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Mexico en la Revolucion: 
la lucha del proletariado por el reconocimiento de las 

enfermedades profesionales 

Enrique Rajchenberg S .  

A finales del siglo XIX, al calor del porfirismo, se 
produjo en Mexico una ola modernizadora de la 

estructura productiva. Sectores economicos tradiciona- 
les introdujeron nuevas y mas eficientes maquinas al 
mismo tiempo que se desarrollaron actividades econo- 
micas novedosas. Si, por una parte, las manufacturas 
de textiles y de cigarros atravesaron una fase de res- 
tructuracion tecnologica; por otra, sectores como los 
ferrocarriles, la industria petrolera y la electrica nacie- 
ron ya modernos. 

Como toda mo~dernizacion, esta fue desigual. Las 
nuevas tec:nicas de extraccion del mineral en los esta- 
dos norterios se combinaron con tecnicas que databan 
de la Colonia en el. centro de la Republica al igual que 
las maquinas electricas de la industria textil convivie- 
ron con equipos de la epoca de la Revolucion Indus- 
trial europea y con telares manuales. Los desniveles 
entre productividades diferentes fueron cargados a la 
cuenta de los trabajadores. En la manufactura de 
cigarros, aquellas empresas que no pudieron introdu- 
cir maquinaria mis moderna se resarcieron rebajan- 
do los salarios. 

Los capitalistas "innovadores" no se encontraron con 
una clase obrera pireconstituida, sino con un conjunto 
de artesanos proletarizados que portaban un couigo 
cultural del trabajo desde el cual se opusieron, a veces 
exitosamente, a la disciplina del trabajo industrial. La 
prohibicion de tornar pulqiie durante la jornada de 
trabajo o bien la interdiccion de ingresar con machetes 



a la fabrica produjeroin conflictos laborales que, en 
ocasiones, derivaron en huelgas. 

La forja de la clase obrera, tarea que generalmente es 
atribuida a los propios obreros, constituye tambien una 
empresa del capital que no se agota en el despojo del 
productor directo de sus medios de produccion. Marx 
demostro que los productores desposkdos no ingresan 
voluntariamente al salariado capitalista, sino que la le- 
gislacion contra el vagabundaje & un mecanis&o indis- 
pensable para garantizair que la disponibilidad de brazos 
sin empleo devengan medios de valorizacion del capital. 
En otras palabras, el artesano o el campesino desocupa- 
dos no se desprenden por la pura fuerza economica de 
su acervo cultural. Por ello, la violencia del proceso de 
proletarizacion significa la destruccion de un universo de 
"costumbres y tradiciones" que no solo atanen al trabajo, 
sino tambien al no trabajo, distincion poco perceptible 
en sociedades no capitaliistas. 

En este contexto en que el capital domina mas las 
tecnicas de produccion (de las cosas que las tecnicas de 
la produccion de los hombres, la burguesia deplorara 
la "conducta viciosa" dlel obrero, el alcoholismo, la 
irregularidad en la asistencia al trabajo, los "san lunes", 
etcetera y a estos vicios irnorales le atribuira las calami- 
dades de la condicion obrera. 

Las respuestas que el proletariado industrial cons- 
truyo para enfrentar las calamidades de su nueva con- 
dicion fueron extraidas de un acervo en que los hom- 
bres se constituian como sujetos sociales no capitalistas. 
Ello no dice nada acerca de la eficacia o ineficacia de 
dichas respuestas, sino que alimenta ante todo la tesis 
de que los cambios en la composicion tecnica del pro- 
Icmriado no van aconnpanados mecanicamente de 
transformaciones en su composicion ideologica y poli- 
tica. El proceso revolucionario iniciado en 1910 sera el 
que trastrocara las respuestas del proletariado a traves 
de la agrupacion sindicail. 

En este articulo me riestrinjo a una de las calamida- 
des del proletariado. Me: referire especificamente a las 
luchas de los trabajadores industriales por el reconoci- 
miento de la profesionalidad de las enfermedades. 

Nuevas enfermedades, viejas respuestas renovadas 

La modernizacion agravo el perfil patologico preexns- 
tente, creo nuevas enfermedades y una mayor acciden- 
tabilidad. En algunas fabricas textiles, se asistio a una 
ola de huelgas por el niimero elevado de accidentes y 
en la mineria se produjeron cuantiosos casos de sorde- 
ra, intoxicaciones, dermatosis, etcetera. 

A la insalubridad urbana, contrapuesta por los me- 
dicos de la epoca a las bondades idilicas del campo, se 
sumaba una infraestructura sanitaria precaria y un 

gasto publico en salud reducido. En algunas grandes 
instalaciones fabriles y companias mineras, un medico 
atendia en "hospiralesn, que no eran sino dormitorios 
colectivos con un reducido instrumental quirurgico, a 
los accidentados. A pesar de la prohibicion emitida en 
un decreto de Diaz de descontar del jornal un porcen- 
taje para el pago del medico, esta prhctica siguio efec- 
tuandose por lo menos hasta la decada del veinte en la 
mineria. El salario de por si exiguo se veia mermado 
ademas por las contribuciones a las fiestas parroquia- 
les, al confesor, etcetera 

Un segmento de las respuestas del proletariado fren- 
te al panorama suscintamente esbozado se refiere a la 
defensa de la salud. Otro, es el que aqui se expondra, 
concierne al "miedo" proletario a la indigencia como 
producto de un accidente o una enfermedad que los 
incapacitara para el trabajo asalariado. Mientras la 
"huida hacia atras" fuera posible, es decir, mientras 
sobrevivieran instituciones como la familia ampliada o 
bien los vinculos con formas de produccion no capita- 
listas no estuvieran rotos, el "miedo" podia ser atem- 
perado. El trabajador o su familia podrian encontrar 
un refugio fuera del ambito capitalista. 

Un hecho era seguro. El colofon de los accidentes y 
de las enfermedades consistia en su expulsion de la 
empresa, descargando esta sobre la sociedad los faw- 
frais de la produccion capitalista: un ejercito de "muti- 
lados, enfermos cronicos y viudas" (Mant). El obrero 
calificado socialmente como pobre -y pobre porque 
vicioso- era objeto de la caridad del empresario. El 
mismo obrero en sus peticiones suplicantes de una 
"ayuda" se considerara como digno de la benevolencia. 
Algunas empresas poseian un fondo denominado "ca- 
ridades" consagrado a tales fines. A veces, en contest- 
acion a la solicitud de una caridad por parte de un 
obrero, respondian que asentian, por espiritu de con- 
miseracion, otorgar un "socorro". Ayuda. socorro, au- 
xilio serari las distintas apelaciones del don caritativo 
que recibia el obrero incapacitado para el trabajo o sus 
familiares 

Sin embargo, el proletariado de origen urbano era 
heredero de una experiencia de solidaridad ante el 
inforlunio. La d i luc ion  de los gremios artesanales 
rompio las relaciones personales entre el maestro y los 
oficiales y aprendices. Estos dos ultimos que habitaban 
la vivienda del maestro fueron expulsados de ella cuan- 
do el maestro o el propio oficial devinieron en propie- 
tarios de manufacturas. 

Durante la segunda mitad del siglo xix, se asiste a la 
multiplicacion de sociedades de socorros mutuos cuyos 
nombres revelan el modo de agrupacion de los traba- 
jadores. Se trata de una estructura de solidaridad entre 
poseedores de una misma habilidad concreta para en- 
frentar el infortunio. Con cuotas que variaban de 



acuerdo a la capacidad contributiva de los agremiados, 
las sociedades de socorros mutuos formaron fondos de 
reserva para auxiliar a los enfermos, a los deudos del 
wabajador, asi como para la organizacion de divemis 
actividades que incluian campanas de educacion y mo- 
ra l ic ion.  Aunque algunas mutualidades llegaron a 
ofrecer a sus agremiados servicios como quintas de 
salud, la base contributiva de la mayoria era estrecha y, 
por lo tanto, los casos de enfermedad simulada, las 
epidemias o una coyuntura de desocupacion forzosa 
que afectara a un  grupo especifico de artesanos arries- 
gaban su equilibrio finainciero y, consiguientemente, su 
supervivencia. 

El proletariado induriaial extrajo de su r miente pa- 
sado artesanal las respuestas a las nuevas circunstancias 
que enfrentaba. En la industria petrolera, por ejemplo, 
donde se congregaron artesanos de diversas especiali- 
dades, las mutualidades fueron formadas de acuerdo a 
los oficios a pesar de compartir condiciones de trabajo 
impuestas por un mismo patron. En la mineria hidd- 
guense transcurrio un fenomeno similar. 

En sintesis, los cambios en  las relaciones de produc- 
cion sucedieron con mayor rapidez que los cambios en 
la conciencia de las figuras laborales emergentes. El 
obrero tenia frente a e51 Y de manera antagonica al " 
capital, pero seguia respohiendo a la condicion laboral 
como si esta no fuera resultado de la relacion capitalista 
asalariada o bien como si esta fuera reversible. En 
realidad, esta posibilidad no estaba clausurada definiti- 
vamente como lo demostraron los flujos migratorios 
durante el decenio 1900-1910 desde las ciudades y 
minas hacia las labores agricolas. En los veinte, despues 
de trabajar tres o cuatro meses en la fundidora de 
Monterrey, los obreros ise dedicaban el resto del ano a 
actividades agricolas en sus parcelas. 

La euforia sindical sembrada por la Casa del Obrero 
Mundial ( c o ~ )  a partir de 1915 con la aquiescencia 
constitucionaiiista sera el ingrediente que permitira 
transitar, por una parte, del accidente y la enfermedad 
como &sgracias e infortunws al accidente y la enferme- 
dad como riesgospofesimmks y, por otra, de la caridad a 
la indemnizacion. 

De la caridad a la indennnizacion 

La transicion de la desgracia al riesgo profesional no 
fue homogenea. Los centros industriales de mayor 
tradicion organizativa y rebelde como los localizados en 
el corredor Distrito Federal-Puebla-Tlaxcala aprove- 
charon las condiciones politicas abiertas por el derro- 
camiento de Diaz para foirmular demandas reprimidas 
o insatisfechas. En 1912, 50 huelgas estallaron en las 
fabricas textiles exigiendo aumentos salariales, la abo- 

licion de las tiendas de raya y el pago de pensiones para 
las familias de las victimas de los accidentes. Como se 
sabe, la ola de huelgas obligo a Madero a convocar en 
julio de 1912 una convencion de industriales textiles. 
Su resultado consistio, entre owos, en  un aumento 
salarial y en la gratuidad de los gastos medicos y farma- 
ceuticos para los obreros accidentados. 

En el transcurso de la convencion, a la que asistio 
invitado por el Departamento del Trabajo un nucleo 
obrero mas vinculado al gobierno maderista que a los 
grupos obreros, Reyes Retana, apoderado de las mas 
grandes Ifabricas textiles, senalo a los obreros que 
"habian cedido mucho de sus derechos para compla- 
cer a los obreros y [que] las concesiones ... deben 
estimarlas como actos de deferencia de los fabricantes 
y no como el reconocimiento de un derecho". Los 
obreros, segun los empresarios, seguian siendo objeto 
de la benevolencia capitalista; de ninguna manera, 
interlocutores politicos. 

En aquellos lugares donde el capital, mayoritaria- 
mente extranjero, constituyo verdaderos "santuarios 
productivos" en poblaciones inventadas por el, la ca- 
ridad como colofon de los accidentes y de las enfer- 
medades siguio siendo la norma durante por lo menos 
un decenio despu6s de la entrada de Madero a la 
ciudad de Mexico. 

El monopolio local de la demanda de fuerza de 
trabajo y el tipo de implantacion economicosocial en el 
territorio por las empresas les permitio proceder al 
control de todos los procesos sociales: desde la impar- 
ticion de justicia mediante los comisarios de policia a 
quienes remuneraban hasta el tiempo de ocio mediante 
la construccion de salas de cine y la distribucih de 
periodicos. Emporios como ASARCO contaban con un 
equipo de abogados a quien la empresa prefirio sufra- 
gar que admitir el derecho a la indemnizacion reivin- 
dicado por los trabajadores. Los juicios eran tan pro- 
longados que se resolvian, ironizaba un inspector del 
trabajo, cuando el demandante habia fallecido. 

Sera del contingente de las nuevas figuras laborales 
de donde emergenan las acciones pioneras en materia 
de indemnizacion. En efecto, a finales de 1914, se funda 
el Sindicato Mexicano de Electricistas que agrupara a 
trabajadores de la industria electrica y telefonica. En 
los primeros meses de 19 15, el SME firma un convenio 
por el cual la empresa acepta pagar indemnizacion a 
los heridos y enfermos y la atencion medica a los 
incapacitados temporalmente para el trabajo. En anos 
posteriores, el SME lograra el pago integro del salario 
en caso de enfermedad no profesional y una indemni- 
zacion equivalente a cinco anos de salario en caso de 
muerte en el trabajo. 

Aunque anteriormente se habian firmado convenios 
similares, las clausulas pactadas no se cumplieron. En 



1 9 1  3, los mineros de El Oro lograron que los patrones 
pagaran cien pesos a la familia de las victimas de los 
accidentes mortales y proporcionaran "auxilios senna- 
narios" a los heridos y enfermos. Los alijadores de 
Tampico, a su vez, obtuvieron el compromiso de la casa 
Rowley de pagar cien pesos a los deudos de los trabaja- 
dores y los gastos de inhumacion. Sin embaigo, se 
trataba de convenios privados que, a pesar de contar 
con la venia del Departamento del Trabajo, no estaban 
respaldados por la fuerza sindical. Dichos convenios 
marcaron el termino de movimientos de huelga, pero 
ni bien se restablecian las labores eran violados. En 
1914 ,  los mineros de El Oro reiteraran las peticiones 
del ano anterior alegando que solo recibian dos pesos 
como auxilios semana'rios a quienes "dejaban en el 
desempeno de sus trabajos pedazos de su cuerpo" y "un 
cajon de pino" a los que fallecian. 

La lucha por el reconocimiento patronal de los sin- 
dicatos se volveria piedra angular para que los conve- 
nios se respetaran, 103 trabajadores dejaran de ser 
equiparables a cualquier mercancia cuyo uso discrecio- 
nal era atributo del capital y, por lo tanto, una vez 
inservible, era objeto, en el mejor de los casos, de la 
caridad. 

La entrada del movimiento obrero a la politica en 
1 9 1 5  , que hace decir a Barry Carr que aquel deja de 
ser la Cenicienta de la politica, pero fundamentalmente 
la huelga de 1 9 1 6  enicabezada por los electricistas, 
evidencian la presencia de un actor politico que no 
puede ser apaciguado con los medios porfirianos. En 
191  5 y 1 9 1 6 ,  se promulgaran en algunos estados legis- 
laciones del trabajo o leyes sobre accidentes de trabajo 
que conoceran escasa o nula aplicacion. Empero, el 
acercamiento de determinados sectores de la COM alala 
jacobina del ronstitucic~nalismo y la agitacion obrera de 
finales de 1 9 1 6  constituiran el marco que posibilitara 
Ia inclusion de un capitulo sobre el trabajo en la Carta 
Magna. 

Con respecto al articulo 123 interesa destacar dos 
puntos para el objeto de esta ponencia. Por una parte, 
el abandono en el ambito juridico de la teoria de la 
culpa y la adopcion de la teoria del riesgo profesional. 
Por otra, la obligacion del pago de la indemnizacion. 

El primero significa que al accidente o la enferme- 
dad se los despoja del caracter voluntarista previamten- 
te atribuido, es decir, el accidente o la enfermedad como 
producto de una conducta dolosa. Deben ser concebi- 
dos como consecuenci,a de que el trabajador se somete 
a la autoridad del patron cuyas ordenes deben ser 
obedecidas. Consecuentemente, el segundo plantea 
que el pago de la indemnizacion no depende de la 
voluntad del patron, sino que constituye un derecho, 
irreconciliable, por lo tanto, con la ay&, el socorro y el 
auxzlzo como modalidades de la caridad. 

<Cuales son las enfermedades profesionales? 

La naturaleza del accidente de trabajo facilita su reco- 
nocimiento como evento de caracter profesional a di- 
ferencia de las enfermedades: se puede comprobar que 
ocurrio en el centro de trabajo; sus causas son determi- 
nadas con precisitin; las lesiones, manifiestas; etcetera.' 
Con las enfermedades, en cambio, las dificultades fue- 
ron mayores. 

En primer lugar, la Constitucion de Queretaro no 
definio las enfermedades que debian ser consideradas 
profesionales. Esta fue una tarea que los constituyentes, 
al no aprobar la fi~deralizacion de la "cuestion obrera", 
dejaron en manos de las legislaturas estatales. Si bien 
paulatinamente los estados iniciaron la reglamenta- 
cion del articulo 123, las leyes sobre trabajo, mas espe- 
cificamente, los capitulos consagrados a los hoy llama- 
dos "riesgos de trinbajo" omitian las enfermedades pro- 
fesionales o bien no especificaban cuales se reconoce- 
rian como tales.2 

En segundo lugar, al proletariado le resultaban des- 
conocidos los terminos de la medicina occidental y su 
modo de establecer las relaciones causa-efecto. De nin- 
guna manera ello significa que no percibiera los estados 
patologicos colectivos, a pesar de no poderlos definir 
con precision. Por ejemplo, los agremiados al Sindicato 
de Obreros Mineros de Rio Escondido en Coahuila 
relataban a un inspector que: 

la hagua que tomamos quesi esta buena contestamos 
queno sirbe, porque bemos que todos los que bienen 
delas otras minas bienen muy sanos y despues de unos 
dos meses que trabajan haqui cambian de su color y 
seponen en un color de~coloridos.~ 

Asimismo, los obreros de Rio Blanco en Veracruz rela- 
taban que en el departamento de estampe, "donde la 
preparacion de tuntas envenena el organismo", el obre- 
ro "antes del primer ano de prestar sus servicios cae 
presa de mortal enfermedad para no levantarse mas".* 

Eiio no impidio que aun despues de 1917 el argumento de la 
conducta dolosa del trabajador -"desobediencia", "travesura", "impe- 
ricia", "descuido"- fuera esgrimido por muchos empresarios para 
eximirse del pago de las indemnizaciones. 

2 En 1'913, en cuo de los muitiples proyectos legislativos que 
durante esos anos se elabora&, el dipuiado Correa mencionara a 
las enfermedades profesionales: el hidrargirismo, el saturnismo, los 
reumatismos y las dermatitis. Aunque dicho proyecto no fue aproba- 
do, en 1918 y 1921, otras iniciativas presentadas en la Camara de 
Diputados que corrieron igual suerte retomaron la breve lista de 
enfermedades profesionales enunciada en 1913. 

Testimonio del Sindicato de Obreros Mineros & Rio Escondido, 
15 de octubre de !1'921, Archivo General de la Nacidn, Fondo del 
Departamento del Trabajo, C.301, exp.19. En la transcripcion de 
documentos de archivo, se conservara la grana originai. 

Del Sindicato de Obreros Libres de Rio Blanco al Departamento 
del Trabajo -carta-, 9 de julio de 1918, AGN, FDT, C.126, exp.27. 



La distincion entre enfiermedades profesionales y no 
profesionales resultaba diesconocida para los obreros. 
Las mutualidades se solidarizaban con el agremiado en 
"desgracia" independientemente del espacio &ico 
donde hubiera contraido la enfermedad. El regimen 
asalariado capitalista, al escindir el tiempo en tiempo 
de trabajo y de no trabajo, impuso simultaneamente la 
distincion entre las enfermedades profesionales y las 
denominadas 'brdinarias". La construccion de la fron- 
tera, sumamente arbitraria, entre ambas origino vio- 
lentos conflictos a los que me referire mas adelante. 

Cuando a partir de la decada del veinte, los trabaja- 
dores, agrupados en sindicatos, formulan proyectos de 
convenios o bien suscriben convenios con sus patrones, 
detallaran el precio de cada una de las partes del cuer- 
p ~ . ~  En cambio, las enlFermedades profesionales no 
tendran ninguna especificacion a pesar de que quedara 
estipulado que en caso de incapacidad laboral por esa 
causa se pagaria el salario integro y en caso de enfer- 
medad "ordinaria", la mitad del salario. 

Excepcional en este contexto, resulta el convenio 
firmado por los panaderos en el que se menciona 
escuetamente dos enfermedades de inmediato recono- 
cimiento profesional: "Enfermedades de las cuales el 
operario tiene derecho a asistencia medica, medicina y 
salario. Eritema del tronico o eripisela en los horneras, 
varices o ulceras varicosas en los miembros inferiores, 
para todos los obreros" 

En la mayoria de lo!, convenios, se excluia de las 
enfermedades profesionales a los padecimientos vene- 
reos v. como en el caso del convenio va citado suscrito ,. 
por el SME aquellos que provinieran de "intemperancia 
o lesiones debidas a rin,as o disgustos personales". En - 
las zonas petroleras, el paludismo, considerado enfer- 
medad endemica, quedaiba igualmente consignado co- 
mo enfermedad no contraida en el trabajo. 

La exclusion de las enfermedades venereas de las 
profesionales y su atribucion a la inmoralidad popular7 
permitio que algunos niedicos de fabrica diagnostica- 
ran sifilis cuando en realidad se trataba de una enfer- 
medad o accidente profesionales. Un minero de Cana- 
nea aseguraba que a raiz de una explosion de gas salio 

5 Por ejemplo, en el conv~enio celebrado en 1924 entre el SME y 
Schemelz Hermanos, se especificara que la perdida del brazo derecho 
sera el equivalente al 80% di: 250 semanas de salario y, en el otro 
extremo de la tabla, "la perdida de cualquiera de los incisivos, caninos 
o molares" al 5% (Convenio celebrrado entil. lossenores Schemeb Hermunos 
y el Sindicato Mexicano de Elei:tricista.i, Tepeji del Rio, Hidalgo, 6 de 
diaembre de 1924, AGN, EDT, C.732, exp. 5). 

Aviso de la Alianza de Panaderos de Mexico, scL al Sindicato de 
Obreros Panaderos del Ditnt~ Federal, noviembre de 1922, AGN, FDT, 
C.480, exp.14. 

La fabrica de cigarros Erl Buen Tono se comprometia a pagar 
hasta 15 d h  de salario en caso de enfermedad o accidente no 
ocasionados por el trabajo, "riempre que la enfermedad o accidente 
no provenga de vicio o de inmoralidad". 

de la mina causandole el cambio tan brusco de tempe- 
ratura "topor y debilidad en los dedos de la mano 
izquierda, sintomas irrefutables de la apoplexia que me 
ha inutilizado por completo mi lado i~quierdo".~ El 
medico de la empresa atestiguo que "este hombre sufre 
infeccion sifilitica". Asimismo, a un minero hidalguen- 
se accidentado en 1922 se le diagnostico un padeci- 
miento venereo y, por lo tanto, perdio el derecho a la 
indemnizacion. 

La presion ejercida por las agrupaciones obreras 
locales y, en ciertas circunstancias, por el poder publico, 
condujo a las empresas a elaborar contratos escritos por 
un solo dia para evitar contraer responsabilidades con 
los obreros enfermos. La Amenmencun SmeIters Securities Co., 
situada en Parral, puso en practica esta modalidad de 
tal modo, comentaba un inspector, que en el estado no 
se encontraba ni un solo caso de enfermedad profesio- 
nal a pesar de los centenares de mineros con afecciones 
pulmonares. En algunos centros mineros de Jalisco y 
en las empresas petroleras se adopto el mismo regimen 
de contratacion que facilitaba rehuir el pago de las 
indemnizaciones. 

La huelga de los diez mil 

Uno de los hitos en las luchas por el reconocimiento de 
las enfermedades profesionales lo constituyo la huelga 
que esta116 en Orizaba en 1923. Representa un escena- 
rio historico privilegiado para conocer las posiciones de 
los diferentes actores sociales en los conflictos desata- 
dos en torno a la profesionalidad de las enfermedades. 

El 7 de mayo de 1923 la Confederacion Sindicalista 
de Obreros y Campesinos, adherida a la CROM, envia 
una carta a la Camara de Industriales de Orizaba exi- 
giendo que esta respondiera si "aceptan proporcionar a 
los trabajadores, comprobada su enfermedad y cualquiera que 
sea su origen, medio sueldo, m'dico y  medicina^".^ Proseguia 
el pliego petitorio expresando el rechazo a los servicios 
medicos de una empresa de seguros privada, la Sher- 
man and Ellis Inic., y exigiendo un servicio medico 
eficiente para los trabajadores de San Lorenzo, Mira- 
flo'res y de la Cerveceria Orizaba. El nucleo de los 
reclamos obreros se hallaba en que, por una parte, 
algunos medicos negaban la profesionalidad de deter- 
minados padecimientos y otros medicos rechazaban la 
existencia de enfermedades profesionales. 

El 14 de junio estalla la huelga que afectara a los 
obreros de la Compania Industrial de Orizaba y de la 
Fabrica de Yute Santa Gertrudis. Pocos dias despues, 

Del minero R.L. de Cananea Consolidated Copper Co. al Depar- 
tamento del Trabajo -carta-, junio de 192 1, AGN, PDT, C.305, exp.10. 

AGN, FDT, C.659, exp. 6, 7 de mavo de 1923 (subrayado en el 
original). 



estallan una huelga de solidaridad los trabajadores de 
una fabrica de cigarros, tres fabricas de aguas gaseosas, 
una de calzado y dos companias de transportes de 
Veracruz. El 25 de junio, obreros poblanos amenazan 
con estallar una huelga de solidaridad. El lo. de julio la 
huelga de los 10000 se vuelve la huelga de los 50 mil. 

El conflicto de Orizaba constituye la primera mani- 
festacion obrera en  que se plantea el problema de las 
enfermedades profeioniales, no solo en la letra sino en 
el reclamo de su reconocimiento ~ractico. En ello radi- ~ ~ ~~ 

ca su importancia: invo'lucra, desde esa perspectiva, no 
s610 a un numero considerable de trabajadores y para- - . 
liza una region, sino que ademas intervienen actores 
economicos y politicos nacionales. 

La burguesia de Oriizaba; a traves de la Camara de 
Industriales, expresa en el transcurso de la huelga su 
"ideario" acerca de la inmoralidad obrera asi como su 
reticencia a cumplir el contenido del articulo 123: 

salario, asistencia m6dica y medicinas a los trabajadores 
enfermos siempre y cuando la incapacidad no fuera 
mayor a tres meses. Obviamente, restaba la definicion 
de las enfermedades profesionales y ello seria causa de 
futuros conflictos. A pesar de la inconformidad de los 
obreros y mas por ordenes de Morones, la huelga 
finaliza el 2 de julio. 

La polemica seguira viva en el estado meses mas 
tarde. E1 Dictamen, periodico de Jalapa, alegara contra las 
pretensiones de conferir reconocimiento profesional a la 
tuberculosis pulmonar.IP A findes de ano, se suscita una 
viva reaccion por parte de los industriales de Orizaba a 
raiz del encarcelamiento de un administrador quien se 
rehusaba a reconocer una ciatica como enfermedad pro- 
fesional y a pagar una multa de 500 pesos: "Nos pregun- 
tamos asombrados", exclamaron los industriales, "si no 
nos encontramos ya en un atrevido ensayo de la dictadu- 
ra del proletariado en el Estado de Veracruz". 

El movimiento v su resultado marcaran ~rofunda- 
En la tramitacion d e  estos codic-se ha presentado mente a la burguesfa textil agrupada en torno a la 

problema de precisar las enfermedades profsiona- Concamin. El aumento en las peticiones obreras rela- 
les, porque los patrones no han reconocido como tales 
enfermedades prol'esionales cierto grupo d e  padeci- tivas a las indemnizaciones provocaran una airada pro- 
mientos que los obi.eros es-an que % adquieren con testa concentrada en el temor de que el ejemplo oriza- 
motivo y por el ejeircicio d e  la profesion. La responsa- beno se difundiera a contingentes obreros mas amplios 
bilidad por toda clase de enfermedades, aun las origi- de la Republica. En tono nostalgico, como por un 
nadas Por los vicia d e  los pacientes, una suma pasado que se afiora, los empresarios se quejaran de la 
muy importante de dinero y es u n  elemento de  disolu- legislacion veracruzana: 
cion e n  el trabajo.Il3 

Al mismo tiempo que el conflicto se extiende por el 
estado de Veracruz, losi personajes politicos se posicio- 
nan en el. La CROM vota la huelga general en todo el 
pais en solidaridad con los obreros orizabeiios, mien- 
tras la CONCAMIN apoya a su sucursal veracruzana." 
Enrique Flores Mag6n aconseja a los huelguistas el 
empleo de la fuerza y Morones declara que los indus- 
triales actuan en contra del gobierno. Obregon, a su 
vez, ofrece una solucia~n. Se formaria una comision de 
tres medicos quienes dictaminarian que enfermedades 
deberian considerarse profesionales y cuales no. Para 
las primeras, los patrones pagarian el salario integro 
durante la incapacidad1 y asistencia medica; en la even- 
tualidad de padecimilentos venereas, solo la ultima 
prestacion. 

El gobernador del estado, Adalberto Tejeda, dicta 
dos decretos. Uno sobre enfermedades ~rofesionales 
que prescribe el pago del salario, asistencia medica y 
medicinas durante la iincapacidad; otro sobre enferme- 
dades no profesionales ordena el pago del 50% del 

'O Caria de Ya Camara de Industriales de Okaba a la Secretaria de 
Industria, Comercio y Trabado, 15 de junio de 1923, AGN, FDT, C.659, 
exp. 6. 

La cronologia de la huelga se detalla en Rasendo S h r ,  
Hir loG de las luchas pmletarias, Mexico, Publicaciones Avante, 1938, 

Las mismas negociaciones, como una muestra d e  esti- 
macion a sus obreros y a sus familiares realmente 
enfermos, y n o  por filantropia humillante, les propor- 
cionaban cuanto necesitaban para su curacion. Al con- 
vertir e n  responsabilidad u obligacion juridica lo que 
era y n o  puede ser sino u n  acto espontaneo y al maniatar 
a los patronos para defender sus intereses, crearon 
otra pingue industria, d e  inmoralidad definitiva: el 
aprovechamiento, por toda clase d e  beneficiarios, del 
abuso de la responsabilidad patronal.'s 

La generosidad empresarial sera enfatizada en varios 
numeros posteriores de Mkxico para oponerse 
a la legislacion que, segun su punto de vista, convertia 
en obligacion reglamentada lo que previamente era 

'2 "Querer hacer aparecer la tuberculosis pulmonar como una 
enfermedad profesional en los obreros de ias industrias textiles, seria 
querer r e d w  por un simple decreto el radio de accion de uno de los 
mas terribles azotes que sufre la humanidad. La tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa producida por la invasion del organismo por 
el badus de Koch". Acto seguidodescribia las "causas adyubantes por 
las que es tan frecuente la tuberculosis en la region". Y enumeraba: 
" 1. las condiciones peculiares del &a. 2. El enorme consumo de 
bebidas alcoholicas. 3. La acumulacion en las habitaciones. 4. La 
indisciplina en la aiimentacion. 5. El desenfreno sexual" (El Dictameta, 
10 dejulio de 1923). 

l3 M k ~ o  IndurlnYd ndm. 10, organo de la Concamin, Mexico, 
octubre de 1925, p.213 (subrayado do) .  

l4 MPntO I n d u s t d  nfim. 1, enero de 1926, p. 254. 



"un estimulo y satisfaccih intima de gratitud para mis 
colaboradores". 

Las quejas de los industriales se referiran, por una 
parte, al ambiguo marco de definicion de las enfer- 
medades profesionales y, por otro, a la obligacion de 
sufragar los gastos medicos y farmaceuticos y el pago 
de la mitad del salario durante los periodos de inca- 
pacidad por enfermedad no profesional. Con respecto 
al primer punto, la Concamin cuestionara que practi- 
camente cualquier enfermedad podia ser reclamada 
como profesional mientras que la Organizacion Inter- 
nacional del Trabajo acababa de reconocer en mayo 
de 1925 la profesionalidad de solo tres enfermedades. 

En relacion al segundlo punto, el organismo empre- 
sarial manifestara su inconformidad con base en la 
Constitucion de 1917. Puesto que la Carta Magna se- 
nalaba que el salario d(ebe ser "el que se considere 
suficiente para satisfacer las Necesidades normales del 
obrero (...), la atencion de las enfermedades, una vez 
cubierta por el patrono la indemnizacion exclusiva- 

mente en los casos provocados por el trabajo, se deduce 
que debe ser a cargo del obrero" .15 

Sin embargo, el discurso empresarial no permane- 
cera exclusivamente en la nostalgia y en una postura 
defensiva. Admitirai tanto el advenimiento de la epoca 
de las necesarias reformas sociales iniciada a fines del 
siglo xix como de Ia solucion de la "cuestion obrera". 

La activacion del cuarto estado ya no podia ser 
considerada con la misma perspectiva que en la Con- 
vencion de 1912. Mas valia pacificar, aun si la gestion 
de Aa fuerza de trabajo debia modificarse, que enfren- 
tarse a movimientos explosivos cuyo desenlace podria 
consistir en "onerosas" legislaciones como la de Vera- 
crnz que no solo lesionaban el futuro de la acumulacion 
de capital sino tambien que permitian poner en tela de 
juicio el principio de autoridad capitalista por los obre- 
ros, incuestionable hasta hacia poco tiempo. El primer 
tramo de la larga marcha del trabajador como pobre al 
trabajador como actor politico habia concluido. 

l5 Mdxico Indulrial iiQm. 10, rev. cit., p. 213, e n  mayusculas en el 
original. 




