:1minc cario expecirica de ciertas profesio
nes; la Tabla de Enrermeciodes de Trabojo no es limitati
va, sino cnunciG.t...-iva, o sea, enuncia ]_o que la ciencia mé 
dica ha coonprobado como cierta. 

En :--esu~en,las enfermedades de trabajo, para -
el derecho mexicano, se pueden dividir en tres grupos; 
a).- Las enfermedades propias de cada profesi6n u oficio, 
consignadas enla Tabla de Enfermedades de Trabajo, en ra
zón de la relación de causu a ef"ect·.~ que, invariablemen
te, ha preci sacio la ciencia médica. 

b).- Las enfermedades propias de cada profesión 
u oficio, que la ciencia m~dica descubra en el futuro y -
no esten incluidas en la Tabla. 

c).- Las enfe?:Tiedades de trabajo, que son todos 
los padecimientos que pueden soLrevenir, para cua1 qc·~ "?r -
profesión u oficio, a consecuencia del medio f~sico, quí
mico o biológico en que se ve obligado a trabajar el obre 
ro. 
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Pero la Tabla Cé. i:.Jtivo y no limitativa, -
lo que deriva de algunas circ~11stancias; - En primer ~r
mino, porque lo expresa el artículo 476 de la Ley cuando
dice ''.93rán considerados en todo cas:::i enf'ermedodes de tra 
bajo las consignadas en la Tabla del artículo 513". 

a.- El derecho preventivo de los inFortunios ~ 
del trabajo.- La prevención de los inFortunioo del traba
jo corresponde a la medicina del trobajo y a la ingenie
ría sanitaria y del trabajo, por lo que la exposición de
las posibles medidas a adoptar desborda los propósitos de 
estos estudios: en consecuencia, solamente veremos los as 
pectas jurídicos del problema. 

1 .- Ante ceden t."Cs históricos.- ; :i. ;-:-¡:~C!""(~C )' -:os tie
ne que en lo Edec '.'edia se pueden encontrar algunas disp~ 
siciones ;:>ora proteocr lo vida de Jos trabajadores mine
ros. Es indudable que lo 0revenci6n de los inf'ortunios
de1 trabajo tiene, desde el siolo XIX, el sentido nuevo -
que caractEriza aJ derecho del t:rabujo. En e1 Pi:.!Sado, t.!::, 
n~a el derecho un sentido mixto, de protecci6n al proPie
tario y de asistencia general; nuestro derecho del traba
jo tiene un Fundamento más s61:Ldo y al proteger al hombre 
realiza su propósito esencia1 que es asegurar el derecho
del hombre a la existencia. 

2.- Concepto de la prevención de los inrortu- -
nios del trabajo.- La legislaci6n preventiva de los inror 
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tunios del trabajo forma parte de la previsión socia1. y, en -
consecuencia, del derecho del trabajo. El profesor de la Uni 
versidad de Berlín Ernesto 1:.ro to:::,ci-.in, of"rece el siguiente -
concepto del cap:t tu1.o j urf.dico que onnliza.mos: "Lo obligaci6n 
de previsión comprende la pratecció,.-, de J.~' vi do, de lo salud
y de la moral e o veces también de lo propiedad) del trabaja
dor y consiste en tornar rnedi.do.s oprop::5..Ddes tendientes a disni~ 

nuir los pel:i.~ros int-ierente~, [.,, l t:rc~!...Joj o, co~n :::;cr el manteni
miento en buen e::.;todo de lo::_- lu3or0::_- de t:robc;jo, de las inst~ 
laciones y máquinas, seguridbd en lo mi=ia organización del -
trabajo, etc." 

Nos parece que '<.roto schin proporcionó una f'6rniu
la suficientemente comprensiva, por lo que es inútil un ensa
yo más de definiciOn. 

3.- El f'unci3mento del derecho preventivo de los-
infortunios del t.robajo .- La legislo.ci6n para prevenir los -
inf'ortunios de} trabajo tiene que ser derecho :Lmperat.i..vo, o 
sea, 
pues, 

tiene que :-38r i,..,puesto autoritaria1:;ente por el es+:ado, 
de lo contrario, si estuvi8ra sujeto a la voluntad de 

los patronos, no se cumplir:!:a. 

Pero el siglo XIX tenía el grave problema de la
ca.rencia de una norma que autorizare a1 Estado a imponer la -
legislación: En un principio se considerO que la legislaci6n 
quedaba incluida en los llamados reglamentos de po- - ---
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lic:!'.a 
l9l2, 
to de 

y as:!'. se explica que, entre nosotros y en el año de 
expidiera el Presidente de la FepGblica el Reglame~ 
Policia Tv'.:inera y Seguridad en los Trabajos de las -

Minas. 

Nue.::"!:1-c dcr.:;;ci·:o de.: tr·o.b.:ijo h..:J. ::.up~rwdu el ;...;rablG' 

ma y cualcsc;uiero c~u-' sea el f"undamento en otras legisla_::
ciones, nos sirve de base la rracci6n XV del art:rculo 
123:. 

"El patrono estará obligado a observar en la -
instalación de sus establecimientos, los preceptos lega~ 
les sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas ade 
cuadas para ~revenir accidentes en el uso de las máquinas, 
i.nstrumentos y me ter:ic.::. es de trcibajo, as:!: c:Jmo a on_3ani-
zar de tal. mane re 6 .ste , qu8 l""e su l te pare:. la salud y la -
vida de los trabajadores la r"lay-or garantía com,:::o.tible con 
la naturaleza de 2-a negocioci6n, bojo lo.s :Jenas que al -
erecto establezc;:,n las leyes". 

La legislación mexicana tiene un f'undamento am
pl:!'.simo, que pocr:!:a :rest-r'ir=c en las siguientes Fórmulas: 
a).- La higiene del trabajo tiene todu la extensión nece
saria y está tratada en el p6rraFo primero del precepto -
constitucional; b).- La seguridad del trabajo, contempla
da en el párraf"o segundo tiene por mira prevenir acciden
tes en el uso de las rn6quinas, instrumentos y materiales
de trabajo; c).- La constitución no tuvo temor a la redun 
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dancia y a erecto de dar al legislador la mayor libertad, 
estableci6 en el pérra!o final que el trabajo debe organ~ 
zarse de tal manera que resulte Para la salud y la vida
de los trabajadores la mayor gan:irit-L:i; d) .- El derecho 
del t::-3b:3jo no es destructor del Ca pi ta} y por esto y en
el p6.rraf'o f"ina} de la f'racci_6n c-.::nsti tucional se dice -
que la legislación, o.J_ dictar~ .1.o.s rr:edi das de protecci6n -

a los trnbojadares, tw~ará en cuenta l~ naturaleza d8 las 
medidas de protecci6n a los trabc'!.jLldores, to:narCi en cuen
ta la naturaleza de les negociLlcioncs; e).- Por último, 
se incluye en la disposici6n que comentamos, la f'acultad

c::El legislador ~ar~ crear el sistema de DGnas que asegure 
el cUmplimiento de los mandatos leGales. 

a.- LG vigilancia Para el curnplir~icnto de la -
legislaci6n preventivo de 1os ir.~-:-o:r::unios .- Corresponde -

al Estado vigilar el ccr.iplimiento de la legislaci6n, la -
cual, por este hecho, estG estrech<:lmente ligada ¿¡ la Ins

pecci6n del Trabajo, al grado au8 : -::L:r'i:a. decirse que esta 
Institución tiene, corno uno de sus objetivos esenciales,
vigilar el puntual cLrnplimienta de la rnisna legislación. 

La Ley no quizo dejar a la exclusiva responsa-
bilidad del Estado nuestro problema y en su articulo 509-
creO las comisiones de seguridad: 

"En cada empresa o establecimiento se organiza
rán las comisiones de S8CJU~ d-, ' e higiene que se juzgue -
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necesarias, compuestas por igual nCrnero de representantes 
de los trabajadores y del patr6n, para investigar las ca~ 
sas de los accidentes y enFermedades, proponer medidas p~ 
ra prevenirlos y vigilar que ~.e cumplan". 

5.- La naturaleza 8ol derecho preventivo de - -
los inrortunios del trobajo .- La doctrina extranjera con
tinúa discutiendo '-'i el derecho del trabajo es derecho PQ 
blico o Privo do; todos los autores, sin embargo y aceptan
que, al menos, algunos cc.pí tu] os Forman parte del derecho 
público y dentro de ellos está el derecho preventivo de
los inrortunios de] tratx:ijo. 

La legislación tiene como Finalidad última, 
proteger a cada trabojador, pero es derecho que se dicta, 
no en atención a cada relacl6n de trabajo, sino como un -
deber del constructor o instalador de un Futuro centro de 

trabajo. 

Este carácter exolica que la legisl.aci6n est~ -
protegida oor sanciones de cur~ctcr administrativo y que
su vigilancia se encuentra encame,.-. e:-. da, en prlmer t~rmi

no, a los agentes del Estado, sin que es~ excluida la Vi_ 
gilancia y acción de los trabajadores, pues, en última --: 
instancia, es derecho en8aminado a protegerlos. 
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El arti:culo 477 de la Ley, al reglamentar la -
fracci6n XIV del arti:culo 123 de la Consti tuci6n, dice -
que ''cuancb los riesgos se realizan pueden producir: inca 
pacidad temporal, incapacidad permanente parcial; incapa
cidad permanente total; y la -nuerte". 

Estas cuatro ideas, unirormemente admitida= 
en las legislaciones y doctrinas, extranjeras, se pueden
egrupar en dos conceptos, la muerte y la incapacidad. (l) 

l.- Concepto de incapacidad.- Nos parece que~ 
la doctrina rrancesa no ha elaborado suricientemente el -
concepto de incapacidad; Adrien Sachet al tratar de la i~ 
capacidad parcial permanente se limita a decir que "con
siste en una di sricinución, reputada incure<ble, de la aoti
tud al trabaj :::". 

El espa:cal t·.'ic;uel Hernández t.'.árquez propone -
una derinición diciendo que "la incapacidad supone una -
realidad permanente de disminuci6n anatómico-runcional 
del trabajador", y, en algunos pó.rrci.rcs, explica su idea. 

"Tanto el concepto teórico de accidente como el 
dado en nuestra ~rec~o oositivo, nos hablan de una lo- -
si6n o un daría producido a.l trabajador y en ól tima cone-
xión con el trabajo realizado. 
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Con ello queda iniciado el concepto de incapa~ 
cidad, que como su misma denominación expresa, ha de pro
ducir una imposibilidad de ejercer la normal capacidad l~ 
boral de que hasta entonces venía disrrutando el acciden-
tado. Con e!:;tos do!:._~ cl~cntos tenemos presentado el es-
quema b6sico de le-, que es la incnP'=1Cidcid; n1 teración de -
la normalidad anfltómicc; en eJ que l.::i Podece y limitación
en su pcsibiJidad funcionul pc1r¿¡ el tr¿¡bajo. 

De ello se desprende claramente la doble natur~ 
leza que ha de revestir y que nos rriuevc a considerarla c~ 
mo un resultado anc;t6"ico Funcional, o sea, que ha de te
ner una doble repercusión, tanto enla integridad f~sica -
del operario co~o en su posibilidad total para el traba~ 
jo"• 

La idea de alteración funcional reclama preci-
si6n y de ella saldrá la noción de realidad permanente de 
disninuci6n, complemento de la definición. 

"En cuanto al aspecto funcional, conviene con-
cretar la necesidad de que sea real; al tratarse de limi
taciones de or~gen mecánico no es dif~cil valuar la auten 
ticidad de la limitación, pero el concepta se complica -
si la di.srninución de capacidad tiene un orlgen psicológ!_ 
ca. 
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La doctrina del frénces León Lattes se resLSTie -
en una frase: Si.empre que a consecuencia de un infortu-
nio del trabajo resulta una incapacidad de ganancia, ha-
bré. incapacidad. En este terreno, el derecho del trabajo 
es más limitado que el derecho civil, en razón de que ~s
te protege integro2-r.oonte al hombre y aqu~l al trabajador: 

"Es el derechs c~-~ún, el 1-e5orcirniento (que es 

algo más que la indemnización) tiende e:; compensar inte-
gralmente, hastG dondce ::,ce"' -:iosible, les daños de cual- -
quier naturaleza, ya senn morales o aún los simplemente -
anatómic::os sin ;:oerj uicio runciono.l o econó"1ic::i; porque -
la ley civil garantizo jur~dicarncn~e la tutela de lo int~ 
gridad de la persono. t1i_r.-¡~r.a en s,u ;::oli~dr-ic:_.:i uni.dad''. 

;;.,lguno~ ce.so~:; oo.rti.cu~.~-:::..res; .- Lu fijación ael. -
concepto de incapa.cidt.:.d ~e alcanza él t ~-3v~s de la contem
plación de o.lGunos de los casos m5s ct3batidos, pues es l~ 
gico suponer que, on 2-o. :Jenerr::ilid;3d de las si tuClciones, 
se encuentre con facilidad el concepto de incaoacidao. 

A).- Deformaciones estéticas.- Ce acuerdo con -
el ~aestro argentino Juan D. Pozzo señala que la diferen
cia existente entre la sola incapacidad f:f.sica y la ctism,?;_ 
nuci6n de la capacidad econónica, en la inteligencia de -
que esta última es la base real de las leyes sobre acci~ 
dentes del trabajo y enfermedad proresional. 



••Creemos que el Fundamento resarci torio no es-
t:riba en materia de accidentes del trabajo en la sola i~ 
capacidad f~sico, en la disminución de las facultades fun 
cionales u org6nicas de la v~ctima, sino más bien en la -
reducción de la cw.pacid<!d productivw. del obrero. Es cier 
ta que en la mayorí;3 de ).os uccidentcs de trab<:ljo, la in
cape.cidud se rnuni 1-ie:.__;to. en le!:iioncs que disminuyen los -
facul tu.de~, 1o.bc_-)rnt:l_vLJ.G del obrero pero -~º que interesu p~ 
ra le i_nderr~r.-:_l.:: ~-;_.:r-- t-:1r-i 1ic-:1da ~ es que e~ -l_::_::-:. ~-,e trGr:1ucen

en una di s~inuci.Lln de cort~c-:.:Er econ6~i.co en 1.3 prod!.Jct-.iv:k_ 

dad de}.-- vfcti.r.o, rerlejc.1dc_1 en e1 ,_;;3lario c;ue ouede per
cibir dc~--:·u~s dol t.l.CCidente; l.:.·l 1-ey de o.ccidentes of"rece
al t:Jbrer-..:l o ::-)u·2 l.-:·enef'"icieir:l~o'..... unD :-irCJ teccii:5n de corá..cter
econórnic·_; paru el cu!;:.o de i_;-1r.10~,ibili_dod de Donarse la vi

da o de Ci S'linución de ~us n.::.1rc..:.0cias co~no consecuencia -

de un in1ortunic de trabuj::::. 

E'B prescinde del verdadero d¿¡¡·,o material surri
do, para reconocer a todo victimo del trabajo una indemn~ 
zaciOn tarificada ~ue guarda relaci6n con la disminución
de su salario. En otros t!§~inos, lu ley sólo toma en -
cuenta ~are lCT reparaci6n, la reducción económica que su
fre la víctima en su so.lorio co"'o con secuencia del acci-
dente". 

En cuanto a las deformaciones est~ticas, el p~ 
re sor .Juan O. Pozzo dice: "Es evidente que una cicatrlz -
en el rostro, una desfiguración no disminuye la capacidad 
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de trabajo de un inctividuo, e.un cuando ta~bi~n por rezo~ 
nes morales o subjetivas pueda disminuir sus aptitudes p~ 
ra el trabajo, en cuyo caso no podemos desconocer su in~ 
demnización. 

Pero aún en el caso de no producirse la dismi-

nución dce la aptitud labora ti va por la<=: razone=:. indiccldas, 
la desriguración del rostro que aparentemente es una cues 
ti6n rie órden e ::;tE'!tico, se traduce en muchos casos en una 
dif::.c:ul tad, si no en una verdadera imposibilidad para ob

tener trabajo. 

Es inr,egable entonces que se hubr{t ori~:inado -

una pérdid.::i o diuninuci6n del =lario percit~ido antes del 
accidente y ccnr ..:orme <::> los principios j urídic8s, esa pér
dida o disriinución deben indemnizarse". 

B} .- Tncri:-:i3cidad ma,-.ti_catr·-tia .- E1 proresor - -
Lattes analiza la incapacidad, a no ser que, por los de-
feotas que produce en el equilibrio nutritivo del trabaj~ 

dar, afecte, directamente, la capacidad para el trabajo.
En =nsecuencia., ln pE'!rdidu de uno o r71.'§.s dientes no prod;¿ 
ce incapacidad y no derecho a indcG1nizaci6n. 

Ide[_,:; generales pare. un¿_, solución del proble-
ma.- Las doc-::~nas de Hern6.iz Márquez, La tres y Pozzo en
=ntraron la soluci6n correcta del problema.: El concepto 
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de incapacidad se compone de dos elementos, uno anat6mico 
funcional consti tui.ro incapacidad, si -L-iene repercu:::·'.ones 
económicas en el salario del trabajador o en sus apt~tu-
des o posibilidad para gon::-.::--lo y a la inversa, la imposi
bilidad de ganarse ls vide> o la d:Lsf",inuci6n de lo. capaci-
de.d de ganancia, cuo.le::: qu:'. · ·-
~J.~:-~r··_c-·_~ -~·n :.r·-t'~ .... j_c-.1 1ur-1~<-_ .. -. _ 

lo::. et-c-=:."C~S ccl derecl-:o.(2) 

r-:uc ..--..- "-. r--.'·· 

l:::i.-
cons:ide1"""':-:'!C2-(1·: us un.._' ~e rL-·::...._ - . ,;-:;_=:i.en 

temente: En ln Tabla de Valuac~ón de Incapacidades del -
articulo 514 de la ley, se dice fracción 407: "Lcts deror
meciones pul.'"'amcnte cstóticas, segtJn su c· __ :-·::.:..:rer, ser6n -

indemnizadas a juicio de la Junta de Concili~ción y Arbi
traje que c8:rrcs;Janc':, sólo en el caso de que en ~,:il~juna -

fama disminuyan ·io cc.D3.Cid0d c:c tro.t-:0jo de l<.J. ~er~::i;:J•icJ. l~ 

sior1ada, teniendo en cucntc1 J. 3 p:rJf"csi~n c1 •:;uc se dedica 11
• 

En la fracci.6n ci. tüLl--.i se ·-,Gbl<.! de l.___;. -Jis-:-~::Lnu

ci6n de la cap~cidad de trabajo, pero en el P~Y"l ... L.1.f'D f'i
nal 1 coincide can lo.s iC:c::..s t:?x~ue~t~iS, pues lLi di.s;qi.nu

ci6n de la capacidad de trabajo es en relación con la Pz-:2. 
f"esión o que se dedique lo. v~ctima; por otra parte, el 
precepto contempla deformaciones pura~ente estéticas, o -
sea, aquellas que no dis:-ninuyen lns facultades f:1sico-fu!l 
cion3les de las personas, lo que quiere decir que es Cini
carnente por razones econOmic3s que ,_;e otorga la indemniza 

ci6n. 



El Profesor Lattes se~aló diferencia entre el de 
creto del trabajo y el derecho civ:il, pues en ~ste la repara
ción del daño es integral, en tanto en el derecho dcc. ·trabajo 
solamente se repara la incopncidnd para el trabajo; la dife-
rencia es =rrecte, por cuo.nto el derect•o del trabajo ot:orga
úni.ce.mente une indcmniz3ci~n f"orf"ai tnir""e, poi- razones que ya.
conocernos, oero no e~. exoctn e:-. lw:...:- tC:r"'." .... ·inos plr_1nteo.dcis por -
el prufe~·Dr Lnttr?~·: E::_ dercc~~u c~c1 trn.t:"·;·1jo, ordenr"1 lo cura- -

ci6n del trnbo.jador, lo que e~, en Oltira in3tancin, una rep~ 
ración de} dD:\Q y, 1-.:.idCr::~s, una. i.ndcmniz.~1ci~'n por lo i>1cepaci
dad de tro.tJojo, :;innern, ·:~uc lu~:--) cJo.s e~t:e:=utos est8n -de tel 
mé.s próx:i.rnos de 
le forma :-3~p1.:io 

de trabajo. 

- o 

en 
que 
OL.:C 

•:,e cr"'ee, ~.JL1rl::i_culormer-, te considerando
se ha cn~cndic1o el concepto incapncidad 

Criterio pc.rn J.o. 1cijución de lu ince.pacidad: La
ince.pa.ci.deo resultG de le r-ijcic.i~r, de lo.~, cor--:!:3ecuencios del -
infortunio; en tBnto no se conocen eses consecuencias, el tra 
bajador se =loca en per:!.odo de curación y atención m~dica; 
e=s misrias c.::nsecuencia.s deter-ninan el grado de ince.Pacidad
del trabajador. 

Le doctrine y la. j urisprudenc:Le. discuten un asu.!2 
to de la ·· ayor irr,port:ancia y es el va.lar que deba. conceder a
enfermedades y grados de invalidez anteriores a la ~poca en -
que se produce el infortunio de trebejo. 
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La ley resolvió definí tivamente el problema en
el art:r.culo 481: 

"La existencia. de estados anteriores tales como 
idiosincracias, taras, discracies, intoxicaciones, o en-
fermedade s cr6nicas, no es causa para disminuir el grado
de la incapacidad, ni. las prestaciones que corresporú::!c.n -
al trabajador". 

un ojo y 
Veamos un ejemplo: 

pierde el o~ro en un 
Un trabajador al que 
acci.den t:e e-_ ~:rsi.bajo 

falta-
sur re 

una incapacidad tot:;l: el coso es cito.de c. r:L r.-:· a.do ~or -
P.r.~ri8n S.3chet, pero parece contrariado en el artf.culo 514 
fracción 3~~J de nuestra Ley, que únicamente parece conce
der una incaoa.ci.dw.d toté:il Ll lu ccc;ucro ;::lDr p~rdida de am-
bos ojos; nos 
error, pues la 
bre este caso, 

parece, no obstan te, que exi stc un grave -
ceguera es la ~rdida de los dos ojos; so
araunentR el prof"esor Sachet: 

El trat:·ajudor que h¿¡ perdido un ojo, tiene una
incapacidad paro el trabajo y e~ lógico suponer que su sa 
la.ria es menor del que obtiene un trabajador normal; en 
con.secuencia, si pierde su otro ojo, la incaoacidad que 
le resulta es total y no sufre daño el patrono por que, 
en realidad, la. ind~nización va Ci calcularse sobre el --
salario 
to, es, 
~a un 

de un trabajador que su-Frío. una incapacidad, es-
sobre un salario reducido y menor del que obten-
trabajador normal. 



91 

otro aspecto del problemci se relaciona con la -
~nrluencia de un estado patol6gico anterior sobre la inc~ 
Pacidad actual, pues es posible que el grado de incapaci
dad o la muerte se produzcan por la concurrencia del esta 
do patol6gico anterior y del inFortunio del trabajo; por-
ejemplo, un diab~L~co que surre la gangrena al serlo praE 
ticada una opc1--.:.1ci6n; 

Es i ndudabl emcn LB que el acci den t:e es la causa-
inmediata, si. 

uni ro:nnementc 
bien no es la únicu, pero, seg~n reconoce 
ln doctr:::_na ext!~anjera, tcicins los hcrnbres 

tienen cara~' y ser:ru irTiposible precisar c_J'~..'...Gs de ellas 
deben ser .. co:--1side1"':.:.~dus; bien visto el p.c"·_:..~lema no se -

plantea un asunto de reducción de incapaci.dad, sino de -
Prores:Lona.lidad del inrortunio y ba~c;b::i que ~ste sea lo. -
causa u DC<-3Sión del duño, par.::_1 que haya lu;:JJr a :responsa

bilidad. 

Incapacidad para el trabajo e incapacidad para
la proresiOn; Fáci.lMente se comprende esta clasiFicaciOn
de la incapacidad, particula:nnente si se considera. la di
rerencia entre incapacidad Funcional para el trabajo e in 
capacidad económica o de ganancia: 

Lha lesi6n puede producir incapacidad total pa
ra el ejercicio de una proresión, y permite, el ejercicio 
de otras muchas; por ejemplo, un pianista que pierde tres 
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dedos de una mano queda, prácticamente, inhábil para el -
ejercicio de su proresiOn, pero está en aptitud de desem
peñar otras ocupaciones. 

Creemos que las legislaciones y especialmen~~
te la nuestra, no penetran suricientemente en esta cues~ 
ti6n, con notoria inj ust::icia, pues el pianista, no obstan 
te conservar una alta capacidad Funcional, no podrá dese~ 
P8ñar su anterior prof'esi6n. 

Lu in=ap,:-__!c.ic~.:1d ;J:J.r.~ le p:rol-c.:.i.ún no e:-:, ~n"'.:-1 .... 2 n::i2.a 

tras, incapacidad tobc:.l a la p~rdida :_~'.:osolutel de racult:a
cies que impo:::;ibili ten pura desempeñar cualquier trabajo;
la incapacidad pura la pro1~esi6n !.Je b:r1a en cucn!;3 en el
artlculo 492 cuunda se dice que, oara rijDr l:::i inc¿¡paci-
dad parcial, .:.....e cun~~lderr:::1ré. si es abf::.oluta 0~:1:ro. el ejerc~ 
cío de la prure~iCn, er1 cu)l'O ca.so se to:iCJr·~ e: ::i.~xi. .. rio que~ 
para la si tuaci6:-i producid-3 ,;eñdJ.a l;, L.1'.Jlci de Va.l uac:i6n
de incapacide.des, esto c::c:, l-01 incap:;ciuc-,d p:r0Fesion3l, 
por si sala, no ec inc·~p,;cidad absoJut;_c;. 

No creernos que la incapacidad proresional, de~ 
ba ser siempre incapacidad absoluta, pero si debe !:Brlo -
en circunstancias especiales; la incapacidad para la pro
resi6n • por otra parte, desempeña primerísimo papel y por 
razones ya dadas, e:-i el caso de derormaciones est~ticas ,
pero no c~emos que la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 
deba rijar una incapacidad total, justamente porque ~sta7 
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segCin la def:in:ic:i6n de nuestra ley, es la p~rdida total 
de facultades o apt:itudes para cualquier ocupaci6n. 

2.- Clasificaci6n de las :incapacidades.- La - -
clas:ificaci6n de las incapacidades puede hacerse segCJn -
criterios diversos y las consecuencias que se produzcan -
serán necesariamente diferentes. 

Juan D. Pozzo señala cuatro distintos sistemas
de clas:if:icaci6n de las incapacidades, pero para los erec 
tos de la ley rnex:icana deben considerarse dos: a).- El -= 
primero toma en cuenta la persistencia de 
y las divide en temporales y permanentes; 

la incapacidad
b). - El segCin 

do considera la riagnitud de la incapacid;::id permanente y 

las clasirica en totales y parciale~. 

El pr-.i.-.,e!""'o ae los sister1L1~, t;:.eoCtn se expresa, 
atiende a la pe?·s:istencia de la :incapacidad, pues una le
sión puede desaparecer totalr1ente en un tiempo más o me-

nos corto y sin dejar huella en el organismo o, al contra 
rio, puede hacer sentir sus, erecl.-O'-º sobre el propio orga
ni STIO en f'ornia perrnanen te; nD turé1lrn en te que el carácter 

de la incapacidad dependerá de la gravedad de la les:i6n -
y de las posibilidades de curaci6n. 

El segundo siste.,.,u parte del grado de incapaci
dad, ya que una lesión puede producir la incapacidad abs~ 
luta, nuestru l,ey la ll.::i.'T1;:, tob:.l o cA3a, la p~rdida de ra
cul tades que i•"Cpos:LbiJ i t:e iJ':;r,1 el trahci,jo o bien, ¡-Juede -



94 

consistir lo incapacidad en la disminución de facultades, en
consecuencia, los ~rminos p~rdida de racul tades y disminu- ...., 
ci6n de facultades expresan, en general, las distintas condi
ciones de las incapacidades total y Parcial. 

Incapacidad temporal.- El art~culo 478 de la ley 
derine la incapacidad temporal. 

"Incapacidad temporal es la pérdida de Faculta-
des o aptitudes que impos~bilita parcial o totalmente a una -
persone para desempeilnr su trebajo por algún tiempo". 

A) .--Lc1 det-inici6n rnex.icnna. ~igui6 el sistema 
fr3nc~s y adolece, conc:,ecuenter:oente, de '°'LIS errores:-En la d.§:_ 
Finición se he.blo de la p~rdido de f'acul ta.des o aptitudes que 
impasibilitan totf.ll o porcial~ente para desernperiar el trabajo 
durante algún tiempo; pero lu p~rdi du Len.porol de Facultades, 
pe.rciol o totalmente, no p1'"'0duce n.incJuno :.s elect:o.s ,mismo error 
en que incurrió lo lec]'islación de Francia, según explica Adrien 
Sachet. 

Las Jegisloci~nes nle~ona y austriaca no cono- -
c~an la diferencio entre incapacidades temporal y permanente
y únicamente hcblat:-c.n de incapacidades parcial y total; por -
tanto, todo obrero victime. de u:-i CJ:<f"ortu:•io del trBbajo reci
b~a una inde,.,.,nizaci6n, s~,ún que su incapacidad Fuera total -

o parcial, neturalrien te que, si la incaPac:i.dad era temporal, la 
indemnización cesaba al concluir la incapacidad; este sistema 
f~ posible porque el derecho aler1[;n, r'lediante el Eeguro Eo-

cial pagaba una renta a los trabajadores victimas, bien por -
un tiempo o por toda la vida y en proporción a la incapacidad 
surrida. 

r'1LJestra Ley, en la definici6n, divide la incape-
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cidad temporal en total o parcial, pero no le hace producir -
erectos, lo que es fuente de confusi6n y de injusticia, pues
una incapacidad temporal leve es tratada igual que una incap~ 
cidad temporaJ. orave y es así porque, como verenos posterior
mente, hay un '°'olo m~todo de indemnizaci6n para la incapaci-
dad temporal 

un solo 
salario 

B) .- En los casos de incapacidad temporal existe 
tratamiento, atención m~dico y un porcentaje sobre el 
que percib:fa el trabajador al momento de producirse el 

inrortunio 

Naturalmente que este tratamiento está limitado, 
Pues responde a la idea de incapacidad temporal. 

El articulo 491 de la Ley contiene las no~mas ~ 
aplicables. 

a).- El trabajador queda sujeto 
de curaci6n y pago de un porcentaje sobre el 
persista la imposibilidad para. el trabajo. 

al tratamiento -
salario en tanto 

b).- Transcurridos tres meses, si el trabajador-
no está en aptitud de regresar al trabajo, pueden solicitar 
el obrero misno o el patrono se decida si es el caso de de-
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cretar la incapacidad permanente, en el grado que le corres 
panda; 

c)~- Pera ese erecto, cualquiera de los dos pLede 

solicitar de la Junte. de Conciliación y arbitraje haga la -
declaratoria respectiva; la Ley no dice expresamente que la 
junta pueda hacer la declaratoria, más es evidente, por ser 
la Autoridad de trabajo a quien compete conocer de todas es 
tas cuestiones; 

d) .- Le decisión debe rur.darse en lo::: certirica-
dos médicos, en los dicte.menes que se rindan y en las demás 
pruebes conducentes que se orrezcon; 

e). - Le resolución de le Junta puede ser, bien de 
el.arando la :incepec:idad pe:rrr.arcec;te, tJie,-, ordenado que cont~ 
núe el tratem:iento de incapt.-:::'- ·-~ad te"1poral: este último se
entiende en el supuesto de que la ~unta de Conciliación y -

Arbitraje considere no estar terminada la curación y ser, 
en consecuencia, posible que la atención m~dica pueda sanar 

al trabajador. 

r) .- Los exámenes módicos para decidir si convie
ne 'Fijar la incapacidad permanente pueden repetirse cada 
tres meses, a solicitud de cualquiera de las partes; 



g).- Finalmente el tratamiento de incapacidad - -
temporal no puede prolongarse por más de dos años, lo que -
facilmente se entiende, pues este perl:odo no debe ser inde
f"inido. 

Incapacidad penm_.,ente.- La incapacidad ternporal
resulta de une situación incierta, pues no se conoce y, en
ocasiones, ni siquieru puede predec_L!.~..:::.e E\ ccndici•5r; ii.nal -

La incapacidad pennanente es el resultado final -
de las lesiones sufridas por el obrero, o bien, son las ca~ 
secuencias pe:rmanentes de las lesiones sufridas por el tra
bajador. 

Los art~culos a79 y 480 de la Ley definen los con 
ceptos de incapacidad permanente y parcial; 

"Art. 4 79: Incapacidad permanente parcial es la -
disminución de las facultades o aptitudes de una persona p~ 
ra trabajar" • 

"Art. 480.- Incapacidad pennanente total es la 
~rdida de facultades o aptitudes de una persona que la im
Posibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto -
de su vida''. 
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Incapacidad parcial.- La incapacidad parcial 
es la disminuci6n de facultades, según el ya mencionado art. 
473. 

Ideas generales.- Existen dos m~todos generales -
Para fijar la incapacidad parcial y son el arbitrio judi- -
cial conforme a los resultados de la investigación y estu~ 
dio hechos por peritos m~dicos o la deter.ninaci6n previa 
del grado de incapacidad para las distintas situaciones su~ 
ceptibles de presentarse. 

El primero tiene los inconvenientes de todo arbi
trio judicial, especialmente en los pueblos cuyo Poder Jud~ 
cial no tiene un alto sentido de lo tradición y del honor. 

El segundo conduce necesariamente a injusticias,
una de las cuales tué señalada al tratar de la incapacidad
para la prof'esi6n; por otra Parte, es imposible prever to
das las situaciones, ~ por tanto, puede el juez quedar col~ 
cado en grave aprieto para tijar la incapacidad en algunos
casos. 

Ante estos dos inconvenientes, las mejores legis
laciones se han inclinado por el arbitrio judicial; la le
gislaci6n española adoptó una tabla de Valuación de Incapa
cidades, pero abri6 la posibilidad, mediante normas genera-
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les, para que el juez de trabajo resuelva acerca de casos
no previstos en la Tabla. 

Accidentes del trabajo y enrermedades proresiona-
les. 

La soluci6n del problema tiene ~ue direrir, según 
se trate de accidentes o de enrermedades. 

Para los primeros es, en regla general, posible -
la rijación de una Tabla ce Valuación de IncBpacidades y la 
que contiene r1uestra Ley en su artículo 514 se reriere a -
las consecuencias de los accit:Entes basta leer sus incisos
para dBrse cuenta de que solamente considera los erectos de 
los accidentes y apena:_-:-, ~~.:... aleJu:ias de sus rraccione.s pueden 

aplicarse a los casos de enrerrnedad. 

La práctica mexicana na remitido a un dictámen m~ 
dico legal la Fijación del grado de ircapacidad en los ca
sos de enrerniedau; el estudio de estos dictámenes permite -
rormular una regla, a saber, el grado de incapacidad depen
de del grado de desarrollo de la enre.rmedad o, en los casos 
de curación, de la debilidad c;ue produjo sobre el organismo 
y del peligro de su reaparición. 

La Tabla de Valuaci6n de Incapacidades.- El arti
culo 514 de la Le:,-- contiene una Tabla de Valuaci6n de Inca-
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pecidedes, lo que significa que, para los accidentes de --
trabe.jo y en la medida limita da en que pueda aplicarse a -
las enfermedades, quizo la ley reducir el arbitrio judicial. 

Pero no obstante la rijeza de la Tabla, pensamos
que si surge algún caso no previsto, deberá ~plicarse el -
criterio analógico y, en último término hat:r6 que juzgar de 
la disminución probable que surra le capacidad de ganancia
del trabajador; creemos que no podría negarse la indemniza
ción a Pretexto de no estar valuada la incapacidad, porque
se violaría la rracción XIV del art:1culo 123 de la Constit~ 
ción, que impone, en todo caso de in!ortunio del trabajo, 
la obligación de indemnizar. 

Por otra parte, l.a Tabla de Valuación de Incapac:!:_ 
dades no quizo llegor a un determinismo total y señaló un -
máximo y U:-'1 mínimo Pare. cada grado positJ:le de incapacidad;

toca entonces a la ~utoridad de Tra~ajo escoger entre el m~ 
.x.imo y el rn~nimo, seg Gin lo.s circunstancias particulare.s de
ceda caso; el ertÍcL.::!.o 492 de la Ley t'"lo.rca los eler~entos -
que debe tomar en cuenta la Autoridad de Trabajo y son: "La 
edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si
ésta es absoluta para ejercer la prorcsión, aunque el trab~ 
jedar quede habilitado para desempeñar otra, o si simpleme~ 
te han di9"inu:1do sus apt-itudes para el desernpeilo de la pr~ 
fesión y, finalmente, si el patrono, se supone dentro del -
período de incapacidad temporal, se preocupó por la reeduc
ción proresional del obrero y le proporcionó miembros arti
ficiales cinemáticos. 



Le prudencia y la equidad entrarán en juego y -

solamente agregamos que Si le incapacidad es total para el
desempeño de le prof'esi6n, debr sclecci.nnc1rse Gl máximo de -
incapaci c!ad parcia] .• 

3.- La Fijación de la incapacidad pe:rmgn.cnte.- La 
incapacidad ter.pora.1 es una situaci6n trans.it:orie; .se ini
cia con la impositc.ilidad pera desempeí'iar e.l trabajo y con
clu)l8 con la recuperaci6n de las 7acult€3des o al Fijarse la 
incapacidad pennanente, en la inteligencia ce que el per~~ 
do de incapacidad temporal no puede exceder de dos años. 

Epoca de f"ijaci6n de la incapacidad permanente.
La determinación de la incapacidad permanente es un proble
ma m~dico y deber6 t~ucerse en el r:iomento en que se encuen-
tren consoli dodc'c la'.·- lr2:::;l,_¡nes, pues es entonces cuando pu~ 
de determinarse el grado de incapacidad suf"rido por el tra
bajador. 

~'anera de Fijar la incapacidad permanente.- La r~ 
jaci6n de la incapacidad permanente, total o parcial y el -
grado de ~sta, es un problema m~dico-legal- Dicha 1ijación-
Puede hacer por dos procedimientos, 
y laudo de la autoridad competente; 
Fu~ motivo de preocupaci6n para la 

convenio de las partes
duraci6n varios años, 

doctrina y le jurispru--
ciencia la validez de los convenio::c. que Frecuent:emen te cele
bran trabajadores y patrones, estableciendo, bien el grado
de incapacidad, bien la indemnización que percibirá el tra-



bajedor, a cambio de liberar al patrono de toda responsabi
lidad. 

Legislaci6n extranjers.- Es principio dominante -
en el derecho extranjera Ja irrenunciabilidad de los bener:!:_ 
cios de la legislaci6n del trabajo; algunas legislaciones -
lo recuerdan expresamente paro los inrortunios del trabajo. 

a).- Legislación Francesa.- r-;_,--'--'~i.: ~t: Givord de-

claran que le legisloci6n ~obre occidentes de t rebajo es -
de orden público y mencionan el ortícu2 ci 30 de la ley de --
1898, según el cual "Toc.J¡; convenc:i6n contrari.a a la ley es
nula de pJ.eno dercc'-io". 

En cplicaci6n cJe e!::: te precepto, sostiene la doc-
trina Francesa que es nula t:odo convenci6n que tenga por o!::_ 
jeto evitar le aplicación de la ley o reaucir los beneri- -
cios que otorga e. los trabtljc1dores; todo carece de ericacia. 

Producido un accidente, es obligatorio acudir a~
te la autoridad competente para que ~sta Fije el grado que
debe percibir el trabajador; el art:rculo 16 de la ley perm~ 
te, no obstante, los acuerdos de las partes, pero sujetos -
a la decisión del Tribunal, el cual deberá comprobar la co~ 
rormidad de los ~ismos con la ley y determinar el salario 
de base para el cálculo de la indemnización y la reducci6n-
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que haya sufrido a consecuencia del accidente. 

b).- Legisl.ación española.- La doctrina es~ 
pañol.a ratifica el. principio de la irrenunciabil.idad de l.a
legislaci6n sobre accidentes del trabajo.- Después-de va- -
rias tentativas, la ley de 6 de dicie'Tlbre de 1941 redactó-
el siguiente precepto: 

"93ré.n nulos y sin valor toda renuncia a los 
beneficios de las disposiciones de esta ley y todo pacto, 
convenio o contrato contrario a ellas, cualquiera que fuese 
la ~poca y f"orcna en que se realicen; quedando prohibí dos ex 
presamente los actos de conciliación y lo::: juicios de 6.rbi
tríos y amigables componedores sobre las cuestiones que se
susci ten entre trabajadores / eripresarios o entre aq~llos
y entidades aseguradoras sobre los bener:Lcios cue concede -
a los primeros la le:Jislaci.6n sobre C-!Ccioente~ del trabajo". 

La revisión ~el grado de incapacidad.- La r~ 
jación del grado de incapacidad permanente no es derini ti-
va, lo que fácilmente se justifica, pues las consecuencias
de una lesi6n no son previsibles en su totalidad; es fre- -
cuente que, 
y aparezcan 
veer. 

aparentemente, estén consolidadas las lesiones
después consecuencias que era imposible pre- --

Legislaci6n extranjera.- ~ pueden contem
plar dos sistemas generales, el español y el franc~s. 
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a).- Legislaci6n española.- El Peglernento de 

Accidentes del Trabe.jo en la industria del año de l933 con
cedi6 una acción de revisión del grado de incapacidad.- Se
gún ~~gu~l 1-ErnSndez, la occi6n de revisión procede en tres 
hipótesis: 

a).- Por agravación o mejor:f.a del trabajador, 
lo cual supone que la acción puede beneficiar al trabajador 
o al patrono; 

b).- Por error de pronóstico o diagn6stico,
al hacer le declaraci6n de incapacidad; 

c).- Por muerte debida al accidente y ocu~ 
da dentro de los dos años siguientes a la fecha del mismo -
accidente. 

La acci6n, en cualesquiera de las hip6tesis, 
puede ser presentada por el trabajador, el patrono o los -
causahabientes. 

b).- Legislación francesa.- La legislación -
de Francia limita la acción de revisión a los ~res casos si 
guientes: a).- Agrabación de la incapacidad; b).- ~Ejor~a = 
en la incapacidad; c).- M..ierte del trabajador; d).- En con
secuencia, el error de di.agnóstico no abre la acción de re
visión. 
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Legisl.aci6n mexicana;- Dice el. artículo 497-
de J.e Ley: 

"Dentro de los dos años siguientes al que se 
hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador 
o el patrOn solicitar la revisión del grado, si se comprue
ba una agrevaci6n o una atenuación posterior". 

La eplicaciOn del precepto de nuestra ley ~ 
se sujeta a las siguientes normas: 

a).- Si la acción proviene del trabajador, se -
supone le fijación de una incapacidad parcial, pues si se
hubiese establecido una incapacidad total, la agravación es 
imposible; 

b).- En cambio, si la acción procede del patro-
no puede intentarse sea que hubiese fijado una incapacidad
total o parcial, pues en ambos casos es posible una mejo~a 
en las conct:i.ciones del trabajador; 

c).- La agravación o mejor:!a debe ser posterior
ª la fecha en que se hubiese fijado por convenio, el grado
de incapacidad. 

Nuestro derecho continCio el sistema -Francés y-
no admite la acción de re,r.:.._:;ión por error en la fijación --
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del. grado de incapacidad y es lOgico sea as::r, pues, de otra 
manera, se destruirla el principio de l.a cosa juzgada, al -
autorizar la revisión de un laudo o convenio; 

d) .- Del párrafo anterior se desprende qi...e la -
acciOn de revisión puede intentarse, sea que la incapacidad 
se fijó por convenio o laudo. 

Naturalmente que, en el primero de estos casos,
º sea, cuando la incapacidad se fijO por convenio, debe dis 
tinguirse la acciOn de revis:i.6n y la de nulidad del conve
nio. 

e).- La agravación de la incapacidad ha de ser -
consecuencia del mismo infortunio del trabajo, pues si la -
causa de la agravación e:._, cJ.Lsti.nti"l no podrfa hacerse respa!2. 

sable el empresario; Rouo.st et Givord "fiCTT1a, en a:rnonía -
con la doctrina y la jur:S..sprudenciCi de s~ Pc_,:'.:'..s, que esta -
conclusi6n es v6lida cuando el obrero se niega a scrneterse
al tratamiento T'1~dico acon~j8t:Jle y es la f'alta de trata- -
miento la causa de la agravación. 

Claro que tocia rnejor:f'.a abre la acción en favor -
del empresa...v-ia. 

f).- Finalmente, la :revisi6n solo puede intenta~ 
se dentro de los dos años siguientes a la recha en que se -
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hubiere fijado el grado de incapacidad. 4.- Act..rnulación de
incapacidade?s.- Es frecuente que las consecuencias de un -
accidente se realicen sobre partes distintas del organismo
humano; la Ley permite, en su art~culo 494, la acumulaci6n
de las distintas incapacidades, por ejemplo, en un mismo ~ 
accidente, pierde el trabajador una mano y un miembro infe
rior. 

La acumulación tiene, sin embargo, un lrmite, 
pues, las indemnizaciones quei se fijen no puede exceder de
la cantidad equivalente a una incapacidad total. 
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CAPITULO SEXTO.-

LA PRESCRIPCIQ\J DE LAS ACCICNES POR RIESGOS PROFESI.Q 
NALES. 

l.- Los términos de la PrescripciOn 

a).- La acciOn de Indemnización; 

b).- La AcciOn por asistencia médica, medi.ca~ 
mentes y material de curaciOn; 

e).- Las acciones de reposición y osignaci.6n de 
Nuevo E."1"1plea. 

2.- El inicio de la prescripci.On. 

a).- La acciOn de indemnizaci.On; 

b).- Otras secciones. 
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1.- Los términos de la prescri.pciOn.- Los termi
nas de la prescr:ipciOn var:f.an con las diversas acciones que 
nacen a consecuencia de los infortunios del trabajo. 

En esencia, son tres las acciones, la de otorga
miento de atención m~ctice, medicamentos y material de cura
ciOn, la de indemnizaciOn y la de reposi.ciOn o asignaci6n -
de nuevo empleo, pero la segunda a su vez, se su~dividc, se 
gún que su titular sean el trabajador o sus deudos. 

a).- La acción de :indemn:izac:i6n.- El art~culo 
516 de la Ley señaJ.a corno término ordinario de prescrip
ci6n, el de un año. 

Los términos que vamos a considerar son, pues, 
excepciones a la regla general.- Ahora bien, el artlculo --
51.9 de la J.ey, dice~ "Prescriben en dos años, i.- Las acci!2_ 
nes de los trabajadores pera reclamar el pago de :indemniza
ciones por riesgo de trabajo; 

II.- Las acciones de los beneficiarios en los c~ 
sos de muerte por riesgos oo trabajo" ••• etc. 

b).- La acciOn por asistencia medica, medicamen
tos y material de curación; El trabaj actor tiene de~cho a
que se le proporcionen asistencia m~dica, medicamentos y ma 



terial de curación, pero su derecho no 
bremente y reclamar posteriormente del 
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llega a buscarlos l~ 
patrono lo que hubie 

re gastado; en consecuencia, si no se le proporcionan esos
elementos o si, con causa justa zc niega a recibir lo que -
se le pretende proporcionar, nace el derecho para buscar ~ 
directamente la atenci6n médica, u reserva de reclamar pos
teriormente lu que hubiere onsti3do. 

Creemos que el término de prescripción para este 
tipo de acciones es de un año, o sea, que está comprendido
en el artículo 516 de la Ley. 

Las acciones derivadas de los inrortunios del 
trabajo son " ·'-~:s / no tienen distinto tSrmino de prescri.E. 
ciOn, pues, para algunas, señala la Ley otro distinto al -
de das años; en esta virtud, no podríamos extender el ar~
culo 519 a acciones distintas de las de indemnizaciOn. 

c) .- Las acciones de rc;,-,c_:.,:c:i.ci...:n / asignatura de 
nuevo empleo, persiguen una Finalidad camón, pero son dis
tintas. 

La acciOn de reposici6n .- Art. 498 "El patrón -
está obligado a reponer en su empleo al trabajador que su-
f'riO un riesgc e'-:: t:::-2t-J3,:'=' ~i:::stá capacitado, siempre que se
presente dentro del año siguiente a la "Fecha en que se de-
te:nnin6 su incapacidad. 
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No es aplicable lo dispuesto en el pArrafo ante
rior si el trabajador recibiO la indemnizaciOn por incapac!_ 
dad permanente total". 

La acción de asignación de nuevo empleo,- Si un
trabajador que ha dejado voluntariamente de prestar sus seE 
vicios a la empresa y ha sido indemnizado por la incapaci~ 
dad que sufre, pretende le sea proporcionado un trabajo com 
Patible con su estado f~sico, fundándose en el arti:culo - -
499: 

"Si un trabajador v~ctima de un riesgo no puede
desempeñar su trabajo, pero si algón otro, el patr6n estará 
obligado e prooc:':c~_~nór.selo, de conformidad con las dispos:!:_ 
cienes del contrato colectivo de trabajo". 

Se debe intentar la acción dentro de un año, cie

no hacerlo esa acción se encontrará prescrita. 

2.- El inicio de la prescripción.- La determina
ción del momento en que se inicia la PrBScripción es, part:!:_ 
cularmente en los casos de indemnizaciones, un problema ba~ 
tente dif~cil pare. el derecho mexicano, en razón de lo que
nas explica el arti:culo 519. 

a).- La acción de indemnización.- E1 art~culo 
519 de la Ley fija en dos años el ~rmino de prescripción 
Para las distintas acciones en pago de indemnizaciones y es 
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el Párrafo final in-:::ent~ :le fijar el mamentc en que sz: de

tcrc:iine cuDndo emp:..cza a c·.:p:ror el término. 

''La prescripciOn corre, respectivamente, desde -
el momento en que se detennine el grado de la incapacidad -
para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador" 
... . etc. 

El inicio de la prescripci.6n de las acciones que 
corresponden al trabajador.- Vamos a dividir el problema, -
segón se trate de accidente de trabaja o de enfermedad pro
fesional. 

La prescripción no puede correr antes del nací-
miento y de la exigibilidad del derecho, pero que princiPia 
a correr en el momento en que es exigible la obligaciOn. 

a).- En los casos de incapacidad temporal, la~ 
prescripciOn corre desde que el trabajador deja de prestar
sus servicios por re.z6n de incapacidad para el trabajo o a~ 
tes si se establecen en forma aut~ntica, la e>d.stencia de -
una incapacidad, o, si el trabajador se sepa~ de la empre
sa, a partir del momento en que aparezca la incapacidad. 

b).- En los casos de incapacidad permanente, la
prescripción corre desde El vencimiento del periodo de inc~ 
Pacidad temporal o antes si se establece en forma auténtica, 



1e. existencia de una incapacidad permanente. 

e) .- No desconocemos que las anteri.ores ideas 
van a despertar objeciones: 
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Algunos sostendr§.n que determinar la incapacidad 
es su fijeci6n por la!O". Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje;
la Ley permite ln Fijación del grado de incapacidad y de la 
indemnización por convenio de las partes apro~'Cldo por l'3 -
Junta o por lC1udo de este tribunal; solament:e entonces se -
puede af"irrnar que 'º·e de terminó la incapac:L cia.d; pero respon
demos que, de aceptar tesis, les acciones de paQD de indem
nización ser~er ,.:·'~ . -· , :4ues lo que prescribe es -
la acción de CLrlPli,.,..iento de convenio o l.audo. 

Ale:¡ unos dirán que, en ciertos casos, el inicio 
de la prescripción es demasiado vago y que, en consecuencia, 
puede prolongarse indeFinidarnente la posibilidad de una ac
ci~n contra el patrono, lo que es exacto, pero resulta de -
que nazca el derecho y se haga exigible la obligación. 

El inicio de ~-" prescripción de las acciones que 
corresponde a los deudos del trabajador, Dice el art!.culo -
519 de la Ley que "La prescripción corre desde la f'echa de
la muerte del trabajador". (l) 

Para el ejercicio de las acciones que correspon
den a los deudos del trabajador, es indiferente que la cau
se. de la muerta sea un accidente o una enfermedad, pues la-
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recha de inicio de la prescripci6n es la misma.- Si..n emba~ 
go, la muerte del trabajador puede sobrevenir en tres mamen 
tos distintos; En el pe~odo de incapacidad temporal, des
p~s de ~ste per.fodo, pero antes de la rij9ción de la inca
pacidad permanente y después de la fijaci.6n de la incapaci
dad permanente. 

A).- Cuando la muerte sobreviene duran ~;e el pri
mero de los pe~odos mencionados la prescripción princiPia
a correr desde la muerte del trabajador. 

8) .- En la segunda H:ipótes:ls deben cons:i..de:rarse
dos situaciones: El trabajodor inten+:~ en vida lti acción -
de rijación de :incapacidad e :inde~nizaciC-n, oero Muere an~ 
tes de que se dicte el lwudo; en este c~~o y to~ando en - -
cuenta que la!': acciones del trabajador y de .!c>us deudos son
inoependiente5 una de otra~~, cree-ioo3 que la acción de los -
deudos nace al ...,o:~ento de l"' '.'1uerc:e del trabC'ljador. 

Una segunde s:ituac~~n presenta graves diriculta
c:les: El trabajador no intent6 su acci6n y ésta, en canse- -
cuencia, esta prescrita; cree-nos que lo3 deudos del trabaj~ 
dar carecen de acción, pero n6te~;e que no es un problema de 

prescripci6n, sino de ralta de acción. 

e).- La tercera de las hipótesis prueba el error 
de nuestra jurisprudencia; En erecta, f'ijada una incapaci-
dad permanente, muere el trabajador quince o veinte años -
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después; segón nuestra jurisprudencia, la acci6n de los deu 
dos prescribirá a los dos años de la muerte del obrero; pe
ro no se toma en cuenta que el trabajador pudo -•_r, '-:-;---. t.-,r 1-a
acci6n de agravación o que la ejercitó o que se encontraba
prescri ta.- En estas condicione~'>, la i.ncertidumbre de las -
BTIPreSaE es considerable, pues muchos años dESr:L:~s pueden -

encontrarse ante compromisos que escapan a toda previsi6n. 

otras accione:o .- El inició de la Pr.:o<.scr:L pc:i.6n -
de las restantes acciones por inrortunios del trabajo, no -
presentan graves dir:i.cultades. La acci6n por asistencia m~
d:i.ca, medicamentos y •no.terial de curación no está incluída
en el artículo 519. 

Ahor"' bien, y aplicando los Principios generales 
sobre prescripci61~, el té!rmino debe principiar al ser exig:!:_ 
ble la obligación; n'-itur-¿,l:-ientc que la obligaci6n no puede
decirse exigible desde el primer día de lo imposibilidad -
Para trabajar, sino cuando, '-C:l""' :. c:c.í•_. la asistencia m~dica, 
liquida el trabajador su irn;::>0rte y el de los medicamentos -
y material de curación. 



ll7 

CITAS BIBLI OGRAFICAS 
CAPilULO SEXTO 

l.- Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera Jorge. Nueva~ 
Ley Federal del Trabajo, 6a. Edici6n, 19/D. 



CAPITLLO SEPTIMO.-

LOS BENEFICIARIOS DE LAS INDEMNIZACIO\IES Y LA REP6 
AACION DE LOS INFORTUNIOS DEL TRABA.JO. 

l18 

l.- El benef'iclaric .. ,, los casos de incapacidad; 
2 .- Los benef'i_ciar..:..os en lo.::: ce.sos de muerte del 
trabajador; a).- Legi~-:;laci6n Extranjera: b) .-Los 
principio,~ del Derecr,o l.ex:l.,~ano. 3.- L"' C>.tenci6n 
a las vict:i.mo.s de Lo1t-ort1Jr,1.os del TrabDjo. 4.-La. 

Tndemni.zaci6n. n) .- Lo indernnizaci6n por incapa
cidad tempot.,;:Jl; b). - L!;l ~~-1~errinizo.ci.ó:1 por~ :.LncaPl::l 

cidad perrnonente: e).- La ·Lrde>rr.r:izoc_;_6n por mue; 
te o. El c~olr.lrio de base; e). - Na tura le za y ca-= 
rácte:res de la:J Indemniz,Jciones. 5) .- La F€pos:L
ci6n y asignación de nuevo empleo. 



ll9 

l.- El beneficiario en los casos de incapacidad: 
El-artículo llB3 de la Ley fija la regla invariable: "Las -
indemnizaciones por rie~os de trabajo que produzcan incap~ 
c:i.dades, se pagarán directamente al trabajador" ••• 

Por tanto, c;ol"'rnente el t::--::o.!:Jajado1- tie"e derecho 
a las indemnizaciones; la norma se justiFica por e>u enunc:i.3 
do y únicamente debe agrega.rse que co::Lncide con las medidas 
de protección al salaria de los t.-r-:::itJajadores. 

•'En los ca~,o:_:, de ince:1;:Jo.cidad rr,enta.l, comprobados

ante la Junta, la inde-..n::.:·:dción se P">9D~~,5. 3 la persor-¡a o -
personas, de las ~'eñai ad-1~ en el artículo 501, a c~yo ct.l'l.d2, 
do queda en loo. cE>.so::: do '""uerte del trab~•jador, se obser.,.1a
r~ lo dispueEto en el a.rl."f.culo 115". 

2 .- Los t.Jene1·:!..cia:?:-i..os er-, los casos de muerte del 
trabajador: Cuando léi muerte del trabajo.dar es repentina,
se abre el derecho a la inciernnizaci6n en favor de las pers2 
nas señaladas en la Ley. Pero si transcurre alg!'.ín tiempo -
el infortunio y la rnuertE, el tre.bajador tiene derecho a -
asistencia m~ctica, a adrninistración de medicamentos y mate
rial de curación y al pago de uná parte proporcional de su

salari.o, el derecho a lu.'-' indemnizaciones nace al sobreve
ni.r la muerte en favor de las mismas personas señalu.das en
la Ley. 

Ahora bien, la legislación mexicano. '»a introduc,?;.. 
do una nociOn aesconocidu y aún negada en el derecho extra!:!_ 
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jera, al señalar los beneFiciarios de las indemnizaciones -
en los casos de muerte y es la dependencia económica, lo ~ 
cual signirica un cambio en la vida de los herederos del de 

recho civil, pues las indemnizaciones se otorgan por el de
recho del trabajo a la Familia natural, independientemente
de la idea de matrimonio civil y aún a las personas que sim 
Plemente dependí~ •• - del trabajador. 

A).- Legislación ext~--,njera.- El derecho extran
jero respeta, en lo general, el principio de la Familia ci.-
vil, y en =nsecuenci.a, 
herederos leg:1: timos y a 
mentic:i.as. el) 

concede las inder1n:Lzaciones a los -
los bcneF:iciar::Los de pen.s:Lones ali-

Lo:= Pai: ses eir!lE?ri.ce.no s que :.--;e inspiraron en nues
tra legislaciór. tan'poco siguiervn las ideas del derecho me
xicano; ~;olarer.te el derecho chileno =incide con nuestros
Principios, pero Costa Rica, Cuba y Venezuela copiarvn a la 
legislación europea. (2) 

Legislación Francesa.- El derecho Franc~s, se- -
gón reconocimiento general de la doctrina, no concede el de 
recho a la indemnización por muerte del trabajador a tados
las heredervs, sino limi tativamente a algunos de ellas: 

a).- El cónyULJe sup~rstite, a condición de que -
el matrimoniC' :::ea anterior al inrortunio del trabajo y no -
exista divorcio o separación de cuerpos; b).- Las hijos le
gj'.timos y los adoptivos y naturales, unos y otros menores -



de l6 años, siempre que lo adopci6n o el reconocimiento se
hubieren erectuado antes del inrortunio c).- Los demás des
cendienrtes menores de 16 años, si v:lv:tan con el trabajador; 
d).- Los ascendientes, si prueban que tenían derecho a una
r:>ensi6n alimenticia. 

Fbaust et Givord explican que la J.ey de 1893 qui 
za limitar el derecho a la indemnizaci6n en Favor de la F~ 
milia civil inmediatamente, como una consecuencia más del -
Principio de la indemnizaci6n 1ortaitaire. 

Legislaci6n belga.- El derecho de ~lgica postLI-'-
16 ideas semejantes a las contenidas en la legislaci6n Fra~ 
cesa; por eso, en los ca=s de muerte, t-.Lenen derecho a una 
indemnizaci6n en Forma de rent~: 

a).- El c6nyt..icJe su~rstite, hombre o mujer;. 

b).- Los ~~ijos legít.:Lmos nacidos o concebidos a~ 
tes del inro~tunio y los nat~rales reconoc2:_ 
dos con anter:Lor:Ldad, unos y otros menores
de lB a:1os;. 

e).- Los ascendientes, pero s6lo a ralta de eón~ 
yuge e hijos; 

d) .- La madre del hijo natt.:ral no reconocido• -
siempre que tengan la posesión de estado; 
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e).- Los nietos, a condici6n de que no sobreviva 
el c6nyuge y sean h~rranos, pero pueden 
concurrir con los hijos del trabajador; 

r).- Los hermanos y hennanas, siempre que ralten 
las personas mencionadas en los incisos an
teriores. 

Legislación española.- El derect•o espa.1ol, al -
igual que las legislaciones de Francia y B~lgica, otorga una
indemnización en ravor de las personas que se e:-1uneran en la
ley y son: e) ~~ viuda; ~) Los d~scendientes leg~timos o natu 
rales menores de 16 año~-. o inót-Lles pars el trabajo; e) Los = 
hermenos hu~r:~onos menorco_:. de 10 años que '~e encontro::óen a su 
cargo; d) Lo~ poares a e.bue.lo!.:. ac lo \ . .:_:_ct:·Lrno po:_,r~..:::.::.; y sexa.ac

nerios o incape.el. ta do~. p~!ru el Lro.t:iejo, si no hublese:-i viuda.
ni descendientes. 

Legisleci6n chilena.- El derecho de Chile es el
más liberal de Suda~~r~co. 

El cierect 10 o la indemnización por muerte se ex--
tiende: 

a) A la v::tctima en rorma de pensión vitalicia, 
a condición de que no contraiga nuevas nupcias; b) Al marido, 
si está imposibilitado para trabajar; c) A los hijos rnenores
de 16 años, legítimos o ileg::ttimos, si viv::tan a expensas del tra 
bajador y tenían derecho a una pensión alimenticia; e) A raI 
ta de las mencionadas y de acuerdo con el artfculo 290 - - --
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del C6digo del Trabajo, "las personas, sean parientes o no, 
que, a la Fecha del accidente, viv:fan a cargo y a expensas
de la victima". 

8) Los principios del Derecho lv'exicano .- La mue,:: 
te del trabajador a resultas de un inrortunio del trabajo -
debe ser indemnizada. Es importante determinar el criterio 
para atribuir la indemnización; la legislaci.6n extranjera -
se abstuvo a la noci6n de ramilia civil y apena~ se encuen
tr-an pequeños intentos de ref"or.-na; la. Ley l.'e;<lcana, en cam
bio, postul6 el principio de dependencia econ6mica. 

El principio dG dependencia econ6mica .- El art:r
culo 500 de la Ley cti..ce; 

"Cu3ndo el riesgo traioa como consecuencia la -
muerte del trabajador, la indemnizaci6n comprender6. 

I.- Dos meses de salario por conc::pto de gastos
runererios y 

II .- El pago de la cantidad que rija el art:rculo-
502. El derecho mexicano c:El trabajo no ha descuidado la 
realidad y no es una legislaci6n te6rica; su ~rop6sito es -
dar sat:isracci6n a necesidades reales de los hombres. 

Cuando un trabajador muere a consecuencia de un
inrortunio del trabajo, lo importante es determinar quienes 
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son las personas que quedan sin sustento; el derecho del -
trabajo no pretende enriquecer patrimonios o buscar el cum
Plimiento de obligaciones patrimoniales, sino asegurar la -
vida de los hombres. 

f\Jos parece que el Derecho mexicano supo elevcirse 
sobre los perjuicios jurídicos y que adoptó como base de -
sus instituciones, el único criterio que responde a la rea
lidad y a las necesidades: La indemnización debe pagarse -
a las personas que vivían ciel !:...=alario del trebajedor, cua-
lesquiera sea el t:l:tulo de la vida co""ón. 

Los o..utore~: de 2..o Ley Belga levdntn:ron una obje

ci6n, la f"nlto. de r-et:-~_;eto a le.. f'a...,,i1_l_a civil; el derecho m~ 
xicano no de~-conoce o. ln foriilia. ci..vil., ni lo é.± taca, pero -
cuando esa familia civi1 nunca r,a e;;ist-.Ldo, porqLE el trab_e 
jador no estaba leC}almente casado o cu::incio la fcirnil:ia civ-.Ll 
no existe en la realiDcid por su desunión y cuelndo la reali
dad es distinta y pertenece a una iºa<niliü naturCJ.l, el dere
cho mexicano del trabajo respe:.:a esa realidad, lo que en Ci.!. 
tima instancia es hacer honor a la voluntad y a la vida del 
trabajador fallecido. 

Los beneficiarios y su prelaci6n.- El ar~culo -
501 de la Ley enunera las personas que tienen derecho a la
indemnizaci6n: 

"Tendrán derecho a recibir la indemnizaci6n en -
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los ·casos de muerte: I.- La viuda, o el viudo que hubiese -
dependido econ&nicamente de la trabajadora y que tenga una
incapaci dad de 50io o m§s; II.- Los ascendientes concurrirán 
con las personas mencionadas en la fracci6n anterior, a me
nos que se pruebe c;uB no depend:l':on econ6micu.mente del traba 
jador; III.- A ralta de viudu, concurr~r~ con lu.c personas-
seRaladas en lsc d~s fracciones 
quien el tro.baj.:idor v:ivi6 co~o 

o.ntc1-iorc:~:1, J.-¡ ~1ujer con -
si Tucr¿:1 su :--;:.:.1rido durante -

cinco añoE que Pl'""'E!Ce~...ier·on ir~r-:ediL1tar:-;cntc .:J. ~u r'1uerte, o -

con lo que ~·~va h:ijo.s ~ic:-1r-:rc cuc :':?..~bo~; r1ubi.c~-an DE~-:.1aneci

do libres de matrimonio durante el concubinato, pero si al
mor-:ir el trc;.bojudo1 .... tenía 'Jorin~ concu::iino.s, ninguna. de - -
ellas ten dr3 
vi u de , hijo e:· 

n6micar:ientc 

de~c~1::i e !..:--1 :inde~nizaci6c~; IV.- .A f"o.lt-3. de -
Y ascendientes, lac personas que deoend:l':an eco 

del tr~,~b:-~jodD!"" concur1 ..... i.rt:.n c-~n la conC.ub:Lna qL1e 

reóne lo~:.: rec;u:i..::.ito~. :-,c~L!.l.-::c!(J.C: er·1 ·1¿.i f-~rc1cci6n 2nterior, en 

la p:roporci6n en que co.do. una depencJ.:r.:.,_ de .. , 1 • "'-· y v.- A falta 
dE las personas :--:-.enciono.dc1s en lns fracciones E.1nteriores, 
el Instituto !.'e xi e o.no dcol é'Bquro Soci.al 

Desde e~ año de 193l la Ley Federe.l del Trabajo
cre6 la teor:l':a de la dependencia econ6~ica que genera el d~ 
recho para obtener las indemnizaciones en los casos de acci 
dentes o enrermedades de trabajo, en Favor de las personas
que viven a expensas del trabajador; pero la fracci6n III -
desvirtóa esta teor:l':a social en relaci6n con las concubi- -
nas, reproduciendo en parte el articulo 1635 del C6digo Ci
vil. 

Esta lamentable penetraci6n del derecho privado-
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laboral origina burda injusticia; si el trabajador -
dos concubinas; ninguna tendrá derecho a la indemniza 
aunque las dos hubieran dependido económicamente de -

Conforme a los pr:i..ncipios de justicia social del 
art:rculo 123 debe repartirse la indemnización entre quienes 
depend:l:an econ6mico.mente del trabajador y en la proporci6n
de esta dependencia. 

Los problemas de prueba.- La percepci6n de las -
indemnizaciones estó subordinada a la prueba de la relación 
jur:l:d:ica o de la dependencia económica.- La Ley rcrnp-1-0 las 
normas rlo:idas de la prueba del parentezco y admi ti6 un ju!_ 
cio de e• ·' O!n el articulo Sll3: 

"Para el pago de la inderr.nizaciOn en lo!..i casos 
de muerte por riesgo de t.--rabojo, se observaron las normas 
siguientes: 

I.- La Junta de conciliación Permanente o el Ins 
pectar del trabe.jo que reciba el aviso de la muerte, o la -
Junta de Conciliaci6n y Arbitro.je ante la que E:D reclame el 
pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las 
24 horas siguientes una investigación encaminada a averi- -
guar que personas depend:l:an económicamente del trabajador -
y ordenará se fije un avisa en lugar visible del estableci-
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miento dance prestaba sus s=irvicios, convocando a los bene
Ficiarios para que comparezcan ante la Junta de Concilia- -
ci6n y Arbitraje, dentro de un t~rmino de 30 d~as, a ejerc~ 

tar sus derechos: 

II.- Si la residencia del trabajador en el lugar 
de su muerte ero menor de seis meses, se gire.r6. ey,•·~::~-to -:i -

la Junta de Conciliaci6n Pennanente, a la de conciliaci6n y 

Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la óltima 
residencia, e fin de que se practique la investigaci6n y se 
fije el aviso mencion3do en lo frc1cci6n anl;erior; 

III.- Lo Junta de Conciliaci6n Permanente, la de 
Conciliación y Arbitraje o el Ins;::iector del Trabajo, inde
pendientemente del av:L so u auc se re-f"iere lr,. rracci6n I, PE!, 
dré emplear los ~edios publicitarios que juzgue conveniente 
Para convocar a los beneficiarios. 

IV.- La Junta de Conciliaci6n Permanente, o el -
Inspector del Trabajo, concluida la invest-.Luaci6n, remitirá 
el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

V.- Satisfechos los re qui si tos .señalados en las
-Fracciones que anteceden y =mprobada la naturaleza del - -
riesgo, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, con audiencia 
de las partes, dictare resolución determinando que personas 
tienen derecho a la indemnización; 
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VI.- La .Junta de ConciliaciOn y Arbitraje apre
ciará la relaci6n de esposo, esposa, hijos y ascendientes,
sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matri
monio o parentezco, pero no podrá dejar de reconocer lo - -
asentado en las octas del Registro Civil; y 

VII.- El pacio hecl-io en cUTiplimiento de la raso-
lución de )_a Junto de Conciliación y Arbitraje libera al p~ 
tr6n de responsabilidad. Las per:=.onos que !oc~ presenten a -
deducir sus derechos con posterioridad a la Fecha en que se 
hubiese verif"icC!do el poqo, sólo podr[i.n deducir su acción -
en contra de Jos beneficiario!__-, oue lo recibi.eron". 

La inve2t:i_,.:;e.ción de lo clependencia-
económica pard percibi:::-- lu inderinización en los CEJ.>=>OS de -

riesgos de tr3bco;jo, CJ3 encomiendu a la'°; Juntas de Concilia
ción y Arbi tr::ije, inclusive Ci lQ.c:·. Juntcis de Concilj_ación e
Inspectores de1 Trabajo. En CUCinto 3l pago, s6lo libera al 
patr6n cuando lo hace por resolución de lu .Junta de Conci
liaci6n y Arbitra.je. Lo. natu::ralez3 de lo. acc:L6n de los be
neficiar-_i_o s.- La doctrina extrnnjera y la nuestra r1an dis-
cutido la naturalezo de la acción de los benef"iciarios en-
los casos de r.1uerte del trabajo.dar. 

Legislación extranjera.- Las doctrinas francesas 
y española distinguen dos acciones. Cuando el trabajador 
muere antes de que se fije la incapacidad permanente y si -
muere despu~s. 
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En el primer caso, los deudos del trabajador ti~ 
nen una acción propia, en el segundo tienen la acci6n de re 
visión del convenio o laudo que rij6 la incapacidad. 

La doctrina de estos países discuti6 si la ac- -
ci6n de pago c:'.o la indemnización derivaba de un derect-10 ad
quirido por herBncia o si era una acción autónoma y propia
de los beneficiarios; los au t;ores se inclinan, en lo gene
ral, a lo segunda soluc~6n. 

Lo,3 principios del de::"Bcho 'TleY-.l.cano .- Nuestra Su 
Prana Cort:e de .Just:-ici'.:>. no hace la d::..stinciOn de la doctr1.-
na extrar.jera, 
los deudo'= del 

pe r'O so::; tiene 
tr~1bajador. 

ln autonom~a de la acción de -

~Juestra Ley atr-l.buye ::..s indemniz3ciOn a los deu-
dos, no en r.3z6n de parentezco, S::no 
ca y no puede ser, en consecuencia, 
por he?"Bnc:ia. 

de dependencia econOm~ 
un derecho transni t:Ldo-

Es cierto que las ejecutorias de la Corte no dis 
tinguen las acciones de los deudos según que la muerte so
brevenga ante~ o después de haberse rijado la incapacidad -
Dernianente , pero la reducción que se nace de las indemniza
ciones que corresponderán a los deudos, conduce al mismo -
resultado; y tambi~n esta segunda acción y por la~; misnas_.==
razones, disfruta de autonom~a, pues si no tuviera as~, co-



rresporider.1:a a los herederos civiles. 

3.- La atención a las v:fctimas de inf'ortunios -
del. trabajo: la justicia impone, como deber primero, procu
rar el restablecimiento de la integrldad r:fsica y la sal~d
del trabajador y por eso, el articulo 41:3"7 de la Ley, en -
sus dos primeras f're.ccioneé', concede a 1o,_ t7rabajBdore"' de
recho a asistencia r.i~dica ).' cuirórr¡ica, y rehabili b::ición. 

me et;_ r:i. ca .::l::::i 
El orticu) o c•...10.rto 
en 1922, i'.,..,;:iu<?o ol 

de la ley f-'r•3nceso. de 1898, -
putrono L'.'l otligación de Pa-

gar los gastos médicos y ru~-·,-,1Gc~uticos; R:::lua'-;t et C:i.vord, -
comentando el pr-ecepto, dicen: 

"El texto general oe lé.i Ley no permite di3t-lnción 
alguna entre gastos nece:sarl.os y aquellos que no sean es- -
trictamente indispensables. 

El trabajador tiene el derecho de ser ~''·-;·•di do -
de la manera m{!s C.t-1-l y ericaz .- Es, pue,--., necesarlo, in- -
cluir los honorarios del médico de cabecera, de las opera
ciones quirúrgicas y el costo de los medicamentos y trata-
mientas diversos, que hayan sido prescritos". 

Para la rrejor atención de los obreros victimas 
de inf'ortunios del trabajo, los articulas 504 y 505 de la 
ley señalan algunas obligaciones de los empresarios: 
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Art. 504.- "Los patrones tienen las obligaciones 
especiales siguientes: 

I.- Me.ntener en el lugar de trabajo J.os medica
mentos y material de curaci6n necesar-1.os para pr:'_meros au4 
lios y adiestrar personal para que los preste; 

II .- Cuanto tengan a su servicio más de .cien 
trabajadora~, establecer una enrermería, dotada con 102 me
dicamentos y material de curaci6n nece:3ar.!.os par-.:i la aten
ción m~dice y quirC"irgica de ur<]enc:ia. Estarti aten t:ida por-
personal competente, bajo la cti.rección de un m~ctLco ciruja
no. Si. a jt.ri.c:io de ésL-e no se puede ;:irestar la deb:ida ate!:!. 
ción m~dica y quirúrgica, el trabajador serti trasladado a -
la poblaci6n u ho'-TJital en donde pueda atender.se a su cura
ción; 

III.- c~,anc:!o tengan a su servicio más de tres- -
cientos trabajadores, instalar un hospital, con el personal 
médico y auxi.liar necesario; 

IV.- Previo acuerdo con los trabajadores podrán-
1os patrones celebrar contratos =n sanatorios u hospitales 
ubicados en el lugar en qt..e se encuentre el establecimiento 
o a una distancia que pennita el traslado rápido y c6modo 
de los trabajadores, para que presten los servicios a que -
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se refieren las dos fracciones anteriores; 

V.- Dar aviso de los accidentes ocurridos a la -
Junta de Conciliación Permanente, a la de Conciliación y A!:_ 
bitraje o al Inspector del Trabajo, dentro de los setenta y 

dos horas sig1..d.ente.s; 

VI.- En caso de muerte por riesgo de trabajo, 
dar aviso a las mismas autoridades, tan pronto como tengan
conocimiento de ella y 

VII.- Proporcionar a la Junta o al Inspector del 
Trabajo los datos y elementos de que dispongan, especialme!2 
te los siciu:!..entes: 

a).- ~Jambre y domicilio del trabajador y de la -
empresa; b) Lugar y hora del '3.GCidente; c) .- No:-c.bre y domi
cilio de las personas que J.o presenciaron; d) Luc;ar en que
est~ siendo atenci::::!::i el accidentado; e) Trabaja que desempe 
ñaba; f) Salario que devengaba; g) Nombre y domicilio de _:= 
las personas a quienes pueda corresponder la indemnización
en caso demuerte". 

Art. 5C5.- "Los m~dicas de las empresas serán -
designados por los patrones. Los trabajadores podrán opa--
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temporal, debe cubrirse. un tanto por ciento del salario , -
pues as::f se compensan las indemnizaciones en los accidentes 
debido a culpa del patrono, caso Fortuito y culpa del traba 
jador. 

Le legislación extranjera.- La:o leyes extranje-
ras rijan distintos porcentajes sobre el ~'>al ario, en los -
casos de incapacidad ternpo:r.3l: Le rnayorla de 1.i~" leoi:o•lac:i.~ 

nes han f"ijado el cincuentic> por ciento del :::;alarl.o medio -
del trabujador, Fr3ncia, ~] c;ir::a, Argentina y Chile; la le
gislaci6n e.sp<;ñols señal6 los tres cuc.irta'-' partes del sala
rio diarios. LegisJ aci6n rnexic~c1-1c;. .- El .3rt:fculo 491 de la
ley rij6 el setenta y cinco :oor ciento del salarl.o que deje 
de percibir el r::c·::;.bajedor r-1ientra~ exi,:;1:¿1 lo jr..,po-:-,i~~ilidad

de trabajEtr; coincid.:i..mos, e:. consecuenc:i~?. ca;, lü:~ leD:isla-

ci6n de España. 

Fecha de inicio del derecho a la indemnizaci6n .
Las legislaciones están divididas en gr..;pos: Algunas, si-
guiendo a Francia, no conceden indemnizaci6n alguna cuando
la imposibilidad de trabajar dura pocos d::fas y esgrl.men co
mo argumento que los legisladores tanieron se multiplicaran 

las interrupcciones del trabajo a re.sul tas de accidentes -
insigniricantes. 

Legislación mexicana.- El :r.:_·~:•'::J -,rtlculo 491 de

la Ley dice que el pago de la indemnizaci6n por incapacidad 
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nerse a la dasignaciOn exponiendo las razones que se fun-
den. En ceso de que les partes no lleguen a un acuerdo, re 
solver~ la Junta de Conciliación y Arbitraje". 

4.- La indemnizaci.6n.- La rracciOn VI del art~c~ 
lo 487 consigno el derecho de los trabajadores o. la i.ndem
nizaciOn .- Este difiere segón se t:rut:o. de :Lncapac:Lr::t21d t.-emp~ 

ral, de incapacidad pernanente o de muerte; ciertamente, 
pes:Lgue la indemnj_zc.ciOn un rin último id~ntico, en todos -
los casos, que es repo.1-ar los consecuenc:i_ns del ir.:·~ortun:i..o, 

pero t 1.Jvo que a:ioldar:.:.-;c la inOerr.nl.Z¿:-lC.~l.6n u l·JS G~st:-.i.ntas -

s:.. tuaciones. 

a).- La i.ndemniz.:1ción por :LncaP':lcidad te""poral.
La :indernnizaci.6n por inc¿_-::.puci .:~::.::.-"'! t:c~por~).l es la prrlmera que 
se debe c. l trabuj c;dor y '::u f'inal idéld es perf'ec tamente cla-
ra: Compensar el trGbajador el tiempo qu~ pierde, pues, 
si faltara la inde·,,ni::nci6n, quedarla privado el trab3.jador 
de subsistcnci.e. 

t.'onto de la indemnización.- Las legislaciones -
extranjeras y le nuestra rijan como monto de la indemn~za--
ci6n, un porcentaje sobre el salario, que varla entre el 
cincuenta y setenta y cinco por ciento y apoyan esta solu-
ción en el conocido principio de la indemnizaci.6n forfait~ 
re; de la m~sma manera que en los casos de incapacidad es -
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temporal se hará desde el· primer dí.a de la imposibilidad de 
trabajar.- El sistema nuestro es m6s justo que el de Fran
cia, pues no existe razón par-cl suprimir la indemnización -
por la brevedad del perlado de incapacidad; los dictar:·.enes
m~dicos deben resolver si la imposibilidad de trabajAr es -
aut~ntica o f"in~c¡ida. 

Fechas y rorr:ias de pago de la indemnizac:i.6n.- La 
Ley se limitó a decir que en los casos de incaoocic:-.!c_1c1 t:emp
ral, la indemnización consistirla en un pon:::en taje ,_;obre el 
salario, pero prccisarnente por esto, pensarnos que debe pa
garse en las mi gnos Techas y f'onrta!3 en que se cubrl:u el sa

lario; y es os!. porque 6sta indemnizuci6n tiene por f'in 
substituir al salario en tanto dure la imposibilidad de trs 
bajar. 

Dur~ción de la obligación del patrono.- La obli
gaci6n persiste en tanto dure la imposibilidad de trabajar, 

hasta la muerte del trabajador o hasta la rije.ci6n de la i!:!_ 
capacidad pennanente, pero como el peri:odo 
dad temporal no puede exceder c1c dos años; 
te máximo de la obligación. 

de la incaPétCi-
~ste es el l~mi-

b).- La indemnizaci6n por incapacidad pernanente.
La Ley rijó las indemnizaciones por incapacidad permanente
en rorma de pago global, o sea, una suna pagada una vez y -
equivale a un n~ero determinado de ~as de salario. 
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El sistema f"~ objeto de graves crlticas y sola
mente se explica por la diricultad para conceder y asegurar 
el pago en Forma de renta, m~todo ~ste adoptado en casi to
das las legislaciones extranjeras.(3) 

Nuest1--:i si.stem;:; está en v:!a de desaparici6n, 
pues le Ley del '.?e~uro S::icio.l llev6 ,,1 sistema de :rBntas, 
tiene, por tanto, en la actualidad, carácter transitoria. 

Finalidades de la inde~nizaci6n.- La Indemniza
ciOn por incapacidad pe~~a.nente tiene por f'i.n repa.:rar las -

con.secuencies Lle los :i.nf'o1'""'tunados del tr-,:.ibajo y más especí

ficamente, coripen.sa:r la p~rd:ido de le:. capoc:i....dad percibiendo 
el mi3Tlo ingreso; c::l prop6!.~i to de l :-:1 :Lnde~':'1ni:::é.!ci6n e.::::. que -
1a r'l3nta de incaPacidad peTT--ianente, uni·..:..1.:1 :-! :;._ nuevo .::ala:ri.o, 
igualen el salario (!nteri.01 .... al uccidente. 

r.'onto de 2.a Inde:-:1nización.- El cnonto de J.a :LncQ!::!_ 
nización varia é::egt'.in se t:ra te de inca.pacidad pern1anen te to
tal 6 parcial: Para la prir.iera, dispone el art:!culo 495 de
la Ley que: "la indernnizaci6n consistirá en una cantidad -
equivalente al importe de mil noventa y cinco d~as de sala
rio". 

La indemnizaci6n por incapacidad permanente par

cial, en los ~rminos del arti:culo 492 de la Ley consiste -
"en el pago del tanto por ciento que rija la tabla de Valu.!:! 
ciOn de incapacid3des, calculado sobre el importe que deba-



r~a pagarse si le incapacidad hub~era sido permanente o to
tal". 

Valuaci6n de Incepacidades, dijil"'loeo que nue3tra
Ley no qt-'iZo una determi.;-it'lci6n absoluta par3 los grado3 de
i.'"1c.apacided parcial :y q•_.e señaló m.§.,d.mos y m.fnimo-::, para la.s 
distintas ¿;;;ituacione3 que pocl~u·~ prec·;e--:tar..::>e, de janr.Jo al 
p:rudente arb:i rr.:..o de la A•.Jtor~dac:l c:le1 Traba.jo, e:,c_oger, de
s.cuerdo '=º;¡ le~, c.i.r-:=.'.-J•1.::,t:nncia::_. part...!..c Jlgre~:; ::le cadF-..! ·=eso. 

RF..=leci_6n eritre Ja::.:. ::. -de.T.~i.z9.::.:0;1e·'-:> po!"· l.•cepaci

dBd tem.port!l y pe:nnnr•e:-te. -L·~ ·Jo - ·_;_,~aeric-::.zaclone.:; 'º" -i_r•

deper dje .. -:: ~ ·,, eú~ per::.:.iqt-'8~: p· op6:--·it-o:.: .:._·-·r~e':ll.at~o · d:.stir.-
to!'..~ ~ Lr-! ·! r"demr·.i..zoci.6:i µor -.:.nc.apoc~. tj.9d tempa1·0J. .c~irve para.

.. ::omper -.::c.?""' nl ·t!' -~na.jcdo1~ el t:~cmpc• qt .. e de 1 ,-:3 de :_ l"!;jDDJé:::lr' y de 

J'.:l€'rcLt..Ji.r .clar~_o, e;. :l.L'·"tu le ~"ldt:?r."'r-~¿uc·.·.ó ... 1 por in·.:..sp9c.:'...dad 
penn.grJEr.te .7~ . .:.:. !'ve para ·_:or.ipe;""'l!::a?-· la red;~c..:c ~.ór~ de la ::epeci-
dad <je g'3n'3n,-:_a: Ja pr.lmero e empleo en el periodo de C'-'r!:!, 

c::.:..6'1 de] ~re.J.:·e.Jedor le !:;er;u-:dg ._j~:::>p 1_~6.s de 1~-3 co;i :olidoc . .:.6r'
de la eo. l ec,::_o,.,e _. 

Par esta d:i.fe:rer.cia, di.spone el artículo 496 de
la Ley que "Las indemr.izeciones q•_,e oabe perc..i.bir· el traba
jador en los CB[30S de incapacidad permanente parcial o to-
tal, le serán pagadas integras, sin que se haga deducci6n -
de los salarios que percibió dt.-'!"ante el per:fodo de incapacf. 
dad temporal". 



l39 

c) Le indemnizaci6n por muerte.- Tambi~n aquí -
encontramos el apuntado deFecto de las indemnizaciones glo
bales, pero pronto será sub ti tui do por el Eeguro S::Jcial. 

Finalidedes de la indemnlzeción.- Los Fines de -
le indemnización es-r:é.n emparentadoc:o. cor loe~ relativos a la
indemn.ización de i"capecide:.J pe:rmane.~ t:e, c:..oc1 le. na L,jral di 

f'erenc::e de que, en tanto esta Cltirna. 3irve ~l trnbaJador -
mismo y a ::::,u t~a.m:..lie: le :.i..:-idem;1izaci.6'! oor. muer-te t;r,:;!ta ·'ie 

compen;~ar le. reducciór en los ingreo.;os de la ramilia. 

Elementos y mo~to de la lndemrl.zoción.- El ar~!
culo 500 de la Ley menc.iono do:..; elemento•3 er> la inoem,-,_Lza

ción: Lo~ gastos funerarios y la ~ndemn~zación. 

Ar'::i'.:sL.:lo 502.- "E:-. caso de m1Jerte ;::i.,1 trabajador 
le indemnizeción q';e :::orre::oporc:Ja e l!!c:: per.:oor".I::. 8 q_,e se ~ 
riere el art:l:c•_.1lo Súl :c,eré la ce.,-, c::._.::i,,_,c equL vale e 1 ce al impo!: 

te de setecientos treinta d:f:as de salarlo, :o:Ln deducir la -
indemnización que perc::.bió el trabajador durante el tlempo
en que estuvo =meti. do al ~gimen de ·incapacidad temporal. 

A2lación e'1tre las -~ndern,.-,izacio"1es par incapar.:i.

dad temporéil y rc;¡_,,erte. L": L.ey c:JLÓ la rni srne ~el .Jció,-, que 8!:!_ 

contramos para lB indernnización por lncapac.i..dad perméinenc:e

Y por id~nti.ces razones, pues la ic1demnizac.i6n por incapac.1_ 
dad tempors] pe:r c..gue :..;na f'inolidad distin".:3 a l~~ incE!mniza 



ción por muerte.- Dice el art~culo 502 que la indemnización -
que correspondo o los deudos del trat-:iajedor se pagará sin de
ducir la indemnizaci6n que percibi6 el trabajador durante el
tiempo en que estuvo sometido al ~gimen de incapacidad temp~ 
ral". 

Feleci6n entre las indemn-izeciones por incapaci

dad permanente y muerte.- De acuerdo con una ejecutori"' de le 
Suprema Corte de .Justicio, SB.:JÚn lo cual, le cantidad pagada
ª un trabajador por concepto de inc.3pacided pern,onente debe -
deducirse de lo que corresponda e los deudos. 

La Corte pe.ro evitGr la dupJicidod de pagos, 
acepto con~.ecuencit!!.: y con~:istc en c.!ec~ 1-H.:ir de lo i.ndemnl.za
ci6n por muerte lo que hutJiere perc::..b:.Ldo el traf:iojedor por -
concepto de iricepecidad pe~anent_e. 

c!).- El salario de l:ie2.e.- La det8rr.iineci6n del -
Salario de bo~-=' PD-ro Fijer el r: 1 or1"?"_:0 c1e l.g.s indemnizaciones, 
es motivo de dt1da:3 y d.i.!::cusiones. Unidad de criterio por!l les 
distintas indemnizaciones. - Lli!: inder;:n.::.zccior.c¿, ~u~ pueden p~ 
gerse en los casos de :inf"ortunio del trotcajo son cue tro: La -
indemnización por gastas f"unererios, _la indemnización tempo-

ral, la indemnizaci6n por incapacidad permanente total o par
cial y la indemnización por muerte. 

En las cuatro hip6tesis tom6 la Ley como base el so_ 
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lario del trabajador, estimamos que el criterio para la f"i
jaci6n del salario debe ser el •~ismo. 

As~ se desprende del art:!culo 484 de la Ley. 

Es cierto que la rrocci6n I del art:!culo 500 de
l a Ley, al rereri.:rse a los gastos "f"uner~irios, señala dos m~ 
ses de salario, pero esto 
dice el prinsipio general 

disposici6n no decC> truye ni contra 
con+:eni do en el ardculo 484. 

El concepto dc- ~:::.r3} ~!""::..o di ar:~o. - Lo j ·-;~l.spruden-
ci.a }'le doc:::ri:-io no .::;ier.,pr"(_~ r-.~J.r~ e¡,te.1di.do el pr-oLler:la. El 

sale.:ri..o di9r:!_c e:: eJ salario q~1e corre:_:poc-;de al traoajador
a ce.r-'.:'io cie -''-U labor ordinar::.o y, en cor,¿ecuencie., se deter 
rci-ia de co:-if'Dr'71ided co;-c el ~n-t~culo 86 de la Ley. 

Seler-io por u:-i:idc:!d de 
ceden se aplican en los casoc de 
po.- El rr.i:c,mo arti:cu1o 55 aice: 

obr"-l.- LEis reglas que pre
salario por unidad de tie~ 
Er: el salario PDr un::de.d -

de obra, la !"et!""".i.buci6n que se PBsue será tal, que para un
trabajo nor.-:ial, en una joma.dél de ocr•o !>o :res, d~ par resul
ta.do el monto del 2alario m~ni~o, por lo menos. 

Salario de los Aprendices. La Ley pa:rte del 
pr:i_ncipio de que los aprendices no ::ier.en Fijado t.:n salario 
especial o que, en todo ca.so, la :t"'aTluneraci6n que reciben -
es inf"erior al salario mfis bajo que se Pague en le. empresa; 
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Para Fijar J.e indemnizaci6n que corresponde a estos traba-
,jadores, se toma eJ. salario més bajo que percibe un trabaj!:!_ 
dar de la misma categoría prores:i.onal. 

r.trnirio3 y múxi""º"' del .c;alnrio ctiur:i.o .- La Ley -
cuid6 la pro tecc:i.6n que dabe a los trat~ajadores y qu:i.zo ev.!_ 
ter que sl solu!-io diario ruera insuf":i.c:i.ente Para atender -
las necesidades del obrero; a este erecto, dispuso el cita
do ert~culo 485 que, ·~a cantidad que se ta~e como base pa
ra el pago de les indemn:i.zeciones no podré. c:o.er inrerior al

salario ri:!n.:iMo". 

De é:ote mandcto deriva une coc.~ecuencia importa!:!, 
te.- Es pOI:?ib1 e que, en une er1pres~, y por el núnero ci? ho

re.s de ser..1ic.:...o de u:-i trcbajé.1aor, :.:..u ~u:¡erBci.6;1 ~:;,ea :inf'e

rior al salai-".i.o m~nic,io, en estos CHSOéo, el trabajador vict.!_ 
me de un inrortunio de traba.jo o sus deudos, tiene1• derecho 
a que las pague, cua:ido meno~, el :::-ala!~:io mínimo. 

Momento en qc..:e "12 realiza el riesgo.- El articu
lo 484 de la Ley habla del salario ctlar:Lo que percib~a el -
trabajeci::lr al nomento de realizarse el :riesgo. 

La legislaci6n sobre inrort: .. mios de trabajo ti~ 
ne por prop6sito reparar las consecuencias de ciertos acon
tecimientos, esto es, no el.. acontecimiento mismo, sino sus
erectos sobre el organismo humano. Ahora bien, la legisl~ 
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ciOn sobre inrortunios del trabajo concede las indemnizaci~ 
nes si se produce incapacidad pare el trabajo y desde la ~ 
recha en que la misma ocurre, por eso es que la incapacidad 
temporal principia con la imposibilidad paro el trabajo y 

no antes, de lo cual se d2duce que el riesoo se realiza 
cuando se presents le incep"cided Pé~ra e.l tra~:-ajo. 

Es pues, posible que el t:!'"'n!":iajocbr vic~ima de un 

infortun:?-o continúe pre:::·to.n:io !_;L..:s ser . .;ic:ios '/ quE, tiempo -
despu~s, se vea imposibilit~1do p~ra tro.bejar; este rnomento
es el que signi r:Lco le re~1li:::oción del r:i.es,,o y el se lar_;_ o
que entonces percibe e::- lo base pnre lé1 i.r.,jen1nizaci6r.. 

e).- Neturaleze y carúcterB'.c de les ir.de-n:>izaci~ 
nes.- Af'i:n"':"lamos lg ide:"3 de que lo~-;; indt-:=:nnizac::ione::-, h~cen -

las veces de selerio y eú:o p:rererl,...·os decir que son sala-

ria. 

Doctrina y legislación extrE>.r.jeras .- La doctrina 

y legislación ex.tranjeres no elcenzan la ai'irnación que an
tecede; la doctrina, en .:o;u a?Tnonia con la legislación, sos
tiene que las indemnizaciones, atento su carácter alimenti
cio, no son susceptibles de cesión o embargo y que gozan de 
determinados privilegioc:. 

Las legislaciones de 8€!l;;ica, Francia, Ite.lia, --· 
Esoo--~ le P.:rr=en~ :.r.:::.=., ~:::-~;,_ -.:.._: CJ1 . cxprcc~-:---!:.t....·r 1~C l·:: ce·.-···'-.. y sl 

embargo. 
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Los principios del derecho mexicano.- La cues- -
ti6n puede ser discutida en un sistema del seguro =-ocial y
pe.ra direrente::o r.Lesgo2., pero no en lo2 casos de inrortu- -
nios de trabajo; le idee del r.Le<:'·,;o prc~esional pone a car
go de los petrones las consecuncie.'3 de los i.nFortu;-iio:=. del
tre.bajo y se; proµGsito e::: ::o,.,pe'1s,3r l~cc co..-.::cec•:enc:L'3.s de -
los mi=·rlO~ 1 rerlejg-jo:-:~ 8:-1 ·1 ~-1 d::.~"""·:inus~_ó1- de ]_a Cgp5..cidnd -

de genencie pare cu.~,l ,-,uicr ncl;i\.i:Ldod, =<·.··:o -::crr.o i~ro.!:Jojedor

y, por t9.n"O:J, of":...n--:!"1:-r1os quE:: l~ :i.;·:1e11rd .. z'=!c;i6r :-·..Jb sr::.i.. t:•_.:ye el
selar:Lo que dejo de pers:L!:Jir el trebaj,_1dor. 

Les Cliversns i~~::Ernnizacione.s E~tt;.n -~ujet9s 9.l re 
gimen del ~alar.Lo ~n todo lo 
legal, frente el p~trono, lo= 
los acreedores del patrono. 

que ~)e r<=: f.~- e 2--e a 

gcreedorB.c; oel trnb."_¡judor y -

5.- L"'- repo:=i:::i.>~r. :/ '3!'..>ignaci6n de nuevo 8f'lpleo.
Una de les grandes preoc'....!pecione: 0 cjel :jerecho rnex:Lceno e::; -
le. estabili~d de los t::!"Elbajadores en las ernoresas en q~e -
prestan suc servicios; e este erecto, el erd:culo 123 de le 
Consti"::ución pro"'ibe el aesp-.!..do injust-.Lricaoo y obliga a le 
reinstalación del tr9baj9.dor que obtiene un laudo ra\.iorable 
en los casos de despide. 

9:3gC.n el artículo 498 treta sobre la re;_.:isici6n: 

"El patron estt:i obligado a reponer en su empleo-



al trabajadu:r que suf"r:LO un r.Lesgo de trabajo, si esté cap~ 
citado, sie~pre que se presente dentro del año ~iguiente a
la fecha en que se determinó su incapacidad. 

No es apliclOl.ble la cti!"'puesto en el pérre:fo ante
rior si el traba.jedar rec:Lbi6 la j-~•demnizoc:Lón par :Lncapaci_ 
de.d permanente total". 

La ::~.~::.ig r\f:tC:i Ón de nuevo efT'pleo .- Es probable que-
el. trabajador victiMe de un infortunio del trsbe.jo no esté-
·en apt.-::.. tud de desempeñar su pritTii t:Lva oc,:..ipaci.ón. 

Según El nrdc1.!lo 499. - "Si un tre.baj a.dar vic ti
me. de 'Jn r.'....esoo no puede de"'ecrpeñer ::u trabajo, pera s:L - -
otro, el pe. trón e:c;ta~ ob l.:Lgado a propor-.~:Lonar.-•"lo, de can
for'f'1ida.d cor. las: d:isposic:ione·:o del cor. tr<..> to colect:i.vo de -
trabajo". 

Los '.Selar:O..os caídos hasta la reposic:'...6c o asign~ 
ci.6n de e'Tlpleo .- Es 1-recue:>te que el Patrono se niegue a r"§!_ 
Poner Rl trsbajedor o asigng,rle un nue\.'o empleo; cuando el
abre:ro se ve ot..lige..do e.. acudir u les Juntas de Conc:i.l:i...aci6n 
y A.rtli t:::.""3je, nace el problema ae los ~--e.lar.:.os es:!. dos duran
te la t:re.mi ta.ción del conflicto. 

El patrón tiene una obli.gac:i...6n y es reponer al -
t:raba.j ador es cu empleo o asignarle ur.a plaza nueva, acor-



:i C-' 

de con sus aptitudes y siempre que exi3i~a posibilidad.- Ah,S 
ra b:Len, si el patrono no CLrnDle la obligaci6n debe ser con 
denado al cunplimiento y al pago de daños y per.j u-.ic;ios, que 
son, los salarios que deja de percibir el trabajador. 

Estos principios, el .in·::unplimiento de las obli
gaciones determina l~ condena al pago de daños y perjuicios, 
pertenecen al derecho del trab~jo y al derecho civil y tie 
nen valor universal. 

Por otra parte y en el caso de reposici6n en el
e!Tlpleo, la fa1 ta de cumplimie,-,to a la ol,ligaci6n equivale -
a un despido injustiricado, por lo que es aplicable la fraE 
ci6n XXII del erl:.!c• .. Jlo 123 de la Constit•J::i6n. 
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CONCLUSIONES 

1.- Le p:revenci6n y reparac:i..6n de lo:o; inf"ortu- -
nios del trebejo tiene en nuestro de:::-Bcho una situación es
pecial; ru~ excelen:temente con:._ _ _: :;nade en el articulo 123, 
f"racci6n XIV de la Const-.ituci6n y es+:(, reslar71entada en va-
rios articulas de le Ley y en e:lciur~os reglementos. 

2 .- Ls juri .!ep:rudencj_n de le SwprB'Tla Corte de .Ju~ 
ticia.- Le jur:i..spruder.cie de ,· '-'e.str::. Corte e:~ una -:E las -
exposiciones riás ccrnplef;es acc-y»:::;e ;:Je l.,,, pn?.venc:.i..6n y ~'t-·pa~ 

c::.6n de lo.=" inf"o.?'""-t"U:1.:Lo~ del tre:..t:ii:"jjo; lo~ Es·~pe.::to= prl.:-1c:ipe.
les del p~ole'.ra est6ri resuel t;o~., perv ..o: ero r.e::S>c'<ci.l:-.:.o limi
tarse algune.s ejecuto:r:.Les t:fr_r.1.cao=, en lr~ :Lrnpo:<I..:,ilj.dad de -
pre.sentar]·. :e -t;o dt"''. 

3.- Ahoru. bien, lo tsorle del riesgo p:rof'esional, 
en el últ::.rr'o a2pecto en q:..Je se re considersdo, :co;:.Lrvi6 de b~ 
se a le f":recci6n XIV uel a.rt:rculo 123 Cor.::ot;i tuc:Lonal, que -
no exige le ex:L.:o.t~n::ia de una relac:L6n ce.usa.l, irlí"ediets. y

d.i.:?""ecta, sino que impone e.l patrono la :"Bsponsabilida.d paz-
los accidentes del trabejo suf'ri~os por los trabe.ja.dores 
con moti.va o en ejercicio de la ororesi6n o trabajo que ej~ 
cu ten". 

4.- Si bien es verdad que tomando en sentido res 
tringido la prevenci6n contenide. en el art:rculo 475 de la -



Nueve. Ley Federal del Trabajo, puede decirse que lo que - -
ell:í se entiende por medio en el que el t~bnje.dor se -..,e -
obligado e prestar sus servicioE,, tan 36lo quiere e>:presar
el taller, tambi~n lo es que la Supre~a Corte ha sostenido

el criterio de riue debe igualment.-e tener"'e ccr-, o enf'8rcriedad
profesional, ~;~uel 1 o q~ un trolJuj udor, e; 1 buena:::; .-:o;-idicio

nes de St."tlud, contrae r:l .ser l 1ev3r:fo ~ tr .. 1::Jt:1j"-3r ~ · ... r1~ re- -

gi6n donde, C"C""O adeniés, existe rjetepr,in"o1rl<J. enFerrnedad, que 
segur9,....,ente ;,o hubiera contra:!~, al f"1r:r-,o~- necesa.Y"""i..9.rnente,

de no h~br!" ·,ido lJevodo e tr::1bojer ~ e5~J. regi6n, e.s decir, 
de no ha~er si~o obligado a le' orar en ese medio. 

5.- Le te: ·r:ía cjel riesgo prnf"esion 6 l, al substi
t:ui:r la :!:~~pons~-!bilid~d subjet:-.i.ve po::.'"" 1!"1. objetiva, dejO a -
cargo del P•J.trono lo respons!:.!bi l idud por los accidentes su
f"ridca!:.. co:-1 ,-..1oti'JO o cr-· eje:rr:::i·:::~o de :-_.u f.:~::.it..J.•3jo, indepericti.eri 

temen te de que E:; .. ,::.l..st-1-ere cu~lpa de ~·-~u ps.1 ... t:e, en atenci6n él -

que la fT"i::..~·Pte es i¡¡evi taLle e c::_1us5 de] -:~n.;::;oncio y de2>cuido 

naturele.:-~, debido:~ _ te¡¡si6n producid5 por el trab~-tjo, pu
diendo dec:l..rse, en t~~inos generele::-., que la doct:rire f"u~
creads par<.3 i,.,,poner éil P<:!trono lo. re:;ponsabilidad por los -
sccidentes, P:?:"'Bcisn,.,,e:-:te en 1 os casos en que hayg culpa del 

Patrono or--2.ginada su YBSponssbilide.d aun dentro de las vie
jas ideas. 

6.- Todo accidente ocurrido a un obreru en el-
trebe.jo, durante el tiempo de éste, se presune riesgo pro"F~ 
síone.l, e.un cuando el accidente provenga de un e.eta de un -
tercero extraño a la relaci6n obreru patronal, selva prueba 



del patrono, consistente en que la agresi6n fu~ originada 
por causes que ninguna conexiOn tengan con el trabajo. 

7.- Le prudencia y la equidad entrarán en juego
Y solamente agregamos que si lo :incapacid13d es total para -
el desempeño de la prof'esi6n, debe E:,elFeccionorse el. máximo
de incapacidad parcial. 

e.- Ahor"l ~ien, ser6n ,.,. 1 '., ·, ~:·_.1 •J:.ilor todLl re-
nuncie a los benericier..i..o!? de 1~1" ci:i.spo~·icionS?3 de ""::t'3. Ley 
y todo pBcto, convenio o cor.::~-oto cont~..,-"rio s ell3::;, cual-
quiera que fuece ln ~poc.., y fo1~.e. en otl'? ~'e 1-e"01licen; que-

dando proh:ibido2 e:-:.presu.~er.c:e lace o.ct::o~' ;Je conc:Lliaci6n y -

J...os jui.ci..c:~ de ~r .. :ri.t!""O::- y n,....d .. qnt-_,.le~-; co-:po1~·3dore~ sobr-e léi.S

cuestiones que :.:e ~usciten e::ntre t~.1t"-.Jaj·-:1.dD::-"eS y t:!npJ::""'e3et:t-....-..Los 

o entre 3qué1lo:_ y en':::i.dade~. "'-'Jegur,._..!on;r -~o':!re los benef'i.
cios que concede e los P'!.-j_nero~-~ l~ le-:J:i~lB::.~6n sobre scci-
ct?ntes del trabajo. 

9.- En los casos de incepucid~d mental, comprob!:_ 
cbs ante le junta, ls indemnizac:i.ón se paga.rá a la persona
º personas, de las señaladas en el arti::ulo 50l, a cuyo cu;h_ 
dado quede en los casos de muerte del ti~:i.bajador, se obser
varé. lo dispuesto en el articulo 115. 

lO .- Lo::: benef'icici.r:!.oc-o en leé~ ::aso::; de •nuerte -
del trabajador: Cu'3.ndo l5 ..,,uer'.:e del '::r=ibajsd:::ir es rBpent:;!;_ 
ne, se e.b~ el de~2.ho a la in::1e·-.,n:'..zaci.~·:< en f"etvor de las -



15':! 

personas señaladas en la ley. Pero si transcurre alg~n tie!'.2. 
po entre el inFortunio y la muerte, el trabajador tiene el-
derecho a asistencia m~c!ica, a edninist:raci6n de mec!icB.ITlen
tos y material de curaci6n y al pago de una parte p~po2~:LE!_ 

nal de su salario; el derecho a las indemnizaciones nace al 
sot:reveni:r la rnuerte en Tavo:r de la.3 misr-r-•9S person.g,s señ,.3.la 
das en la Ley. 

11.-Ahora bien, la _leg:L:::-laci6n 'Tlexi.can?. he :'..:-itr.!2_ 
ducido une nociL5n desco1,ocida y aur¡ ns-c.:J::i.::lt:t 5;¡ el der\?ci--,o e~ 

tranjero, al señ!.11 nr le~ benef"i_2i5r...!..o:J .->; le:? inde--in:l.zgc:Lo-
nes en los ceso~ 
lo cusl si·"J ni li.::::é~ 

de muer~s y e~ l~ 

un c-::i'"'l~Ji.o e;-1 li"_i 

d?pe.1de:1s::~ ecor;l'Y'o:i.::;.a 7 

v:Ldr.:! de lo.:.: ~-;ST"'t2Ó2:r'03 .:Jel 

derect.,o c:i.vi.l, pue~ 13:.: indf2"':'1nizec::.one2 se otorgE--1n por e'J. -

derecho del trs8ejo 1'-:i le ra .... ~ili~ n.-_ _1 tur·al; :i..1depe:ict::..e:-1::emE::-:

te de l~ ideu :::Je matri"1oni..o civil / ~_;e;.., "'- 1 ~:o person3s que
simpJ t_.-.,i~ente depenct!an del +:ro.bBjt.t.::Jo:r-. 
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