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CAPITULO I

Generalidades de la ley

Oportunidad de la ley. � La Argentina en el grupo Latino
americano. � Razones de su sanci�n. � Proyectos anterio
res. � Caracter�sticas de la ley.� Es una ley administra
tiva.� Ley de orden p�blico. � Principio del riesgo pro
fesional. � Establecimiento de una tarifa. � La enfermedad
profesional equiparada al accidente del trabajo.� Simpli
ficaci�n del procedimiento. � Garant�a subsidiaria.� R�gi
men de la ley en la Naci�n y en^ las provincias. � Orga
nismos mediante los cuales se cumple la ley. � Cr�tica ge
neral.

Oportunidad de la l�y. � Cuando en septiembre de

191 5 nuestro parlamento sancion� la ley de indemniza
ci�n y prevenci�n de accidentes del trabajo, contaba la

Rep�blica Argentina con una apreciable obra de legis
laci�n obrera. Apareci� la sanci�n de aquella ley, pues,
a manera de una espont�nea consecuencia l�gica reque
rida por el desarrollo natural de un derecho cuyas ba

ses primeras estaban s�lidamente preparadas. Nuestra

primer ley obrera fu� la del descanso dominical (1905).
La segunda (1907) es la que reglamenta las condicio
nes del trabajo de la mujer y del ni�o. Sigui� a ambas,
la ley org�nica del Departamento Nacional del Trabajo
(1912) . Vinieron luego la ley de creaci�n de agencias
gratuitas de colocaciones, la que se�ala el procedimiento
a seguir en la constataci�n de infracciones e imposici�n
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de multas, la ley de ahorro postal, la de construcci�n de

casas baratas, la que ordena levantar una investigaci�n
sobre las condiciones del trabajo a domicilio y la de ju
bilaci�n a empleados ferroviarios. El terreno estaba, en

consecuencia, preparado para el cumplimiento inmedia

to de esta ley. No fu� una sorpresa como no lo ser�

ma�ana la sanci�n de una ley sobre salario, sobre tra

bajo de indios o sobre higiene y seguridad en los loca

les de trabajo. Cuando las leyes surgen as�, espont�
neamente, su cumplimiento y su �xito est�n asegurados.
Es lo que ha pasado con la "de accidentes.

La Argentina en el grupo Latino-americano. �

La sanci�n de esta ley acent�a la supremac�a que en ma

teria de legislaci�n obrera mantiene la Rep�blica Argen
tina entre todas las naciones de la Am�rica Latina y
se�ala la amplitud de criterio con que el Estado inter
viene en la pol�tica social. M�s o menos en diez a�os
hemos pasado de la situaci�n de una absoluta ausencia
de leyes reguladoras de las relaciones entre el capital y
el trabajo, a una situaci�n completamente diversa. En
la pr�ctica, no s�lo no se se�alan inconvenientes a tal
cambio, sino que las ventajas se ponen cada vez m�s de
relieve. Hay motivos para pensar, pues, que con el an
dar del tiempo se forme un grupo de legislaci�n latino
americano, que pueda parangonarse con los grupos an-
glo-americano, germ�nico, eslavo y neo saj�n y al que
marque rumbos y orientaciones nuestra legislaci�n positiva. Esta creencia no puede aparecer como extra�a
a los que conocen las afinidades crecientes de la le�islacion obrera. Por lo dem�s, ha sido expuesta ya en
congresos panamericanos, aun cuando los votos en ellosemitidos no han tenido ni siquiera un comienzo de eiecuaon. Chile, Per� y Cuba, tienen tambi�n sus leyessobre indemnizaci�n de accidentes.



Generalidades de la ley 5

Razones de su sanci�n.� Diversas razones exigie
ron la sanci�n de esta ley. Numerosos factores fueron

preparando el camino que hab�a de terminar con la san

ci�n apetecida. Apenas fundado el Departamento Na

cional del Trabajo (1907) se inici� en sus oficinas una

doble investigaci�n que ha continuado hasta el presente.
Tuvo ella por objeto formar una estad�stica tan com

pleta como era posible de los accidentes del trabajo y

otra, paralela, destinada a registrar el movimiento del

seguro que, espont�neamente, tomaban los industriales

argentinos para indemnizar tales siniestros. Una y otra

acusaron, desde su iniciaci�n, cifras elevadas. Quedaba
as� demostrado que nuestro industrialismo originaba los
mismos da�os que son su consecuencia universal. Que
daba, tambi�n, demostrado, que un buen n�mero de
nuestros patrones aceptaban de buen grado la indemni
zaci�n emergente de tales hechos.
Por otra parte, en nuestros tribunales se trabajaba se

riamente en el sentido de encontrar dentro del articula
do del C�digo Civil una soluci�n a estos nuevos hechos

surgidos de la evoluci�n industrial. Numerosas son las
sentencias de nuestros jueces, anteriores a la sanci�n de
la ley 9688, en que aparecen los principios de la teor�a
del riesgo profesional. Es indudable que esas senten

cias, dejando al descubierto las omisiones explicables
del derecho com�n, han hecho mucho en el sentido de

poner de relieve la necesidad de la nueva ley.
El movimiento obrero, con todas sus reconocidas im

perfecciones locales, ha tenido su parte. En un buen n�
mero de los pliegos de condiciones que exteriorizan los

motivos de nuestras abundantes huelgas, aparece la
cl�usula de la indemnizaci�n patronal del accidente.
El P. E. expres� su pensamiento en diversas formas

y circunstancias: en sus mensajes a las c�maras, en sus

proyectos de ley al respecto y en sus memorias adminis-
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trativas. En el parlamento, por su parte, se iniciaron

provectos desde 1902.
Hab�a, pues, en nuestro pa�s una concordancia de opi

niones. Hab�a algo m�s. En junio de 1913 dict�se, a

ra�z de una dolorosa cat�strofe obrera ocurrida en el
Riachuelo y que impresion� a la opini�n p�blica, la ley
9085 que autoriza al P. E. a indemnizar a las v�ctimas
de los accidentes del trabajo que ocurran a los obreros
del Estado. Esta ley constituye el antecedente inmediato
de la que pasamos a estudiar. Dos a�os despu�s de re

conocido a los obreros del Estado el derecho a la indem
nizaci�n fu� extendido ese derecho a los trabajadores
de la industria privada.

Proyectos anteriores.� Ninguno de los diversos
asuntos que son materia de la legislaci�n industrial ha
dado origen a tantos proyectos en nuestro parlamento
como el de la reparaci�n de los infortunios del trabajo.
Las iniciativas dentro de esta clase de legislaci�n han
abarcado todos o casi todos los puntos que la constitu
yen, desde la jornada de ocho horas hasta el salario m�
nimo, desde el trabajo nocturno hasta las cajas de ma
ternidad. Tales proyectos no han tenido, las m�s de las
veces, otra consecuencia que el silencio y el olvido Han
carecido de atm�sfera propiciatoria. Con los proyectosde ley de accidentes, ha pasado lo contrario. Caducados,han sido renovados. Presentados, han sido estudiados.Haremos de ellos, en consecuencia, una breve rese�aEl pnmero de los proyectos, fu� presentado en Mayo30 de 1902 a la C�mara de que entonces formaban paTtelos diputados Roldan y Avellaneda. Era a base deguro voluntario y segu�a de cerca las orientaciones det
aio' nTa ^ d Pr�yeCt� d6 *** Nadonal <W Tra
ountn Py� ^ I9�4) legisl�base ampliamente elPunto. En materia de seguro, se aceptaba el principa
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del seguro voluntario. En orden de fechas, el tercer

proyecto presentado fu� el de la Uni�n Industrial Ar

gentina (3 de Agosto de 1906) . Tampoco este proyecto
fu� tratado. Vino, entonces (Mayo 8 de 1907) el pro
yecto del Dr. Alfredo L. Palacios. En este proyecto,
por vez primera, aparece el principio del seguro obli

gatorio. Como el proyecto no fuera tratado, fu� reite
rado en �pocas posteriores por su autor. Apenas insta

lado el Departamento Nacional del Trabajo, su presiden
te Dr. Jos� Nicol�s Matienzo, prepar� (Septiembre 16
de 1907) un proyecto de ley que tiene notoria similitud
con la ley actual. En este proyecto de ley aparecen las

enfermedades profesionales como equiparadas a los ac

cidentes del trabajo, equiparaci�n que subsiste en la ley
9688. En 1910 (16 de Mayo) el diputado Escobar pre
sent� su proyecto. Lo reprodujo en 1912. Tambi�n es

te proyecto est� basado en la adopci�n del seguro vo

luntario. En Junio 30 de 1910 el P. E. remiti� un

nuevo proyecto, completamente distinto de los anterio

res, pues se trata no de una ley de accidentes del traba

jo, sino de la incorporaci�n al C�digo Civil de ocho ar

t�culos completamente insuficientes, sobre accidentes del

trabajo. Es este el �nico de nuestros proyectos en el

que se ha seguido tal orientaci�n. En 24 de Julio de

19 1 2 el Dr. Alfredo Palacios present� su proyecto, esta

vez con las firmas de los colegas Justo y Laurencena.
Con posterioridad el Dr. Rogelio Araya present� en 63
art�culos un interesante proyecto a base de seguro obli

gatorio ya sea en compa��as particulares o en la Caja
Nacional de Seguro, creada por el autor. La bondad
de este proyecto resid�a en las disposiciones que adop
taba respecto de la acci�n de accidente y procedimien
to. El examen comparativo de todas estas iniciativas se

encuentra en el Bolet�n del Departamento Nacional del

Trabajo (N.� 20) .
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Mientras estos proyectos mor�an en nuestra C�mara

el Per� dictaba (1911) su ley de accidentes.

Caracter�sticas de la ley. �La ley que estudiamos

acepta principios y adopta disposiciones que pueden ser

consideradas como sus caracter�sticas. Algunas de estas

disposiciones son sus bases, por lo que conviene estudiar

las a fin de penetrar el verdadero esp�ritu que la anima.

Si de un lado colocamos nuestro derecho civil y de otro

la ley 9688, encontraremos diferencias profundas y esen

ciales en lo que a la indemnizaci�n del accidente respeta.
Esas diferencias constituyen las caracter�sticas de nues

tra ley. Las estudiaremos brevemente.

Es una ley administrativa. � La ley 9688 es una

ley administrativa. No queremos decir con esto, exclusi
vamente, que en su mecanismo, funcionamiento y control
la administraci�n desempe�e un importante papel por me
dio del Departamento Nacional del Trabajo, �rgano ex

clusivamente administrativo. Entendemos que la ley es

administrativa o de car�cter administrativo porque no le
gisla derechos individuales, relaciones de individuos a in
dividuos, sino relaciones generales, contempladas desde
un punto de vista igualmente general. Tiene esta ley su

punto de mira en la producci�n y, de acuerdo con las en
se�anzas de la econom�a pol�tica, apl�case a uno de los
tres agentes o elementos que a la producci�n concurren :
al trabajo. As� como son administrativas las leyes que
en su aspecto general se preocupan de educaci�n salubridad o transportes, as� tambi�n es de car�cter adminis
trativo esta ley que en su aspecto general se ocupa de laproducci�n. De la mayor parte de las restantes W,obreras puede decirse otro tanto.
Xo es una ley de derecho civil -y s� una lev admit�,

trativa-es el sentido de que su base, m�s que jur�dica"
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es econ�mica-social . La definici�n de sus t�rminos le
es propia y muy particular la esfera de su acci�n y los

prop�sitos que la animan. Busca por medio de una in

demnizaci�n, la reparaci�n del efecto que el accidente

produce ya sea en la capacidad econ�mica del accidenta

do, ya en la de su hogar. Pero ni la indemnizaci�n es un

bien en el sentido del derecho civil ni la familia, definida
y aceptada por ella es la familia en la sucesi�n del dere
cho com�n. Ni la ley de accidentes se puede explicar por
las disposiciones del derecho civil ni los principios de
�ste por la interpretaci�n de aqu�lla. Uno y otra mar

chan por v�as diversas, con rumbos distintos y con ba
ses diferentes. Es por eso que los esfuerzos hechos en

tre nosotros por los doctores Bialet Mas� y Quesada pa
ra encontrar dentro del C�digo Civil los principios de
la ley de indemnizaci�n de accidentes, no se tradujeron
sino en plausibles anhelos. El c�digo civil y la ley de
accidentes no tienen nada de com�n ; y lo peor que pue
de ocurrir a la segunda es que se la interprete con el
criterio jur�dico que emana del primero.
Claro es que al hablar as� no queremos negar en ab

soluto la existencia de vinculaciones, que en su mayor o

menor grado son propias de todas las ramas que se des

prenden del tronco com�n a todas las instituciones ju
r�dicas .

Ley de orden p�blico. � Nuestra ley es de orden p�
blico y sus disposiciones legales tienen caracteres impe
rativos. Identif�case en esto con nuestras restantes le

yes obreras que, dictadas con miras y prop�sitos de un

inter�s social no pueden ser derogadas por la voluntad
de las partes por razones de un inter�s individual. Di
versas disposiciones de nuestra ley nos conducen a con

siderarla como de orden p�blico ; pero este car�cter re

sulta, m�s que de ninguna otra, de la que contiene el art.
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23: "es absolutamente nula toda cl�usula que exima al

patr�n de responsabilidad por los accidentes que se pro

duzcan o que en cualquier concepto resultare derogativa
de la presente ley". Los tratadistas franceses hacen no

tar que el car�cter de orden p�blico de la ley de Francia

(1898) deriva tambi�n de la circunstancia de que el

obrero v�ctima de un accidente no puede invocar otras

disposiciones que la de dicha ley. Ese car�cter no tiene

la muestra. El obrero puede elegir entre las disposicio
nes de la ley o las del c�digo civil.

Principio del riesgo proEESional. � La indemniza
ci�n del accidente del trabajo puede basarse en diversos

principios jur�dicos. Puede descansar en la teor�a de la
substituci�n o en la de la falta, contractual o delictual.
Una de las caracter�sticas de nuestra ley est� cons

tituida por el hecho de que ella acepta el principio del
riesgo profesional o de la falta objetiva. Riesgo profe
sional no quiere decir que cada profesi�n tiene su riesgo
propio en virtud del cual pesa sobre el industrial la obli
gaci�n de indemnizar el accidente. "Es porque el jefe
de la explotaci�n aprovecha de las buenas situaciones�
dice Saleilles� que la ley pone a su cargo las malas situa
ciones, los riesgos de la industria, de la profesi�n. El
riesgo profesional es el fundamento de la obligaci�n que
pesa sobre el industrial: el individuo que agrupa en tor
no de s� otras actividades, que se rodea de obreros y de
m�quinas, crea un organismo cuyo funcionamiento no se
produce sin frotamientos y que puede causar perjuiciosabstracci�n hecha de toda falta a cargo del que lo dirige

'

Estos perjuicios, estos accidentes inevitables que consti'
tuyen los peligros inherentes a la empresa, que no tieneotra causa que el desarrollo en una direcci�n l�cita de laactividad humana, constituyen precisamente en su con
junto el riesgo profesional. �Qui�n soportar� este r�es"
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go sino aqu�l en cuyo inter�s funciona el organismo que
ha creado?" En menor n�mero de l�neas es imposible ex

plicar mejor esta teor�a del riesgo profesional que tanto

camino ha hecho en el transcurso de los �ltimos a�os.

En ese principio, tan amplio y tan justo, reposa nues

tra ley. Expresamente ella no lo dice; pero la presun
ci�n indudable surge no s�lo de su texto sino tambi�n
del debate parlamentario a que dio origen su sanci�n.
A la teor�a del riesgo profesional� que bien podr�a

llamarse de riesgo industrial porque corre a cargo de la
industria� no se ha llegado sino por sucesivas etapas.
En 1884, dice Sachet, dos jurisconsultos, Sauzet en

Francia, y Sainctelette en B�lgica, "imaginaci�n simult�
neamente fundar la responsabilidad del patr�n no en el
cuasi delito, sino en el contrato de la locaci�n de servi

cios, reemplazando, en una palabra, la falta delictual por
la culpa contractual." El contrato de locaci�n� dec�an
� impone al jefe de la industria la obligaci�n de vigilar
por la seguridad de sus obreros y en consecuencia a man

tenerlos sanos y salvos hasta la salida de los talleres, as�
como el transportador est� obligado a entregar intacto en

su destino los bultos que le fueron entregados. Todo ac

cidente sobreviniente a los obreros durante la duraci�n
del trabajo, hace pesar sobre el patr�n la presunci�n de
la culpa, que �ste s�lo puede destruir por la prueba del
caso fortuito o de fuerza mayor. F^l sistema conduc�a
a la inversi�n de la carga de la prueba; obligaba al pa
tr�n a pagar los accidentes debido a causas desconocidas

y no hac�a soportar por las v�ctimas sino las consecuen

cias de su propia culpa, el caso fortuito y la fuerza ma

yor ; pero dejaba al arbitrio del juez la fijaci�n de la in
demnizaci�n y no remediaba la lentitud del procedimien
to. Admitida la doctrina en un principio, fu� rechazada
m�s tarde por la jurisprudencia francesa que se neg� a

asimilar al obrero a una cosa inanimada."
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M�s tarde, agrega Sachet, "dos profesores, S�lenle 7

Josserand, trataron de buscar una soluci�n en el domnno

delictual, generalizando las disposiciones de los articu os

1*4 y 1386 que se refieren a la responsabilidad de las

cosas que se tienen bajo su guarda, ideando una teor�a

conocida con el nombre de "teor�a objetiva . El da�o

causado por un objeto, es decir, por el que aprovecha de

�l, abstracci�n hecha de toda idea de culpa. La respon

sabilidad cesa de tener su fundamento en la culpa sub

jetiva : el simple da�o causado por una cosa o por un ac

to, o m�s simplemente el hecho de la cosa, basta para

engendrar la culpa".
Por este camino se ha llegado, paso a paso, al princi

pio del riesgo profesional que informa a nuestra ley.

Establecimiento de una tariea. � Caracteriza

igualmente a nuestra ley la adopci�n de una tarifa, prin
cipio que los franceses conocen con el nombre de "fixa-

tion forfaitaire" o "fixation a forfait". Libremente po
dr�amos traducir este principio por el t�rmino de fija
ci�n tarifada o tarifal. Por el derecho com�n, la indem
nizaci�n es imprecisa en lo que a la suma debida respecta .

Por la ley de accidentes, ella es fija, conocida de ante

mano de obreros y patrones. La apreciaci�n cuantitativa
de la compensaci�n pecuniaria debida por la muerte de
un obrero o por la p�rdida de un brazo o un dedo, no

da margen a ninguna oscilaci�n porque la ley fija, en

la tarifa, el valor preciso de la vida, del brazo o del
dedo. Desde el punto de vista del "cuantum", la ley es

soberana y se substituye a la voluntad de las partes.
Tambi�n bajo este aspecto la ley es, como antes dij�ra
mos, de orden administrativo, pues el monto de la in
demnizaci�n no es convencional sino legal.
El principio de la tarifa parece ser una consecuencia

del riesgo profesional y sus ventajas son incuestiona-
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bles. La cr�tica puede hacerse al detalle, cuando las ta

rifas fijadas son excesivamente altas, bajas o despropor
ci�nales, pero a ella escapa la bondad del principio ge
neral .

La enfermedad profesional equiparada al acci

dente del trabajo .
� Encontramos otra caracter�stica

de nuestra ley en la introducci�n de la enfermedad pro
fesional y en su equiparaci�n al accidente del trabajo.
Esta caracter�stica de la ley argentina est� expresamente
consignada en su art�culo 22. As�, pues, la ley 9688 no

s�lo establece la obligaci�n de indemnizaci�n cuando el

obrero muere por la violenta explosi�n de una caldera,
sino que extiende esa obligaci�n al caso en que la muer

te es la consecuencia de un proceso lento, gradual, in

terno y m�s o menos silencioso, como el saturnismo de

los pintores. El principio jur�dico de la responsabilidad
es siempre el mismo. En muchas profesiones, la contin

gencia de la enfermedad es m�s segura que la del acci
dente. Al estudiar en detalle esta parte de la ley vere

mos que ella aparece rodeada de prudentes reservas.

Simplificaci�n del procedimiento. � Constituye
igualmente una caracter�stica de nuestra ley la adopci�n
de una serie de disposiciones expresas que tienden a fa
cilitar al obrero la oportunidad de sus derechos, ninguna
de las cuales est� consignada en la ley com�n. Estas dis

posiciones consultan perfectamente la naturaleza de los
hechos reales. Entre el obrero, que se v� obligado a de
mandar y el patr�n que es demandado, existe una di
ferencia enorme. El primero no tiene sino inconvenien
tes de un grado tal que pueden inducirle a abandonar su

leg�timo derecho o a aceptar una transacci�n perjudicial
a sus intereses. La ley 9688 ha querido remover tales
obst�culos y ha puesto al alcance del obrero un buen n�-
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mero, de facilidades. No ha querido ser meramente de

clarativa de derechos sino que ha querido que esos dere

chos se hagan efectivos. Aplicando el adjetivo en boga,

dir�amos que es una ley pr�ctica.
La mavor de las facilidades consignadas en nuestra ley

es la que se refiere a la inversi�n de la prueba. No es

ya el obrero el que debe probar la culpabilidad patronal.
Es el patr�n que debe probar la excepci�n de inculpabi
lidad que plantea. La importancia que de esta nueva si

tuaci�n deriva no puede ser m�s fundamental. Pero es

ta garant�a no es la �nica. La ley quiere que el patr�n
siga siendo responsable aunque el obrero trabaje bajo la

direcci�n de contratistas, que a la Naci�n se la demande

sin previa venia, que el obrero act�e en papel simple, que
la indemnizaci�n goce de todas las franquicias y privi
legios acordados al cr�dito por alimentos, que sea inem

bargable, que el juicio sea sumario, que el obrero pueda
escojer entre el juez del lugar del demandado o el del

lugar del accidente y que queden a salvo, en caso de quie
bra, los derechos del accidentado. Cuando se leen dete
nidamente estas disposiciones de la ley derogativas de las

que en el derecho com�n rigen, se conviene en que real
mente es una caracter�stica de esta ley el esp�ritu pr�c
tico que la anima.

Garant�a subsidiaria .
� Nuestra ley acepta como ga

rant�a subsidiaria la de una instituci�n a cargo del Estado
en el pago de las indemnizaciones debidas por accidentes,
(art�culo 10, inciso 2) . Para hacer efectiva esta responsa
bilidad, la ley crea una Caja de Garant�a. Por vez pri
mera en el derecho argentino, aparece una disposici�n se

mejante. Cuando el patr�n no abona su salario al obre
ro, no se los abona el Estado ni los otros industriales
Tuando el patr�n no paga al obrero la indemnizaci�n de
bida, el Estado la toma a su cargo y la paga. El princi-
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pi� es transcedental, apesar de los distingos que la ley
establece y que oportunamente estudiaremos. Vemos en

�l un trazo de la teor�a del socialismo de Estado y un

motivo de demanda de incontitucionalidad, planteado ya
en nuestros tribunales.

R�gimen de la ley en la naci�n y en las provin

cias .
� La ley de accidentes es nacional, esto es, rige en

todo el territorio de la Rep�blica. En el curso de la dis
cusi�n parlamentaria as� qued� sentado sin que al res

pecto se formulase ninguna objecci�n. Los antecedentes
anteriores concurren igualmente a darle esta extensi�n.
Todos los proyectos semejantes, en efecto, se refer�an a

una ley destinada a regir en todo el pa�s. Este alcance
le est� impuesto, adem�s, por la naturaleza jur�dica de
esta ley y por el r�gimen pol�tico de nuestra Constituci�n .

Una ley de reparaci�n de accidentes no es otra cosa que
una ley de suplencia al C�digo Civil. Este repara los acci
dentes del trabajo pero s�lo en ciertos casos, dejando,
adem�s, a cargo de la v�ctima la dif�cil tarea de la prueba
de la culpa o de la falta patronal. El C�digo Civil es im

preciso en el monto de las indemnizaciones, en tanto que
la ley de accidentes, al establecer tarifas fijas concreta

y anuncia de antemano las cifras de las responsabilida
des pecuniarias. As�, pues, si la ley de accidentes debe
entenderse como una ley de la �ndole de la ley civil, si

g�ese que, al igual que el C�digo, debe ser nacional. Por
razones de r�gimen pol�tico la situaci�n es diversa en

los Estados Unidos. All� cada Estado tiene su ley de ac

cidentes .

No es esta la oportunidad de tratar el extenso tema

de las facultades nacionales y provinciales en materia de

legislaci�n obrera. Cada una de las leyes que hoy rige ha
motivado al respecto un largo debate parlamentario. En
la de accidentes, como hemos dicho, ese debate no se hi-
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zo El asunto se roz�, sin embargo, con dos art�culosde

la lev el que se refiere a la extensi�n de jurisdicacion
de la Caja Nacional de Pensiones y el que establece la

prevenci�n obligatoria de los accidentes, (arte. 97 2�) �

Los gobiernos de provincias no est�n desentendidos del

mecanismo funcional de la ley 9688. Cada provincia, en

efecto, reglamenta la ley en su propio territorio al igual

que el gobierno de la Naci�n la ha reglamentado para

la Capital Federal y Territorios Nacionales. Dem�s es

t� decir que el alcance de estas reglamentaciones es li

mitado pues la ley, en s� misma, es una ley reglamenta
ria. Las provincias no podr�n en lo m�s m�nimo alterar

las disposiciones de la ley; pero podr�n ejercitar en to

da su amplitud su indiscutible derecho de polic�a del tra

bajo.
Hasta ahora nuestras provincias se han mostrado re

hac�as a la reglamentaci�n de esta y de otras leyes obre

ras. La primera que reglament� la ley 9688 fu� C�rdo

ba. A ella sigui� Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires.

Estamos lejos de pensar que existe mala voluntad. Lo

que falta a las provincias es el organismo administrati
vo (departamento provincial de trabajo) indispensable
para poner en ejercicio la ley. Muchas de nuestras pro
vincias han encargado de tal funci�n a sus oficinas de
estad�stica. El Ministerio del Interior en diversas oca

siones ha gestionado de las provincias la correspondiente
reglamentaci�n .

Es un error grosero pero muy generalizado el de creer

que la ley no rige en las provincias que no la han regla
mentado aun. La falta de reglamentaci�n provincial no
amengua ninguno de los derechos ni aminora ninguna de
las obligaciones que a obreros y patrones impone la ley.La falta de reglamentaci�n no puede producir sino mo
lestias e incertidumbres .

La opini�n de que la ley es nacional puede ser, sin em-
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bargo, contradicha con el car�cter de administrativa que
le hemos asignado. Si esto fuera exacto, la ley 9688 no

ha podido ser dictada por el Congreso Nacional sino

obrando como legislatura local. En este caso, la ley no

tendr�a vigencia sino en la Capital Federal y Territorios
Nacionales. Cuando se dice que la ley modifica al C�

digo Civil y que, en consecuencia, tiene un imperio na

cional, se usa de una expresi�n que no es del todo co

rrecta. En verdad, el C�digo Civil queda de pie sin nin

guna modificaci�n, sin ninguna alteraci�n de sus prin
cipios o disposiciones, amparando inclusive al obrero ac

cidentado que puede (art. 17) renunciar a la ley de ac

cidentes y acojerse, con m�s beneficios en ciertos casos,

al derecho com�n. Lo que se quiere decir es que esta

ley, que se mueve en una esfera de acci�n esencialmente
diversa de la esfera en que el C�digo Civil se mueve, con

tiene disposiciones diversas a las disposiciones de este

c�digo y principios nuevos no consignados en �l . Es una

ley que toma, desde otros puntos de vista y con otros

alcances, asuntos tratados con otro criterio en el C�digo
Civil, dejando a este totalmente de pie con su criterio

propio, que responde a un punto de vista particular.
La cuesti�n, todav�a, no ha sido hecha ; y evidente

mente hay conveniencia general en que no se haga. Se
�alamos el punto y pensamos que hubiese sido prudente
que las provincias, en vez de reglamentar la ley por de

creto, lo hubieran hecho por ley de sus propias legisla
turas. Las posibles dificultades hubieren quedado as�
totalmente eliminadas. Volveremos m�s extensamente

sobre el particular al tratar de la Caja de Accidentes y
de la Caja de Garant�as, tan �ntimamente ligadas a este

conflicto de facultades nacionales y provinciales.

Organismos mediante los cuales se cumple la ley.
� La ley se cumple por intermedio de �rganos adminis-
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trativos y de �rganos judiciales. Entre los primeros inter

viene, por derecho propio, el Departamento Nacional del

Trabajo. Interviene por medio de su Divisi�n de Inspec
ci�n a la que corresponde, seg�n la ley org�nica (ley

8999, art. 3.0) velar por el cumplimiento de las leyes re

lativas al trabajo. Organismos administrativos para el

cumplimiento de esta ley, creados por ella, son la Caja
de Accidentes del Trabajo y la Caja de Garant�as. De

penden ambas de la Caja Nacional de Pensiones y Jubi
laciones Civiles. La polic�a, terrestre o fluvial, intervie
ne a los efectos de la denuncia del accidente y como au

xiliar, en determinados casos, en la recolecci�n de datos

sobre circunstancias de hecho. La Inspecci�n General de

Justicia debe tener una ingerencia subsidiaria en la vigi
lancia de la marcha de las sociedades de seguro obrero.

El Ministerio P�blico de incapaces tiene acci�n (art. 16)
para gestionar el ingreso a la Caja de Garant�as, de los.
fondos que a ella pertenecen. El Departamento Nacional
de Higiene desempe�a un papel de importancia en la ca

lificaci�n de las incapacidades.

Cr�tica General .
� Realizaremos la cr�tica de la ley

al tratar cada una de sus disposiciones. Un examen de-
conjunto nos dice, sin embargo, que nuestra ley es buena.
No pueden las leyes sociales pretender alcanzar una per
fecci�n absoluta; pero puede adjetiv�rselas de buenas.
cuando, en cantidad y en calidad, realizan las funci�n
ben�fica que ha constituido el prop�sito de su sanci�n.
Tal es lo que ocurre con nuestra ley.
Estudiado en sus detalles y a la luz de una ex�gesis

rigurosa, cada uno de sus art�culos puede dar margen a
una cr�tica. Pero tal procedimiento cr�tico, encari�ado
con el an�lisis de las minucias, no se aviene con las fi
nalidades y prop�sitos de una ley que, asentada en am
plias bases se mueve hacia dilatados horizontes. La afir-
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maci�n que antecede no excluye la percepci�n de un

error fundamental que radica en el sistema escogitado por
nuestra ley para hacer efectiva la indemnizaci�n a base

de renta y no de capital. Este sistema es su tal�n de

Aquiles, es su punto vulnerable en un grado tal que ame

naza derrumbar la ley entera. El remedio, empero, ha

sido propuesto ya por el Departamento Nacional del

Trabajo (1916), y se encuentra a estudio del parlamento.
Aceptarlo sin tardanza equivale a salvar una situaci�n

que cada vez se hace m�s cr�tica.
Fuera de este defecto fundamental, los restantes que

la ley presenta pueden continuar subsistiendo hasta que
las ense�anzas de la pr�ctica aconsejen una revisi�n ge
neral. La mayor parte de las leyes de esta naturaleza

han sufrido este proceso. Dictadas con pretensiones de

perfectibilidad ha sido menester retocarlas, ampliarlas,
extenderlas o modificarlas de acuerdo con los nuevos he

chos de la industria, las lecciones de la experimentaci�n
y la jurisprudencia sentada por los tribunales en la apli
caci�n e interpretaci�n de sus principios. Salvado el error
de fondo a que hemos hecho referencia, nuestra ley pue
de soportar hasta dentro de tres o cuatro a�os su con

textura actual poniendo a cargo de decretos o de resolu

ciones administrativas el remedio de sus otras deficien
cias. Como antecedente agreguemos el de que ninguna de

nuestras leyes obreras ha sido reformada. A pesar de sus

imperfecciones se ha vivido con ellas realizando una

obra altamente meritoria.

No queremos decir que el punto criticado ser�a el �ni

co que deba marcar una orientaci�n a la futura refor
ma. A nuestro juicio, cuando ella venga o se proponga,
ser� menester estudiar y tomar en consideraci�n las si

guientes : 1 .� extensi�n del riesgo a todas las industrias,
eliminando la limitaci�n actual ; 2.0 entrega de la indem

nizaci�n en forma de capital ; 3.0 eliminaci�n de la Caja
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de Garant�as; 4-� implantaci�n del seguro obligatorio; y
ro modificaci�n de las disposiciones sobre culpa grave.

Entretanto, como resultado pr�ctico, cabe dejar cons

tancia de que esta ley ha mejorado notablemente la con

dici�n de vida del obrero, poni�ndolo a cubierto de una

contingencia casi inevitable en su existencia: el accidente

del trabajo.



CAPITULO II

Accidentes del trabajo

El accidente en la evoluci�n de la industria.� Causas que lo

originan. � Clasificaci�n estad�stica de los accidentes. � Di
versas definiciones del accidente de trabajo.� La definici�n
de nuestra ley.� Definici�n de los reglamentos provincia
les. � Leyes de Per� y de Chile.� Obreros y empleados.
�� El factor tiempo. � El factor lugar. � Relaci�n entre el
accidente y el trabajo.� El caso fortuito y la fuerza ma

yor.� Resultados visibles.� Casos de duda. �� Tendencia

hacia la extensi�n del contenido de la definici�n.

El accidente en la evoluci�n de la industria.�

Antes de entrar al estudio de la definici�n legal del ac
cidente del trabajo, conviene citar algunas generalidades
que han de contribuir a la formaci�n amplia del concep
to. El accidente es, umversalmente, una consecuencia
fatal e inseparable del trabajo, como el naufragio es una

consecuencia de la navegaci�n. El accidente es, pues,
tan antiguo como el trabajo mismo y su evoluci�n sigue
un desarrollo paralelo al que corresponde a los cambios
de la industria. Es seguro que el mayor cambio en ma

teria de accidentes se ha producido en lo que respecta a

las causas que los originan. El hecho productor del ac

cidente no es el mismo, seguramente, en la primitiva in
dustria familiar que en la que abarca el per�odo de la
Edad Media en la que el trabajo aparece organizado
bajo la influencia de esas admirables asociaciones, cuya
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restauraci�n propician algunos. Cuando Segu�n crea la

caldera tubular (1827) mediante la cual la fuerza del

vapor es incorporada a la industria produciendo el per�o
do del maquinismo, tan f�rtil para las discusiones eco

n�micas y tan revolucionario en la industria del trans

porte (navegaci�n, ferrocarriles), el accidente del tra

bajo se produce por otras causas y en otro n�mero. Es

que cada hecho, en la industria, crea nuevos casos de

accidentes: la electricidad, la substituci�n del hierro por

el acero, etc.

Causas que lo originan.� Es la industria la que
determina el accidente del trabajo, pero esta causa ge
n�rica est� constituida globalmente por la concurrencia
de causas diversas. Diversos son, en efecto, los facto
res que concurren a producir el accidente. Tenemos,
desde luego, la m�quina o el �til de trabajo, imperfecta
en su construcci�n, sujeta a desgastes y variaciones.
Ella crea, sobre todo cuando la jornada es larga y el
descanso insuficiente, una adaptaci�n a su ritmo casi

completa. La rutina engendra el cansancio que, a su

vez, provoca el descuido al que sigue el accidente. El
factor psicol�gico ocupa, pues, un sitio de importancia
en esta materia. La deficiencia del aprendizaje, el tra
bajo nocturno, el alcohol, la insuficiencia del personal,
las deficiencias del local, el apremio en la labor, el es

p�ritu patronal de econom�a, la connaturalizaci�n l�gica
con el peligro, la falta de cumplimiento a los reglamen
tos, la culpa de terceros y aun las mismas fuerzas natu
rales, constituyen algunas de las muchas causas produc
toras de accidentes del trabajo. Hemos de ver luego, en
el cap�tulo relacionado con la prevenci�n, que algunas de
estas causas pueden ser eliminadas o aminoradas.

Clasificaci�n estad�stica de los accidentes.� A
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los efectos de la estad�stica, cada pa�s adopta una no

menclatura de causas. Nuestro Departamento Nacional
del Trabajo acepta 19 or�genes para los accidentes : mo

tores y generadores, trasmisiones y engranajes, m�quina
industrial, elevadores y guinches, calderas a vapor, co

rriente el�ctrica, explosivos, substancias inflamables, de

rrumbamientos y choques, ca�das de obreros de anda-

mios, operaciones ferroviarias, transporte por agua, los

dem�s transportes y veh�culos, cuidado de animales, he
rramientas manuales, intoxicaci�n, carga y descarga, cau
sas diversas, causas no conocidas. Las cifras as� obte
nidas se distribuyen luego dentro de la clasificaci�n in
dustrial correspondiente. Nuestra estad�stica distribuye
las industrias en diez grupos : alimenticia, del libro, trans
porte, comercios varios, construcci�n, metal�rgica, made
ra, vestido, cuero, varias. Nuestra estad�stica compren
de, adem�s, la clasificaci�n de los cuatro efectos fisiol�

gicos que el accidente puede producir: muerte, incapa
cidad permanente y total, incapacidad permanente y par
cial, incapacidad temporal. Se clasifica, adem�s, al ac

cidente, por lugar, d�a y hora.
Podr�amos llenar varias p�ginas con cifras altamente

interesantes. Por razones de brevedad remitimos al lec
tor a los anuarios que nuestro Departamento Nacional
del Trabajo publica.

Diversas definiciones del accidente de trabajo.�

Los p�rrafos que anteceden contribuyen a facilitar el

concepto del accidente del trabajo. Las dificultades se

inician con la tarea de convertir el concepto, en definici�n.
Cada autor, despu�s de criticar las anteriores, ensaya
una propia. Cada ley, cada proyecto de ley, tiene la su

ya. En el fondo, no difieren mayormente; pero el anhe

lo de una definici�n �nica no ha sido alcanzado.
En el proyecto de ley de los diputados Avellaneda y
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Roldan, defin�ase el accidente como toda lesi�n corporal
sufrida por el operario con ocasi�n o por consecuencia

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. En el pro

yecto de ley nacional del trabajo (1904) entend�anse por

tales los accidentes que los obreros, peones, jornaleros
o empleados sufriesen en el establecimiento, en las ope

raciones de la explotaci�n y, en general, por el hecho y

en ocasi�n del trabajo que ejecuten por cuenta de la

empresa, ya por hechos del propietario mismo, ya por el

de sus mandatarios, representantes, gerentes o cuidado

res, en el ejercicio de sus funciones. En el proyecto del

Departamento Nacional del Trabajo (1907) eran acci

dentes los que ocurr�an a operarios y empleados con

motivo y en el ejercicio de la ocupaci�n en que los em

plean. En el proyecto del diputado Escobar (1910) "se

considera accidente del trabajo todo infortunio que pro
duzca lesiones corporales o intelectuales, mediatas o in

mediatas, parciales o totales, por el hecho del trabajo o

en ocasi�n y consecuencia del mismo". Para no exten

der en demas�a este p�rrafo, digamos que se asientan
en los mismos principios generales las definiciones de los
proyectos de Palacios, Araya, Uni�n Industrial Argen
tina, etc. En las p�lizas de seguros que antes de la san

ci�n de la ley 9688 han circulado entre nosotros, exist�an
definiciones como �stas . . El accidente es "la acci�n ca

sual violenta que se produce independiente de la volun
tad del asegurado y por una fuerza mec�nica exterior"
o "todo hecho que por causa s�bita, violenta, exterior e

involuntaria en el ejercicio del trabajo dependiente de
la industria o empresa designada en la p�liza, produzca
una lesi�n corporal que sea la causa �nica de la muerte
o de la p�rdida absoluta o parcial de la capacidad parael trabajo".

definici�n de nuestra lEy. � Las definici�n
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que anteceden no tienen otro valor que el simplemente
ilustrativo. La Rep�blica Argentina tiene ahora la de
finici�n legal de accidente del trabajo. La encontramos

en la ley 9688 y en el decreto que la reglamenta. Esta
definici�n no exist�a en la ley 9085 que autorizaba al
P. E. a indemnizar a las v�ctimas de accidentes del tra

bajo cuando eran obreros del Estado. La definici�n de
la ley 9688 es una definici�n puramente legal, esto es,
define al accidente del trabajo desde el punto de vista
en que la ley se coloca a los efectos de la obligaci�n pa
tronal de indemnizarlos, de donde se sigue que la defi
nici�n legal del accidente es siempre m�s o menos res

trictiva de la definici�n t�cnica o cient�fica.
Nuestra ley (art. i.�) concept�a accidentes del trabajo

a los ocurridos a empleados y obreros durante el tiempo
de la prestaci�n de sus servicios, ya con motivo y en ejer
cicio de la ocupaci�n en que se los emplea o por caso

fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo. Impl�ci
tamente, encu�ntrase dentro de este art�culo la definici�n
del accidente de trabajo que encontramos, por otra par
te, en el art�culo 2� del decreto reglamentario al esta

blecer que se considera como tal "a todo hecho que en

la ejecuci�n del trabajo o en ocasi�n o por consecuencia
del mismo produzca lesiones corporales, mediatas o in

mediatas, aparentes o no aparentes, superficiales o pro
fundas. Se considera igualmente accidente del trabajo
� agrega� los hechos constituidos por caso fortuito o

por fuerza mayor inherente al trabajo que produzcan
las mismas lesiones". Tales son los t�rminos que en la

ley y en el decreto concurren a la definici�n del accidente.

Definici�n -de los reglamentos provinciales.� La
definici�n que antecede ha sido reproducida sin varia
ci�n en las reglamentaciones provinciales. La excepci�n
ha sido dada por la reglamentaci�n de la Provincia de
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Buenos Aires para quien, en general, es accidente de tra

bajo todo hecho resultado de una causa exterior inhe

rente al trabajo que al actuar sobre el cuerpo humano

en forma s�bita y violenta, anule, o disminuya la capa

cidad econ�mica de la v�ctima. Y trae como casos es

pecificados, los siguientes:
a) Una o varias lesiones de orden traum�tico: heri

das, contusi�n interna o externa, luxaci�n, entorsis, frac

tura, desgarramiento, mutilaci�n, o las alteraciones fun

cionales que fueren consecuencias del traumatismo; b)
Intoxicaciones agudas resultantes de gases o vapores o

polvos desprendidos bruscamente; c) Quemaduras o

cauterizaciones por la acci�n del calor o de alg�n l�quido
corrosivo ; d) Lesiones o perturbaciones funcionales cau

sadas por la electricidad, la luz, altas o bajas tempera
turas y que no revistan el car�cter de una enfermedad

profesional; e) Infecciones agudas producidas por la ab
sorci�n de alguna materia infecciosa con la cual el obre
ro ha sido puesto en contacto de improviso ; f) ~L,?l do
lencia adquirida por contagio a consecuencia directa y
exclusiva de actos del trabajo.

Leyes de Per� y de Chile.� La ley del Per� (20
de enero de 191 1) no define el accidente del trabajo, si
no en una forma indirecta cuando dice que el empre
sario es responsable por los accidentes que ocurren a
sus obreros y empleados en el hecho del trabajo o con
ocasi�n directa de �l. La ley de Chile ��ltima sancio
nada en el continente sud-americano� lo define como
"toda lesi�n corporal sufrida por el obrero o empleado
por el hecho o con ocasi�n directa del trabajo que ejecuta, proveniente de la acci�n repentina y violenta de una
causa externa a la v�ctima y que le hubiera producido in
capacidad para el trabajo".
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Obreros y empleados. � La definici�n de nuestra ley
puede ser materia de un extens�simo comentario. Tra
taremos de abreviarlo en lo posible.

Vemos, desde luego, que a los efectos de la definici�n

queda equiparado el obrero al empleado. La situaci�n
de uno y otro es, sin embargo, diversa. No hay trabajo
material en el que la actividad intelectual no intervenga
ni existe trabajo intelectual sin part�culas de material.
Como no existe exclusi�n hay que resolver la situaci�n
del asalariado seg�n que en su trabajo predomine el

ejercicio material sobre el intelectual o viceversa. En
el primer caso, estaremos en presencia de un obrero.
En el segundo, en presencia de un empleado. Esta equi
paraci�n del obrero al empleado se corrobora por la dis

posici�n contenida en el art�culo 4� del decreto regla
mentario cuando establece que "se consideran obreros
a todos los que trabajan habitualmente en empresas o

industrias como operarios o empleados por cuenta aje
na, con remuneraci�n o sin ella, a salario o a destajo,
en virtud de contrato verbal o escrito". En presencia
de t�rminos tan, claros no hay para qu� averiguar si el

accidentado �s obrero, empleado, t�cnico, capataz, ofi
cial o aprendiz, pues al respecto la ley no hace distin
ciones. Desde este punto de vista, nuestra ley es am

plia. Ella ha suprimido esa distinci�n, no siempre f�cil
de establecer, entre el obrero y el empleado.

El Factor tiempo. � Refi�rese nuestra definici�n al

tiempo de la prestaci�n del servicio. Para que exista ac

cidente del trabajo, �ste tiene que originarse dentro de

la jornada. Siguiendo a Sachet, que reproduce una sen

tencia de los tribunales de Francia, podemos decir que
el trabajo comienza cuando la autoridad del patr�n em

pieza y termina cuando esta autoridad cesa. La regla es,

pues, la de considerar como del trabajo todo accidente
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ocurrido entre esos dos momentos. La regla tiene, na

turalmente, sus excepciones.
La cuesti�n del tiempo se relaciona �ntimamente con

la cuesti�n del lugar. Si la jornada no ha comenzado;

el accidente no puede ocurrir. Si ella ha terminado, tam

poco. Pero pensamos que el criterio no debe ser abso

luto. Si antes de iniciar la jornada, en tanto que el obre

ro se encuentra en el vestiario cambi�ndose las ropas,

ocurre un accidente relacionado con el trabajo, enten

demos que debe ser considerado como cubierto por la ley.
Si terminada la labor el obrero permanece en su pues

to preparando la tarea del siguiente d�a, arreglando los

�tiles, limpiando las m�quinas, etc., caer� dentro del

mismo caso. Es que en uno y otro el obrero no ha ce

sado de estar bajo la autoridad del patr�n. Su libertad

es bien diversa de la que tendr� en la calle, una vez

traspasado el umbral de la f�brica.

El factor lugar.� Nuestra definici�n que habla del

tiempo no hace referencia al lugar. El lugar es, sin em

bargo, un factor concurrente a la caracterizaci�n del ac
cidente. Ocurrido en el lugar del trabajo todo accidente
debe, prima facie, considerarse accidente del trabajo. La
regla no es tan absoluta que no admita excepciones ni
tan restringida que no permita ampliaciones. El lugar
del trabajo no es toda la f�brica, en la amplitud de sus

instalaciones, servicios o dependencias. El lugar del tra
bajo, en cambio, se extiende a las dificultades o peligros
que el acceso a la f�brica presenta. El maquinista fe
rroviario s�lo est� en el lugar de su trabajo cuando se

encuentra en la locomotora. Pero si para llegar a ella
debe pasar por un cruce y le sobreviene un accidente o
le cae de un guinche un fardo, entendemos que el caso
es indemnizable. Para efectuar la estiva de un barco
anclado en medio del Riachuelo, el contratista toma una



CAPITULO III

Personas responsables

Qui�nes son responsables. � Responsabilidad del patr�n. � Res

ponsabilidad del Estado.� La ley 9085 frente a la ley 9688.
� Soluci�n en la pr�ctica. � Industrias comprendidas por
la ley. � F�bricas, talleres y establecimientos industriales. �

Industria.de la construcci�n. � Minas y canteras. � Trans

porte, carga y descarga. � Explosivos, materias inflamables,
electricidad.� Industria agr�cola. � Situaci�n de los obre
ros del campo. � Otros trabajos incluidos en la ley.� Enu
meraci�n de detalle del decreto reglamentario. � Regla
mentaciones provinciales.� La responsabilidad del contra

tista.� Responsabilidad de un tercero.� Responsabilidad so

bre la efectividad del pago.

Quienes son responsables.� Hemos determinado ya
lo que debe entenderse por accidente del trabajo y he
mos visto que la ley protege por igual a obreros y a em

pleados. Trataremos en este cap�tulo de determinar so

bre qui�nes pesa la ley, esto es, qui�nes son los respon
sables de las obligaciones que crea como consecuencia de
los derechos que consagra.

Responsabilidad del patr�n. � El art�culo i.� de la

ley nos dice que el responsable es el patr�n, sea persona
natural o sea persona jur�dica. El art�culo 6.� de la ley
nos dice que la responsabilidad del patr�n subsiste aun

que el obrero trabaje bajo la direcci�n de contratistas
de que aquel se valga para la explotaci�n de su indus-
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tria. Tenemos, pues, como principio general el de que

las responsabilidades de la ley pesan sobre el patr�n.
Pero �quii�n es el patr�n? En la mayor�a de los casos

la duda no ser� posible. El patr�n es el deudor del sa

lario, la parte con quien el obrero contrata sus servi

cios, la persona que ejercita la direcci�n y vigilancia
del personal, aquel que va a beneficiar de las ganancias
o va a cargar con las p�rdidas, el que est� a la cabeza

de la explotaci�n, dirigi�ndola en defensa de los inte
reses comprometidos. Es, como dice el art�culo 3.� del

reglamento, la persona que ejerce o explota, auxiliada
de otras personas, algunas de las empresas o industrias
a cuyo cargo la ley pone la obligaci�n del riesgo pro
fesional. As�, pues, resulta posible la existencia de una

relaci�n de trabajo sin que la persona que lo dirija pueda
ser considerada patr�n. Ocurre esto cuando el trabajo
no es industrial. Los presos de una c�rcel o los asila
dos en un hospicio ni tienen patr�n, a los efectos de la
indemnizaci�n del accidente ni realizan un trabajo in
dustrial. Esta regla que es general pero que en deter
minados casos puede admitir excepciones, se aplica igual
mente a los accidentes ocurridos en las escuelas de en
se�anza industrial. La exclusi�n del servicio dom�stico
de nuestra ley de accidentes responde a la misma cau
sa. El sirviente tiene un patr�n, pero no tiene un patr�n industrial.
En el accidente del trabajo, el responsable es siempreel patr�n actual. En la enfermedad profesional puedeexistir adem�s de la responsabilidad del patr�n actual

la de uno o vanos patrones anteriores.

Responsabilidad del Estado. - La ley nos dice fart1. ) que el patr�n puede ser una persona natural o unapersona jur�dica. El reglamento nos agrega (art T>)que el Estado, las provincias y las munt�palidades que
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dan equiparados al patr�n natural a los efectos de las

responsabilidades emergentes de la ley. No s�lo los equi
para sino que los despoja de algunos de sus privilegios.
As�, por ejemplo, para demandar a la Naci�n por una

indemnizaci�n debida por accidente del trabajo, no se

exige la previa autorizaci�n que ordena la ley 2952.
Al llegar a esta parte, menester es expresar la exis

tencia de una grave y debatida cuesti�n . � Cu�ndo de
be pagar el Estado o a cu�les de sus obreros debe pagar ?

El interrogante surge de la naturaleza de la base acep
tada por nuestra ley. Sabemos ya que ella se funda en

la teor�a del riesgo profesional que es, a su vez, la con

secuencia de la industria. Pero el Estado, en un buen
n�mero de casos, no ocupa obreros con fines de indus
tria. La responsabilidad de la ley 9688 no puede alcan
zarle para los accidentes en tales circunstancias ocurri
dos. As�, pues, eliminamos en primer t�rmino los acci
dentes ocurridos a individuos del ej�rcito o de la ar

mada, pensando en esto en desacuerdo total con Fern�n
dez de Castro, comentarista de la ley espa�ola que en

tiende que las v�ctimas del hundimiento del submarino
de guerra "Lutin" estaban comprendidas en la ley de ac

cidentes. Cuando la Naci�n mantiene un ej�rcito o una

flota de guerra no lo hace con fines industriales. No rea

liza una industria sino que cumple la funci�n pol�tica y
administrativa de proveer a la defensa nacional. Cuan
do para ese ej�rcito, en los arsenales, se fabrica armas

o municiones, tampoco se ejercita una operaci�n de em

presa o de industria. A nuestro juicio, esos obreros no

est�n dentro de la ley de accidentes. La situaci�n es di

versa, naturalmente, cuando el Estado obrando como

persona jur�dica, realiza funciones de industria o em

presa, explotando yacimientos de petr�leo, realizando el

transporte de cargas generales o mercader�as a flete en

sus navios o ejecutando servicios portuarios (carga, des-
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carga, eslingaje, etc. )por los que percibe una remune

raci�n pecuniaria. A nuestro juicio� y siempre a los

efectos del contenido de la ley de accidentes� no encon

tramos ninguna diferencia entre el obrero de un ferro

carril particular y el obrero de un ferrocarril del Estado,
el Central Norte, por ejemplo. Pero la diferencia existe
entre el obrero del Central Norte y el obrero del ferro
carril que, en Puerto Militar, tiene por �nico objeto ser

vir las necesidades b�licas de las bater�as emplazadas.
N�tese que esta exigencia del car�cter industrial se apli
ca no s�lo al Estado sino a las instituciones particula
res que en ninguno de sus aspectos presenta las carac

ter�sticas de empresa o industria.

La ley 9085 frente a la ley 9688. � � Cu�l ser�a en

tonces, la situaci�n del obrero accidentado en un taller
del Estado de la clase a que nos referimos? Quedar�
privado de toda indemnizaci�n por su infortunio? Pen
samos que no y encontramos en la ley 9085 (de 18 de
Junio de 1913) la soluci�n buscada. Esta ley fu� dic
tada a ra�z de un accidente m�ltiple o cat�strofe ocu
rrida en los talleres del Riachuelo, dependientes del Mi
nisterio de Obras P�blicas. Autoriz�base por ella a in
demnizar a esas v�ctimas con los fondos de rentas generales imputables a la misma y de acuerdo con una tari
fa fijada en la ley misma. Autoriz�base igualmente al
P- E. 'para proceder en igual forma en los casos de ac
cidente del trabajo que se produjeran en lo sucesivo en
reparticiones nacionales". Esta ley que se adelant� endos anos a la ley actual �est� en vigencia o ha sido de
rogada? El punto es dif�cil de resolver. Puede soste
nerse que est� en vigencia: i.<>, porque en la , .

no encontramos expresamente su derogaci�n- 2� Dor
que se particulariza con obreros del Estado; 3.�~'porcmeno fue una ley de emergencia, exclusivamente' Z12
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para la cat�strofe del Riachuelo sino tambi�n para los
casos de accidentes posteriores ; 4.0, porque es m�s be
neficiosa para los derechos habientes que la 9688 en

cuanto las indemnizaciones se entregan directamente, por
simple v�a administrativa y 5.0, porque si esta ley no

estuviese en vigencia, los obreros que no pertenecientes a

talleres del Estado con car�cter industrial, excluidos de
la ley 9688, no tendr�an indemnizaci�n. Se sostiene, sin

embargo, que est� derogada : 1 .�, porque es una ley an

terior a la 9688; 2.0, porque las indemnizaciones que fija
en los casos de inhabilitaci�n parcial permanente son in

feriores al criterio sentado por la ley 9688; y 3.0, por
que es una ley particular que debe ceder ante la ge
neralidad y universalidad de la de 191 5 que es de orden

p�blico y no hace excepciones. El solo hecho de plan
tear el problema indica la necesidad de dictar una ley ex

clusivamente destinada a los obreros del Estado, mejo
rando los montos de las indemnizaciones se�aladas en

la 9085 y asegur�ndoles asistencia m�dica y farmac�u
tica. No es equitativo, en efecto, que por no tratarse de
una empresa sujeta al riesgo industrial, el obrero de un

arsenal de guerra reciba una indemnizaci�n menor que
la que percibe el obrero de la industria particular.

Soluci�n en la pr�ctica. � Pr�cticamente, la cues

ti�n que hemos planteado no tiene raz�n de ser. Las de

pendencias del Estado no han hecho cuesti�n sobre el

r�gimen de una u otra ley y han ajustado sus procedi
mientos a la que lleva el n�mero 9688 dejando de lado
la anterior. Un informe del Procurador del Tesoro (Fe- .

brero de 1917) pasado al Ministerio del Interior con

motivo de la muerte por accidente del trabajo de un obre
ro de la Direcci�n de Correos y Tel�grafos que se ocu

paba en colocar cables en el r�o, sienta la doctrina de que
las reparticiones p�blicas del Estado se encuentran so-
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metidas al r�gimen de la ley 9688. Varias son las in

demnizaciones que el Estado ha abonado; pero no son

pocas las que ha dejado de abonar por falta de fondos

para hacerlo. El personal de polic�a y el de bomberos

sigue acogido a la llamada ley de amparo. Algunos ta

lleres del Estado han presentado a la aprobaci�n del De

partamento del Trabajo sus reglamentos internos. Otros,
han contratado seguros para sus obreros.

Industrias comprendidas por la ley.�Ex�gese, ade

m�s, para que un patr�n sea responsable, que se trate del

patr�n de una de las industrias especificadas en la ley.
No todas las industrias, en efecto, est�n sujetas a la jus
ta carga del riesgo industrial. La tendencia restrictiva
de las primeras leyes va cambi�ndose poco a poco. La
tendencia es comprender la universalidad de los acci
dentes, sea cual sea el campo en que se originen y sin
que a esta manifiesta tendencia escapen la agricultura
y la ganader�a. �Por qu�, en una empresa de transpor-
tes el patr�n ha de ser responsable de la muerte de uno

de sus obreros por una coz de un caballo y en igualdad
de circunstancias el estanciero de nuestras campa�as no

ha de tener responsabilidad? En una empresa de lim
pieza de vidrios, el patr�n responde de la muerte de uno
de sus peones, que cae de la escalera. Si la que realiza
la operaci�n es una sirvienta, la ley 9688 no ampara a
sus herederos.
Nuestra ley se aplica "�nicamente" art. 2.0) a un de

terminado pero bastante extenso n�mero de industrias
o empresas, debiendo entenderse estos vocablos en el
sentido t�cnico que la econom�a pol�tica les asigna. La
enumeraci�n que vamos a formular es "limitativa" pe
ro no exclusiva. El P. E. est� facultado, en efecto,
para aumentar esta enumeraci�n incluyendo otras industrias o empresas "similares" cuya peligrosidad hu-
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biese sido declarada por el Departamento Nacional del

Trabajo. N�tese bien que la facultad de extensi�n est�

restringida. El P. E. no puede incluir cualquier indus
tria. Tiene que ser una industria similar a las que la

ley menciona. Veamos cu�les son estas �ltimas.
No resulta tarea f�cil la de justificar la exclusi�n de

ciertas industrias de las que est�n sujetas al riesgo in

dustrial. En mayor o menor grado, todas las industrias
ofrecen peligro y aun las m�s inofensivas pueden origi
nar siniestros de graves cuando no de mortales conse

cuencias. A nuestro juicio, no existen razones que jus
tifiquen semejantes diferencias. Si el prop�sito que la

ley persigue es el de beneficiar o favorecer a las v�cti
mas del trabajo, las preferencias de unos obreros sobre

otros, en raz�n de la industria a que pertenecen, no tie
ne raz�n de ser. Parece, pues, que lo m�s conforme a

la equidad ser�a aceptar el principio de que "todas las
industrias o trabajos dan lugar a la responsabilidad del

patr�n" .

F�bricas, talleres y establecimientos industria

les.� En primera determinaci�n se refiere a las "f�

bricas, talleres y establecimientos industriales en gene
ral donde se emplea para el trabajo una fuerza distinta
a la del hombre". Este inciso abarca la llamada indus
tria manufacturera o de producci�n, caracterizalda por
el hecho de tomar a su servicio las materias primas, la
borarlas, trabajarlas y hacerlas sufrir una "transforma
ci�n" necesaria, a fin de que puedan satisfacer las infi
nitas y curiosas necesidades del hombre. La industria
manufacturera est� lejos de abarcar toda la universali
dad del trabajo ; pero constituye, en verdad, una de sus

formas m�s saliente y visible, sobre todo desde la apli
caci�n industrial y t�cnica de maravillosas fuerzas : el

vapor, el gas, la electricidad. Sabemos que en un lejano
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tiempo esta industria manufacturera fu� patriarcal o fa

miliar, aspecto que desaparece para dar lugar a la pe

que�a industria, caracterizada por el peque�o taller en

el que ya no s�lo trabaja la familia, sino tambi�n algu
nos extra�os a ella. Este taller, que aun subsiste, co

existe con la gran industria en que el trabajo, la pro
ducci�n y el capital figuran en gran escala . Y bien : to

das estas formas de-da industria manufacturera est�n

comprendidas en nuestra ley con una sola condici�n : la
de que se emplee, para el trabajo, una fuerza distinta
de la del hombre. El distingo de f�brica, taller, usina,
etc., no existe en nuestra ley que excluye al comercio
porque en �l no hay "transformaci�n" sino simples cam

bios de forma o de tama�o. Caracterizada la industria
moderna por el esp�ritu de "aglomeraci�n" pueden exis
tir y existen numerosas cuestiones para establecer don
de termina la industria fabril y donde comienza el comer
cio. No olvidemos, en efecto, que si el industrial es un

comerciante tambi�n el comerciante suele tener algo de
industrial.
En lo que respecta a la industria a domicilio, cono

cida tambi�n con la designaci�n de r�gimen de la f�
brica dispersa, ella est� excluida de nuestra ley La ra
z�n es f�cil de alcanzar. Los obreros que en ellas tra
bajan no est�n sometidos a la vigilancia patronal.

Industria de la construcci�n. - La segunda de las
mdustnas contempladas por nuestra ley, es la industriade la construcci�n. A ella se refiere (art. 2� inc 2*

S�dfH^ ^ :C"d�n' conservaci�n y" reparaci�n de edificios, v�as f�rreas, puertos, diques canales y trabajos an�logos". La industria de la cons ruc->on es ampl�sima y su campo de acci�n, vast�sima Per-enecen a ella en efecto, todas las industrias auxiliaredesde la que fabrica los ladrillos hasta la que *0rja e�
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hierro de los tirantes. Es por eso que, en determinadas

�pocas en que la construcci�n de edificios disminuye, la

paralizaci�n se extiende a numerosos talleres en los que
se preparan los materiales de que ella se sirve. La dife
rencia que existe entre la sencillez y simplicidad de los

antiguos edificios y la complejidad de los actuales, se

traduce en la necesidad de una diversidad de obreros
concurrentes : el pintor, el gasista, el electricista, el que
se ocupa de los ascensores, de las cloacas, de la calefac
ci�n o de los servicios sanitarios. Por eso es que en las

estad�sticas de nuestros accidentes del trabajo esta in

dustria figura con un elevado porcentaje de casos. Es

que sus ramificaciones son m�ltiples. La disposici�n que
antecede da lugar a numerosos incisos en el decreto re

glamentario .

Minas y canteras.� En tercer t�rmino, nuestra ley
comprende a los accidentes que ocurren en las minas y
en las canteras (art. 2, inc. 3.0) . La inclusi�n no puede
ser ni m�s justa ni m�s justificada, pues pocos trabajos
presentan m�s riesgo que el que realiza el obrero de las

industrias extractivas. No s�lo en las minas los acciden
tes individuales son de una extremada frecuencia sino

que las cat�strofes o accidentes colectivos adquieren pro

porciones no sobrepasadas en otros ramos de la indus

tria. La inclusi�n de las minas figura en todas las le

yes extranjeras y da lugar, por las particularidades y for

mas especiales que el trabajo presenta en ellas, a una

legislaci�n obrera especial que se cumple tambi�n por ins

pectores t�cnicos especiales. Cuando nuestra ley habla

de minas se refiere, sin distinci�n, a las dos primeras ca

tegor�as de las que el C�digo de Minas reconoce. Cuan

do habla de canteras se refiere a las de tercera categor�a,
esto es, a las producciones minerales de naturaleza p�
trea o terrosa y en general a todas las substancias que
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sirven para materiales de contracci�n y ornamento.

Hacemos esta salvedad porque en el decreto reglamen

tario (art. 7-�) se han omitido algunas clases o formas

de la industria minera, tal como nuestro C�digo de Mi

nas la define. Nuestra ley comprende no solo a los obre

ros que trabajan en el fondo sino tambi�n a los de la

superficie; pero no se extiende a los que se ocupan en

los trabajos secundarios o accesorios de las minas sin

perjuicio de que ellos est�n tambi�n comprendidos en

la ley pero no por raz�n de �ste sino de otros incisos.

Hagamos notar que muchas de las leyes espa�olas que

rigieron en la �poca de la Colonia conten�an sabias me

didas de protecci�n para el obrero minero. Nuestro C�-

digo de Minas indica algunas medidas destinadas a evi

tar accidentes del trabajo.

Transporte, carga y descarga. � Figuran, en cuar

to t�rmino, las empresas de transportes, carga y des

carga. Tambi�n en ellas las cifras de los siniestros re

sultan elevadas. Todas las leyes de accidentes incluyen
a esta industria que, en su sentido m�s amplio abarca

a toda clase de transporte, ya sea de mercader�as o de

personas, mediante el pago de un flete, porte, comisi�n

o pasaje. El transporte puede efectuarse por tierra o

por agua. En el primer caso est�n incluidos en �l (art.
7 del reglamento) los ferrocarriles, tranv�as, �mnibus y

coches, sean estos �ltimos con o sin motor. Nos parece
encontrar una omisi�n, tanto m�s notable cuanto que el

trabajo a que nos referimos� el del arriero� est� re

conocido por nuestro C�digo de Comercio y es t�pico de
nuestro pa�s. Una empresa de arreos no puede ser con

siderada como un trabajo de la industria ganadera por
que se refiere expresamente al transporte o arreo de los
animales desde el sitio de venta hasta el matadero, fri
gor�fico u otro lugar cualquiera. Es por eso que pensa-
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mos que los accidentes ocurridos a arrieros o reseros de

ben ser indemnizados. Hacemos notar que al discutirse
la ley qued� establecido que el car�cter de "empresa"
no es indispensable para que los obreros ocupados en el

transporte beneficien de los accidentes. As�, pues, una

tienda que tiene a su cargo la distribuci�n de mercade
r�as a sus clientes, responde de los accidentes sobreveni
dos a los obreros que en este servicio ocupa.
El transporte puede ser, como hemos dicho, por agua.

Apl�case entonces el inciso 4 del art�culo 7.0 del regla
mento, en el que evidentemente hay un error de redac
ci�n. Seg�n ese inciso resulta incluida en la ley "la na

vegaci�n con los barcos que vayan ordinariamente de un

punto a otro de la Rep�blica o con barcos que navegan
exclusivamente en r�os o aguas interiores y al mismo

tiempo vengan del extranjero siempre que el accidente
ocurra en aguas jurisdiccionales". Interpretado en la
forma en que ha debido ser escrito, resulta: i.� que todo
accidente del trabajo en la navegaci�n se paga cuando �l
ocurre en aguas interiores y 2.0 que tambi�n se paga
cuando se trata de un barco que ordinariamente navega
en aguas interiores, aunque salga de ellas. Lo que pa
rece que debe entenderse es que esta parte de la ley rige
s�lo para los navios de matr�cula nacional y no para los
de bandera extranjera. As�, por ejemplo, si estando en

el puerto de Buenos Aires o navegando en aguas argen
tinas ocurre un accidente a un marinero ingl�s inscripto
en el rol de la tripulaci�n de una barca inglesa, el caso
no se rije por la ley argentina de accidentes, sino por la

ley inglesa. Pensamos que el caso rije no s�lo cuando
el barco est� en aguas jurisdiccionales. Para pensar as�
tomamos en cuenta no s�lo los principios generales inhe
rentes a la navegaci�n mayor, sino tambi�n el art�culo
de nuestra ley seg�n el cual las indemnizaciones prove
nientes de accidentes en los cuales los derechos habien-
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tes no se encuentren en el pa�s en el momento de pro-,
ducirse, ingresan al fondo de garant�as. En este caso se

encontrar�an todos los marinos de buques extranjeros,
cuyas familias viven ordinariamente en los pa�ses de la
matr�cula o embarque.
Supongamos ahora que el barco tiene bandera argen

tina, que sale para Montevideo o Brasil y que en aguas
no argentinas ocurre a uno de sus tripulantes un acci
dente del trabajo. �Estar� obligado el armador a indem
nizarlo de acuerdo con la ley 9688? Pensamos que s�.
Cuando nuestra ley de accidentes en su art�culo 2� se

refiere a las empresas de transporte no hace distinci�n
entre navegaci�n de cabotaje y de ultramar. El art�culo
7� del reglamento que establece esta distinci�n, ha res

tringido, a nuestro juicio un derecho. El punto es, sin
embargo, dudoso. La navegaci�n, por la especialidad
del trabajo que origina, por las dificultades que toca, por
la legislaci�n especial a que el C�digo de Comercio la su

jeta y por la naturaleza t�pica de los accidentes del tra
bajo que puede originar por nieblas, naufragios, abor
dajes, etc., merece una ley aparte en la que todas estas
cuestiones queden resueltas.

Explosivos, materias inflamables, Electricidad.�
El quinto grupo de industrias abarcado por nuestra ley
es el que se refiere a la "fabricaci�n o uso de explosivos
o materias inflamables y de electricidad". Como vemos
en la transcripci�n literal, nuestra ley no habla de in
dustria o empresa. �Debemos entender que cualquiertrabajo de preparaci�n de explosivo cae dentro de la dis
posici�n de la ley? Por las razones antes dichas, pensamos que no. Repetimos, con Sachet, que es menester" laexistencia de una empresa o de una industria. <%a idea: sirve de fundamento a la nueva legislaci�n es la deque la reparaci�n de los accidente, del trabajo debe en-
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trar en los gastos generales y repartirse entre los objetos
fabricados con los gastos inherentes. El patr�n no hace
sino un adelanto al obrero, adelanto que recuperar� en

el. precio del producto". As�, pues, el accidente que ocu

rre en el laboratorio de una escuela, de un hospital o

de un instituto cient�fico, no est� cubierto por la ley 9688.
En compensaci�n de esta restricci�n, encontramos una

extensi�n. Refiri�ndose a estas materias inflamables o

explosivas, la ley no habla s�lo de la fabricaci�n sino
tambi�n del "uso". Hemos visto ya que, por regla ge
neral, el comercio est� excluido de la ley. Aqu� encon

tramos una excepci�n. El dependiente de un negocio de
venta de explosivos o inflamables est� cubierto por la

ley 9688 en cualquier accidente que le ocurra en el uso
de tales materias. As�, por ejemplo, el dependiente de
almac�n que vende alcohol o petr�leo, est� comprendi
do en la ley, como lo est�n comprendidos los empleados
de garages y dep�sitos de nafta por los accidentes que
esta substancia pueda originarles . Esta clase de acciden
tes es m�s frecuente de lo que suele pensarse.

Industria agr�cola. � Largo ha sido en todas partes
el proceso evolutivo seguido para incluir en las leyes de
accidentes a la industria agr�cola, por lo menos en al

gunas de sus formas. El fundamento jur�dico de una

tal exclusi�n no aparece como muy claro. Cierto es que
en la agricultura el maqumismo no aparece en gran ex

tensi�n pero no menos cierto es que aun cuando la agri
cultura se vale de un utilaje completamente primitivo �l
es capaz de originar accidentes. La hoz de los tiempos
b�blicos sigue siendo la hoz del siglo la electricidad ;

pero sigue, tambi�n, originando crueles heridas. Por

otra parte, no puede desconocerse el hecho de que en

la moderna cultura del suelo el maquinismo tiene un

lugar de importancia. El primitivo arado de reja se ha
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cambiado en una perfecta m�quina de discos m�ltiples

y a la fuerza del caballo ha reemplazado la de los ca

ballos de vapor. Las mismas materias explosivas tie

nen ahora en la agricultura una aplicaci�n creciente. La

ley del menor esfuerzo� que es el alma de la econo

m�a pol�tica � tiene su aplicaci�n en la explotaci�n rural.

Nuestra lev, a imitaci�n de la mayor parte de las

leyes vigentes, es restrictiva en lo que a la agricultura
respecta. As� (art. 2, inc. 6.�) corresponde a las in

dustrias forestal y agr�cola tan s�lo para las personas

ocupadas: i.�, en el transporte y 2.�, en el servicio de

motores inanimados. Pero, esta restricci�n de concepto
no debe tomarse como absoluta. Si en la agricultura se

hace uso de explosivos o de inflamables, los accidentes

ser�n indemnizados no porque sean accidentes ocurridos

en la agricultura, sino en virtud de lo dispuesto en el

inciso 4.0 del art. 2� de la ley. Si en el establecimiento

agr�cola existe taller de reparaci�n o fabricaci�n de im

plementos agr�colas, los accidentes ser�n igualmente in-

demnizables. Si en la chacra existe una cremer�a mec�

nica, se aplicar� el mismo principie. En cuanto a la in
dustria forestal, pensamos que el accidente t�pico exclu�-
do es el que se produce al derribar a hachazos un �rbol.
Cuando con posterioridad ese �rbol es aserrado, esto

es. cuando se realiza una operaci�n industrial que tiene
por objeto transformar el tronco en tablones, la respon
sabilidad patronal no puede ser discutida. Mucho me

nos en las f�bricas de tanino o extracto de quebracho
que funcionan en pleno bosque.

Si interpretamos gramaticalmente la frase "tan s�lo
para las personas ocupadas en el servicio de motores
inanimados" convendremos en que la mayor parte de los
accidentes ocurridos en la maquinaria agr�cola est�n ex
cluidos de indemnizaci�n. Una m�quina agr�cola, en
efecto, se compone de dos partes perfectamente repara-
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bles : el motor, que acciona y la m�quina que trabaja ac

cionada o movida por ese motor. La ley francesa obliga
a indemnizar los accidentes ocasionados por el empleo
de una m�quina agr�cola movida por un motor inanima
do. La ley argentina excluye a la m�quina. S�lo se re

fiere a los obreros en servicio del motor. Las p�lizas de

seguros de las compa��as particulares tienen, sin em

bargo, un alcance m�s amplio. Ellas protegen en los ac

cidentes que puedan ocurrirles a todos los peones de las
cuadrillas que ocasionalmente se forman en la �poca de
la trilla, trabajen en el motor o trabajen en la trilladora.
En cuanto a la ganader�a, ella no aparece para nada

en nuestra ley . Como lo hizo notar el Dr . Zeballos en

la discusi�n parlamentaria, el gaucho est� excluido de
sus beneficios. El domador inutilizado para el resto de
su vida o el cuereador que adquiere el carbunclo por in

termedio del cuero que manipulea no tienen derecho a

indemnizaci�n. Nuestra ganader�a tiene hoy, sin em

bargo, un verdadero aspecto de industria, un indiscuti
ble car�cter de empresa. El estanciero no busca, con la
cr�a de animales, satisfacer sus propias necesidades o

las de la peonada de la estancia. Cr�a con el prop�sito
de alcanzar un lucro o ganancia en la venta de esos ani
males. Es, pues, un verdadero empresario.

Situaci�n de los obreros de campo. � Resulta, en

consecuencia de lo expuesto, que la mayor parte de los
obreros del campo quedan excluidos de los beneficios de
la ley 9688. En los fundamentos con que el Instituto de
Reformas de Espa�a acompa�aba su proyecto de mo

dificaciones a la ley (30 de Enero de 1900), se leen estas

palabras que pueden ser aplicadas al caso nuestro: "La
exclusi�n de los jornaleros del campo significa una con

tradicci�n de la ley; pues si se dict� en beneficio de los

asalariados, �c�mo justificar la preterici�n de los m�s
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necesitados de protecci�n, que son, al mismo tiempo, el

mayor n�mero de los obreros espa�oles? Semejante omi

si�n, falta de toda l�gica, s�lo tiene explicaci�n en el

ego�smo patronal; explicaci�n que daba Chamberlain en

1897, con relaci�n a la ley inglesa, tambi�n defectuosa

en ese extremo, a la C�mara de los Comunes, diciendo:
"No somos l�gicos, es cierto; pero no lo somos adrede.

Se trata de una ley nueva, que aun siendo universal-

mente aceptada, puede ser, sin embargo, defectuosa. Si
al aplicarla resultase que lo era, habr� que retroceder.

Y esto no podr� hacerse sin gran esfuerzo, por lo mis

mo que s�lo alcanza a la menor parte de los obreros;
en cambio, si se aplicase a todos, por funesta que fuese

su aplicaci�n, la dificultad ser�a mucho mayor. Conti

nuemos, pues, siendo inconsecuentes".
Nuestro pa�s se desinteresa demasiado respecto de

esta categor�a de trabajadores. En materia de protecci�n
legal est�n a la altura de los obreros que trabajan a do
micilio o de los que pertenecen al servicio dom�stico,
esto es, carecen de todo beneficio. Ai parlamento han si
do presentados, sin embargo, proyectos en el sentido de

mejorar su situaci�n. Uno de ellos (reglamentaci�n del
trabajo en los obrajes del Alto Paran�) fu� presentado
por el Poder Ejecutivo.

Otros trabajos inclu�dos en la ley.� En �ltimo
t�rmino (art. 2.0, inciso 7.0) la ley reconoce como indem
nizares los "trabajos de colocaci�n, reparaciones o des

monte^ de instalaciones telegr�ficas, telef�nicas o para
rrayos". Empl�ase aqu� por vez primera la palabra "tra
bajo": pero, a nuestro juicio, ello no importa una mo
dificaci�n capaz de crear dudas. Entendemos que "tra
bajo" aparece como subordinado a "empresa o industria".
As�, pues, si un vecino llama a un electricista para queproceda a la colocaci�n de un pararrayo, ese vecino no es
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responsable del accidente, pues aun cuando el accidente
ha ocurrido en ejercicio de un "trabajo" previsto por la

ley, el vecino no es industrial o empresario. Lo que el
art�culo quiere decir es que el obrero de una empresa de

pararrayos tiene derecho a que su patr�n le indemnice
del accidente.

Enumeraci�n de detalles del decreto reglamen

tario.� Estos siete incisos dan lugar a 60 en el decreto

reglamentario. Tenemos, pues, 60 formas o grupos de
formas de actividades industriales en las que, los acci
dentes del trabajo que se originen, est�n cubiertos por
la ley 9688. Las dificultades de clasificaci�n de un ne

gocio, pueden ser m�ltiples. Un negocio tiene, por lo

dem�s, distintas secciones, sujetas a distintas contingen
cias. Para calificar el negocio, la patente es un medio

pero no el �nico. Lo mejor es ver cu�l en la clase; de

trabajo que realmente realizaba el accidentado cuando le
ocurri� el siniestro.
En el decreto reglamentario tenemos incluidas a las si

guientes industrias :

El servicio de barcas de paseo ; La industria de la pes
ca ejercida en r�os o aguas interiores o jurisdiccionales ;
La industria de construcci�n y desguarne de buques ; La
industria de aparejos de buques ; Los trabajos de salva
mento de buques y de sus cargamentos ; La explotaci�n
de diques para buques ; El servicio de exclusas y puentes
movibles ; Los trabajos ejecutados en las empresas de
caminos de hierro, tranv�as, �mnibus, coches y equita
ci�n ; Los trabajos de los contratistas de carga, descar

ga, apilamiento, medida, transportes o almacenajes de
mercader�as ; Las industrias o empresas de construcci�n,
conservaci�n, reparaci�n, y demolici�n de edificios, aper
tura o destrucci�n de caminos, v�as f�rreas ode tranv�as,
canales, exclusas, puertos, docks, puentes, diques u otras
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instalaciones hidr�ulicas ; Los trabajos de buzo ; Los tra

bajos de colocacii�n, reparaci�n, reedificaci�n o desmon

te de alcantarillas, tuber�as, conductores el�ctricos o pa

rarrayos; Los trabajos de desmonte, cimentaci�n, colo
caci�n de estacas, dragado, sondajes, y horadamiento de

pozos; La industria de la turba; Los trabajos de mine
r�a y de extracci�n de mineral de hierro, de arena o de

guijarros ; Los trabajos de explotaci�n de canteras de

piedra; Los trabajos de explotaci�n de diamantes y otras

piedras preciosas ; La industria de pintura y vidrier�a ;
La de tapicer�a y moblaje; La de estucado; Las empre
sas de lavado de vidrios, limpieza de edificios y de tra

bajo en las fachadas con sus anexos; Las empresas de
limpieza de chimeneas; La explotaci�n de f�bricas de
gas; Los trabajos de extracci�n o de utilizaci�n de me

tales, de piedra, de madera, de corcho y de junco; Los
trabajos de obtenci�n o utilizaci�n de paja, cuando se

efect�e por empresas que empleen motores; Los traba
jos de fabricaci�n u obtenci�n de vidrio, cacharrer�a, cal,
cepillos, objetos de cuero, de caucho o de papel, de ob
jetos de cart�n, de lino, cuerdas, velas o jab�n; La in
dustria de cester�a ; La de curtido ; La de zapater�a cuan
do se ejerce en empresas que emplean m�quinas al efec
to; Los trabajos ejecutadso por los fabricantes de piedras, baldosas o tejas ; Los trabajos ejecutados por los
fabricantes de cemento armado ; La industria de la im
prenta y de la encuademaci�n; La salinera; La farmacia
y los trabajos ejecutados por los fabricantes de productos qu�micos; Los trabajos ejecutados en los laboratorios
para investigaciones cient�ficas o t�cnicas con fines industriales ; La explotaci�n de mataderos, la industria de

eslTT I '"I trabaJ�S reaHzad�S P�r los deanes de productos derivados de la carne ; Los trabajos efectuados por los fabricantes de conservas alimenticias ode extractos de fruta; La industria de desecaci�n Sa
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laz�n del pescado ; La de fabricaci�n de cerveza y vi

nagre; Los trabajos ejecutados por los destiladores de

l�quidos fermentados y la fabricaci�n de ginebra y li
cores ; La industria de las maltas ; La industria ejerci
tada por los fabricantes de aguas minerales ; Los traba

jos realizados por los fabricantes de jarabe de caf� o

achicoria ; La industria de los fabricantes de manteca

que emplean aparatos centr�fugos para el ejercicio de la

misma ; La fusi�n de grasa ; La destilaci�n de aceites, la
cas y barnices ; La de los fabricantes de lacre ; La de

empaquetado de levadura ; La de picado de tabaco ; El

apartado de trapos ; La acci�n de encender los faroles ;

Los trabajos de los bomberos; Los trabajos de limpieza
de caminos, calles, plazas, pozos, alcantarillas o excu

sados ; los trabajos de recolecci�n de cenizas o inmun

dicias, y la industria de la fabricaci�n de abonos ; Ins

talaciones telegr�fica, telef�nicas y el�ctricas de todas
clases ; Industrias forestal y agr�colas, tan s�lo para las

personas ocupadas en el servicio de motores inanimados

y en el transporte ; Las dem�s industrias que con poste
rioridad incorpore el Poder Ejecutivo a este reglamento.

Reglamentaciones provinciales.� Las reglamenta
ciones provinciales no modifican mayormente la n�mina

que antecede. La Provincia de Buenos Aires (Mayo 14
de 1917) comprend�a en diez y seis grupos las indus
trias responsables de accidentes . Son las siguientes :

i.� De edificaci�n y de construcci�n en general y sus

industrias derivadas, conexas y similares, trabajos de
excavaci�n y perforaci�n ; 2.0 De extracci�n de materias
minerales y explotaci�n de salinas ; 3.0 Textiles y sus de
rivadas ; 4.0 Los trabajos manuales e industriales de cue

ros y pieles ; 5.0 Industrias de la madera en general, del

mimbre, paja, sus an�logos y derivados ; 6.� Metalurgia,
comprendiendo las distintas elaboraciones de los meta-
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les ; 7.0 Industrias de las piedras y de las tierras, del vi

drio y cer�micas ; 8.� Fabricaci�n y obtenci�n de pro
ductos qu�micos, particularmente de materias explosivas
e inflamables ; 9.0 Relacionadas con la alimentaci�n, a

saber: a) molinos y dem�s industrias relativas a la ela
boraci�n de los cereales; b) frigor�ficos, mataderos, car
nicer�as y otras relativas a la elaboraci�n y conservaci�n
de productos animales; c) refiner�as en general; d) des

tiler�as, cervecer�as y otras f�bricas de bebidas en gene
ral ; c) manufactura del tabaco; /) la pesca en r�os o

lagunas de jurisdicci�n provincial ; io.� Transportes por
tierra y por agua, excepto la conducci�n de pasajeros a

tracci�n a sangre; trabajos de carga, descarga y an�lo
gos; n.� Producci�n y transmisi�n de energ�a, y traba
jos en que se empleen altas o bajas temperaturas; 12.0
Industria forestal y agr�cola, tan s�lo para las personas
al servicio de motores inanimados o en el transporte;
13.0 Fabricaci�n de papel e industrias gr�ficas; 14.0 Em
presas privadas o servicios p�blicos de alumbrado, lim
pieza, sanitarios, cloacas, aguas corrientes y contra in
cendios ; 15.0 Trabajos t�cnicos ejecutados en laborato
rios o talleres con fines cient�ficos, de ense�anza, comer

ciales, industriales o vinculados a la Administraci�n p�blica ; Y en general, las f�bricas, talleres v establecimien
tos industriales, sin limitaci�n alguna en cuanto al n�
mero de obreros, donde se emplee para el trabajo una
fuerza distinta a la del hombre, o se usen o manipulensubstancias t�xicas, explosivas e inflamables.

La responsabilidad del contratista. - Responsablede las consecuencias del accidente es tambi�n el contra
tista. Asi lo establece la ley en su art�culo 6.� que dice

"La responsabilidad del patr�n subsiste aunque el obrero trabaje bajo la direcci�n de contratistas de que aqu�l
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se valga para la explotaci�n de su industria. Sin embar

go, trat�ndose de explotaciones agr�colas o forestales, en

que s�lo se acepta la responsabilidad de los accidentes,
cuando se emplee maquinarias movidas por fuerza me

c�nica, el contratista que las use responde exclusiva y
directamente de los da�os ocasionados por las que sean

de su propiedad".
De la lectura del art�culo se desprende la existencia

de dos clases de contratistas : una, el contratista de las

industrias cuya responsabilidad se elimina para dar lu

gar a la del patr�n y otra, la responsabilidad del contra

tista en las explotaciones agr�colas o forestales, en que
la anterior situaci�n de responsabilidad se invierte. En
el proyecto de ley se hablaba de "contratistas o inter
mediarios". En la ley, la palabra "intermediario" ha

desaparecido. La dificultad de distinguir entre un pa
tr�n y un contratista aparece en muchos casos, pues el

contratista es un verdadero patr�n. As� lo entendi� la

Uni�n Industrial Argentina que en el Memorial presen
tado a la C�mara de Diputados (191 5) formulaba los si

guientes reparos :

"Como m�s adelante el art�culo s�lo except�a las ex

plotaciones agr�colas o forestales, es evidente que que
dan comprendidas todas las dem�s, incluso las enume

radas en el inciso i.� del art�culo 2.0 del proyecto, que
son especialmente las que pueden dar lugar a las obser
vaciones que formulo.
En efecto, las palabras "intermediarios" o "contratis

tas" adoptadas por el proyecto, parecen referirse a una

misma persona, pues el concepto de intermediario, tra

t�ndose de locaci�n de servicios, no tendr�a aplicaci�n,
desde que, establecida la relaci�n entre patr�n y obrero,
termina la del intermediario o aproximado, y aun cuan

do esa palabra se emplee en su acepci�n gen�rica de to

das las personas que frecuentemente se interponen en-
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tre obreros y patrones, en el texto de la ley est� de m�s,
puesto que al mismo tiempo se adopta la de contratista,
que es mucho m�s clara y precisa .

Hecha esta aclaraci�n, y partiendo del supuesto de

que la ley responsabiliza al patr�n aun existiendo un con

tratista o "subempresario" del trabajo, conviene precisar
los casos en que es posible hacer efectiva esa responsa
bilidad, por cuanto vuestra honorabilidad ignora las di
ferentes modalidades que en la pr�ctica adquieren las re

laciones entre el capital y el trabajo.
En efecto, el caso com�n y t�pico consiste en que la

doble relaci�n jur�dica y econ�mica no ofrece duda al

guna: el patr�n contrata al obrero y le abona tanto o

cuanto de salario. Pero hay casos en que, o existe re

laci�n econ�mica sin relaci�n jur�dica � el patr�n paga
al obrero que otro ha contratado� o no existe ninguna
relaci�n entre patr�n y obrero que otro ha contratado�
o no existe ninguna relaci�n entre patr�n y obreros. Tal
es el caso en que el patr�n contrata con un empresario
la realizaci�n de una obra por un tanto y el empresario
se encarga de abonar a los trabajadores. El patr�n, en
este caso, no tiene ning�n trato con obrero determinado,
desde que es otro empresario el que asume la responsa
bilidad del trabajo. No existe a su respecto una locaci�n
"opens" sino "operarum".
Estos subempresarios o contratistas trabajan en el mis

mo lugar o fuera del lugar donde la obra o la industria
se ejerce, y existen casos en que el material, en todo o
en parte, es por cuenta del contratista, y otros en quesolo se contrata el trabajo.
Cuando el contratista trabaja en la misma obra del

principal, o en la misma f�brica o taller, la cuesti�n noofrece tantas dificultades, pero �c�mo debe precedersecuando el contratista trabaja a la vez en obras distintaso trabaja en su casa para distintos patrones?
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Ejemplo del primer caso: Trat�ndose de construccio

nes, hay empresarios frentistas que toman el trabajo por
un tanto, y, suministren o no los materiales, se entienden
directamente con los obreros. Estos contratistas tienen
varias obras a la vez y cambian continuamente de una a

otra su personal.
�Cu�l es el patr�n que entonces est� obligado a indem

nizar en caso de accidentes?

Ejemplo del segundo caso : Un contratista de trabajo
tiene un taller fuera de la f�brica y se dedica a una es

pecialidad cualquiera, donde se emplea una fuerza dis
tinta de la del hombre . Los obreros que emplean para
verificar el trabajo que las f�bricas le encargan, �est�n
comprendidos en los t�rminos de la ley?
De ah� que no se desvirtuar�an los prop�sitos de �s

ta, estableciendo, por ejemplo, que en caso de mediar

contratista, la responsabilidad del patr�n subsiste cuan

do el trabajo se ejecuta en su f�brica, o en obras exclu

sivamente para �l, siendo en los dem�s casos responsa
bles quien contrata directamente el trabajo".
La interpretaci�n que antecede nos parece acertada.

El prop�sito de la ley no es el de perjudicar al patr�n
sino el de evitar que el obrero se perjudique y quede
sin cobrar la indemnizaci�n porque el patr�n simule la
existencia de un contratista materialmente irresponsa
ble . Conviene tener en cuenta, adem�s, que el obrero

que habitualmente trabaja s�lo no adquiere la calidad
de empresario por el hecho de la colaboraci�n acciden
tal de otros obreros .

Responsabilidad de un tercero. � Tenemos estable
cida la responsabilidad del patr�n y la del contratista.

La ley admite una tercera responsabilidad: la del terce

ro, pero no es �sta una responsabilidad que ha de juz
garse por los principios de la ley 9688, sino de acuerdo
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con los principios generales del C�digo Civil. Sabemos

que un accidente del trabajo puede reconocer diversas

causas: la culpa del patr�n, la imprudencia (que no es

culpa) del obrero o el hecho fortuito. Estas son, sin du

da, las causas generales. Pero, por excepci�n, el acci

dente puede ser provocado por un tercero. Justo es que
�l cargue con la responsabilidad emergente de su hecho.
Por terceros se entiende (art. 18) a los extra�os a la

explotaci�n industrial, quedando as� excluidos de tal ca

tegor�a el patr�n y sus obreros o empleados. Es, pre
cisamente, en virtud de la naturaleza y car�cter de este

tercero que no se le puede aplicar el alcance de la ley
9688. Ese tercero no es patr�n del obrero. En los m�s
de los casos, no ser� ni empresario ni industrial. Su res

ponsabilidad, en consecuencia, no puede basarse sino en

los principios del derecho com�n, tal como la ley de ac

cidentes lo indica.
El patr�n no queda exonerado del pago de la indem

nizaci�n correspondiente al accidente provocado por un

tercero, sino en el caso de que ese tercero sea un dere
cho habiente de la v�ctima y lo haya provocado inten-
cionalmente o por su culpa grave. Pero como un mis
mo accidente no puede dar lugar a dos indemnizaciones
completas � una del patr�n y otra del tercero respon
sable�se establece que la indemnizaci�n que se obten
ga del tercero exonera en su monto a la que corresponde
pagar al patr�n.

Responsabilidad sobre la efectividad del pago �

Existe, todav�a, otro responsable. Su responsabilidad no
deriva ni del hecho de ser industrial ni de la circunstan
cia de haber ocurrido el accidente a un obrero a su car
go. Su responsabilidad deriva de un hecho completamente ajeno al trabajo, como que tiene origen en la insolvencia del patr�n verdaderamente responsable Nos
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referimos a la Caja de Garant�a, cuya misi�n consiste
en abonar la indemnizaci�n cuando el patr�n no lo ha
ce. De ella nos ocuparemos extensamente en cap�tulo
aparte .



CAPITULO IV

Accidentes no indemnizables

Limitaci�n de excepciones. � Salario excedente de tres mil pe

sos. � Duraci�n de la incapacidad. � Otras causas de excep

ci�n. � Accidente provocado intencionalmente. � Culpa gra
ve. � Reglamentos de trabajo. � Causa elemental que puede
preverse. �� Orden o autorizaci�n superior. � La impruden
cia profesional.� Exclusividad de la causa. � Aviso al De

partamento Nacional del Trabajo.� Asistencia m�dica. �

Reglamentos provinciales. � Ejemplos de culpa grave. � La
culpa grave en Per� y Chile. � Resumen de la cuesti�n. �

Fuerza mayor extra�a al trabajo.� Accidente provocado
por un derecho-habiente. � S�ntesis de las excepciones .

Limitaci�n de Excepciones.� Los cap�tulos ante

riores no han instruido sobre lo que es un accidente del
trabajo y sobre quienes o sobre qu� clases de industrias
pesa la obligaci�n de indemnizar el da�o causado . La re- .

gla es que siendo el caso un accidente y trat�ndose de
una industria de las enumeradas como responsables, el
accidente sea indemnizado. Existen casos, sin embargo,
en que aun colocado el accidente dentro de tales t�rmi
nos, la obligaci�n de indemnizar no existe. Estos casos

constituyen una excepci�n. Como tales, son limitados y
no ser�a admisible ninguna otra que expresamente no
estuviese consignada en la ley. Aun cuando tienen el
mismo resultado -eximir de obligaci�n al patr�n� re
conocen diversas causas y se justifican por razones com
pletamente distintas. Les pasaremos revista.
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Salario excedente de tres mil pesos. � El monto

del salario ganado por el accidente es una causa de

exenci�n de responsabilidad patronal. La disposici�n del

art�culo 2.0 es terminante cuando establece que quedan
�nicamente incluidos en el r�gimen de la ley los obreros

o empleados cuyo salario anual no excede de tres mil

pesos. El art�culo 125 del decreto reglamentario repro
duce el mismo mandato, estableciendo que el patr�n no

responde, por la ley 9688, de los accidentes que sufran

sus obreros o empleados cuyo salario anual excede de

tres mil pesos. Esto no quiere decir, naturalmente, que
en los casos en que el salario excede de la suma indica

da el patr�n est� enteramente libre de toda indemniza

ci�n; pues siempre queda a los interesados, si es que a

ello hubiere lugar, el derecho de ejercitar sus acciones

ante la ley civil. De lo �nico que se excluye esta acci�n

es del r�gimen especial creado por la ley de accidentes.

Saber si el salario excede o no de tres mil pesos es una

simple cuesti�n de hecho. La ley y el decreto reglamen
tario contienen, como despu�s veremos, una serie de re

glas precisas para determinar exactamente el monto del

salario .

Este principio puede encontrar justificaci�n en alguna
de las razones que siguen. Desde luego, puede decirse

que la fijaci�n tarifada, como antes hemos dicho, es una

consecuencia del principio del riesgo profesional que
nuestra ley acepta. La fijaci�n de un monto m�ximo es,

a su vez, una exigencia de la tarifa. Adem�s de este m�

ximo, que tiene por objeto hacer conocer de la industria

anticipadamente los grav�menes que pueden sobre ella

pesar, tenemos en la ley misma la fijaci�n de otra suma

m�xima: la indemnizaci�n, en efecto, no puede en nin

g�n caso exceder de seis mil pesos (art. 8, inc. a).
Puede pensarse, tambi�n, que la exclusi�n de los be

neficios de la ley 9688 de los que perciben un alto salario
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responde a la suposici�n de que ellos, por su mejor si

tuaci�n econ�mica, se encuentran habilitados para pre

ver a las contingencias de un posible accidente tomando

un seguro individual con las reservas que se les supo
nen. Tres mil pesos anuales equivalen a un salario de

doscientos cincuenta pesos mensuales o a un jornal de

m�s de nueve pesos, diarios, cifras muy por encima de los
t�rminos medios del salario en la Rep�blica Argentina.
El promedio general para hombres, en la Capital Fede
ral, oscila alrededor �de cuatro pesos. Finalmente, esta

exclusi�n del salario m�ximo, puede responder a la fi

jaci�n de un salario m�nimo que la ley establece (art. n)
y que el decreto reglamentario fija en la suma de un peso
y medio (art. 5.0) .

Con todo, la exclusi�n a que nos referimos se presta
a una cr�tica que creemos justa. Par�cenos mucho m�s
encuadrado dentro del esp�ritu de la ley argentina el ar
t�culo de la ley francesa seg�n el cual el obrero cuyo sa

lario excede de 2.400 francos no beneficia de las dispo
siciones de la ley, sino hasta la concurrencia de esa suma,
pero con derecho, por el excedente, a una rebaja en la
indemnizaci�n. Por la ley argentina, la exclusi�n es ca

teg�rica y total. La ley chilena sigue el ejemplo de la
ley francesa cuando establece (art. 10) que el salario
o sueldo anual no se considerar� nunca mayor de dos
mil cuatrocientos pesos ni menor de seiscientos, aun tra
t�ndose de obreros o aprendices que no reciban ninguna
remuneraci�n ; y agregando que los beneficios de la leyaprovecha a los obreros o empleados que tengan una re
muneraci�n mayor s�lo hasta la concurrencia del m�
ximo fijado en el inciso anterior. Estos mismos princi
pios inspiran a la ley de Per� en la que se establece
art. 6) que la ley es aplicable a los obreros y empleados cuyo salario anual no exceda de 120 libras peruanas. Si el salario excede de dicha suma (art. 7) se apli
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cara el derecho com�n, pero pudiendo los obreros aco-

jerse a la ley de accidentes hasta la referida suma, "en

cuyo caso se entiende que hay renuncia impl�cita para
toda indemnizaci�n por da�os y perjuicios, conforme a

las reglas del derecho com�n".

Duraci�n de la incapacidad. � Si el elemento sa

lario da lugar a exclusi�n de obligaciones, el elemento

tiempo produce el mismo efecto. S�lo procede la indem
nizaci�n cuando la incapacidad para el trabajo origina
da por el accidente excede de seis d�as h�biles (art. 3.0) .

El establecimiento del comienzo del accidente y la fija
ci�n del momento en que la incapacidad cesa, son cues

tiones de hecho que encuentran su soluci�n dentro de

la ley. Esta relaci�n entre el derecho a percibir indem
nizaci�n y la duraci�n de la incapacidad, se encuentra

en toda la legislaci�n extranjera, aun cuando la exten

si�n del tiempo var�e : en Francia, 4 d�as ; en Italia, 6 ;

en Inglaterra, dos semanas. Para justificar este princi
pio suelen darse dos razones. Una de ellas se expresa
diciendo que el peque�o accidente es personal y no in

dustrial y que su carga debe ser soportada por el obrero

y no por la industria. La otra raz�n, que seguramente
es m�s atendible, responde al prop�sito de evitar simu

laciones o accidentes voluntariamente causados por la

v�ctima. Es un poco dif�cil suponer, sin embargo, que
un obrero que gana $ 4 por d�a intencionalmente pier
da un pie para recibir $ 2 . 000 de indemnizaci�n ; pero
no es tan dif�cil creer que un jornalero se produzca in

tencionalmente un peque�o tajo que le impida mover el

martillo por algunos d�as con el prop�sito de obte
ner un descanso y una indemnizaci�n. La simulaci�n

del accidente y su provocaci�n intencional, parecen ser

hechos m�s frecuentes en Europa. Entre nosotros, se

han constatado ya algunos casos, pero no muchos.
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El hecho de que no se considere accidente a aquel que
no exceda en sus consecuencias de seis d�as, no autori

za a descontar de la indemnizaci�n el importe de los

seis primeros d�as. Si la incapacidad s�lo ha durado cin
co d�as, no se paga nada. Si ha durado diez d�as, se pa

gan �ntegramente los diez d�as.

Otras causas de excepci�n. � Adem�s de estos ca

sos, encontramos reunidos en el art�culo 4.0 de la ley los
diversos motivos que un industrial puede alegar para exi
mirse del pago de indemnizaciones. Este art�culo 4.0,
que tiene sus concordantes en los art�culos 26" 130, 131,
132, 133 y 134 del decreto reglamentario, dio margen, en

nuestro parlamento, a una larga discusi�n. Se reco

mienda su lectura, como comentario preciso.
Analizado el art�culo gramaticalmente, resulta que el

patr�n est� exento de responsabilidad: i.�, cuando el ac
cidente es intencional; 2.0, cuando proviene exclusiva
mente de culpa grave de la v�ctima; y 3.0, cuando se

trata de un accidente intencional o por culpa grave pro
vocado por un derecho habiente de la v�ctima.

Accidente provocado intencionalmente.� Parece
innecesario detenerse a explicar la sobrada raz�n que
existe para no indemnizar un accidente intencionalmen
te provocado. En verdad, la disposici�n est� dem�s des
de que un hecho as� acaecido no es un accidente del tra
bajo, caracterizado siempre por lo imprevisto, lo fortui
to y la espontaneidad. La dificultad aparece en lo que
respecta a la prueba pues, como antes hemos visto ocu
rrido el accidente en las condiciones generales de la ley,la responsabilidad patronal se presume. Es de suponerque el obrero que deliberadamente se provoca un accidente con el �nico prop�sito de obtener una indemniza
ci�n, tomara las debidas precauciones para que el hecho
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aparezca como puramente casual. Es lo cierto, sin em

bargo, que en no pocos casos el accidente as� provocado
presentar� los aspectos de la culpa grave, en que la prue
ba es m�s factible. As�, por ejemplo, en una m�quina
cuyos engranajes se encuentran herm�ticamente cerra

dos, en determinadas circunstancias el obrero no podr�,
con ocasi�n de esos engranajes, originarse un accidente
sino intencionalmente . La prueba de la intenci�n del
obrero ser� siempre dif�cil ; pero la excepci�n de culpa
grave, en determinados casos, podr�a prosperar.
De la intenci�n en la provocaci�n de accidentes vol

veremos a ocuparnos al tratar de las indemnizaciones
debidas por incapacidades tempor�neas.

Culpa grave.� Tampoco existe responsabilidad pa
tronal cuando el accidente ocurre por culpa grave de la
v�ctima. En el proyecto presentado por la comisi�n de

legislaci�n de la C�mara de Diputados, la culpa grave,
como eximente, no exist�a. Fu� introducido despu�s de
un largo debate. El art�culo 4.0, en verdad, fu� el m�s
discutido de todos. La importancia de su contenido exi

g�a esa discusi�n. Se ha pretendido que la introducci�n
en la ley de accidentes de la culpa grave anula todos los
beneficios que ella acuerda a los obreros. Esto es una

pura exageraci�n. La pr�ctica de un a�o que lleva la

ley, nos permite decir que las discusiones patronales
versan, en mayor n�mero, sobre otras cuestiones. La po
sibilidad del peligro puede residir en el alcance que a la

culpa grave den los jueces. Habr�, pues, que aguardar
a que se forme una jurisprudencia que apenas si se ha
iniciado .

La distancia que media entre el accidente debido a

caso fortuito y el que se origina por imprudencia o des
cuido de la v�ctima es, en muchos casos, bien peque�a.
Es que, como dice Mr. Saleilles, la responsabilidad se
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grad�a por tintes insensibles, como el alba y el crep�scu
lo en el pasaje del d�a a la noche. Con frecuencia, el

accidente se debe a una peque�a negligencia. Connatu

ralizando con el medio, fatigado cerebral y corporal-
mente, debilitada la intensidad de su atenci�n por el

ruido y por lo mec�nico de su habitual trabajo, el obrero

comienza poco a poco a despreocuparse de los peque�os
cuidados y de las comunes precauciones. Precisamente

porque esa distancia es peque�a, imperceptible casi, es

que nuestra ley no exime de responsabilidad patronal
cuando el accidente se debe a simple imprudencia, a des

cuidos, a lo que llamar�amos puro atolondramiento o

"abombamiento" de la v�ctima. Si estos casos no hubie

sen sido contemplados por la ley, la ley estar�a de m�s,

porque ellos son las que con m�s altas cifras concurren

a la estad�stica de los accidentes.

Pero la culpa grave es mucho m�s que eso. Se apro
xima m�s al caso de accidente intencional que al de

simple descuido o "etourderie", como dicen los france

ses. No hay que exagerar y creer que s�lo es caso de

culpa grave el del obrero que en un taller de p�lvora en

ciende f�sforos ; pero tampoco hay que exagerar cre

yendo que todo descuido o imprudencia es culpa grave.
Entre uno y otro extremo existe un t�rmino medio en

el que, seguramente, se encuentra la verdad respecto del
alcance de esta culpa grave, culpa inexcusable del obre
ro, culpa de esas que, como vulgarmente se dice, no tie
nen ni admiten perd�n. El obrero debe cargar con sus

consecuencias, �ntegramente, seg�n nuestra ley.
Ella no define la culpa grave; pero el decreto regla

mentario, con un prop�sito plausible, ensaya una defi
nici�n (art. 131) que sin serlo precisamente contribuye
en mucho a aclarar un alcance que por la ley queda en
blanco. De este art�culo resulta que hay culpa grave:
i.�, cuando el obrero ha violado un reglamento interno
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de trabajo y 2.0, cuando el accidente se debe a una causa

que, por elemental, pudo y debi� evitar por los medios
a su alcance en el momento del suceso.

Reglamentos de trabajo.� Comencemos por los re

glamentos de trabajo. Ya sabemos lo que son. Las m�s
de las veces, ellos emanan directamente del patr�n, sin
consultar para nada la voluntad de sus operarios. Un
buen d�a aparecen pegados en la pared del taller y por
su lectura el obrero se entera de las obligaciones que le

competen, de la hora de entrada y de salida, de la forma

y d�as de pago, etc. Otras veces, toman origen en los

pliegos de condiciones con que se transan las huelgas.
El obrero vuelve al trabajo mediante ciertas estipulacio
nes que pasan a constituir los puntos vitales del regla
mento del taller. La excepci�n en estos reglamentos es

t� dada por nuestro gremio de tip�grafos que, perfecta
mente organizados discuten, preparan y confeccionan
con los representantes patronales el reglamento que du

rante un tiempo determinado ha de regir sus relaciones

rec�procas. Tenemos, adem�s, los reglamentos oficiales
puestos en pr�ctica por varias dependencias del Estado.
Y bien : cuando el accidente ocurre por infracci�n a

una disposici�n de este reglamento, el hecho puede ser

considerado como culpa grave.
La regla, naturalmente, no es absoluta. En primer

lugar, porque ser� siempre menester demostrar no s�
lo la existencia de la infracci�n sino el hecho del acci
dente como exclusiva o principalmente debido a la in
fracci�n. En segundo lugar, porque no todas las cl�u
sulas del reglamento interno tienen una importancia
igual. Cuando se dice "el obrero examinar� atentamen

te sus �tiles de trabajo", se dice algo vago. Cuando "se

prohibe al obrero reparar una m�quina estando en mo

vimiento", se establece algo concreto.
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Fuera de estas consideraciones, para que la infracci�n

sea inexcusable, menester es que esos reglamentos re-

unan ciertos requisitos. Es menester, desde luego, que

est�n aprobados por el Departamento Nacional del Tra

bajo, requisito para el cual no se necesita sino llenar

los tr�mites a que se refiere el art�culo 134. Es menes

ter, adem�s, que al ocurrir el accidente el reglamento
est� colocado en sitio visible. Estos requisitos son abso

lutos. No cumplidos, el reglamento carece de valor.

Los principales industriales de Buenos Aires han he

cho aprobar sus reglamentos.

Causa elemental que puede preverse.� Pasamos,
ahora, a la segunda parte del art�culo 131, esto es, al ac

cidente producido por una causa que, por elemental,
pudo y debi� evitar el obrero con los medios a su alcan
ce en el momento del suceso. La consideraci�n de este

caso es m�s dif�cil que la del reglamento. Es que entra

mos, otra vez, en el dominio de lo vago y de lo impre
ciso, a pesar de lo preciso y de lo concreto de los t�r
minos de la redacci�n.
La interpretaci�n gramatical del art�culo ya nos dice

algo. Desde luego, se refiere no a una causa compli
cada, de concepci�n m�s o menos dif�cil, sino a una cau

sa "elemental". No se quiere, pues, que el obrero entre
a prever consecuencias remotas o secundarias, sino que
prevea efectos inmediatos, que inevitablemente, fatal
mente, tienen que ocurrir. Se exige, adem�s, la posibi
lidad de que esa causa productora del siniestro haya po
dido y haya debido ser prevista, es decir, se exige en el
obrero la existencia de una cierta dosis de conocimien
tos t�cnicos. As�, pues, la culpa grave guarda una es
trecha relaci�n con el cargo desempe�ado por el acci
dentado. Las imprevisiones son menos excusables en el
capataz que en el oficial y en �ste que en el aprendiz
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Aquel es un conocedor de todos los peligros y contin

gencias de un trabajo y est� obligado a ser prudente.
Este �ltimo es un ignorante que reci�n empieza a ini

ciarse. Se le debe disculpar m�s que al primero.
Finalmente se indica que la causa elemental haya po

dido y debido ser evitada, pero no por cualquier medio

sino por los que el accidentado ten�a a su alcance en el

momento del suceso. Cuando el alba�il "debe" subir al

andamio y no existe sino una escalera rota, el accidente

que le sobrevenga no es de su culpa sino de quien no

puso a su alcance los medios necesarios y suficientes

para llenar sus obligaciones de trabajo. Cuando un obre

ro debe "aguantar" un peso excesivo, no es dif�cil pre
ver que las fuerzas pueden f laquearle. Pero el acci

dente que por la ca�da del peso le sobrevenga no es de

su culpa. Tambi�n el patr�n pudo prever que necesita

ba hacerlo ayudar con otros hombres.

Orden o autorizaci�n superior.� Lo que parece
evidente es que el decreto reglamento ha querido, por
medio de la adopci�n de una serie de disposiciones con

cretas, evitar que a la culpa grave se le de un ampl�simo
alcance. Es as� que, adem�s de las restricciones que aca

bamos de
*

mencionar, indica otras de importancia no

menor. As� (art. 132) no existe caso de culpa grave
cuando el obrero ha ejecutado el hecho generador del

accidente en virtud: i.�, de orden; 2.0, de autorizaci�n.
A su vez, esta orden o autorizaci�n puede emanar: i.�,
del patr�n; 2.0, de los directores del trabajo. El funda
mento de esta disposici�n se explica por s� mismo. El
orden interno de una f�brica reposa en el derecho de

mando del superior que es, a su vez, correlativo de la

obligaci�n de vigilancia. De hecho, el inferior carece de
la facultad de obedecer o de no obedecer. Justo es, en

tonces, que el cumplimiento de la orden de quien tiene
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facultad de darla� patr�n, director o capataz � no re

dunde en su perjuicio. Una orden improcedente ser�

siempre el origen de una imprudencia o falta patronal.

La imprudencia profesional.� Como antes hemos

visto, la continuidad del trabajo engendra en el obrero
h�bitos que terminan por serle perjudiciales como que
conspiran contra su seguridad. A la larga, la diaria ru

tina de la labor forma en el trabajador una segunda na

turaleza. Connaturalizado con el peligro que le rodea

y acecha, termina por adquirir mec�nicamente una se

gunda conciencia de seguridad casi absoluta. En los pri
meros d�as, el alba�il pone un cuidado m�ximo para ca

minar por las inseguras y estrechas tablas que forman
los andamios. Poco a poco, las precauciones van des
apareciendo. Ha ca�do dentro de lo que el art�culo 133
califica de imprudencia profesional, esto es, dentro de
una imprudencia derivada del ejercicio habitual del tra
bajo. Esta imprudencia no exime de responsabilidad pa
tronal. He aqu�, pues, en el art�culo citado una nueva

disposici�n que, agregada a las anteriores, conduce a res

tringir el alcance de la culpa grave.
En el proyecto de reforma a la ley espa�ola, se lee

una cl�usula concebida as� : "La imprudencia profesional
o sea la derivada del ejercicio habitual de cualquier tra
bajo, no exime al patrono de responsabilidad".
En los fundamentos se leen las siguientes palabras,

perfectamente aplicables a nuestra ley: "Aun cuando pa
rezca imposible se ha entendido abusivamente por fuer
za mayor extra�a al trabajo la imprudencia profesional,
no obstante ser �sta propia e inseparable de toda labor
v ser su concepto en un todo opuesto al de la fuerza ma
yor extra�a al trabajo, �nica excepci�n de la responsabilidad patronal, es por completo independiente del tra
bajo mismo y precisamente en esa separaci�n funda la
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ley la irresponsabilidad del patrono por los accidentes

que ocasione a sus operarios. Un terremoto, una inun

daci�n, un incendio son t�picamente los casos de fuerza

mayor. Y es justo reconocer que ninguna raz�n de equi
dad impone al patrono responder del da�o que esos su

cesos originen. La imprudencia profesional vive, por el

contrario, unida al trabajo que el obrero realiza. Es ha

bitual y forzosa a toda profesi�n u oficio ; no es con

secuencia de la voluntad del obrero sino efecto del h�

bito en la labor; nace del contacto diario y forzoso con

el peligro existente en el manejo de la maquinaria y en

el ejercicio de todo trabajo. Lejos de ser causa de ex

cepci�n de la responsabilidad del patrono, la impruden
cia profesional es el caso a que esa responsabilidad res

ponde. La ley de accidentes, fundada en el principio del

riesgo industrial, se ha promulgado, en efecto, para be

neficiar a los que le corren al poner su esfuerzo al ser
vicio de la industria y del lucro ajenos". Dif�cilmente

se podr�, en menor n�mero de palabras, caracterizar me
jor la imprudencia profesional. Los conceptos se apli
can a nuestra ley, en atenci�n a que el decreto que la

reglamenta contiene el mismo principio. Aun sin el de

creto, tal interpretaci�n hubiera sido correcta. Ella re

posa en los principios y los prop�sitos de toda ley de ac

cidentes .

Exclusividad de la causa.� Pero, hay otras restric

ciones. El inciso a) del art�culo 4.0 exige que para que
el accidente por culpa grave elimine la responsabilidad
patronal debe provenir "exclusivamente" de esa culpa
grave . As�, pues, el an�lisis de los m�ltiples hechos y
circunstancias que al accidente rodean deben determi
nar una s�ntesis de culpa grave de parte del obrero, ex

clusiva de cualquier otra consideraci�n, causa o deta
lle. Si junto a la culpa grave coexiste otra culpa cual-



J2 Accidentes del Trabajo

quiera� patronal u objetiva� la excepci�n de respon
sabilidad ser� improcedente.

Aviso al Departamento Nacional del Trabajo.�

Respecto de la culpa grave, el reglamento se�ala al lado

de las disposiciones de fondo una disposici�n de proce
dimiento que tiene gran importancia .

: Cuando el patr�n
concept�a que el accidente se debe a culpa grave de la
v�ctima (art. 26) debe manifestarlo por escrito al De

partamento Nacional del Trabajo. Se desea con esto

evitar que prospere una excepci�n creada "a posteriori",
al mismo tiempo que permite al Departamento Nacio
nal del Trabajo levantar una informaci�n y constatar

los hechos desde el primer momento. El reglamento no

establece el t�rmino dentro del cual debe hacerse ese

aviso, pero es l�gico suponer que tal comunicaci�n debe
efectuarse junto con el aviso de denuncia (art. 25) que
el patr�n est� obligado a efectuar dentro de las 24 horas
de producido el infortunio. �Podr� alegar el patr�n, en

juicio, la culpa grave del obrero cuando ella no ha sido
comunicada al Departamento ni previamente alegada en

el juicio administrativo que precede al judicial? Pensa
mos que s�. Para que esta defensa en juicio estuviese in
terdicta por raz�n de tal omisi�n, ello ha debido expre
samente constar en la ley o en el reglamento. Un;* y
otro guardan silencio al respecto y este silencio no pue
de interpretarse desfavorablemente para el industrial.
Es justo, sin embargo, que la omisi�n del aviso pese en
el �nimo del juez, porque esa omisi�n ha dificultado, en
el primer momento, la obtenci�n de un examen de he
chos que ha podido ser desfavorable para las ulteriores
pretensiones del patr�n.

Asistencia m�dica. -Entre la ley y el decreto, en la
parte que estudiamos, hallamos una contradicci�n. Por
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el art�culo 4.0 de la ley el patr�n queda exento de "to

da responsabilidad" cuando el accidente hubiese ocurrido

por culpa grave. El art�culo 26, confirmando este prin
cipio, indica cu�les son las obligaciones que pesan sobre

el patr�n cuando se trata de un accidente "sin causa le

gal excusable". El reglamento, sin embargo (art. 26)
parece que quiere hacer pesar sobre el industrial, a pe
sar del aviso de excepci�n de culpa grave, la obligaci�n
de la asistencia m�dica y del pago de medio jornal. De

cimos parece, porque la redacci�n no es suficientemente

clara .

El punto fu� extensamente discutido al tratarse la ley
en el debate parlamentario. Se dijo entonces que la no

responsabilidad era una excepci�n y que la ley legisla
para el caso general que es el de la responsabilidad emer

gente. Se agreg� que la culpa grave no es cosa que pue
da probarse en el acto, dejar al obrero accidentado sin

asistencia y sin medios. A estas razones, el miembro in

formante contest� en forma concreta : aquellas razones,

indudablemente, eran altruistas pero no encuadraban en

una verdadera regla de equidad y de justicia. Debemos

pensar, en consecuencia, que lo que se ha querido es que
el patr�n satisfaga, aun en caso de culpa grave, la asis

tencia m�dica inmediata, pero no los medios salarios.

Si satisfaciese �stos y el caso fuese despu�s considerado

judicialmente como de culpa grave, tiene perfecto de

recho a repetir esos medios jornales del obrero a quien
los hubiese entregado.
La asistencia m�dica inmediata y posterior es siempre

dada por las compa��as de seguro en Buenos Aires aun

que el caso sea de culpa grave. Es �sta una de las ra

zones que en el cap�tulo respectivo nos inducir� a abo

gar por la implantaci�n del seguro obligatorio.

Reglamentos provisionales. � En los reglamentos
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de provincia no encontramos mayores variaciones res

pecto del concepto de la culpa grave, con excepci�n del

decreto reglamentario de la de Buenos Aires (Mayo 14

de 1917) � Seg�n ese reglamento, para que exista la exi

mente de culpa grave, deben encontrarse reunidas las

tres condiciones que a continuaci�n se expresan: a) vo

luntad manifiesta de hacer o de no hacer: 6) conoci

miento v discernimiento comprobado del peligro que

pueda derivar de su hecho o de su omisi�n: c) ausencia

de excusa derivada de las condiciones en que se efec

tuara el trabajo, inclusive la forma de su remuneraci�n,
o alguna justificaci�n de orden recibida, de necesidad

o utilidad que salve o aten�e su responsabilidad.
En este reglamento, como en el nacional (Enero 14 de

1916) vemos una tendencia manifiesta a restringir el

concepto de la culpa grave y a reducir su campo de apli
caci�n por la exigencia de ciertas circunstancias o por la

reuni�n de determinados requisitos. Esta tendencia ad
ministrativa concuerda, por otra parte, con el esp�ritu
de proyectos de ley de accidentes del trabajo emanados
de nuestra administraci�n. As�, por ejemplo, fundando
el de 1907 preparado por el Departamento Nacional del
Trabajo dec�a el Dr. Matienzo en la exposici�n de mo

tivos : "No tomo en cuenta la simple culpa o negligencia
de la v�ctima, porque seg�n las estad�sticas e investiga
ciones practicadas en los principales pa�ses europeos, ese

factor no basta por s� solo para ocasionar la mayor�a de
los accidentes y es. adem�s, inevitable por razones psi
col�gicas y fisiol�gicas. Los obreros que no cometen ja
m�s imprudencias en los sitios peligrosos son personas
excepcionales. El h�bito del peligro aumenta la posibi
lidad de los descuidos y del exceso de confianza. El
patrono toma al obrero con estos defectos naturales y,
si bien tiene el derecho de exigirle que no cause de in
tento los accidentes a que est� expuesto, no puede p re-
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tender que modifique la imperfecci�n de la naturaleza
humana" .

Ejemplos de culpa grave.� Entendemos que en la

apreciaci�n de la culpa grave el juez es soberano y su

interpretaci�n, definitiva. El sentido de la ley, respecto
de la culpa grave, es bien diverso del que el C�digo Ci
vil le asigna. A nuestro juicio, las fuentes de interpreta
ci�n de este art�culo, son : 1 .� La legislaci�n positiva uni
versal sobre accidentes del trabajo ; 2.0, la opini�n y con

cepto de los tratadistas ; 3.0, la discusi�n parlamentaria
de nuestra ley ; 4.0, los proyectos anteriores ; y 5.0; el es
p�ritu del reglamento nacional y de los provinciales.
Respecto de la discusi�n parlamentaria, hemos dicho ya

algo. Creemos �til agregar, para ilustrar la materia,
cu�les fueron los ejemplos de casos de culpa grave ex

puestos al discutirse la ley. Las palabras que rigen en

las que constan esos ejemplos, pertenecen al diputado
Demarchi :
"Yo creo que s�lo debe resarcirse el da�o que sufran

los que trabajan, y excluir aquellos casos en que se pro
duce el accidente por imprudencia, o por no observar el
obrero las disposiciones que le prescriben en toda f�brica.

"Voy a citar un solo caso en apoyo de lo que digo :

Para arreglar un motor cualquiera, uno de aquellos mo

tores que funcionan con gran velocidad, se prescribe
que hay que esperar que �l detenga su marcha, prescrip
ci�n que da el inspector de la f�brica; y si el obrero ha
ce alguna reparaci�n en �l mientras est� funcionando y
se produce un accidente, hay en este caso una impru
dencia manifiesta por parte del mismo que resulta la v�c
tima. Por esto es que se previenen estos accidentes in
dic�ndose las reglas a que deben sujetarse los obreros en

el manejo de las m�quinas.
"Lo propio acontece en la alba�iler�a. Es claro, que
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si un obrero, para ir de un piso a otro procede como

un acr�bata, subiendo por los postes en lugar de hacerlo

por las escaleras, cometer� una infracci�n a las reglas
elementales de previsi�n, y en este caso, si ese obrero se

cae, �nicamente �l ser�a el culpable y la responsabilidad
no debe llegarle al patr�n.
"Hay que excluir aquellos casos en que una impruden

cia grand�sima de la v�ctima, que no observa las reglas
m�s elementales que deben tenerse en cuenta en el ma

nejo de los �tiles de trabajo, como los motores, cables
el�ctricos, etc�tera, determina el accidente. Y es bien
sabido que a este respecto se fijan letreros que indican
que no se deben tocar los dos conductores a la vez, por
que de hacerse se produce la muerte.

"Muchas veces los obreros se exponen al peligro por
su propia ignorancia, que los lleva a no observar las dis
posiciones relativas al manejo de aparatos y m�quinas,
pero el accidente tambi�n se produce debido a que el pa
tr�n o director de f�brica no ha tomado las medidas ne

cesarias para evitarlos.
"Todos los se�ores diputados saben perfectamente qu�

hay obreros competentes que manejan aparatos, como
cables el�ctricos, que deben manejarse con ciertas pre
cauciones .

"Pero si a pesar de existir esas instrucciones, los obre
ros no las observan y proceden contra esas prescripcio
nes reglamentarias, y se produce el accidente, no puedehacerse responsable al patr�n.
"Pero yo creo que se magnifica demasiado la cuesti�n,tal vez desde el punto de vista jur�dico. Bajo el puntode la indemnizaci�n, he declarado desde un principio, queel ideal era no necesitar averiguar qui�n es el culpable,smo que se trataba de contribuir a ayudar al obrero con

sign�ndolo claramente en una ley especial interpretandolas disposiciones del c�digo civil."
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No estamos conformes con que todos los ejemplos ci

tados en la transcripci�n que antecede deban ser consi
derados en el sentido de no crear la obligaci�n del pago
de la indemnizaci�n ; pero aun con esta salvedad, vale
la pena tener presente que la culpa grave debe tener un

car�cter extraordinario y un significado completamente
diverso del simple descuido o de la negligencia.

La culpa grave En Per� y Chile.� Los tres pa�ses
sudamericanos que han legislado sobre accidentes del

trabajo han aceptado el principio de la culpa grave. Co
nocemos ya las disposiciones al respecto de la ley argen
tina. Veamos ahora lo que dicen las de Chile y Per�.
La primera (art. i.�) se expresa as�: "except�anse los

accidentes debidos a fuerza mayor extra�a y sin relaci�n

alguna con el trabajo que el obrero o empleado ejecute
o producidos intencionalmente por �stos o provenientes
de un delito o culpa grave imputables a la v�ctima o a

un extra�o. En estos casos la prueba incumbe al pa
tr�n. Podr�n declarar como testigos los dem�s obreros

o empleados de la casa, no si�ndoles aplicables, en este

caso, la inhabilidad que establecen los arts. 4.0, 5.01 y 6.�

del art. 347 del C�digo de Procedimientos Civil, pu-
diendo el juez apreciar la prueba en conciencia". En
cuanto a la ley peruana, ella dice (art. 27) : "Si el ac

cidente proviniera de culpa inexcusable de la v�ctima, se

reducir� proporcionalmente la indemnizaci�n, seg�n pue
da resultar inferior a la renta cuya base fuese el salario
m�nimo determinado por el Poder Ejecutivo".
Como vemos, el criterio de la ley del Per� tiene casi

el alcance de una transacci�n entre los que aceptan la

responsabilidad patronal en los accidentes debidos a cul

pa grave y entre ios que la niega en absoluto. Una mo

ci�n semejante hecha en nuestro parlamento al discu
tirse esta parte de la ley, fu� rechazada. Son muy dig-
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�as de ser tenidas en consideraci�n las disposiciones so

bre el procedimiento que respecto de la prueba de la cul

pa grave consigna la ley chilena. Su deseo es que esta

prueba no est� sujeta a las reglas generales del derecho.
Por eso faculta al juez para obtenerla "a conciencia".
Sobre este particular guarda silencio la ley argentina.

Resumen de la cuesti�n.� Con la mayor claridad

que nos ha sido posible hemos tratado de desentra�ar el

significado que la culpa grave tiene en nuestra ley. No
estamos seguros de haber conseguido nuestro prop�sito,
en el espacio de breves l�neas. El asunto ocupa, en los
tratadistas de la materia, interminables p�ginas y, duran
te el debate parlamentario de nuestra ley, constituy� el
punto m�s y mejor debatido. En Francia, ocurri� otro
tanto. Desde el principio de la elaboraci�n de la ley las
opiniones se dividieron. Quer�an unos la inclusi�n y
otros la exclusi�n de la cl�usula de culpa grave. El texto
de la ley francesa no es definitivo ni en uno ni en otro
sentido. Es, en verdad, un texto de transacci�n: se re

duce la indemnizaci�n en una cantidad proporcional a la
intensidad de la culpa. Algo muy parecido a esto se pro
puso en nuestro parlamento, pero fu� rechazado. As�,
pues, cuando se alega culpa grave, por la ley argentina
el obrero recibe todo o nada, seg�n que la culpa grave
se pruebe o no. Entre "todo" o "nada" hab�a, ciertamen
te, lugar para indicar "algo". La frase de Dejace tiene
su raz�n de ser : "� Con qu� prop�sito el obrero ser� prudente y previsor si la ley le acuerda una indemnizaci�n
en todo caso?". Pero el argumento de Bodiker, es exac
to: el castigo debe ser proporcionado a la falta y es mu
cho castigo dejar en la miseria a los herederos de un
accidentado porque cometi� el hecho por culpa graveComo antes hemos dicho, la importancia definitiva dela clausula comentada derivar�, m�s que de otra cosa del
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alcance que los jueces quieran darle en los pleitos que

por ella se inicien. Hasta ahora, esas sentencias no se

han producido. No podremos, en consecuencia, ilustrar

el comentario con casos jur�dicos locales.
Al votarse la ley con el agregado de la eximente de

culpa grave que estudiamos, uno de los se�ores diputa
dos exclam� : "Est�n de parabienes los abogados" . Com

plet�base as� una frase anterior sobre el mismo particu
lar, seg�n la cual la introducci�n de este principio, con

vertir�a a la ley en un "semillero de pleitos". Exist�a,
pues, la idea, que despu�s ha sido repetida por comenta

ristas de nuestra ley, de que ella hab�a fracasado y que
todas sus concesiones y principios resultaban anulados.
La pr�ctica se ha encargado de demostrar todo lo con

trario. La eximente de culpa grave no se ha alegado si

no en casos muy contados, en una proporci�n que po
dr�amos llamar m�nima y casi siempre con alg�n funda

mento que justificaba la excepci�n dentro del concepto
legal. Resulta as�, que los art�culos que en la discusi�n

parlamentaria dieron margen a prolongado debate por

que en el sentir de los que hicieron la ley iban a dar

margen a grandes inconvenientes pr�cticos, no han sus

citado, en la aplicaci�n diaria de la ley, mayores tropie
zos o inconvenientes. En cambio, es la situaci�n inver

sa la que se ha producido. Art�culos important�simos
han pasado sin merecer una discusi�n o una aclaraci�n.

Ellos son los que est�n produciendo inconvenientes y

originando trabas y demoras. Las articulaciones mali

ciosas no han surgido por la culpa grave. Otros art�cu

los, pasados como desapercibidos, les han dado ocasi�n.

Las compa��as de seguro no han hecho mayores cues

tiones sobre la culpa grave. El hecho puede explicarse
teniendo en cuenta que, las m�s de las veces, los datos

que ellas poseen sobre la caracterizaci�n del accidente

son los que el patr�n les suministra. Cuando el acciden-
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te se ha originado por culpa grave, el part�n oculta los

detalles necesarios para establecerla ; y la compa��a, que
los ignora, no hace cuesti�n.

En cambio, cuando no hay seguro, el patr�n tiene me

nos amplitud de esp�ritu y se siente m�s inclinado a

pensar que el accidente se ha originado por culpa grave
del obrero. As�, pues, se constata que casi todos los ca

sos en los que la culpa grave, administrativa o judicial
mente han sido alegados, se refieren a obreros no ase

gurados .

Fuerza mayor extra�a al trabajo.� Tampoco res

ponde el patr�n (art. 4, inciso b) de los accidentes cau

sados por fuerza mayor extra�a al trabajo. Hemos vis
to ya, en el cap�tulo II no s�lo en qu� consiste la fuerza
mayor, sino tambi�n la divisi�n que de ella se hace� no

por todos admitida� en fuerza mayor inherente o ex

tra�a al trabajo. En los casos de fuerza mayor inherente
al trabajo la responsabilidad del patr�n est� expresamen
te reconocida (art. i.�) . En los casos de fuerza mayor
extra�a al trabajo la irresponsabilidad est� plenamente
excluida (art. 4.0) .

^Accidentes provocado por un derecho-habiente.�
El art�culo 4.0 contiene, en su parte final, una exclusi�n
que se explica por s� sola. La responsabilidad del patr�n
cesa con respecto a cualquiera de los derechos habientes
de la v�ctima que hubiera provocado voluntariamente el
accidente o que lo hubiera ocasionado por su culpa gra
ve. Analizaremos esta �ltima causa de exclusi�n de res
ponsabilidad al estudiar la acci�n contra terceros (art18) que la ley confiere al accidentado o a sus representantes con independencia de la acci�n emergente de la
ley 9688.
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S�ntesis de las Excepciones. � Haciendo ahora un

resumen de las eximentes que nuestra ley admite, dire
mos que un patr�n est� siempre obligado a pagar la in

demnizaci�n correspondiente, salvo los siguientes casos :

i.� Cuando la remuneraci�n anual del obrero o em

pleado afectado por el accidente excede de tres mil pe
sos moneda nacional.

2.0 Cuando el accidente origine una incapacidad que
desaparezca en el t�rmino de seis d�as h�biles.

3.0 Si el accidente ha sido provocado voluntariamente

por la v�ctima, es decir, en virtud de una acci�n u omi
si�n ejecutada con discernimiento, intenci�n y libertad.

4.0 Cuando el accidente se ha producido por culpa gra
ve de la v�ctima.

5.0 Si el accidente fu� provocado por alguno de los

derecho-habientes de la v�ctima, y solamente respecto de

quien provoc� el accidente.
6.� Si la causa del accidente ha sido una fuerza ma

yor extra�a al trabajo.

t



CAPITULO V

El salario

El salario como base de la indemnizaci�n. � Legislaci�n ex

tranjera. � Proyectos argentinos. � Definici�n de nuestra

ley. � Salario del aprendiz. � Contradicci�n entre la ley y

el reglamento. � Libros de sueldos y jornales.� Requisitos
con qu� deben ser llevados.� Salario anual y salario me

dio diario. � El descanso obligatorio en los sueldos men

suales. � Multas y descuentos en el salario. � Salario a

�destaj o. � Una ob j eci�n patronal.� Conclusi�n .

El salario como base de la indemnizaci�n.� En

nuestra ley de accidentes tiene el salario un rol de gran

importancia. Impone la ley al patr�n, ocurrido el acci

dente, dos clases de obligaciones. Una de ellas, que con

siste en procurar al accidentado asistencia m�dica y far

mac�utica, no presenta ninguna relaci�n con el salario.

La otra obligaci�n, que consiste en indemnizar el acci

dente o reparar pecuniariamente sus consecuencias, se

basa exclusivamente en �l. El salario es, en efecto, en

todo caso, el patr�n o medida que determina el monto
de la indemnizaci�n . En otros t�rminos : el monto de la

indemnizaci�n est� en raz�n directa con el monto del
salario. As�, pues, el salario obra como definidor no s�
lo de indemnizaciones, sino tambi�n de exclusiones. He
mos visto, en efecto, que cuando el obrero gana m�s de
$ 3.000 por a�o est� fuera de la esfera de acci�n de la

ley 9688. Expl�case entonces, dada la importancia del
asunto, que la ley se haya ocupado del salario en varios
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de sus art�culos, estableciendo un salario-base, cosa que
no es muy f�cil establecer. En el p�rrafo que sigue ve-

, remos, en efecto, que las legislaciones extranjeras han

llegado a esa base por medio de procedimientos que,

aunque parecidos, son diversos.

Legislaci�n extranjera.� La necesidad jur�dica de

llegar a una determinaci�n del salario como base de las

relaciones econ�micas del obrero� dec�a el Instituto de

Reformas Sociales proponiendo una modificaci�n a la

t ley espa�ola � y del patr�n en el momento de ocurrir

el accidente, exige que la ley, al modo como lo hacen
� las leyes alemanas, austr�acas, francesas, belga, italiana,

etc., fije las normas de acuerdo con las cuales debe ha

cerse el c�lculo de la indemnizaci�n. La ley alemana de

6 de Julio de 1884, considera como salario o sueldo-base

para fijar las indemnizaciones la ganancia del a�o de

trabajo representada, cuando no se compone de frac

ciones calculadas, por lo menos por semana, por tres

cientas veces el salario diario medio". Este es el sistema

que sigue la reglamentaci�n de la Provincia de Buenos

Aires (art. 30) en cuyo reglamento se lee que el sala

rio se determinar� dividiendo por 300 la remuneraci�n

que le correspondi� al obrero por el a�o inmediato al

accidente y agregando que si en el curso de ese a�o la
! v�ctima hubiere dejado de trabajar durante alg�n tiem

po por desocupaci�n involuntaria, enfermedad, paro o

1 huelga, deber�n computarse para el monto total de la

remuneraci�n que corresponda al a�o, los d�as que haya
dejado de trabajar, a raz�n del salario medio que resul
tara de los d�as que ha trabajado efectivamente. La ley

; chilena establece (art. 10) que la fijaci�n del salario
1 que en su totalidad o en parte no se perciba en dinero,
' corresponde al juez con arreglo a las circunstancias en

1 que se efect�e el trabajo, entendi�ndose por salario anual
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el que ganaba el obrero el d�a del accidente multiplicado
por 300 o el sueldo mensual del empleado, multiplicado
por 10. La ley peruana (art. 25) establece que para el

c�mputo de las indemnizaciones se entiende por salario

anual las sumas de los salarios que la v�ctima hubiese

ganado en la empresa durante los �ltimos 12 meses. Si
no hubiese trabajado sino parte de ese tiempo, el sala

rio anual es el producto que resulte de multiplicar por

300 el salario diario que la v�ctima ganaba en el momen

to del accidente, con exclusi�n de los salarios extraordi
narios y de primas por sobretiempo. En lo que respecta
a la fijaci�n del salario m�nimo, esta ley consigna el

principio diferencial que no trae la ley argentina. Como

sabemos, la nuestra fija el salario m�nimo de $ 1 . 50 para
toda la Rep�blica, sin tener en cuenta las visibles dife
renciaciones del salario, por razones de localidad. La ley
del Per� (art. 26) confiere al Poder Ejecutivo la fija
ci�n del m�nimo para las "distintas" regiones del pa�s.
Las leyes norteamericanas establecen, por regla general,
el principio del salario-base con arreglo al salario sema

nal; pero el comentarista de la nueva ley del Estado de
Nueva York hace notar que la costumbre tiende a fijar
como base el salario diario en vez del semanal. Algo
muy parecido puede decirse del h�bito que se va esta
bleciendo en la Capital Federal, sobre todo en el pago de
indemnizaciones correspondientes a incapacidades sim
plemente temporarias.
Volvemos ahora a la cita del Instituto de Reformas

Sociales. Agrega: "La ley austr�aca de 28 de Diciembre
de 1887, dispone que para el c�lculo de la pensi�n se

determine primero la remuneraci�n que el lesionado ha
recibido durante el a�o �ltimo de su estad�a en la explo
taci�n donde el accidente ha tenido lugar. Si el lesio
nado no hubiese estado en la explotaci�n durante ese
ano, se debe tomar como base para el c�lculo de la pen-
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si�n la remuneraci�n media que hayan recibido obreros
de la misma categor�a durante ese per�odo o en otras si
milares pr�ximas. Si a causa de su naturaleza la explo
taci�n s�lo trabaja cierta parte del a�o no se tomar� en

cuenta para el c�lculo del salario medio diario m�s que
el n�mero de d�as de trabajo en el per�odo de actividad.

Se considera remuneraci�n anual el producto del salario
medio diario multiplicado por 300. La ley francesa de

1898, considera salario-base la remuneraci�n efectiva del
obrero durante los doce meses que �ste ha estado al ser

vicio del patrono ; si no hubiese estado estos doce me

ses, la que correspondiese al tiempo que ha estado al ser

vicio, del patrono, aumentada con la remuneraci�n media

recibida por los obreros de la misma categor�a, hasta

completar los doce meses. En el caso de tratarse de tra

bajos no continuos, se calcula el salario anual, tanto s^

g�n la remuneraci�n recibida durante el per�odo de ac

tividad, como seg�n la ganancia del obrero durante el

resto del a�o".
No hay objeto en continuar, la rese�a respecto de la

forma en que las naciones han establecido el medio de

llegar al salario-base con arreglo al cual han de calcular

se las indemnizaciones. Nuestro prop�sito queda cumpli
do con esta enumeraci�n, que puede servir de introduc

ci�n al sistema fijado por la ley argentina.

Proyectos argentinos.� Nuestros proyectos anterio

res concurren a la fijaci�n del salario por diversos pro
cedimientos. Advi�rtese desde luego que en el primero
de ellos (Avellaneda y Roldan, 1898) no se define lo que

por salario debe entenderse, a pesar de que en las in

demnizaciones que fija se refiere siempre a un salario

medio y a un salario diario. En el segundo proyecto (ley
nacional del trabajo, 1904) ocurre todo lo contrario. En

�l se indicaban respeto de salarios, las siguientes reglas:
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a) El salario que sirve de base para la fijaci�n de las
indemnizaciones ser� el que corresponda a los obreros o

empleados en virtud del contrato, durante el a�o ante

rior al accidente y en la empresa o establecimiento en

que �l ha ocurrido; b) Para los obreros que hayan ser

vido menos de un a�o en la empresa, el salario ser� el

que efectivamente hubiesen percibido, aumentado con el
salario medio que se pague a los obreros de la misma ca

tegor�a durante el per�odo que falte para completar el

a�o; c) Cuando la naturaleza o h�bitos de la empresa
s�lo comporta un per�odo de trabajo menor que un a�o,
el c�lculo de la indemnizaci�n se opera sobre el jornal
hebdomadario medio percibido durante el tiempo de ac

tividad dentro del a�o que precedi� al accidente; d) En
ning�n caso el monto de las indemnizaciones a obreros
y empleados exceder� de la suma de $ 5.000 por a�o y
siempre que los c�lculos sobre la base de un total anual
de salarios diese una suma mayor, s�lo se tendr� en

cuenta, para fijar aqu�llas, el total que no d� excedente
sobre dicha cantidad. El proyecto de la Uni�n Industrial
Argentina (1907) toma como base la semana.

Es as� que dec�a (art. 14) que el salario que debe
servir de base para las indemnizaciones, ser� el salario
medio diario correspondiente al obrero o empleado, en

virtud del contrato, durante las cuatro semanas anterio
res al accidente. En el proyecto del Dr. Palacios (1907)
se^ reproducen, con algunas variaciones, los principios
m�s arriba transcriptos del provecto de 1904. En el del
Departamento Nacional del Trabajo (1907) se aceptanlos t�rminos del salario anual o diario en el mismo con

cepto en que la ley en vigencia los toma. Es en este pro
yecto que encontramos una disposici�n que, no figurando
para nada en la ley 9688 ha sido intercalada en su decre
to reglamentario y que, por esta raz�n, no es a nuestro
juicio obligatoria. Nos referimos al caso de un obrero
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que trabaja para dos o m�s patrones en distintas horas
o distintos d�as del a�o. Seg�n el proyecto del Dr. Ma-

tienzo se deb�a computar su salario como si todas sus

ganancias fuesen obtenidas en servicio del patr�n para

quien trabajaba cuando ocurri� el accidente.

Definici�n de nuestra ley.� En el art�culo 5.0 del

reglamento encontramos un concepto que se acerca a la

definici�n de salario, no consignada en la ley. "El sala
rio que servir� de base para la indemnizaci�n que la ley
acuerda, es la renumeraci�n que efectivamente haya re

cibido el obrero, en dinero o en otra forma, del patr�n
a cuyo servicio estaba cuando ocurri� el accidente". En
sus t�rminos generales concuerda esta definici�n con la

de nuestro C�digo Civil (art. 1657; seg�n la cual el

salario es el precio que se paga por la prestaci�n del ser

vicio. Como el salario no siempre se paga en dinero �n

tegramente, la definici�n acepta la ampliaci�n: "en di

nero o en otra forma". Esta ampliaci�n, reconocida por
todas las leyes similares, se justifica en nuestro pa�s m�s

que en ning�n otro. Nos falta, en efecto, una ley de pro
tecci�n del salario, frente a las numerosas y variadas

manifestaciones del "truck system", aun cuando existe

en la C�mara de Diputados, con despacho favorable de

la comisi�n de legislaci�n, un proyecto al respecto. (1).
Consecuente con este criterio se ha incorporado al re

glamento un art�culo (6.�) dando la regla general para
determinar el salario cuando una parte de �l es recibido

en forma de uso de habitaci�n o en otra forma cual

quiera. Son estas formas muy diversas. Los patrones
suelen determinar un sueldo fijo y, adem�s, dar casa,

(1) La discusi�n de este proyecto de ley sobre protecci�n al

salario comenz� en nuestra C. de D. D. en Mayo de 1917- L�

17 de Mayo, la referida C�mara lo aprob�, pas�ndolo al Senado.
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comida, luz o le�a a sus obreros. Todas estas bonifica
ciones acrecen al salario. Lo mismo puede decirse de
las primas o premios que se conceden por econom�a de

aceite, por exceder la producci�n diaria de una cantidad

fijada como l�mite, o por doble o mayor retribuci�n co

rrespondiente a trabajo en horas extras, trabajo noc

turno o d�as festivos. Todo esto entra dentro del t�rmi
no salario. Su apreciaci�n es una cuesti�n de libros o

una cuesti�n de hecho. As�, para saber el valor del uso
de habitaci�n "se computar� dicha remuneraci�n con

arreglo a su promedio de valor en la localidad". En
cuanto a las propinas, hay motivo para pensar que ellas
no deben considerarse como salario en raz�n de que
ellas no son dadas al obrero por el patr�n sino por el
cliente. La forma de salario que consiste en hacer par
ticipar al obrero en las ganancias de la empresa, no pue
de entre nosotros presentar dificultades porque tal for
ma no existe. As� lo manifest� en 1907 la Uni�n Indus
trial Argentina al Departamento Nacional del Trabajo.
Conocemos empresas que exigen a sus empleados for

mar parte de sociedades internas de socorros mutuos.
Como contribuci�n pecuniaria a ellas, les descuentan uno

o dos pesos mensuales. A los efectos de la ley de acci
dentes, esa diminuci�n no puede perjudicar al salario.
La suma restada es salario.

Salario del aprendiz.� La ley no ha olvidado la si
tuaci�n del aprendiz que no tiene salario o que s�lo lo
tiene muy peque�o. En este caso (art. 11) "la indem
nizaci�n se computar� con arreglo al salario m�s bajo
ganado por los operarios de la misma industria y ca
tegor�a en que trabaj� el aprendiz". Nada m�s justo.Por razones que derivan de un hecho universalmente
existente, un menor o una mujer, aun cuando realicen
el mismo trabajo de un adulto, reciben una indemniza-
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ci�n menor. Esta circunstancia no debe favorecer, lle

gado el caso, al industrial que se ver�a libre de toda in

demnizaci�n o pagar�a una indemnizaci�n �nfima al ac

cidentado. Si la ley no hubiese establecido esta previ
si�n, la muerte de un aprendiz que recibe $ 0.50 diario
se salvar�a con un pago de $ 500. Nuestro decreto re

glamentario, sin embargo, va un poco m�s all� de la ley,
no en su esp�ritu sino en su letra. Como hemos visto,
gramaticalmente, la ley no se refiere sino al caso del

aprendiz. El reglamento, sin embargo (art. 5.0) no se

refiere s�lo al aprendiz sino tambi�n al obrero y al ope
rario. En verdad, rar�simo ser� el caso en que estos �l
timos puedan beneficiar de esta disposici�n, pues el pro
medio general de los salarios es de $ 3.80 y s�lo en ca

sos excepcionales se han pagado a jornaleros $ 1.40. A

los que evidentemente beneficia esta disposici�n es a los

menores de 16 a�os que en la industria de la Capital Fe
deral ganan un promedio de $ 1 diario. Es evidente

que se les bonifica al comput�rseles sus salarios a ra

z�n de $ 1 . 50 . A t�tulo de curiosidad digamos que, ape
nas puesta en pr�ctica la ley, se inici� el primer dep�
sito con la muerte de un menor, ocurrida en un frigo
r�fico. Ganaba un peso y el dep�sito fu� hecho por la

suma de $ 1 . 500 .

Contradicci�n entre la ley y el reglamento.�

El art. 5.0 del reglamento contiene una disposici�n que
no se encuentra consignada en la ley. Manifiesta, en

efecto, que "cuando se trate de un obrero que trabaje
para dos o m�s patrones en distintas horas o distintos
d�as del a�o, se computar� su salario como si todas sus

ganancias hubieran sido obtenidas en servicio del patr�n
para quien trabaja en el momento del accidente". Cree
mos firmemente que esto es un error. Como hemos di
cho antes, la base de la indemnizaci�n es el salario que
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"efectivamente" paga el patr�n a su obrero pero no el

que otro patr�n pague o pueda pagar a ese mismo obre
ro. La disposici�n es, adem�s, injusta. Un patr�n paga
cuando beneficia del servicio de un obrero y en cuanto

de ese servicio beneficia. �Por qu� ha de pagar servi

cios hechos en beneficio de otro patr�n? Sostenemos que
en la ley 9688 no existe ning�n fundamento que auto

rice la inclusi�n de este art�culo en el reglamento, que
est�, adem�s, en contradicci�n con los restantes que indi
can la forma de obtener el salario anual, diario o medio.
Ya hemos visto cu�l es el origen de esta parte del de
creto .

Libros de sueldos y jornales.� Pueden ocurrir dis
cusiones respecto del monto efectivo del salario. La
controversia entre el patr�n y el obrero exige una prue
ba instrumental. En defensa de los derechos de los obre
ro � cuando tienen un salario mayor que el que el pa
tr�n denuncia � o en salvaguarda de los derechos del

patr�n � cuando el obrero se asigna un salario mayor
que el que realmente tiene� la ley no ha adoptado nin
guna disposici�n. Afortunadamente el reglamento salva
esta omisi�n en sus art�culos 8 y 9, disponiendo que to
do patr�n que ocupe m�s de cuatro obreros se encuen

tra obligado a llevar dos libros con el objeto de evitar
estas controversias a que hacemos referencia.
Es el primero de estos libros el que se designa con

el nombre de libro de n�nima de personal. En este li
bro no constan sino los datos personales del obrero: su

nombre, domicilio, edad, estado, nacionalidad y salario.
Aun cuando el art�culo no lo indica, por propia defi
nici�n enti�ndese que en el libro en cuesti�n debe se
�alarse las fechas de altas y bajas de cada obrero. La
utilidad de este libro es manifiesta. Llevado en forma
permitir�: 1.�, suministrar a la autoridad competente
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todos los datos personales del accidentado que deben

figurar en la denuncia del accidente, exigida por el art.

25 del reglamento ; 2�, indicar, en caso de muerte de la

v�ctima, los datos necesarios para conocer si tiene o no

herederos, facilitando as� al patr�n el dep�sito de la in
demnizaci�n a nombre de los sucesores o derecho-ha
bientes ; y 3.0, determinar, por la confrontaci�n de fechas,
si cuando el accidente ocurri� el obrero estaba o no al
servicio del patr�n.
El segundo libro, denominado de "sueldos y jornales",

contiene otras menciones y responde a otros prop�sitos.
En este libro se anotar�n diariamente, y en orden cro

nol�gico, en las casillas correspondientes, la asistencia
de los obreros o empleados ocupados en el estableci
miento o empresa y el salario correspondiente y ganado
en cada jornada de trabajo. Cuando el obrero no tra

baja a jornal o sueldo sino por pieza o a destajo se

expresar�n igualmente las liquidaciones correspondien
tes a cada jornada. F�cilmente se alcanza el objeto de
este segundo libro. Como hemos visto ya, el monto de
las indemnizaciones se regula por el salario efectivamen
te ganado por la v�ctima. Tiene este libro, pues, como

prop�sito, el de decirnos: i.�, el n�mero de d�as que real

mente el obrero ha trabajado y 2.0, el monto global del
salario que en tales d�as el obrero ha percibido. La di
visi�n de la �ltima cantidad por la primera nos dar�
el salario diario del accidentado, esto es, el patr�n o

base de la indemnizaci�n.

Requisitos con que deben ser llevados.� Dada la

importancia del libro de sueldos y jornales era de su

poner que el reglamento indicase algunas formalidades

respecto de la manera de llevarlo. Es as� que el art. 10

establece: i.�, que deber� ser llevado sin enmiendas ni

raspaduras de ninguna clase ; 2�, que deber� ser exhi-
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bido al inspector del trabajo cada vez que este lo exi

giere; y 3-�, que antes de su apertura, el Presidente del

Departamento Nacional del Trabajo lo rubricar�. Los
dos �ltimos requisitos se cumplen en forma satisfacto
ria. El inspector, en sus visitas habituales a las f�bricas
o talleres, solicita los libros y les pone, como constancia,
su firma. En el primer a�o de dictada la ley, mil libros
han sido rubricados por el presidente del Departamento
del Trabajo.
El valor probatorio de estos libros no puede ser ab

soluto, en primer lugar, porque la ley no lo establece
as�. Pero, no hay duda, de que los libros llevados en

forma crean a favor del patr�n una presunci�n de ver

dad que dif�cilmente ser� destruida y a favor del obre
ro una presunci�n m�s acentuada aun. Cuando el pa
tr�n manifiesta en juicio un salario y lo comprueba con

los libros, corresponder� al obrero probar lo contrario.
A la inversa, corresponder� al mismo patr�n y no al
obrero la prueba de que las constancias de sus propios
libros no dicen la verdad.
La importancia de estos libros aparece tambi�n cuan

do se trata del contrato de seguro. Para celebrarlo, las
compa��as aseguradoras toman en cuenta el riesgo pro
pio de la industria y el monto global de los salarios ase

gurados. La prima o primas se pagan en consideraci�n
de este �ltimo monto. Es por eso que las compa��as se
reservan el derecho de fiscalizar tales libros.

Salario anual y salario medio diario .
� Nuestra

ley acepta (art. n) dos clases de salarios o mejor di
cho adopta dos denominaciones para el salario. Es as�
que nos habla de salario anual y de salario diario.
El salario anual es el que ha percibido el obrero du

rante el a�o anterior al accidente del patrono a cuyo
cargo se encuentra. Es, pues, un salario global, que
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resulta de la suma de los salarios diarios (300 jor
nales por a�o, seg�n el sistema alem�n) o de la suma

de doce sueldos mensuales. El salario diario es el que
resulta de la divisi�n del salario anual por el n�mero
de d�as h�biles del a�o. No nos explicamos bien el ob

jeto que ha tenido la ley para definir (art. 11) el sa

lario anual desde que la base aceptada para las indem
nizaciones es la del salario diario medio. Este �ltimo

puede ser o no ser tomado con relaci�n a un a�o. Si
el obrero trabaja un a�o entero en el establecimiento
donde se produjo el accidente, habr� que dividir, como

antes hemos dicho, el monto de lo ganado en ese a�o por
el n�mero de d�as que trabaj� en ese a�o. Si no trabaj�
un a�o entero, s�lo se divide el salario percibido por el
n�mero de d�as trabajados. En aquellas industrias en que
el salario es constante y fijo, no hay ninguna dificultad.

El salario ganado por el obrero en el momento de ocu

rrir el accidente es el salario medio, base de la indem

nizaci�n .

El descanso obligatorio en los sueldos mensuales.
� Surge una cuesti�n cuando en vez de salario diario
el ajuste est� hecho por sueldo mensual. Un pe�n gana

por mes $ 60. �Diremos que su salario diario es �e $ 2?

Entendemos que no, pues ese obrero no realiza ni legal-
mente puede realizar en el mes sino 26 jornadas de tra

bajo. La ley de Descanso Dominical (4661) exige para
�l cuatro d�as de descanso al mes, en Domingo o fuera

de Domingo ; y el art�culo 2.0 del decreto de Julio 20

de 191 1, reglamentario de dicha ley, expresa claramente

que la prohibici�n del trabajo material por cuenta age-
na no implica la disminuci�n proporcional del salario

convenido en la parte correspondiente al per�odo de des

canso. As�, pues, cuando el obrero est� por mes y gana

$ 60 su salario diario para el c�mputo de la indemni-
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zaci�n no es de $ 2 sino de $ 2.50. Lo que hemos dicho

del descanso dominical o semanal debe extenderse a los

d�as patrios: 25 de Mayo y 9 de Julio en los que (ley
9105) el descanso es obligatorio.

Multas y descuentos en el salario. � El salario

puede tener algunas mermas. El sistema de las multas

tiende a desaparecer r�pidamente de la Capital Federal,
pero se mantiene a�n en algunas localidades de la Re

p�blica. �Debe disminuirse del monto de lo ganado por
el obrero el importe de las multas pagadas o debe con

siderarse el salario nominal, abstracci�n hecha de las mul
tas que efectivamente lo han disminuido? Como antes he
mos dicho, la Rep�blica Argentina no tiene a�n su ley
de defensa del salario, en la que el punto de las multas
debe ser tratado, fijando los hechos que pueden origi
narlas y las cifras m�ximas a que pueden alcanzar.
Pensamos, sin embargo que, autorizados o no, legales o

ilegales ellas no pueden disminuir el salario y que a

los efectos de su monto no deben tomarse en cuenta.

As�, si un obrero ha ganado en un mes $ 83 y por mul
tas se le descuentan $ 3, su salario conmutable a los
efectos de la indemnizaci�n ser� siempre $ 83 y no $ 80.
Creemos que lo mismo debe ocurrir cuando el des

cuento se destina a cajas de fondo de pensiones y jubi
laciones de ferroviarios. El salario del ferroviario, ser�.
el que le asigne la planilla, sin deducir el tanto por cien
to del descuento que debe ingresar a la caja.

Salario a destajo .� Cuando el salario no se fija
por hora, por d�a o por mes, sino que se establece por
pieza o a destajo, su apreciaci�n presenta dificultades
mayores. La ley guarda silencio a este respecto a�n cuan
do en la discusi�n parlamentaria la dificultad fu� puestade relieve. (Memorial de la Uni�n Industrial Argenti-

'
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na de Mayo 19 de 191 5, inserto en el diario de la C. de
D. D. de sep. 25 de 1916) . Para este caso tan dif�cil,
encontramos en el reglamento dos soluciones que, aunque
a primera vista pueden aparecer como contrarias no lo
son en realidad.
El art�culo 9.0 indica que en el libro de sueldos y jor

nales se inscribir� la asistencia diaria del obrero y el

importe de las liquidaciones del trabajo por pieza o a des

tajo que efectuase. Estos dos elementos nos dan el sa

lario medio pues bastar� dividir, por ejemplo en un mes

lo que el destajista ha ganado por el n�mero de jorna
das empleadas en hacer la obra que corresponda al

trabajo por el cual esa suma global le ha sido abonada.

El art�culo 6.� da otra soluci�n. "Si el servicio se con

trat� a destajo� dice� debe regularse el salario apre
ci�ndose prudencialmente el que por t�rmino medio co

rresponder�a a los obreros de condiciones semejante a las

de la v�ctima del accidente en iguales trabajos y en su

defecto en los que ofrezcan m�s analog�a". � Cu�l de

estos dos procedimientos es el .que debe seguirse, el del

art�culo 9.0 o el del art�culo 6.�? Pensamos que cada uno

de ellos responde a una situaci�n distinta. Cuando en

el trabajo a destajo se puede establecer el tiempo em

pleado para efectuarlo, se aplica el art. 9.0. Cuando el

tiempo no se puede establecer, se aplica el art. 6.�'. En
una f�brica de tejidos en la que la jornada obligatoria
de permanencia de los obreros es de 9 � 10 horas y en

la que el trabajo se paga por el n�mero de metros

hechos, si sabemos que en 30 d�as una tejedora ha ga

nado $ 90, sabemos tambi�n que su salario diario, base

de la indemnizaci�n, es de $ 3 . En este caso no hay para

que concurrir a la regla apreciativa del art. 6.�. Por

eso dec�amos que ambas reglas no son contradictorias.

Una objEcci�n patronal. � En el Memorial de la
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Uni�n Industrial Argentina a que hacemos referencia en

el p�rrafo que antecede, sedee lo siguiente con respecto
al asunto que estudiamos: "Otro de los puntos que sin
duda alguna suscitar�n dificultades en la pr�ctica, es la
base que adopta la ley para la fijaci�n de la indemni
zaci�n.

Seg�n el art�culo n del proyecto, debe entenderse por
salario anual el percibido por el obrero, durante al a�o
anterior al accidente, del patr�n a cuyo cargo se encuen

tra este �ltimo, y por salario diario el que resulta de la
divisi�n de d�as h�biles del a�o. Y el segundo apartado
agrega : "Si el operario no hubiese trabajado durante un

a�o entero, se calcular� el salario diario dividiendo la

ganancia del obrero durante el tiempo en que trabaj� por
el n�mero de d�as de trabajo efectivo realizado por la
v�ctima .

Ahora bien, entre nosotros el salario se abona en las
dos formas t�picas, es decir, a tiempo y a destajo. Cuan
do es a tiempo, es f�cil fijar el monto de la indemni
zaci�n; pero cuando es a destajo, �de qu� base se parte
para determinar el salario diario? El proyecto nada pre
cept�a al respecto.
Debo hacer presente a vuestra honorabilidad que en

estos casos, por otra parte muy comunes, no existe cons

tancia del tiempo en que se verifica un determinado tra

bajo, y por consiguiente, no estableci�ndose en la ley la
manera de determinarlo, surgir�n en la pr�ctica serias
dificultades para resolver las cuestiones que sobre este
punto se presenten".
Hemos visto ya en qu� forma deben solucionarse estas

cuestiones.

Conclusi�n .
� No debe extra�ar la extensi�n conque

en el presente cap�tulo hemos tratado todo lo que en la
ley y decreto reglamentario se refiere al salario, asun-
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to capital no s�lo en la econom�a pol�tica y social sino

en las leyes con que el Estado, a t�tulo de su poder de

tutela, lleva su protecci�n a las clases trabajadoras, in

clusive hasta obtener la modificaci�n de la ley de la

oferta y de la demanda por rnedio de la fijaci�n legal de
los salarios m�nimos, a la que hac�a referencia la Enc�
clica De Rerum Novarum. La extensi�n queda justi
ficada si se tiene en cuenta que, como hemos dicho al

principio de este cap�tulo, la ley de accidentes tiene co

mo objeto el de abonar indemnizaciones y estas se ba

san �nica y exclusivamente, en los montos del salario

ganado por la v�ctima ya sea en el instante mismo del

accidente (salario diario) ya sea en momentos muy pr�
ximos a ese d�a (salario semanal) o en momentos m�s

alejados del d�a del accidente (salario mensual o anual) .

Como el salario no es una cantidad fija e invariable se

trata de alcanzar, por medio de las diversas combinacio

nes a que hemos pasado revista, un car�cter de fijeza
que compendie su variabilidad.
En la indemnizaci�n de da�os y perjuicios a que nues

tro C�digo Civil da derecho, el salario est� lejos de ser,

como en la ley de accidentes un factor �nico y decisivo,
un patr�n excluyente en la determinaci�n de la medida

en que aquella suma debe ser fijada. La ley de acciden

tes no toma en cuenta ni el lucro cesante ni el da�o emer

gente. Ella substituye las numerosas dificultades que ta

les apreciaciones significan por el monto del salario y

convierte a este salario, a su vez, por medio de c�lculos

ingeniosos, en una tarifa destinada a evitar ulteriores

cuestiones .

Al proceder en esta forma nuestra ley sigue la orien

taci�n universal de las leyes de accidentes y renuncia a

determinar el valor econ�mico del obrero, criterio que no

se le puede criticar porque el hombre no es un bien ni

siquiera es susceptible de tener un valor como fuente
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productora de riqueza. Una doctrina inspirada en tales
orientaciones ser�a una doctrina esencialmente materia

lista, incompatible con la dignidad humana, que ve en

el hombre un ser inteligente y libre y no una cosa. Des
de este punto de vista, la nota de nuestro codificador al
art�culo 2346 del C�digo Civil donde se definen los bie

nes, es aplicable al estudio que realizamos. "Si, pues, los
derechos personales pueden venir a ser la causa o la
ocasi�n de un bien, ellos no constituyen por s� mismos
un bien in jure. Lo mismo se puede decir de las facul
tades del hombre, de su aptitud, de su inteligencia, de
su trabajo. Bajo una relaci�n econ�mica las facultades
del hombre constituyen, sin duda, la riqueza; mas, jur�
dicamente, ellas no hacen parte de sus bienes" . La in
demnizaci�n, producido el accidente, dar� origen a un

bien; y el monto de ese bien, como hemos visto, se de
terminar� por el salario.
En verdad, no habr�a otro medio de determinarlo.

Los ensayos que en Inglaterra, Estados Unidos y Ale
mania se han realizado para determinar el valor medio
del hombre a trav�s de pacientes y largas investigacio
nes, no han pasado de la categor�a de ensayos m�s o

menos ingeniosos. La f�rmula de Jones descansa en el
principio de considerar al obrero como un capital pro
ductor que se calcula tomando como base los salarios
que gana y los intereses que produce. As�, si un obrero
gana $ 2 por d�a, trabaja 300 d�as por a�o y el inter�s
del dinero fuese el 6 o|o, el valor del obrero como ca

pital productor ser�a igual a 2 multiplicado por 300 y
dividido todo por 0.06, o lo que es lo mismo, a $ 10.000.
En nuestra ley, la muerte de ese obrero no dar�a lugar
sino al pago de $ 2.000; pero, como veremos luego al
tratar del cap�tulo de las indemnizaciones, no entra en
los prop�sitos de nuestra ley "pagar" un capital des
truido sino "indemnizar" a la familia del obrero muer-
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to los perjuicios que la desaparici�n de �ste le acarrean.

Si, como dejamos establecido, es el salario el que fija
la medida de los montos de la indemnizaci�n, f�cil es

advertir la importancia que las medidas legales que so

bre el salario se dicten, debe ejercer en el campo de la

ley de accidentes.



CAPITULO VI

El seguro

Diversos sistemas.� Sistemas de Europa.� Sistema Latino-
Americano. �� Las leyes de Estados Unidos.� Sistema de

nuestra ley.� Discusi�n parlamentaria. � La experiencia.�
Eliminaci�n de la responsabilidad patronal. � Requisitos de

las compa��as de seguros. � Aprobaci�n de la p�liza. � P�
liza �nica. � Control de operaciones. � Asociaciones patro
nales mutuas. � Descuentos al obrero. � Estad�stica del se

guro.

Diversos sistemas. � Una ley de reparaci�n de los
accidentes del trabajo puede limitarse pura y exclusiva
mente a determinar la responsabilidad patronal o puede,
avanzando en el terreno de las mayores garant�as po
sitivas establecer, a cargo del patr�n, la obligaci�n de
precaverse contra la posibilidad del riesgo, poni�ndole a

cubierto de sus consecuencias . En el primer caso nos en

contramos en presencia del sistema del seguro faculta
tivo. En el segundo, frente del seguro obligatorio. El
seguro facultativo, comporta la m�s amplia libertad pa
tronal. Deja a cargo de la empresa el escogimiento y el
c�lculo de los arbitrios mediante los cuales, producido
el accidente, har� frente a la carga que el pago de la in
demnizaci�n pecuniaria y el suministro de la asistencia
m�dica y farmac�utica suponen. El seguro obligatorio
es todo lo contrario. Insp�rase en el prop�sito de tutela
efectiva que todas las leyes obreras reconocen como ba
se. No s�lo prevee la posibilidad del riesgo � previsi�n
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perfectamente justificada por las cifras de la estad�stica
� sino que prevee la imposibilidad del patr�n o de cier

tos patrones para hacer frente a las consecuencias que
el accidente provoca. Le obliga, entonces, a tomar an

ticipadamente un seguro que le ponga a cubierto de ta

les riesgos. Parece justo decir, sin embargo, que este

esp�ritu de previsi�n evidenciado por las leyes que acep
tan el sistema del seguro obligatorio se orienta m�s en

el sentido de garantir la situaci�n del obrero que la del

patr�n. Es evidente, sin embargo, que el seguro contra

los infortunios del trabajo conviene en la mayor�a de

los casos al patr�n, en la misma medida en que puede
convenir un seguro contra incendio a un comerciante o

un seguro contra granizo a un agricultor. La mejor de

mostraci�n de esta conveniencia reside en el progreso

que el seguro facultativo ha hecho entre nosotros.

Sistemas de Europa.� El sistema respecto del se

guro seguido por las leyes del mundo entero lejos de

ser �nico demuestra una diversidad de tipos dentro de

una misma tendencia. Comenzando por Europa nos en

contramos con los siguientes sistemas :

i.� Sistema de seguro obligatorio en determinadas ins

tituciones. Entran dentro de este grupo: Noruega, con

su Oficina de Seguro del Estado para todas las indus

trias, Suiza, con un fondo nacional para el seguro de ac

cidentes mantenido por la Confederaci�n, Luxemburgo,
Hungr�a y Austria estableciendo el seguro obligatorio en

asociaciones mutuas controladas por el Estado, lo mis

mo que Rusia, Alemania y Grecia. Unas veces estas

asociaciones se organizan de acuerdo con las necesida

des territoriales. Otras veces, se organizan prescindien
do de esta consideraci�n y teniendo en cuenta las ramas

de la industria. S�lo Alemania y Grecia figuran en el

�ltimo plan o sistema.
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2.� Sistema de seguro obligatorio pero, con posibili
dad de elegir la instituci�n. En este grupo queda in

cluida Italia, Holanda y Finlandia. Dentro de este gru

po est�n las leyes que establecen en libre competencia
una Caja del Estado frente a las compa��as particula
res o que no establecen ninguna Caja del Estado frente

a las instituciones comerciales. Italia tiene su Institu

ci�n Nacional de Seguro Industrial. Holanda, el Ban

co Real de Seguros.
3.0 Sistema de seguro voluntario. Entran en este gru

po las leyes de Suecia, Francia, B�lgica, Dinamarca,
Gran Breta�a y Espa�a.

Sistema Latino.� El sistema adoptado por la ley
chilena es exactamente igual al nuestro. Se admite en

ella el seguro facultativo ya sea en una asociaci�n mu

tua o en una sociedad "chilena" de seguros que re�na

ciertas condiciones de garant�a que la ley no especifica
y que deja a cargo del reglamento. El sistema de la ley
del Per� difiere del nuestro aun cuando acepta el prin
cipio del seguro facultativo. La novedad consiste en

que la misma ley dispone que el P. E. formar� una

compa��a de seguros garantiz�ndoles el inter�s del 8 o|o
anual sobre un capital de 20.000 libras quej se inver
tir� exclusivamente en asegurar contra accidentes del
trabajo. Esta compa��a oficial no podr� rehusar ning�n
seguro de los que soliciten los empresarios en favor de
sus obreros o �stos directamente. Se exonera del pago
de los impuestos y contribuciones locales, departamen
tales y municipales los actos de constituci�n y funcio
namiento de las compa��as de seguros contra accidentes,
los de las secciones de igual naturaleza en las compa��as
de seguros sobre otros riesgos y las p�lizas y todos los
documentos que ella otorguen. Respecto de la p�liza
hace menci�n de que ella no es endosable ni podr� darse
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en prenda ni ser materia de embargo ; pero ella produ
ce acci�n ejecutiva ya a favor de la v�ctima o de los in

teresados en las indemnizaciones, ya a favor del empre
sario que las hubiese cubierto directamente. A pesar de

todas estas disposiciones, la ley no exonera al patr�n
asegurado .

La Rep�blica Oriental del Uruguay no tiene una ley
de indemnizaci�n de los accidentes del trabajo, aun cuan

do tiene una ley sobre prevenci�n de accidentes, sancio
nada con fecha 15 de Julio de 19 14. Pero, en materia de

seguro de accidentes, se vale del Banco de Seguros del

.Estado, creado por ley de 27 de Diciembre de 191 1. Ese
Banco adquiri� las carteras de las compa��as particula
res que trabajaban en Montevideo bajo el mismo siste

ma de las compa��as argentinas. En Abril 8 de 1914, el

P. E. por intermedio del Ministerio de Hacienda dict�

un decreto, bas�ndose en la carta org�nica de la ley de

creaci�n del Banco de Seguros que autoriza el monopolio
oficial en esta clase de operaciones y prohibi�, en todo

el territorio uruguayo, "efectuar y tramitar en cualquier
forma operaciones de seguros sobre el riesgo de acci

dentes del trabajo, reput�ndose como sin valor y como

no existentes las p�lizas o contratos que a dicho riesgo
se refieran".
La ley de M�jico, o mejor dicho la que rige solamente

en la provincia o estado de Nueva Le�n (9 de Noviem

bre de 1906) no contiene ninguna disposici�n especial so

bre seguro. La de Venezuela (23 de Febrero de 1906)
se refiere �nicamente a los accidentes que puedan ocu

rrir en las minas y respecto al seguro nada dice.

Las Leyes de Estados Unidos.� Tienen los Estados

Unidos, como se sabe, una legislaci�n bastante completa
en materia de accidentes del trabajo aun cuando reina

entre sus leyes una diversidad bastante visible. En la



104 Accidentes del Trabajo

actualidad, son 24 las leyes que rigen y en lo que respec
ta al punto que estudiamos sus sistemas son distintos.
Diez leyes fueron dictadas en 191 1, siete de las cuales
se limitaban a establecer la obligaci�n patronal de in
demnizar el accidente en tanto que las tres restantes es

tablec�an un sistema de seguro. En 191 2, se dictaron

3 leyes de la primera clase y 1 de la segunda. A estas

�ltimas se agregaron 2 en 191 3. En Oreg�n, se sigue
el sistema argentino. En California, existe una caja de

seguro creada por el Estado y puesta bajo su control,
pero el seguro es voluntario. En Connecticut, el seguro
puede ser tomado en mutualidades patronales, lo mismo

que en Yowa. En Maryland, los patrones que tengan
m�s de 1 . 500 obreros a su servicio pueden establecer
un fondo propio de seguros, solicitado por ellos y por
sus trabajadores. En Massachusetts, deben tomar un

seguro ya sea en la Caja de Seguros del Estado o ya
en una compa��a particular autorizada. En Michigan,
el patr�n debe dar pruebas de su solvencia financiera o

asegurarse en una compa��a, en una asociaci�n mutua

patronal o en la Caja de Seguros del Estado. En Neva
da, es obligatorio el seguro en una Caja del Estado.
Pueden verse en el Bolet�n N.� 126 del Departamento
del Trabajo de Estados Unidos, las diversas cuestiones
de orden constitucional que la obligaci�n del seguro ha
provocado y las sentencias a que esta parte de la ley ha
dado margen. Ha habido un Estado que en la misma ley
ha previsto la posibilidad de su inconstitucionalidad y
ha adoptado, en consecuencia, las providencias del caso

por si ello llegase a ocurrir.

Sistema de nuestra ley.� Nuestra ley acepta el
principio del seguro facultativo. Ella fija las responsa
bilidades que del accidente emergen, las expresa clara
mente, concreta los montos de las indemnizaciones en
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una tarifa, pero deja librado a la libertad del empresa
rio tomar o no tomar un seguro. Este sistema, seguido
por B�lgica, Espa�a, Dinamarca, Francia, Inglaterra,
Grecia, Rusia, Italia, Finlandia y Holanda es, segura
mente, el que m�s conviene a nuestra ley en el primer
momento de su aparici�n. Sostenemos, en la legislaci�n
obrera, la eficacia del criterio progresivo y pensamos
que para que las leyes que protegen al trabajador se tra

duzcan en resultados eficaces, es menester que ellas si

gan un camino que, partiendo de lo m�s simple y sen

cillo llegue a lo m�s complejo y complicado. El seguro
obligatorio no puede, a nuestro juicio, constituir la ini
ciaci�n de Una ley de accidentes en la Rep�blica Argen
tina. El seguro obligatorio puede regir y rige en Alema

nia, en Austria, en Hungr�a, en Luxemburgo,; en No

ruega, en Servia y en Suiza ; pero, seguramente, era me

nester un cierto tiempo previo para que actuase con �xi
to en nuestro pa�s, como no podr�n .imperar debidamen

te, por razones derivadas de la particularidad del medio,
otras instituciones sociales que tan buen resultado pro
ducen en el Continente de Europa, en Estados Unidos
o en Nueva Zelandia. No hay duda respecto a que el
sistema del seguro obligatorio es conveniente, tanto para
el patr�n como para el obrero. La duda aparece cuando
se trata de establecer si su implantaci�n es posible en

un pa�s en el que, como el nuestro, no pocas de las in
dustrias se ejercitan en pleno campo, lejos de todo cen

tro poblado. El industrial de Buenos Aires, de Ave

llaneda, de Rosario o de Bah�a Blanca encontrar� inme

diatamente, en condiciones f�ciles y mediante el abono
de premios bajos, una p�liza que cubra el riesgo de sus

obreros . La situaci�n ser� muy distinta cuando, el que
recurra al seguro, sea Un industrial de los obrajes del
Chaco o de los yerbales del Alto Paran�. Las condicio

nes del trabajo y las exigencias naturales del control
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elevar�an notablemente los costos del servicio a cargo de

la compa��a aseguradora. El resultado ser�a una eleva

ci�n de primas traducida en un castigo a la industria.

Justo es, sin embargo, disminuir el valor de esta obje
ci�n recordando que el seguro obrero contra los acci
dentes que pueden ocurrir al personal de las m�quinas
trilladoras ha alcanzado un gran desarrollo en el pa�s
en el transcurso de los �ltimos a�os, a pesar de ser un

seguro sin control, con m�s dificultades que ventajas y
hecho a primas elevadas.

Entendemos, pues, que la ley ha hecho bien en ini
ciarse con el sistema del seguro facultativo ; pero enten

demos, tambi�n, que la experimentaci�n del tiempo que
lleva en uso aconsejan cambiar el sistema e ir al se

guro obligatorio. La objeci�n relativa a la falta de com

pa��as en todas las zonas del pa�s, podr�a obviarse re

produciendo el art�culo 30 del proyecto del Departamen
to Nacional del Trabajo (1907) que dec�a as�: "Si por
no haber compa��as de seguro contra accidentes que
operen en la localidad, el patr�n no pudiera cumplir la
obligaci�n de asegurar a sus obreros y empleados, el
P. E. de la Naci�n, en la Capital y en los territorios
nacionales y los gobiernos de provincias en sus respec
tivas jurisdicciones, determinar�n la clase de garant�a
que ha de substituir al seguro y el modo de hacerlas
efectivas".

Discusi�n parlamentaria.� Entre nosotros no se

ha llegado al sistema del seguro facultativo sino despu�s
de una larga discusi�n de ideas. En el proyecto del doc
tor Palacios, se escog�a el sistema del seguro obligatorio.
Lo mismo ocurr�a en el del Departamento Nacional del
Trabajo, en el de la Uni�n Industrial Argentina y en el
del doctor Araya. En los restantes proyectos, el seguro
era facultativo, tal como lo es ahora.
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Uno de los hechos m�s caracter�sticos de nuestro am

biente del trabajo est� constituido por el desarrollo que
el seguro espont�neo hab�a adquirido con anterioridad
a la sanci�n de la ley actual. Sin que ninguna disposi
ci�n legal lo exigiera, los patrones y empresarios de la

Rep�blica, pero muy especialmente los de la Capital Fe
deral, hab�anse habituado a tomar p�lizas que colectiva
mente cubr�an los posibles infortunos de los obreros a

s� servicio. Ocho a�os antes de la sanci�n de la ley
9688, al presentar el doctor Matienzo, presidente enton

ces del Departamento Nacional del Trabajo, su proyecto
de ley de accidentes con la base del seguro obligatorio,
pudo fundar el sistema con los argumentos que a conti

nuaci�n se se�alan : "Los usos de la industria se han ade

lantado en nuestro pa�s a la legislaci�n sobre accidentes

del trabajo. El n�mero de patrones que reconocen es

pont�neamente su obligaci�n de indemnizar a los obre

ros incapacitados por esos accidentes, aumenta constan

te y considerablemente. En la actualidad, hay en la ciu

dad de Buenos Aires varias compa��as que aseguran con

tra esa clase de riesgos bajo la forma de seguro colec

tivo pagado por el patrono en favor de sus obreros y
adem�s contra la responsabilidad civil que por ellos les

corresponde -

"En 30 de Junio �ltimo (refer�ase al a�o 1907) las

cuatro compa��as principales ten�an en vigencia 942 p�
lizas de seguro colectivo en favor de 5 1 . 896 obreros cu

yo salario anual asciende a $ 36.683.000 papel o sea

16.140.520 oro, equivalentes a 80.702.600 francos.

Cuando Francia dict� la ley de 1898, poniendo a cargo
de los patrones la reparaci�n de los accidentes del tra

bajo, s�lo ten�a seguros espont�neos por valor de

20.000.000 de francos. Estamos, pues, en condiciones

m�s favorables para implantar el nuevo r�gimen y para
hacer forzoso el aseguramiento, tanto m�s cuanto que,
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los mismos industriales por el �rgano de la Uni�n In
dustrial Argentina han manifestado su conformidad a

este respecto, en comunicaci�n dirigida al infrascripto
con fecha 28 d� Mayo de 1907". Desde 1907 en adelante,
hasta el momento de sancionarse la ley que lleva el n�
mero 9688, las operaciones del seguro hab�an ido siem

pre en aumento. As�, por ejemplo, en 1912 (tres a�os
antes de sancionada la ley) exist�an en vigor 5.990 p�
lizas de seguro colectivos que aseguraban a 162.775 obre
ros cuyos salarios asegurados ascend�an a $ 139. 198.016.
En ese mismo a�o ocurrieron 28.209 siniestros a dichos
obreros asegurados. Los 17.686 siniestros liquidados
representaron indemnizaciones por valor de $ 1.079.739.

Con tales antecedentes no era de extra�ar que al dis
cutirse la ley se hiciera un debate en torno del car�cter
que, obligatorio o facultativo, deb�a revestir el seguro.
El doctor Repetto, abogando por la implantaci�n del se

guro obligatorio, se expres� en estos t�rminos: "El se

guro obligatorio es considerado como un corolario l�
gico del riesgo profesional y representa una ventaja tan
to para los obreros como para los patrones. Para que
el obrero v�ctima de un accidente sea realmente indem
nizado o tenga la seguridad de que va a serlo, es pre
ciso que este obrero est� asegurado. No basta que la
ley imponga al patr�n la obligaci�n de asegurarlo. Es
preciso que la ley establezca un mecanismo que asegure
efectivamente la indemnizaci�n para el caso de acciden
te, porque muy a menudo, a pesar de previsiones exce

lentes, bien intencionados y perfectamente articuladas
y minuciosas de la ley, interviene un factor inesperado:
la insolvencia de los patrones, que hace completamente
ilusorias las garant�as y las indemnizaciones de la ley.Todas las objeciones que se han hecho al seguro obli
gatorio y que se inspiran, casi todas, en el principio de
la libertad individual, son objeciones deleznables que no
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resisten absolutamente a la menor cr�tica ni al m�s leve
an�lisis. Todas esas objeciones han sido ya refutadas,
victoriosamente rebatidas por la experiencia de los se

guros que se basan precisamente o que tienen un es

tricto car�cter de obligatoriedad y que se citan todav�a
como los modelos del seguro en el mundo entero". Y
terminaba con estas palabras : "Yo no quiero hacer una

enumeraci�n de todas las objeciones que se han hecho al

seguro obligatorio ni quiero, tampoco, hacer la refuta
ci�n de esas objeciones. Quiero, simplemente, dejar
constancia de que casi todos los pa�ses civilizados del
mundo tienden, cada vez m�s, a dar a su ley de acci
dentes del trabajo la base del seguro obligatorio".
El Dr. Bas hizo la refutaci�n. Comenz� por manifes

tar que, dividiendo las naciones por grupos, encontraba

implantado en el grupo anglo-saj�n, formado por Ingla
terra, Estados Unidos, Canad�, Australia, Pa�ses Bajos,
Nueva Zelandia, etc., el principio de la absoluta liber
tad. Agregaba: "puedo afirmar que ninguno de los pa�
ses que tienen establecido el seguro obligatorio lo ha he
cho a base de compa��as aseguradoras. Todos lo han

impuesto cuando exist�an ya constituidas, sea institucio
nes gremiales capaces de responder por s� mismas y
dentro de sus propios intereses a las cargas del seguro
o cuando exist�an o se creaban instituciones del Estado,
destinadas a hacer esos seguros". Recordando a estas

�ltimas, el Dr. Bas citaba el instituto central de segu
ros de Noruega, la caja nacional de seguros contra ac

cidentes del trabajo de Italia, el instituto federal del se

guro, de Suiza y la caja nacional de seguros de la R. O.
del Uruguay. Despu�s de esta discusi�n, nuestro par
lamento vot� el seguro facultativo.

La Experiencia.� Dejando ahora de lado el aspec
to te�rico de la discusi�n y la cuesti�n relativa a saber
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si existe o no la posibilidad de implantar en toda la

Rep�blica el seguro obligatorio, cabe afirmar en una for
ma concreta que la experiencia de un a�o ha demostra
do entre nosotros la indiscutible ventaja del seguro obli

gatorio. Refi�rense estas ventajas: i.� a la situaci�n de
la Administraci�n frente a las obligaciones que la ley
9688 le crea; y 2.0 a la situaci�n del obrero accidentado.
Como antes hemos visto, la ley que comentamos es, al
mismo tiempo que una ley declarativa de derechos, una

ley administrativa. Cuando el obrero no est� asegurado,
las relaciones de la Administraci�n con los numerosos

patrones son dif�ciles. Estos, las m�s de las veces, cum

plen sus obligaciones con los obreros, pero descuidan ha
cer lo propio con las que tienen para con la Adminis
traci�n. Desde el punto de vista del poder p�blico toda

obligaci�n trae aparejada una sanci�n o pena. El cas

tigo es el medio �nico de hacer efectivas las leyes. Co
mo antes hemos dicho, la ley 9688 consigna una serie
de obligaciones pero omite la indicaci�n de las penas co

rrespondientes a su no cumplimiento. En cambio, cuan

do el obrero est� asegurado, las relaciones no son ya
entre la administraci�n y el patr�n sino entre la admi
nistraci�n y la compa��a aseguradora, de lo que resulta
que no s�lo estas relaciones se facilitan sino que las
obligaciones de la ley se cumplen en su totalidad. Cuan
do la administraci�n concede a las compa��as la auto
rizaci�n necesaria para trabajar en el ramo de seguros
obreros, lo hace con la condici�n expresa de que han
de cumplir en un todo las obligaciones de ley. Para el
caso de no cumplimiento queda creada una sanci�n: el
retiro de la autorizaci�n.
El obrero asegurado tiene, frente a la compa��a ase

guradora, seguridades que no siempre tiene frente a su
patr�n. Con la compa��a aseguradora no tiene ningunarelaci�n de dependencia, raz�n por la cual puede exigir
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la plenitud de su derecho. Con su patr�n, colocado en

un plano de inferioridad, la situaci�n real es otra. El
caso de obreros que por no perder su puesto se conten

tan con una liquidaci�n del siniestro inferior a la que
en realidad les corresponde es, sin duda, m�s general de
lo que puede creerse. La compa��a, controlada en todos
sus actos por el P. E. liquida y paga inmediatamente.
El patr�n liquida y demora el pago, sobre todo cuando
el siniestro da origen a una indemnizaci�n de importan
cia y se trata de un industrial de contados recursos.

La compa��a es siempre solvente y no siempre lo es el

peque�o patr�n. Pero existe, a nuestro juicio, un argu
mento m�s decisivo que todos los expresados : nos re

ferimos a la obligaci�n de la asistencia m�dica y farma
c�utica. Cuando el obrero est� asegurado, recibe estos

cuidados en el acto de parte de la compa��a asegura
dora que tiene gran inter�s econ�mico en atenderlo

pronto y en curarlo bien. La situaci�n inversa se pro
duce, en algunos casos, cuando el obrero no est� asegu
rado. El patr�n se desentiende de su curaci�n que se

efect�a gratuitamente, o mejor dicho a costa del erario

municipal, en alguno de los establecimientos p�blicos
hospitalarios .

Creemos que aunque es conveniente no es posible san

cionar el seguro obligatorio de todo el pa�s. La soluci�n

puede estar, entonces, en la adopci�n de un criterio in

termedio. La ley ha podido, en efecto, dejar librado al
P. E. la indicaci�n de las localidades en que el seguro

obligatorio es factible, sancionando para el resto del pa�s
el seguro facultativo. A medida que las localidades y
centros de poblaci�n fueran coloc�ndose dentro de aque
lla posibilidad, el P. E. las ir�a incluyendo en el grupo.
Ser�a este un sistema progresivo y diferencial que en

vez de detener el progreso marchar�a a su lado, sin ser

virle de obst�culo.
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Eliminaci�n de la responsabilidad patronal.� En
rigor, el sistema del seguro facultativo no significa otra

cosa que la oposici�n al sistema del seguro obligatorio.
En nuestra ley, adem�s de ese car�cter, origina conse

cuencias distintas seg�n sea la clase de compa��a en que
el industrial ha tomado su seguro. Tenemos, pues, en

verdad, un r�gimen mixto, derivado del principio de li
bertad que informa al art�culo 7.� de la ley. Sabemos
ya que el patr�n: i.�, puede asegurar; y 2.0, puede no

asegurar. Sepamos ahora que el patr�n que asegura:
i.�, puede hacerlo en una compa��a especialmente re

conocida por el P. E. ; y 2�, puede hacerlo en una com

pa��a, sociedad o empresa no reconocida a tales efec
tos por la administraci�n. En uno y otro caso los efec
tos son absolutamente distintos. Si la compa��a est� re

conocida, la responsabilidad patronal desaparece en ab
soluto. Como si el patr�n no existiera para nada, las
relaciones que del accidente emergen se discuten entre
el obrero y la compa��a. Si la compa��a no est� reco

nocida se produce la situaci�n inversa. Las relaciones
son siempre entre el obrero y el patr�n, sin perjuicio de
los derechos y acciones de este �ltimo contra la compa
��a. En el primer caso, la responsabilidad patronal des
aparece. En el segundo, subsiste en toda su integridad.
De estas conclusiones a las que se llega por el an�

lisis del art�culo 7.0 se desprende otras dos: i.� la de
que una compa��a, aun cuando goce ya de la persone
r�a jur�dica, necesita una autorizaci�n especial del P. E.
para trabajar en seguros substituyendo la responsabilidad
patronal; y 2.0 que una compa��a puede, sin esa auto
rizaci�n, trabajar en seguros pero no substituir la res
ponsabilidad del industrial. Este sistema de libertad quedeja frente a frente dos clases de compa��as, las auto
rizadas y las no autorizadas, nos parece inconveniente.
Por la naturaleza del ramo en que operan preferimos el
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sistema restrictivo. Es de desear, en efecto, que ningu
na compa��a de seguros pueda operar en el rengl�n de
los accidentes del trabajo sin una autorizaci�n especial
que supone el estudio de su p�liza y el control de la
correcci�n de sus procederes.

Requisitos de las compa��as de seguro.� La im

portancia de los efectos jur�dicos que ocasiona el decreto
del P. E. reconociendo a las compa��as para trabajar
en el ramo de seguro obrero, exige que se llenen ciertos

requisitos. Encontramos la enunciaci�n de estos requi
sitos en el art�culo 20 de la ley, ampliado con las espe
cificaciones del art�culo 138 del decreto reglamentario.
Ellos son los siguientes :

i.� Hacer un dep�sito de cincuenta mil pesos moneda
nacional en el Banco de la Naci�n, en t�tulos de la deu
da p�blica, el que no podr� ser retirado mientras exis
tan en el pa�s seguros a cargo de la compa��a. Aun cuan

do la ley no lo establece, enti�ndese f�cilmente que este

dep�sito tiene el car�cter y todos los efectos de una ga
rant�a efectiva afectada a las operaciones sociales. No

puede decirse que el monto de este dep�sito sea elevado.
Al contrario, puede afirmarse que es reducido, sobre to

do en presencia de una cat�strofe o caso de siniestro ori-

ginador de varias p�rdidas de vida. Sin embargo, esta

posible cr�tica a los recaudos que la ley toma desaparece
en parte si se tiene en cuenta que no es �sta la �nica ga
rant�a establecida. Veremos en seguida, en efecto, que
anualmente las compa��as deben efectuar una reserva

del 30 o|o del monto total del seguro realizado. Cum

plidos ambos requisitos, la garant�a no aparece como in

suficiente. Para ciertas compa��as y en otros ramos del

seguro general la garant�a es notoriamente inferior. En
Francia, la garant�a no puede nunca ser menor de 400.000
francos .
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2.0 Verificar las -indemnizaciones de acuerdo con la

escala de la ley. Este requisito, como todos los que el

art�culo 20 consigna, es esencial. Como hemos visto ya,
nuestra ley, al igual que todas las leyes del mundo, es

tarifada en el sentido de que para cada caso de acciden

te fija un monto de indemnizaci�n conocido de antema

no. Ex�gese, pues, como plausible recaudo, que ningu
na compa��a reconocida abone indemnizaciones meno

res. Asignamos a esta cl�usula un sentido tan absoluto

que negamos la posibilidad de una combinaci�n entre la

compa��a y el patr�n por la que la primera dejase a car

go del �ltimo el pago al obrero accidentado de las di
ferencias entre las indemnizaciones fijadas por la ley y
las que la compa��a reconoce por sus p�lizas. El monto
de la indemnizaci�n es de orden p�blico y su alteraci�n
en menos resulta contraria al bien entendido inter�s so

cial .

3.0 Constituir reservas. Procurando la mayor suma de

garant�as para los intereses identificados en uno solo del

patr�n y del obrero, entiende la ley que el dep�sito pre
vio de $ 50.000 en t�tulos de la deuda p�blica no es su

ficiente. Obliga, entonces, a las compa��as especialmen
te autorizadas a constituir las reservas de capitales que
en atenci�n al monto de los seguros realizados fijen los
reglamentos decretados por el P. E. El principio de
las reservas es inherente a toda operaci�n de seguro y
no podr� faltar, en consecuencia, en las que al infortu
nio obrero se refieren. La claridad de esta cl�usula que
da, sin embargo, un tanto oscurecida por su concordan
te del inciso 4.0 del art�culo 138. L�ese en �l, en efecto,
que las compa��as deben "constituir por acumulaci�n
anual una reserva del 30 ojo del monto total del seguro
realizado que arroje el baiance de cada ejercicio". El
seguro realizado puede referirse o a los montos de los
salarios colectivos asegurados o a los montos de las pri-
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mas por tal concepto cobradas. �A cu�l de estas dos su

mas se refiere la reserva del 30 o|o? Pensamos que no

se refiere sino a las primas o premios cobrados. La re

serva sobre los salarios asegurados ser�a, adem�s de ex

cesiva, anticient�fica. Una compa��a que ha asegurado
salarios por valor de un mill�n de pesos en industrias

sujetas a graves y continuos riesgos� estibadores o al-

ba�iles, por ejemplo� quedar�a con la misma garant�a
de otra compa��a que ha asegurado otro mill�n de pesos
de salarios correspondientes a una industria de riesgos
eventuales. Parece m�s correcto entender que la reser

va ha de efectuarse sobre el valor de las primas cobra
das ya que �stas, en s� mismas, son una medida de la po
sibilidad del riesgo con las que est�n relacionadas. Lo

que aparece en el decreto sin un sentido preciso es el
t�rmino de "acumulativa", aplicada a la reserva. Si la

reserva ha de hacerse al finalizar cada ejercicio, la acu

mulaci�n no puede producirse nunca. Si se entendiera

que cada reserva es independiente de la anterior y que
las unas deben sumarse a las otras, se llegar�a, al final de
tres o cuatro a�os a una reserva infinitamente superior
a las responsabilidades existentes, aumentada siempre
aqu�lla con el dep�sito previo de $ 50.000 que no puede
retirarse mientras existan en el pa�s seguros a cargo de

la compa��a. Teniendo en cuenta que la p�liza de segu
ro es anual� salvo en las operaciones sobre personal
de trilladoras en que el t�rmino es menor aun� puede
sostenerse que la reserva es tambi�n anual. La opera
ci�n es, pues, cada a�o, distinta e independiente de la

del a�o anterior. La reserva se aumenta o disminuye
seg�n que haya aumentado o disminuido el monto de las

primas percibidas en el ejercicio a que la reserva co

rresponde .

4.0 Exclusi�n de cl�usulas de caducidad. Como ya he

mos dicho, la ley 9688 es de orden p�blico. El art�culo
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23 prohibe y declara absolutamente nula toda cl�usula

que exima al patr�n de responsabilidad por los accidentes

o que en cualquier concepto resultase derogatoria de la

ley. Sentado este principio general, era l�gico prohibir
que en las p�lizas emitidas por las compa��as pudiese'
hacerse lo que al patr�n le estaba prohibido. Las cl�u

sulas prohibidas en raz�n de establecer caducidades no

son las que se refieren al patr�n sino las que puedan re

ferirse al obrero. Si el patr�n no cumple los requisitos
de p�liza, si no abona, por ejemplo, los premios a su

debido tiempo, claro es que para �l la p�liza caduca.
Una estipulaci�n semejante es perfectamente l�gica y

legal. Lo que la ley prohibe es el establecimiento, en la

p�liza, de cl�usulas de caducidad respecto del obrero o de
sus derechos-habientes. Antes de sancionada la ley 9688
era frecuente, en las p�lizas corrientes, ver cl�usulas se

g�n las cuales las compa��as de seguro no abonaban in
demnizaciones cuando el obrero accidentado ten�a 60
a�os de edad. Caducidades de esta �ndole son las que la

ley prohibe.
5.0 Separaci�n de operaciones. Busca la ley con esta

cl�usula dar a las operaciones del seguro obrero una ab
soluta independencia con las de otro g�nero o �ndole que
tenga a su cargo la empresa reconocida. Este prop�sito
de individualizaci�n responde a fines y prop�sitos ex

presados en diversas partes de la ley. El mismo requi
sito de la reserva del 30 ojo a que acabamos de referir
nos no podr�a cumplirse si las primas del seguro obrero
ingresasen a la masa de las operaciones generales. Por
otra parte, el prop�sito de la separaci�n de la secci�n
accidentes de las restantes secciones de una compa��a
comercial de seguros generales o de una empresa mu-
tuahsta patronal, es concurrente a la posibilidad de ha
cer efectiva la disposici�n del art�culo 21 seg�n la cual,
en caso de falencia de la compa��a o asociaci�n patronal
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en la que se hubiesen constituido seguros obreros, los
fondos destinados a su pago no entrar�n en la masa co

m�n y volver�n respectivamente al empresario que con

trajo el seguro o pasar�n a la Caja de Jubilaciones.

Aprobaci�n de la p�liza. � Los requisitos que aca

bamos de enumerar son los que la ley consigna (art. 20).
Hay algunos otros consignados en el decreto reglamen
tario (art. 138 a 144). Son los siguientes:

i.� Aprobaci�n de la p�liza. No basta que la compa
��a autorizada emita p�lizas no contrarias a la ley. Es
indispensable que sus p�lizas, antes de ser emitidas con

tal car�cter, tengan la aprobaci�n expresa del P. E. El
examen previo de la p�liza por el Departamento Nacio
nal del Trabajo entra�a un ampl�simo derecho, no su

jeto a otras condiciones que las que emergen de la moral
administrativa. La p�liza, que en las compa��as no au

torizadas no significa otra cosa que relaciones entre el

patr�n y el. seguro, dejando subsistente la responsabili
dad del primero, substituye a la ley misma y es la ley
en las compa��as reconocidas. El examen de su conte

nido debe ser, pues, riguroso, para eliminar no s�lo lo

que sea contrario a las disposiciones de la ley, sino tam

bi�n aquellas cl�usulas en que la posibilidad de una doble

interpretaci�n, produzca una lesi�n al derecho del obrero.
En presencia del silencio de nuestra ley y de su de

creto reglamentario es posible formular la cuesti�n de
saber si la p�liza debe cubrir todas las obligaciones de
la ley o si es v�lida aun cuando s�lo cubra algunas . � Pue
de una compa��a cubrir s�lo las indemnizaciones y no

la asistencia m�dica y farmac�utica ? � Puede cubrir los

accidentes y excluir las enfermedades profesionales?
� Puede, en una palabra, haber p�lizas parciales por opo
sici�n a p�lizas en las que la totalidad de los riesgos de,
la ley est�n contemplados?
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El punto es discutible. Por un lado puede afirmarse

que, no estando el patr�n obligado a asegurar nada no

puede estar obligado a asegurar la totalidad de los ries

gos. Al asegurarlos s�lo en parte, ejercita un derecho.

Aceptado por nuestra ley el principio del seguro facul

tativo, queda el industrial en el ejercicio de la m�s am

plia y completa libertad de acci�n. Puede asegurar el
accidente y no la enfermedad, la compensaci�n pecunia
ria y no la prestaci�n de la asistencia m�dica, una parte
del personal de su industria y no la totalidad del mis
mo. A este derecho indiscutible deben corresponder po
sibilidades equivalentes de parte de las compa��as ase

guradoras. Si as� no fuese resultar�a que el patr�n, con

derecho a un seguro parcial o incompleto, no encontra

r�a compa��a para efectuarlo.
Este argumento pierde, sin embargo, una parte de su

valor cuando se considera que la aprobaci�n de una p�
liza emitida por una compa��a reconocida por la admi
nistraci�n tiene por efecto eliminar la responsabilidad
patronal. Si se acepta que dentro de nuestra ley caben
las eliminaciones parciales, la cuesti�n est� resuelta en

el sentido de que las p�lizas pueden ser parciales. A
nuestro juicio, esta cuesti�n puede resolverse por una

medida de transacci�n . La p�liza deber� ser total, permi
ti�ndose que s�lo por medio de un endoso se derogasen,
entre patr�n y compa��a, algunos riesgos o se admitie
sen estipulaciones no contrarias a la ley pero no con
tenidas en las cl�usulas generales de la p�liza. En esta
forma, la buena fe del patr�n asegurado no ser�a bur
lada. El tendr�a plena conciencia y conocimiento de cu�
les son las responsabilidades de que se descarga y cu�
les las que quedar�an pesando sobre �l, a pesar de con
tratar el seguro con una compa��a reconocida. En igualdad de condiciones se encuentra la cuesti�n de saber si
una compa��a puede en sus p�lizas fijar un monto m�-
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ximo de responsabilidad para el caso de cat�strofe o si
niestro colectivo, dejando pendiente la responsabilidad
patronal por la diferencia entre esa suma y la que re

presenta el valor total de la indemnizaci�n que deba cu

brirse. La exclusi�n nos parece aceptable. Ella figura
en p�lizas aceptadas por el Departamento Nacional del

Trabajo.

P�liza �nica. � De la lectura de las observaciones

que anteceden se desprende la existencia de un evidente
silencio en la ley en lo que a la p�liza respecta. En la

pr�ctica, ese vac�o da margen a diversas cuestiones no

resueltas. Antes de finalizar el primer a�o de vigencia
de la ley diez han sido las compa��as que han obtenido
autorizaci�n especial para trabajar en el seguro obrero.
Con diferencias mayores o menores, cada una de estas

compa��as ha presentado un modelo de p�liza propia.
Tenemos as�, en vigencia, diez p�lizas que, aunque id�n
ticas naturalmente en el fondo, presentan variedades en

sus detalles. Otro ser�a, sin embargo, el desider�tum.
En beneficio de la administraci�n, de los patrones y de
los obreros, imp�nese la unificaci�n de las p�lizas. En
vez de diez p�lizas diversas, s�lo una p�liza, un modelo
�nico aprobado e impuesto por el P. E. Estamos en v�s

peras de llegar a este desider�tum, no por la acci�n ofi

cial, sino por la acci�n de las compa��as de seguro que
en estos momentos gestionan la unificaci�n de las p�lizas
y la fijaci�n de tarifas �nicas que pongan t�rmino a la

competencia inicial del primer momento.

Control de operaciones.� Ex�gese, adem�s, el re

quisito :

2.0 Control. La administraci�n que autoriza expresa
mente a una compa��a a trabajar en seguros, no puede
desvincularse de su marcha, del giro de sus operaciones
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y de la forma de cumplimiento a la ley 9688. Si en lo

general, por el hecho del acto administrativo del otor

gamiento de la personer�a jur�dica, la sociedad an�nima

queda sujeta a la fiscalizaci�n de la Inspecci�n General
de Justicia, en lo particular, cuando trabaja en acciden

tes, la inspecci�n se realiza por el Departamento Nacio
nal del Trabajo. As�, pues, todo pedido de una compa
��a para ser reconocida, supone, desde luego, la mani

festaci�n de voluntad de someterse a este control y vi

gilancia. La obligaci�n que por la ley 8999 pesa sobre
las compa��as de seguros de suministrar toda clase de
informes que el Departamento del Trabajo les solicite,
queda concretada por la ley 9688. El art�culo 140 de su

reglamento, en efecto, establece que las compa��as deben
satisfacer todo pedido de justificativos e informes com

plementarios que les sean requeridos por la Adminis
traci�n con relaci�n a su situaci�n financiera y a sus ope
raciones. Estos pedidos pueden producirse de oficio o

bien como consecuencia del derecho que el art�culo 136
concede a los obreros para iniciar ante el Departamento
Nacional del Trabajo reclamaciones administrativas con

tra la compa��a aseguradora que no cumple con la in
demnizaci�n. Act�a as� el Departamento entre el bene
ficiario del seguro y la compa��a reconocida en un car�c
ter de fiscal, que no es el de amigable componedor con

eme. de acuerdo con el art. 113, interviene entre el obre
ro y el patr�n con el prop�sito de evitar que las diver
gencias de apreciaci�n o la controversia de hechos se

traduzcan en litis judiciales. Cuando como consecuen
cia del diario ejercicio de este control se comprueben
irregularidades que impliquen omisiones de sus deberes,
el Departamento Nacional del Trabajo podr� solicitar
del P. E. el retiro de la autorizaci�n expresamente con
ferida. Este resultado se traducir�a en una pena admi
nistrativa, independiente de los restantes que a la com-
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pa��a pueden comprender. Esta penalidad, demasiado

grave por las consecuencias que origina, es la �nica que
nuestra ley consagra. Si con anterioridad hemos hecho
notar la falta de penas para los patrones en la ley 9688,
debemos ahora recalcar el cargo en las que a las compa
��as respecta. Para las peque�as infracciones que ellas

pueden cometer, no hay penas se�aladas. Una escala de

multas pecuniarias hubiera salvado la omisi�n.

Asociaciones patronales mutuas. � La substituci�n
de la obligaci�n patronal puede realizarse, de acuerdo

con nuestra ley (art. 7) por medio de dos clases de or

ganismos que, aunque diversos en su origen y tendencias

producen, sin embargo, el mismo efecto legal desde el

punto de vista de liberar al patr�n de las cargas que la

ley le impone. Estos organismos son: i.�, la compa��a
mercantil de seguros ; y 2�, la caja de asociaci�n patro
nal. Las disposiciones de la ley son comunes para uno y
otro organismo ; y evidentemente, en esta equiparaci�n
absoluta, existe un error. Las cajas patronales de se

guro han debido merecer m�s atenci�n de parte de nues

tro legislador que se ha limitado a equipararlas en ab
soluto y totalmente con la sociedad an�nima de seguros

que, desvinculada a la industria no persigue otro pro

p�sito que el del lucro o ganancia. Este olvido de la ley
actual es menos perdonable pues que, en proyectos an

teriores, las cajas patronales han sido tomadas en con

sideraci�n por la importancia que realmente tienen des

de el punto de vista del inter�s del obrero y del patr�n.
As�, en el proyecto de 1904 (ley nacional del trabajo) se

consignaba el derecho de los patrones para establecer ca

jas comunes de previsi�n, con el objeto de asegurarse
contra los riesgos de accidentes y asumir en com�n,
substituy�ndose a las compa��as o a las cajas de seguro

que se estableciesen bajo cualquier denominaci�n, el ser-
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vicio de las rentas, as� como la constituci�n y gesti�n de
los capitales requeridos para dichos servicios. En el
mismo proyecto se establec�a que la incorporaci�n o

participaci�n de una empresa en una caja com�n de pre
visi�n, reconocida, ten�a por objeto transferir a �sta las

obligaciones de indemnizaci�n. No deja de ser curioso

que en el proyecto de ley de la sociedad patronal Uni�n
Industrial Argentina (1906) este asunto no fuese pre
sentado con mayor atenci�n. Apenas si dec�a, en efecto,
que los empresarios podr�an cumplir las obligaciones
respecto del seguro en la forma de mutualidad patronal
o seguros mutuos de patrones d� una misma profesi�n
o de una misma regi�n, formadas en el pa�s. En todos
los restantes proyectos se aceptaba la existencia de la

caja patronal pero sin establecer, respecto de su cons

tituci�n y funcionamiento, reglas diversas que las indi
cadas para las compa��as mercantiles de seguro.
Ninguna de estas cajas, hasta el presente, se ha cons

tituido en la Rep�blica Argentina. Sabemos ya que el
industrial o toma un seguro colectivo para sus obreros
o corre personalmente el riesgo, aun cuando a veces ha
ce ingresar en su participaci�n a los obreros a su cargo
por medio de sociedades de socorros mutuos que alg�n
d�a deber�n ser legisladas. As�, pues, entre nosotros el
pago de la indemnizaci�n grava m�s al industrial que a

la industria, en raz�n de una ausencia absoluta de mu

tualidad corporativa. Sabemos que una cosa muy distin
ta ocurre en ciertos pa�ses de Europa y muy especial
mente en Alemania, donde cada industrial es miembro de
la caja que corresponde a su industria y donde todas es
tas cajas se encuentran bajo el control del Estado, re

presentado por la Oficina Imperial de Seguros. El con

sejo de administraci�n de cada corporaci�n realiza me
didas de tres �rdenes: 1.�, dicta los reglamentos indican
do las medidas que los asociados deben implantar en sus
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talleres a los efectos de prevenir los accidentes y redu
cir �stos a un m�nimo ; 2.0, fija, de acuerdo con la tarifa

legal, la indemnizacii�n que en cada caso debe pagarse
a cada obrero v�ctima de un accidente. Su decisi�n pue
de ser. apelada ante un tribunal arbitral; y 3.0, reparte
cada a�o el monto de las cargas del ejercicio, entre to

dos los miembros de la corporaci�n, de acuerdo con el
n�mero de obreros que cada uno de ellos ocupa, el mon
to del salario pagado y otras circunstancias. F�cilmente
se admite que este sistema tiene por objeto substituir
la responsabilidad individual de cada patr�n por la res

ponsabilidad colectiva de la corporaci�n industrial bajo
el control del Estado. En un sistema as�, el engranaje
de la Caja de Garant�as de nuestra ley, est� completa
mente de m�s, pues el caso de insolvencia patronal no

habr� de presentarse.
La importancia que estas cajas han adquirido y los

servicios que prestan, justifican nuestra cr�tica a la ley
9688 por la poca importancia que les concede y por la

equiparaci�n absoluta que de ellas hace con las compa
��as comerciales de seguro, de las que tanto se diferen

cian, sin embargo.

Descuentos al obrero. � � Puede el patr�n hacer

contribuir a sus obreros, con participaciones de sus sa

larios, a costear el importe total � parcial de la p�liza
de seguro tomada por �l para cubrir los riesgos que pue
dan ocurrir a los segundos? La ley guarda silencio. El
decreto reglamentario hace lo propio. La prohibici�n se

encuentra consignada expresamente en numerosas leyes
extranjeras y penada con multa pecuniaria su infrac
ci�n . En varios proyectos argentinos, anteriores a la

sanci�n de la ley actual, el caso fu� tomado en cuenta.

As�. por ejemplo, en el proyecto del Dr. Araya (art. 18)
se establec�a que el patr�n o empresa que haga contribuir
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a sus obreros o empleados en el pago de la prima del

seguro, abonar� a �stos el d�cuplo de la contribuci�n a

que les ha obligado.
El silencio de la ley no puede interpretarse en senti

do desfavorable del obrero. Es evidente que si el obrero
ha de costearse el seguro, la ley est� dem�s. El prop�
sito de la ley es crear una responsabilidad pecuniaria
patronal y es indiscutible que esa responsabilidad no

existe cuando el patr�n la traspasa al obrero y la hace

pesar sobre su salario. Pensamos, pues, que dentro del

esp�ritu de la ley no cabe ni es admisible semejante po
sibilidad.
El hecho, sin embargo, existe ; y existe porque no hay

prohibici�n bajo pena de multa, �nica prohibici�n que
ser�a eficaz. En determinadas empresas se descuenta a

los obreros una cantidad fija o una suma equivalente a

un tanto por ciento de sus salarios. F�rmase as� un fon
do al que contribuye tambi�n el patr�n y en cuya admi
nistraci�n, en cierta forma, interviene tambi�n el obre
ro y sus representantes. En rigor, este fondo no se des
tina a pagar indemnizaciones de accidentes del trabajo;
pero se destina a gastos de asistencia m�dica y a otras
clases de subsidios. Ninguna ley existe respecto de estas
asociaciones, en las que el obrero no entra voluntaria
mente, sino por obligaci�n. Es de desear, pues, que en

la anunciada ley sobre integridad del salario se corrija
y salve esta omisi�n de la ley 9688.

^Estad�stica del seguro. � La estad�stica relativa al
a�o 1916 (primer a�o de la experimentaci�n de la leyde accidentes) demuestra el gran impulso que el seguro
voluntario ha cobrado entre nosotros. Durante ese a�o
las compa��as de seguro actuaron en dos per�odos dis
tintos : con anterioridad a la fecha en que fueran auto
rizadas por el P. E. y con posterioridad a esa fecha.
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Esta situaci�n no volver� a repetirse en el futuro.
Antes de ser autorizadas, 10 compa��as de seguros

emitieron para la Capital Federal 971 p�lizas que cu

br�an aproximadamente a 29.130 obreros, cuyos sala
rios ascend�an a $ 30.306.639. Para provincias y terri

torios, emitieron 121 p�lizas que cubr�an a 13.449 obre

ros con salarios de $ 8.925.214. Por las p�lizas emiti
das para la Capital Federal percibieron $ 450.997, y por
las p�lizas emitidas para provincias y territorios pesos
200.268, por igual concepto. Esas p�lizas dieron lugar
al pago de las siguientes indemnizaciones en la Capital
Federal: casos de muerte, $ 86.215; incapacidad par
cial permanente, $ 40 . 459 ; incapacidad temporaria, pe
sos 100.553.
Para provincias y territorios se pagaron: casos de

muerte, $ 35.430; incapacidad parcial permanente, pe
sos 28.176; incapacidad temporaria, $ 65.010.

Con posterioridad a las autorizaciones y siempre den

tro del a�o 19 16 esas mismas 10 compa��as tuvieron el

siguiente movimiento : Para la Capital Federal emitie

ron 1585 p�lizas que cubr�an a 57.380 obreros, cuyos
salarios eran de $ 53.007.208. En concepto de primas
cobraron $ 800.637. Para provincias y territorios emi
tieron 4.795 p�lizas que cubr�an a 99.224 obreros con

salario de $ 36.501.577. Las primas cobradas por estas

p�lizas ascendieron a $ 1 . 085 . 279 . Las indemnizacio
nes pagadas con p�lizas emitidas despu�s de la autori

zaci�n, en la Capital Federal, fueron: casos de muerte

$ 60.680; incapacidades parciales permanentes, 23.260
pesos e incapacitades temporarias, $ 73.299. Para las

provincias y territorios pagaron: casos de muerte, pesos

29.329; incapacidad parcial permanente, $ 12.438 e in

capacidades temporarias, $ 41.803.
Tenemos, pues, en resumen que en 1916, s�lo 10 com

pa��as emitieron 7.472 p�lizas que cubr�an a 199.233
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obreros cuyos salarios aproximativamente fueron calcu
ladas en $ 128.740.639 y satisficieron indemnizaciones

por valor de $ 596.647. De esta suma corresponden
$ 211.654 a casos mortales; $ 104.335 a incapacidades
permanentes y $ 280.658 a incapacidades temporarias.
Por las cifras que anteceden puede medirse el grado

de desarrollo que en la Rep�blica Argentina ha adquiri
do el seguro facultativo. Todo hace esperar que en el
a�o 1917 las cifras de este seguro superen a las de 1916
que dejamos transcriptas.



CAPITULO VII

Asistencia m�dica

Obligaciones esenciales de la ley. � Situaci�n en la pr�ctica. �
Leyes de Chile y Per�. � Disposiciones de la ley. � Discu
si�n parlamentaria. � Asistencia inmediata y ordinaria. �

Presunci�n. � Ingreso a un hospital. � Elecci�n de m�dico.
� Aviso a la autoridad. � Certificados.� Dificultades. �

Amplitud de la obligaci�n. � Cesaci�n de la asistencia. �

Demanda por asistencia. � Reglamentaci�n provincial .

Obligaciones esenciales de la ley.� Dos son las

obligaciones esenciales que la ley 9688 pone a cargo del

patr�n. Refi�rese la primera de ellas al suministro de
la asistencia m�dica y farmac�utica. La segunda, al pa
go de la indemnizaci�n proveniente del accidente y en

relaci�n a la graveda del da�o causado. La primera
obligaci�n es inherente al accidente mismo y su cumpli
miento aparece como de importancia capital. Lo prime
ro que un obrero accidentado necesita, en efecto, son

cuidados m�dicos y asistencia farmac�utica. La indem
nizaci�n pecuniaria servir�a de poco si ella hubiese de
ser consumida, en manos del obrero, en el pago de los

gastos, crecidos siempre, de m�dico y botica. Por otra

parte, ser�a siempre posible que el obrero diese a ese di
nero otro destino y que su vida� que interesa desde

luego a la ley m�s que la indemnizaci�n a recibir� co

rriese un serio peligro. Por estas y otras razones f�ci
les de alcanzar, la ley 9688 y su decreto reglamentario
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han establecido minuciosamente las diversa cuestiones

y casos a que la prestaci�n de los servicos m�dicos y
farmac�uticos pueden dar lugar.

Situaci�n en la pr�ctica.� Digamos, desde luego,
que esta parte de la ley no es, desgraciadamente, la que

mejor se cumple. Los obreros de la ciudad de Buenos
Aires� y como ellos los del resto de la Rep�blica �
pueden a este fin dividirse en dos grandes grupos. El
primero de ellos se encuentra constituido por los obre
ros asegurados en compa��as legalmente reconocidas. El
segundo est� formado por los obreros no asegurados,
esto es, por los obreros cuyos patrones corren los ries

gos del accidente que puede sobrevenirles. La situaci�n
de los obreros asegurados, desde el punto de vista de la
asistencia m�dica, no deja nada que desear. Al subro
gar las compa��as de seguros la obligaci�n patronal, lo
hacen en todo la extensi�n de la ley, esto es, tomando a

su cargo lo mismo el pago de la indemnizaci�n que los
cuidados m�dicos. Como esta doble funci�n queda con

trolada por el Departamento Nacional del Trabajo, hay
la posibilidad de que se cumpla en la mejor forma po
sible. Cabe afirmar, por otra parte, que en la pr�ctica
se cumple satisfactoriamente pues, aparte de otras ra

zones, nadie est� m�s interesado que la misma compa
��a en suministrar al accidentado una buena asistencia
a fin de que recobre cuanto antes la capacidad para vol
ver al trabajo y quede, despu�s de la asistencia, en las
condiciones m�s normales posibles, pues as� reduce la
compa��a el monto de sus obligaciones con respecto a

la incapacidad proveniente. Se ha llegado as�, entre nos

otros, a adoptar por parte de las compa��as de seguros
el tipo del sanatario, en el que internan a sus enfermos
graves, con consultorios externos en los que prestan
asistencia a los accidentados a quienes no.es necesario
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internar. No faltan compa��as que llevan la asistencia
m�dica al obrero a su propio domicilio.
La segunda categor�a de obreros, la que est� consti

tuida por los no asegurados, se halla en condiciones bien
diversas. Lo m�s general es que, producido el accidente,
no presten en forma sus patrones la asistencia m�dica
a que por la ley est�n obligados. Las m�s de las veces

el obrero accidentado debe recurrir a un hospital donde
se le atiende y cura gratuitamente. Resulta as� que el
erario municipal se recarga con gastos que deben correr

por cuenta del patr�n. Expl�case que antes de la sanci�n
de la ley 9688 los hospitales municipales, por simple ra

z�n de asistencia social, prestasen a los obreros acci

dentados, sin cargo al patr�n, los cuidados que su es

tado requiriesen. En la actualidad, esa gratuidad no

tiene ninguna raz�n de ser ; y la Municipalidad ejerci
tar�a un perfecto derecho cobrando a los patrones los

gastos de la asistencia prestada a sus obreros por causa

de accidente.

Existe, todav�a, un tercer grupo de obreros, constitu�-
do por aquellos que pertenecen a grandes empresas que
corren por su cuenta los- riesgos de la ley 9688 y que tie
nen organizado un buen servicio de asistencia m�dica,
con facultativos a sueldo. Los frigor�ficos, los ferroca

rriles, los tranv�as, se encuentran en estas condiciones.

Algunas de estas empresas tienen sociedades constitui
das por sus propios obreros pero, m�s o menos, dirigi
das y administradas por los patrones. Es del fondo co

m�n de esas sociedades de donde se pagan los gastos
originados por la prestaci�n del servicio m�dico y far
mac�utico. Resulta as�, lo que no es justo, que una par
te de la obligaci�n que la ley pone a cargo del patr�n es

soportada por los obreros bajo una forma de mutualis-
mo que ha podido ser muy plausible con anterioridad a

la sanci�n de la ley de accidentes pero que ahora carece
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de raz�n de ser. Faltan en nuestra legislaci�n disposi
ciones aplicables a estas asociaciones que llegan a mane

jar cuantiosas sumas de dinero ; y al amparo de esta fal

ta de legislaci�n, se cometen abusos. Uno de ellos con

siste en el enunciado. Otro, en el car�cter obligatorio
con que a los obreros se impone tal ingreso a ellas.

Lo que acabamos de exponer respecto a la situaci�n
del obrero asegurado frente a la asistencia m�dica, cons

tituye un argumento poderoso a favor de la implantaci�n
del seguro obligatorio.

Leyes de Chile y Per�. � La obligaci�n de asistir
al accidentado es com�n a todas las leyes de accidentes.
La ley de Chile (art. 5.0) establece que el patrono pa

gar� la asistencia m�dica y los gastos de botica de la
v�ctima hasta que �sta se encuentre, seg�n informe m�

dico, en condiciones de volver al trabajo o comprendida
en alguno de los casos de incapacidad permanente. A
este efecto, el empresario podr�, durante el tratamiento
del obrero o empleado, designar un m�dico que informe
sobre su estado. Esta designaci�n, aprobada por el juez
del lugar en que acaeci� el suceso, permitir� a dicho m�
dico visitar a la v�ctima del accidente en presencia del
m�dico que le asista, las veces que estime necesario. Si
el empleado u obrero se negase a recibir la visita del
m�dico designado, se suspender�, por resoluci�n del juez,
el pago de la indemnizaci�n. La v�ctima puede hacer
la elecci�n del m�dico y de la farmacia, pero en este
caso el patr�n s�lo est� obligado a sufragar los gastos
de asistencia que el juez determine prudencialmente, se

g�n la naturaleza del accidente. Si el obrero fuese asis
tido en un hospital, el empresario deber� contribuir al
sostenimiento de los gastos del establecimiento con la
cantidad que fijen los reglamentos y hasta tres pesos
por d�a.
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La ley del Per� es igualmente detallista sobre esta ma

teria respecto de la cual tan parca se muestra nuestra

ley. Ella consagra la obligaci�n de la asistencia "inme
diata" en cualquier clase de accidente. Es el empresario
el que tiene derecho de hacer la designaci�n de m�dico

y de farmacia, que s�lo podr� hacer el obrero en caso

de que el patr�n no ejercite tal facultad. Las personas
que en tales casos presten asistencia, tienen acci�n di
recta contra el patr�n. La curiosidad de esta ley est� en

que admite el cese de la obligaci�n patronal cuando el

patr�n entrega, para la curaci�n del obrero, una canti
dad fija, se�alada por un arancel especial hecha por el
P. E. Se corre as� el peligro de que el obrero gaste ese

dinero en otros fines que el de su curaci�n, que es el

que la ley persigue ante todo.

Disposiciones de la ley.� Refi�rese nuestra ley en

dos partes a la prestaci�n de la asistencia. El art�culo
26 establece que "en los accidentes producidos sin causa

legal excusable para el empresario, �l mismo est� obli

gado a facilitar gratuitamente la asistencia m�dica y far
mac�utica a la v�ctima hasta que se halle en condiciones
de volver al trabajo, fallezca o se declare incapacitado
permanentemente y siempre que aqu�lla acepte recibir
la asistencia por facultativos designados por el patr�n".
Es este el art�culo principal, del que derivan los nume

rosos art�culos que en el decreto reglamentario se Con

signan (arts. 14, 15, 26, 28, 20, 30, 31, 32, 33, 34 y 35) .

El segundo art�culo de la ley que se refiere a asistencia

m�dica, es puramente de detalle. Leemos, en efecto,
(art. 30) que "el Poder Ejecutivo reglamentar� la for
ma en que los empresarios o patrones pueden verificar
la asistencia o vigilar el estado de las v�ctimas de los
accidentes por medio de facultativos que ellos mismos

designen" .
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' Discusi�n parlamentaria.� El art�culo 26, que aca

bamos de transcribir, dio margen a una larga discusi�n

(Diario de Sesiones de la C�mara de Diputados, sesi�n

de septiembre 27 de 1915, p�g. 1006). En substituci�n

del art�culo que actualmente rige, el diputado Repetto
present� uno concebido as�: "Hasta tanto se haya decla

rado el car�cter permanente o no de la incapacidad, sea

total o parcial, o haya ocurrido el fallecimiento del obre

ro lesionado, el patr�n o empresario abonar� a la v�cti

ma la mitad del salario y correr� con todos los gastos
de asistencia m�dica y farmac�utica". Al fundarlo, dijo
su autor: "El objeto que me gu�a al proponer este ar

t�culo, es asegurar a los obreros el subsidio pecuniario
que les es indispensable para vivir, mientras se establece
la responsabilidad patronal y se hace efectiva la indem
nizaci�n y asegurar tambi�n la asistencia m�dica y far
mac�utica que les es absolutamente indispensable. Creo

que si no se establece en la ley que discutimos un art�culo
como �ste, ella resultar� completamente ilusoria, pues
no habr� socorro de ninguna clase antes de que los tri
bunales establezcan la responsabilidad del patr�n y fi

jen el monto de la indemnizaci�n respectiva". Por in
termedio del doctor Bas, la comisi�n redactora del pro
yecto, dedujo oposici�n a la propuesta del Dr. Repetto.
El mismo Dr. Bas sent� un distingo, al hablar de una

asistencia "inmediata" y de otra asistencia "gratuita" y
reiter� el pensamiento de que la asistencia m�dica gra
tuita no debe prestarse sino cuando, en la producci�n del
accidente, existe responsabilidad patronal. Votado el
art�culo fu� aceptado el de la comisi�n, sin otro cambio
que la supresi�n de la frase "desde que ocurre el acci
dente". Propuso entonces el Dr. de Tomaso un nuevo

art�culo estableciendo que "la asistencia m�dica y far
mac�utica se prestar� desde que ocurra el accidente y
ser� descontada al obrero o devuelta por �ste en caso
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de que el patr�n sea eximido de responsabilidad". Vo

tado, fu� rechazado. La discusi�n continu� todav�a, pe
ro sin ning�n efecto en lo que se refiere a la modificaci�n
del despacho de la comisi�n. El principio sentado, pues,
no s�lo en el texto expreso de la ley sino en el largo
debate que lo precedi�, es el de que la asistencia m�dica

y farmac�utica la debe el patr�n s�lo en el caso de que
el accidente d� lugar, por parte del obrero, al cobro de
una indemnizaci�n, esto es, cuando no puede alegarse
excepci�n de responsabilidad patronal. En t�rminos muy

parecidos se expresaban los anteriores proyectos presen
tados a nuestro congreso.

Asistencia inmediata y ordinaria. � La obligaci�n
m�s inmediata es la de proporcionar a la v�ctima, sin

demora alguna � nos dice el art�culo 14 del decreto re

glamentario� la asistencia m�dica y farmac�utica . Es
ta primer asistencia, conocida con el nombre de inme
diata o de primera intenci�n, puede ser dada o por el m�

dico del patr�n, o por un m�dico oficial o por m�dicos

particulares que no son ni oficiales ni designados por el

patr�n. La obligaci�n del patr�n asegurado consiste en

poner inmediatamente a su obrero accidentado bajo los

cuidados m�dicos de la compa��a en la que ha tomado
su seguro, dando aviso del siniestro. Pero, si el caso

es de urgencia de tal modo que la prestaci�n de tales

servicios no pueda ser demorada, el patr�n puede reque
rir los auxilios sanitarios m�s pr�ximos. En la genera
lidad de los casos, entre nosotros, se recurre a la Asis
tencia P�blica que realiza el servicio gratuitamente. Si
se requiriese un m�dico particular �l tendr�a derecho pa
ra cobrar del patr�n o de la co�ipa��a aseguradora, seg�n
el caso, la cuenta de sus honorarios. Falta entre nosotros
� y esta ausencia se presta a grandes abusos � la tarifa

oficial de honorarios m�dicos que la ley francesa fija.
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Fuera de la asistencia inmediata, que es la urgente e

indispensable del primer momento, la asistencia continua

da, ordinaria y regular, est� a cargo del patr�n. Encon
tramos sentado este principio, en una forma categ�rica,
en el art�culo 15, ya citado, del reglamento. Tal dispo
sici�n se explica f�cilmente. Si la ley pone a cargo del

patr�n la asistencia m�dica y farmac�utica, justo es que
sea �l quien personalmente y consultando sus propios in

tereses, se ocupe de su suministro. Lejos de ser indife
rente, interesa mucho al patr�n saber en qu� forma y
con qu� extensi�n se presta ese servicio, pues en no po
cas ocasiones de la forma en que se preste depende la
calificaci�n final de la incapacidad resultante y en con

secuencia el monto de la incapacidad que debe abonar.

Presunci�n. � En el p�rrafo que antecede quedan
expuestos los dos principios fundamentales que rigen es

ta materia. En la pr�ctica, sin embargo, la prestaci�n de
la asistencia m�dica da origen a una crecida cantidad de
diversas situaciones, algunas de las cuales encuentran

soluci�n en el decreto reglamentario . Otras, escapan a sus

previsiones que. naturalmente, no pueden abarcar la uni
versalidad de los hechos y casos que pueden produ
cirse.
El art�culo 28 crea una presunci�n desfavorable al pa

tr�n. Convendr�, pues, que �ste tenga en cuenta que el

simple hecho de una omisi�n puede perjudicar su situa
ci�n. El art�culo de la referencia establece, en efecto.
"que si el patr�n para los efectos de la direcci�n de la
asistencia m�dica y certificaci�n de los hechos, designara
facultativos, comunicar� al Departamento Nacional del
Trabajo el nombre de los designados y sus domicilios.
en un plazo que no exceda de 48 horas. Si no se hicie
ra la designaci�n, se entender� que los facultativos que
asistan al lesionado tienen impl�citamente la representa-
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ci�n del patr�n para establecer el car�cter y duraci�n
de la lesi�n".

Ingreso a un hospital.� Otra situaci�n puede ser

la del obrero accidentado que ingresa a un hospital, no

ya para la prestaci�n de la asistencia inmediata o del

primer momento, sino de la asistencia posterior. En
contr�ndose el obrero en un establecimiento oficial, ba

jo la direcci�n de m�dicos que en manera alguna depen
den del . patr�n, le resultar�a a este �ltimo muy dif�cil
conocer el curso de la dolencia y lo acertado de su tra

tamiento. En previsi�n de este caso cons�gnase en el

reglamento el art�culo 29, seg�n el cual, "si el lesionado

ingresase a un hospital, a los facultativos designados por
el patr�n se les reconocer� el derecho de visitar a la v�c

tima. El mismo derecho tendr� el m�dico del Departa
mento Nacional del Trabajo". Como �nica observaci�n
a este art�culo debe decirse que el Departamento Na

cional del Trabajo carece de m�dico, a pesar de haber

lo tenido cuando no era necesario. En la actualidad se

vale de los servicios que le prestan los facultativos de la

oficina de reconocimientos m�dicos del Departamento
Nacional de Higiene.

Elecci�n de m�dico. � De lo que anteriormente he

mos expuesto se deduce que la ley argentina no reconoce

al accidentado el derecho de elegir m�dico para que �ste

le suministre, por cuenta del patr�n, la asistencia m�dica
necesaria. Este principio de la elecci�n se encuentra en

la ley francesa cuando establece que "la v�ctima puede
siempre elegir su m�dico y su farmac�utico. En este ca

so, el empresario no queda obligado por los gastos de

m�dico y farmacia sino hasta la concurrencia de la suma

fijada por el juez de paz del cant�n donde ha ocurrido
el accidente, conforme a una tarifa establecida por de-
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creto del Ministerio de Comercio, de acuerdo con el dic
tamen de una comisi�n especial que comprenda a los re

presentantes de sindicatos de m�dicos o de farmac�uti

cos, a los sindicatos profesionales obreros y patronales,
sociedades de seguros contra los accidentes del trabajo y
sindicatos de garant�a, la que no podr� ser modificada
sino con intervalos de dos a�os". Insistimos en manifes
tar que un principio semejante no existe reconocido ni

por nuestra ley ni por el respectivo decreto reglamenta
rio. El obrero no puede elegir su m�dico, salvo el caso,
naturalmente, de que el patr�n deje de cumplir su obli

gaci�n de suministrarlo inmediatamente. Si as� no lo
hiciera, el lesionado tiene un derecho incuestionable a

hacerse suministrar la asistencia m�dica y farmac�utica
requerida por su estado. En tales casos, los m�dicos y
farmac�uticos que le han atendido tienen una acci�n di
recta contra el patr�n para ejercitar el cobro de sus ho
norarios .

Aviso a la autoridad.� Sabemos que, ocurrido un

accidente, la primer obligaci�n que llamar�amos de ca

r�cter administrativo consiste en poner el hecho en co

nocimiento de las autoridades. Es lo que se conoce con

el nombre de denuncia del accidente, y a la que se refiere
el art�culo 25 de la ley. Inmediatamente de llenada es
ta obligaci�n, cr�ase otra por el art�culo 36 del decreto
reglamentario en el que se establece que "si a los cuatro
d�as del accidente la v�ctima no hubiese vuelto al traba
jo, el patr�n deber� entregar al Departamento Nacional
del Trabajo, mediante recibo, un certificado del m�dico
indicando el estado de la v�ctima, las consecuencias probables del accidente y la �poca en la cual ser� posible co
nocer el resultado definitivo". Es �sta, tambi�n, una de
las obligaciones que carece de sanci�n y que corrobora la
critica que hemos formulado con anterioridad a la defi-
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ciencia del sistema de penas adoptado por nuestra ley. En
rigor, esta obligaci�n no es llenada sino por las compa
��as de seguro reconocidas, en raz�n del control que so

bre ellas ejercita el Departamento Nacional del Trabajo.
El no cumplimiento de esta obligaci�n puede, en la gene
ralidad de los casos, corroborar la presunci�n creada por
el art�culo 28 del decreto reglamentario antes transcrip
to, seg�n el cual cuando el patr�n no designa facultati
vos se entiende que los que asisten al lesionado tienen

impl�citamente la representaci�n del patr�n para estable
cer el car�cter y la duraci�n de la lesi�n.

CertiEicados.� No se reduce la misi�n de los facul
tativos a suministrar la asistencia m�dica necesaria. De

ben, adem�s, dar una serie de certificados e informacio
nes entre las cuales el art�culo 30 del reglamento con

signa las siguientes:
i.� En cuanto se produzca el accidente, la de hallar

se el obrero incapacitado para el trabajo. Esta certifica

ci�n, en primer t�rmino, beneficia al patr�n. Sabido es,

en efecto, que no existe derecho a indemnizaci�n si el
accidente no crea una incapacidad y si esa misma no tie
ne una duraci�n de m�s de seis d�as h�biles (art�culo
3.0 de la ley.

2.0 En cuanto se obtenga la curaci�n, el m�dico debe
librar un certificado en el que conste que el obrero se

encuentra en condiciones de volver al trabajo. Este cer

tificado, conocido con el nombre de certificado de alta,
permite conocer la duraci�n, en d�as, de la incapacidad
creada por el accidente, ya que la fecha de su produc
ci�n queda constatada por el parte de denuncia. Cuan
do se trata de una simple incapacidad temporal, el mon

to de la indemnizaci�n a recibir queda indicado por la

diferencia de d�as que ambas fechas se�alan. Con algu
na frecuencia, existe una oposici�n de parte del acci-
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dentado, a aceptar la constancia de este certificado. He

mos de ver luego cu�l es el procedimiento que el mis

mo decreto reglamentario fija para dirimir esta contienda.

3.0 En cuanto se obtenga curaci�n, resultando incapa
cidad, la categor�a en que esta incapacidad se coloque.
Tambi�n este certificado tiene por objeto establecer el

monto de la indemnizaci�n que el obrero debe recibir .

4.0 En caso de muerte, la certificaci�n de defunci�n.
Con mucha frecuencia, se agrega a este certificado el re

sultado de la autopsia que los jueces de instrucci�n or

denan practicar en cumplimiento de lo dispuesto en el
art�culo 222 del C�digo de Procedimientos en lo Crimi
nal. Todas estas actuaciones relacionadas con la inca

pacidad resultante se agregan al expediente administra
tivo que en el Departamento Nacional del Trabajo se

forma, a los efectos de que, en el momento oportuno,
tengan los interesados a la vista todos los datos perti
nentes a sus derechos y a sus obligaciones .

Dificultades.� En el curso de la prestaci�n de los
servicios m�dicos y farmac�uticos es frecuente la ocu

rrencia de un sinn�mero de cuestiones. El reglamento
prev� varias de ellas, en art�culos que estudiaremos en

el cap�tulo relacionado con la indemnizaci�n, pero otras

necesariamente, escapan a soluciones previstas de ante
mano. La l�nea de conducta que en tal emergencia deben
seguir las partes, no puede ser otra que la de poner en

conocimiento del Departamento Nacional del Trabajo
todos los hechos y situaciones que se vayan originando a

fin de que las cuestiones planteadas sean luego resueltas
por esta autoridad o queden en su poder los anteceden
tes para el caso en que la contienda pase a los jueces.
No hay que olvidar, en efecto, que el art�culo 38 esta
blece que "el Departamento Nacional del Trabajo su

ministrar� a los jueces, cada vez que le sean requeridos,
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los informes y documentos pertinentes a cada acciden
te del trabajo".

Con alguna frecuencia, el obrero accidentado perma
nece en su domicilio omitiendo dar aviso al patr�n del
accidente que le ha ocurrido, ya sea por ignorancia de
la ley ya por considerar sin importancia de ninguna cla
se a la lesi�n recibida. Suele ocurrir entonces que al ca
bo de un tiempo, agravado el mal, las consecuencias de
la incapacidad sean mayores, perjudicando al mismo

tiempo al patr�n y al obrero. Otras veces, el accidenta
do descuida el tratamiento, abandona el sanatorio o deja
de concurrir al consultorio del m�dico que le atiende o

se rehusa terminantemente a intervenciones quir�rgicas
que el facultativo estima indispensables. Estas diversas
ocurrencias no est�n, naturalmente, previstas en la ley
que legisla para casos generales y no para casos parti
culares. Ocurridos tales hechos, lo �nico que puede in
dicarse es la conveniencia de ponerlos, por escrito, en co

nocimiento del Departamento Nacional del Trabajo, a

fin de que adopte las medidas del caso. Ni el obrero tie

ne por qu� soportar los errores y la desatenci�n del m�
dico que el patr�n le suministra ni el patr�n tiene por qu�
hacerlo respecto de los hechos del obrero contrarios a

la mayor eficacia de la prestaci�n de la asistencia m�

dica y farmac�utica. La ley de California (1913) esta

blece (art. 16) la p�rdida de la indemnizaci�n cuando
se pruebe que el obrero se neg� a recibir tratamiento
m�dico .

Amplitud de la obligaci�n.� La asistencia m�dica

y farmac�utica a que se refiere la ley abarca un conte

nido ampl�simo y supone el pago, por cuenta del patr�n,
de todos los gastos que sea menester realizar para pres
tarla en debida forma. As�, pues, bajo ninguna forma o

concepto, ha de retenerse, de la indemnizaci�n corres-
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pondiente, ninguna suma por pago de gasto hecho para

proporcionar tales cuidados que deber�n prestarse- en

la mejor forma posible o, como dice la ley de Connecti-
cut (1913, art. 7) "en la forma que prevalece en la mis
ma localidad para el tratamiento de casos an�logos de

personas sujetas a una misma condici�n social". Pero
nuestro Departamento del Trabajo ha entendido que l�

adquisici�n de ciertos aparatos ortop�dicos no es obli

gatoria para el patr�n. El caso fu� presentado por un

obrero que a ra�z de un accidente perdi� un pie. El pa
tr�n le suministr� toda clase de asistencia farmac�utica
y quir�rgica y le abon� la indemnizaci�n pero descon
tando de ello el importe de un pie mec�nico que, con

consentimiento escrito del obrero adquiri� para �l. El
descuento fu� juzgado l�cito.

Cesaci�n de la asistencia.� Nuestra ley es ampl�
sima en el sentido de no fijar t�rminos especiales para
la cesaci�n de la obligaci�n patronal. Las leyes norte
americanas, por regla general, limitan extraordinariamen
te esta obligaci�n. As�, en Connecticut, la asistencia s�
lo se presta durante los primeros treinta d�as, en Cali
fornia, durante noventa, en Texas s�lo durante una se

mana y durante tres en Nebraska. En otros Estados, la
asistencia se limita a un m�ximo por razones de su cos
to: en New Jersey, 50 dollars, en Ohio a 200 y en Ore-
g�n a 250 dollars . En otros estados se limita por raz�n
de tener o no tener herederos el accidentado. Desde es
te punto de vista nuestra ley no admite distinciones, ni
por raz�n de monto ni por raz�n de tiempo. El patr�n
presta la asistencia m�dica y farmac�utica hasta que ocu
rra una de estas tres situaciones: i.\ fallecimiento del
obrero: 2.a, curaci�n en condiciones de volver al traba
jo }' 3-a- declaraci�n de incapacidad permanente.
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Demanda por asistencia.� Los derechos que la ley
9688 acuerda se hacen efectivos por medio de acciones

que de la misma ley derivan. No hay duda de que el
obrero puede demandar a su patr�n por el pago de la
indemnizaci�n correspondiente. �Podr� demandarlo,
tambi�n, para que haga efectiva la obligaci�n que la ley
le impone respecto del suministro de la asistencia m�
dica y farmac�utica? Entendemos que s�. El obrero ac

cidentado, para quien el patr�n no cumple tales obliga
ciones, no est� obligado a esperar el t�rmino de su cu

raci�n para iniciar el juicio acumulando en la demanda
el monto de la indemnizaci�n y los gastos de m�dico y
farmacia. La suposici�n de que el obrero no tenga re

cursos propios para atender su curaci�n, es perfectamen
te l�gica y en presencia de una obligaci�n tan clara co

mo la que la ley impone al patr�n, el juez no debe va

cilar en intimar a �ste la inmediata entrega de una pru
dencial suma de dinero para hacer frente a sus gastos
de curaci�n. Claro es que se frustrar�an todos los be

neficios de tal demanda si el juez entrase a estudiar a

fondo las causas del accidente y las excepciones patro
nales respecto a su irresponsabilidad, en el caso de que
ellas fuesen planteadas ; pero en los casos en que tales

excepciones no pudiesen ser articulados o que, desde lue

go, por informaci�n sumaria se viese que ellas son ma

liciosas, la condena a entregar una suma de dinero ser�a

-perfectamente justificada y arreglada a derecho. No bas
ta que el obrero desatendido por un patr�n busque un

m�dico. Es menester, tambi�n, que tenga los recursos

necesarios para adquirir los medicamentos que tal m�

dico indique, y esos recursos no puede darlos sino el pa
tr�n ya que el accidente ha impedido el cobro del jornal.

Reglamentaci�n provincial.� La reglamentaci�n
de la Provincia de Buenos Aires, a nuestro modo de ver,
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altera el sentido y el texto expreso de la ley cuando (art.
45) establece que "el obrero tendr� la libre elecci�n del

m�dico". Cierto es que, para evitar posibles abusos, es

tablece en el mismo art�culo que "el patr�n s�lo respon
der� por los honorarios que corresponda seg�n la tari

fa que a este efecto formular� la Direcci�n General de

Salubridad". A pesar de esa valla� y la tarifa, hasta

ahora, no ha sido dictada� el decreto crea un derecho
al obrero que la ley no le reconoce. Las compa��as de se

guro de la capital, en una extensa nota (Abril de 1917)
pasada al Ministro de Gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires, impugnando el punto en cuesti�n se expresa
ban as�: "El art. 45 que autoriza la libre elecci�n de m�
dico y el art. 47 que parece prevee una discusi�n entre

ambos m�dicos (sin saberse cu�l es el otro) lo mismo

que el art. 48 que da el m�dico la facultad de establecer
el car�cter y duraci�n de la lesi�n, son contrarios a lo

dispuesto por el art. 26 de la ley. La asistencia m�di
ca y farmac�utica, como parte integrante del riesgo in

dustrial, se da a condici�n de que la tome el obrero, co

mo lo dice el mismo art. 26, siempre que acepte recibir
la asistencia por facultativos designados por el patr�n.
Jur�dicamente, el art�culo 45 se aparta de la situaci�n

prevista y establecida por el art�culo 26 de la ley que
s�lo declara a cargo del patr�n la asistencia m�dica y
farmac�utica, cuando la v�ctima del accidente acepta las
que el patr�n le provee, sin perjuicio de que el obrero
quede en amplia libertad para curarse a su costo por quien
lo desee. Pr�cticamente no puede pretenderse que el
obrero lesionado en Bah�a Blanca pueda servirse, a cos

ta del patr�n o de los aseguradores, del facultativo m�s
afamado de la Capital Federal para hacerse una sutu
ra de piel en la palma de la mano, corriendo por cuenta
del patr�n o asegurador el viaje del afamado faculta
tivo y los d�as de permanencia en Bah�a Blanca. Por
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estas razones jur�dicas y pr�cticas deber� salvarse las

dificultades que la letra del art�culo 45 origina con res

pecto a lo dispuesto por el art. 26 de la ley". Salvada
la exageraci�n que esta cr�tica contiene, el principio que
en ella se sostiene es exacto. A nuestro juicio, el regla
mento de la Provincia de Buenos Aires ha ido m�s all�
de la ley, aun cuando en el mismo reglamento se adop
tan prudentes medidas destinadas a evitar posibles
abusos .



CAPITULO VIH

La indemnizaci�n

Caracteres generales.� Sistema de renta o capital. � Leyes La

tino-Americanas. � Proyectos anteriores.� Discusi�n parla
mentaria.�Un defecto capital. � Contradicciones.� Siste
ma indirecto o mixto.� Reglamento de la Provincia de Bue

nos Aires.� Definici�n de renta. � Interpretaci�n oficial.�

Resultados pr�cticos.� Dos proyectos de reforma.� Con

clusi�n.

Caracteres generales.� La ley 9688 tiene tres pro

p�sitos principales: i.� el de obligar a reparar, por me

dio de una indemnizaci�n que debe pagarse en dinero

efectivo, cada accidente del trabajo; 2.0, obligar a los pa
trones a suministrar a sus obreros accidentados asisten
cia m�dica y farmac�utica; y 3.0, evitar en lo posible,
por la adopci�n de medidas de prevenci�n, la producci�n
de accidentes del trabajo. A los fines de la indemniza
ci�n, la ley toma una doble base de c�lculo, pues tiene
en cuenta: i.�, las consecuencias producidas por el ac

cidente; y 2.0, el monto del salario ganado por la v�cti
ma. La indemnizaci�n es, pues, cierta cantidad en di
nero efectivo que el patr�n est� obligado a abonar a su

obrero lesionado, cada vez que le ocurra un accidente
del trabajo o contraiga una enfermedad profesional de
la que sea legalmente responsable, calculada de acuerdo
con el salario y la incapacidad pero nunca superior a la
suma de $ 6.000 ni inferior, en caso de muerte, a pe-
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sos i . 500 . Ella constituye un bien, pero no un bien del
derecho com�n, sino un bien extraordinario, que aparece
rodeado de privilegios pero tambi�n de limitaciones. No

puede ser (art. 13) objeto de embargo, cesi�n, transac
ci�n o renuncia y goza de todas las franquicias y pri
vilegios que las leyes civiles y comerciales acuerdan al
cr�dito por alimentos. No siempre la indemnizaci�n es

la suma que el patr�n debe al obrero o a sus herederos,
pues cuando el obrero ha fallecido y no deja herederos,
el patr�n no queda libertado de su obligaci�n, pues la
indemnizaci�n se debe siempre, ingresando a caja de ga
rant�a para satisfacer otras indemnizaciones que la in
solvencia patronal dej� sin pagar. No es una suma va

riable, indeterminada de antemano, como la que se re

fiere a los da�os y perjuicios en cuya apreciaci�n es

menester tener en cuenta el da�o producido y el lucro
cesante. Es, por el contrario, una cantidad fija, tarifada,
conocida con anterioridad al accidente, prevista, en con

secuencia, por el patr�n, en sus gastos generales de pro-
duccci�n y substituible, en su beneficio, por el importe
de la prima correspondiente a la p�liza de seguro colec
tiva que puede obtener.

Sistema de renta o capital.� Surge una primera
cuesti�n. La indemnizaci�n �debe entregarse en forma
de capital o en forma de renta? En la pr�ctica, se ha

seguido uno y otro sistema, m�s o menos en forma in

distinta. La elecci�n de uno de estos sistemas, sin em

bargo, con un criterio �nico e invariable, puede ser fuen

te de errores. No hay duda de que si el sucesor del

obrero muerto por accidente es vicioso, incapaz o im

previsor, la indemnizaci�n durar� poco en sus manos.

Consumida ella, ese heredero continuar� pesando sobre

la sociedad y no se habr� obtenido ning�n provecho �

y s� un da�o real� con dejar en su poder una suma ere-
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cida de dinero, que no ha querido o podido manejar. Si,
por el contrario, el accidentado o sus herederos tienen

aptitudes, es evidente que esa suma podr� permitirles
mejorar su situaci�n econ�mica, adquirir una propiedad
o un negocio, establecer un taller e ingresar en la cate

gor�a del peque�o capitalista, que es el anhelo de la ma

yor parte de los trabajadores. Es �sta la opini�n de
Sachet cuando, despu�s de examinar los sistemas que a

este respecto siguen las legislaciones de Europa, se ex

presa en los siguientes t�rminos : "Cada uno de estos

sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No hay
duda de que para un obrero imprevisor, perezoso, des

provisto de iniciativa o inclinado a gastar, la renta ofre
ce una mayor seguridad. A la inversa, un capital en ma

nos de un hombre activo y emprendedor, se convertir�
en un resorte poderoso que le permitir� crearse una nue

va posici�n, muchas veces m�s remuneradora que aqu�
lla a la cual su incapacidad parcial le ha obligado a re

nunciar". Las palabras transcriptas no tienen, sin em

bargo, una aplicaci�n exacta entre nosotros. Veremos,
en efecto, que cuando se trata de incapacidades parcia
les no se paga renta, sino capital. El pago en forma de
renta queda reservado para los casos de muerte o de in
capacidad absoluta y permanente, equiparada a la situa
ci�n de muerte.

Leyes Latino-Americanas.� Era de suponer que
las leyes de la Am�rica Latina se hubiesen iniciado con
el sistema m�s sencillo, esto es, con el pago de la indem
nizaci�n en forma de capital. No ha sido as�, sin em

bargo, y el sistema de la renta ha sido seguido por la
ley Argentina, por la de Chile y por la del Per�. Esta
�ltima habla de una renta vitalicia como indemnizaci�n
en los casos mortales, en los de incapacidad absoluta y
permanente, en los de incapacidad parcial y permanente,.
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pero no en los casos de incapacidad absoluta y tempo
ral y parcial y temporal. Esta ley autoriza, sin embargo,
la liberaci�n del patr�n, por la entrega a la Caja de de

p�sitos de una suma determinada. La ley chilena se re

fiere igualmente a una pensi�n vitalicia para todos los

casos de incapacidades, . salvo la temporal y la parcial
permanente. Estas rentas anuales se pagan por duod�

cimas partes a los beneficiarios el primer d�a de cada mes.

El Banco de Seguros de Estado del Uruguay paga las in

demnizaciones en forma de capital.

Proyectos anteriores.� En nuestros proyectos ante

riores a la sanci�n de la ley 9688 se han seguido, indis
tintamente, los dos sistemas. En el que presentaron los

diputados Avellaneda y Roldan (1902) la indemnizaci�n

se entregaba en forma de capital, con la particularidad
de que, en caso de muerte, el monto de la entrega va

riaba seg�n la categor�a de los herederos que el causante

dejaba. As�, la indemnizaci�n era igual al salario medio

de dos a�os cuando el accidentado dejaba viuda e hijos
o nietos y s�lo igual al salario de diez meses si dejaba
padres o abuelos y no viuda ni descendientes y fueran

aquellos sexagenarios y carentes de recursos. En el pro

yecto de Ley Nacional del Trabajo (6 de Mayo de 1904)
se adoptaba, tambi�n, el principio de la entrega de la in

demnizaci�n en forma de capital y de acuerdo con una

escala movible que tomaba en consideraci�n la clase y

n�mero de los herederos, como en el proyecto anterior

mente citado. Este sistema lo vemos reproducido en el

proyecto de la Uni�n Industrial Argentina. El sistema

de la renta aparece por vez primera en el proyecto del

Dr. Palacios (Mayo 8 de 1907) en el que se establec�a

que en caso de muerte la indemnizaci�n consist�a en una

renta vitalicia igual al 20 ojo del salario anual de la v�c

tima, para el c�nyuge sobreviviente y para los hijos le-
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g�timos o naturales hu�rfanos de padre o madre y me

nores de 16 a�os, una renta calculada sobre el salario
anual de la v�ctima, a raz�n del 15 ojo del salario cuando
no hay m�s que un hijo; del 25 o|o si son dos ; del 35 o|o
si son tres y del 40 ojo si son cuatro o m�s. En el pro
yecto del Departamento Nacional del Trabajo (Septiem
bre 16 de 1907) se vuelve al sistema de la entrega de
indemnizaci�n en forma de capital. Este mismo sistema
se mantiene en el del Dr. Escobar (6 de Mayo de 1910).
En el proyecto del Dr. Araya se escoge el sistema de
la renta, siempre en relaci�n con la condici�n de los he
rederos que la v�ctima ha dejado.

Discusi�n parlamentaria. � Nuestra ley acepta el
sistema de la renta. La discusi�n parlamentaria es, a

este respecto, claramente ilustrativa de la mente de la

ley, pues pone de relieve las vacilaciones que al aceptar
ese sistema los propios autores de la ley tuvieron. Al
discutirse el art�culo 9.0 en el que se establece que "s�lo
se entender� que los patrones, compa��as aseguradoras
o sociedades patronales llenan las obligaciones que por
raz�n de accidente les incumben de acuerdo con la pre
sente ley, depositando a nombre de la v�ctima o de sus

derecho-habientes el valor de la indemnizaci�n en una

secci�n especial que se establecer� bajo la dependencia y
direcci�n de la Caja Nacional d� Pensiones y Jubilacio
nes Civiles, la que invirtiendo el importe de dichas in
demnizaciones en t�tulos de cr�dito de la Naci�n, entre
gar� mensualmente a los interesados las rentas que a ellos
corresponda", el diputado Dr. Padilla plante� clara
mente la cuesti�n. Entend�a �l que con ese sistema se
iba a hacer "una cosa que no va a satisfacer ni puede
en manera alguna satisfacer los prop�sitos mismos de
l�Uey" y presentaba, gr�ficamente, el siguiente ejemplo:"Yo quiero ponerme en el mejor de los casos, dec�a. De
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acuerdo con la ley, si percibieran $ 6.000, invertidos es

tos en t�tulos de renta, significan $ 300 al a�o o sean

$ 20 mensuales, m�s o menos. Creo que con esa suma

no se conseguir� absolutamente nada. Hay otros casos,

por ejemplo, el caso de un obrero que percibe $ 1.49

por d�a . Tendr�amos, al a�o, una suma de $ 1 . 400 . Si
esa suma se invierte en t�tulos para darle la renta, la
cantidad es mucho m�s insignificante todav�a, porque se

r�a $ 70 u $ 80 por a�o. Creo que con esto no se satis
face absolutamente ninguna necesidad. Yo propongo

que se haga aqu� lo que ya se ha hecho, creo que por una

ley especial, con motivo de los accidentes del Riachuelo :

que la suma se entregue a los que tienen derecho a la

indemnizaci�n, para que la invierta en la forma en que
lo concept�en m�s conveniente".

Las palabras del Dr. Padilla no pueden ser m�s cate

g�ricas. Previniendo lo que con posterioridad a la ley ha

ocurrido quer�a que el sistema de renta, cuyos resultados

indicaba con cifras precisas, se cambiase por el de capi
tal. El modelo que indicaba, no pod�a ser m�s preciso.
La ley n�m. 9085, de 18 de Junio de 1913, dictada a

ra�z de una dolorosa cat�strofe ocurrida en los talleres

de marina del Riachuelo, autorizaba al P. E. a efec
tuar la entrega directa de las indemnizaciones a las fa

milias de los fallecidos, por simple v�a administrativa.

El Dr. Bas no se mostr� muy partidario del sistema

de la renta, que la ley ha mantenido, originando quejas
generales de parte de la poblaci�n obrera y haciendo de

ella su punto vulnerable. Contestando a las palabras an

tes transcriptas, dijo, en efecto, el Dr. Bas: "El precep
to del art�culo g.�, contenido en el despacho de la comi

si�n, responde, Como lo advertir� la Honorable C�ma

ra, a un principio de verdadera previsi�n: se evita as�

que el dinero que se pudiera dar por raz�n de indemni

zaci�n de accidente del trabajo, se invierta indebidamen-
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te; y que en un momento dado, esas mismas personas,
sus herederos, esos ni�os, queden incapaces de poder sub
venir a sus propias necesidades y sin recursos". Dijo
que se pod�a mantener el despacho de la comisi�n armo

niz�ndolo con el pensamiento del Dr. Padilla "mediante
un agregado que dijera, por ejemplo, que los jueces po
dr�n resolver la entrega de la indemnizaci�n por la caja
a los interesados cuando, a su juicio, esa entrega bene
ficiar� realmente a los mismos". "Por ejemplo� agre
gaba� en el caso de que se tratara de una viuda, yo
creo que podr�a convenirle que los $ 6.000 depositados
en la caja por muerte de su esposo le fuesen entregados
para la compra de una casa u otra colocaci�n beneficiosa".
Como se ve, el Dr. Bas est� de acuerdo con el Dr. Pa
dilla. Tan es as�, que agrega: "Este art�culo est� inspi
rado en muchas disposiciones an�logas, que han venido
a armonizar los dos conceptos: la necesidad de que la
indemnizaci�n responda a un beneficio positivo para el
que la recibe y en segundo lugar a aliviar a la sociedad
de la carga que significa una persona inv�lida, que gasta
todo lo que tiene y constituye un gravamen para ella".

Termin� el Dr. Bas pidiendo al Dr. Padilla que pro
pusiese un agregado, en el sentido de que la caja entre

gase, en ciertos casos, capital y no renta. El Dr. Padi
lla acept�, pero el agregado no fu� propuesto, pasando
la discusi�n a otro punto y vot�ndose el art�culo 9 en
la forma en que m�s arriba lo hemos dejado transcripto.
Hemos cre�do conveniente transcribir en extenso este

debate (Septiembre 27 de 191 5) para dejar demostradas
las siguientes afirmaciones: i.�, que nuestra ley se de
cide por el sistema de constituci�n de renta en vez del
de entrega directa de capital ; 2.0, que por sistema de ren
ta se ha entendido, simplemente, la entrega del inter�s
que producen los t�tulos comprados con la indemnizaci�n
depositada; 3.0, que el mismo autor del proyecto con-
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ven�a en que el sistema de renta, por �l propuesto, pod�a
ser cambiado por el de entrega de capital ; y 4.0 que este

cambio no se realiz� debido a que el Dr. Padilla olvid�

presentar la proposici�n.

Un defecto capital.� Nuestra ley tiene muchas im

perfecciones. La mayor parte de ellas han sido salva
das en la pr�ctica por la buena voluntad de las personas
llamadas a aplicarla de tal modo que, a pesar de todo,
la ley se cumple proporcionando una buena cantidad de
beneficios a la poblaci�n obrera . El punto de la entrega .

de la indemnizaci�n en forma de renta constituye el m�s

grave de sus inconvenientes. En teor�a, el sistema po
dr� ser bueno. En la pr�ctica, resulta malo, m�s que na

da por lo insignificante del inter�s ($ 5.60 o|o) que los
t�tulos producen. Cuando la viuda y los hijos menores

de la v�ctima reciben por mes, en conjunto, una renta

de $ 12 o $ 16, puede afirmarse que no reciben nada que
tenga la virtud de mejorar la condici�n en que se en

cuentran. Una renta tan insignificante est� lejos de

reemplazar, ni siquiera aproximadamente, el ingreso que
en forma de salario el jefe de familia aportaba a su ho

gar antes de su fallecimiento. Con la renta, la familia
contin�a siendo tan desvalida como antes ; pasa las ma

yores miserias, teniendo depositado, a su nombre, un

buen capital que har�a su felicidad y al que no pueden
tocar. Es, exactamente, la repetici�n del suplicio de T�n

talo, en una de sus m�s crueles formas de manifestaci�n.
Este sistema, sin producir ninguna de las ventajas

que al adoptarlo se anunciaron, est� originando males

cuya gravedad conviene puntualizar. En las clases obre
ras cunde la idea de que el Estado les confisca un patri
monio que leg�timamente les corresponde. Fom�ntase as�
una creencia que resta buena parte de su prestigio a una

ley que, como la de accidentes, tan buenos frutos deb�a
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dar y, por ende, a toda la legislaci�n social. Sin desear
caer en la nota dram�tica, diremos que hemos presencia
do el caso de una desgraciada viuda a cuyo nombre se

hab�a hecho un dep�sito de $ 3.000. Desalojada judicial
mente por falta de pago de alquileres y con una hijita
enferma de gravedad, propon�a perder los $ 3.000 del

dep�sito a condici�n de que se le entregasen solamente
$ 500. He aqu�, pues, el caso de una persona poseedora
de $ 3.000 y sin embargo, colocada dentro de la cr�tica
situaci�n de una pordiosera.
Este mal sistema est� dando origen a una artima�a po

co honesta de parte de los patrones y, sin embargo, be
neficiosa para los obreros y perfectamente legal. Cuan
do el patr�n debe depositar $ 4.000, ofrece entregar al
contado s�lo la mitad. La v�ctima, colocada en el trance
de elegir la renta de $ 4.000 o el inmediato recibo en

mano propia de $ 2.000, opta por lo �ltimo y el patr�n
salda su deuda con s�lo la mitad de lo que legalmente
le corresponde abonar. Se simula entonces un juicio
por indemnizaci�n bajo los principios del derecho co

m�n, que se transa con la presentaci�n del primer escrito
de demanda. Otras veces, ni siquiera se recurre a este
simulacro. Basta que la v�ctima manifieste que se acoge
a la disposici�n del art�culo 17, seg�n la cual, el obrero
puede optar entre la acci�n especial de indemnizaci�n que
la ley 9688 le confiere o la que pudiera corresponderle
por el derecho com�n. Se da as�, pues, el caso, de que
los obreros renuncien a una ley precisamente dictada pa
ra beneficiarlos. Excusado es decir que la �nica causa
de renuncia estriba en el sistema de renta que la ley
equivocadamente ha escogido.

Si se quiere salvar a la ley es indispensable una re
forma inmediata, volviendo lisa y llanamente al sistema
del capital de la derogada ley N.� 9085. Este sistema era,
por otra parte, el que un�nimemente reg�a en nuestras
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compa��as de seguro cuando ellas realizaban este comer

cio con anterioridad a la sanci�n de la ley 9688. La ca

ja, para la realizaci�n de su funci�n de convertir el di
nero que le entregan en t�tulos y pagar las rentas, debe

desaparecer. Debe quedar como oficina de control, al

solo efecto de recibir las indemnizaciones, verificar si su

monto concuerda con el salario de la v�ctima y las dis

posiciones de la ley y entregarlas inmediatamente a los

herederos llamados a beneficiar de ellas. Si estos here

deros malgastan estas sumas, tanto peor para ellos. Ni

todos las han de malgastar ni a t�tulo de este prejuicio
se puede obligar a los prudentes y previsores a vivir de

la renta de un dinero que leg�timamente les pertenece.
El Estado cumple su misi�n dictando una ley de justi
cia en virtud de la cual todo ac�dente debe ser indem

nizado. No tiene por qu� llevar su tutela a funciones

extremas de fiscalizaci�n, respecto a la forma en que esa

indemnizaci�n ser� empleada o respecto al destino que
se le dar�. En el peor de los casos, para hacer aceptable
el sistema de la renta, se ha debido y podido escoger un

aliciente superior al menguado 5.60 o |o. Si el prop�sito
de la renta es hacer que con ella viva la familia del muer

to, no se ha conseguido, pues la renta que se paga no

puede ser m�s insignificante.

Contradicciones. � Hemos cre�do que este art�culo

9.0, que determina el pago en forma de renta, es una

creaci�n de �ltima hora. Hemos supuesto que, listo el

proyecto de ley, alguno de sus autores, en el seno de la

comisi�n, ha expresado sus dudas respecto a los perjuicios
probables de la entrega de la indemnizaci�n en forma

de capital y que, para salvar tal situaci�n, se ha injer
tado a �ltimo momento este art�culo 9.0, que no guarda
ninguna relaci�n con el resto del articulado de la ley.
No s�lo no hay armon�a, sino que existen discrepan-
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cias notables. Una de ellas queda en evidencia con la
lectura del inciso i.�, del art�culo 8. Establ�cese en este

inciso qui�nes son las personas que deben ser conside
radas como herederos ; y a continuaci�n se dice que "la
indemnizaci�n se reputar� como bien ganancial y se dis
tribuir� entre los derecho-habientes en la proporci�n y
forma establecida para ellos por el C�digo Civil".

Hay, pues, a nuestro juicio, una discrepancia absoluta
entre lo que dispone el art�culo 8 y lo que establece el
art�culo 9. Por el art�culo 8.� se manda "distribuir" la
indemnizaci�n entre los herederos de la v�ctima, como

si fuese un bien ganancial. Por el art�culo 9 se manda

"depositar" la indemnizaci�n en la Caja, para que �sta
s�lo distribuya rentas. Si llegamos al art�culo 10, en

contramos otra contradicci�n. Hablando de los fondos
de la caja de garant�as establece que ellos servir�n para
"pagar" las indemnizaciones que dejaron de "abonarse"
por insolvencia del patr�n.

As�, pues, en el concepto de la ley, unas veces la in
demnizaci�n es un capital y otras s�lo es una renta.

Sistema indirecto o mixto.� Esta confusi�n aumen

ta con la lectura de un breve cambio de ideas producido,
durante la discusi�n parlamentaria, entre los diputados
Bas y Repetto. Este cambio de ideas se produjo precisa
mente al discutirse el art. 8 que considera a la indem
nizaci�n como un capital. El Dr. Repetto dijo as�: "Es
sabido que hay dos sistemas de indemnizaci�n: entregar
una suma de dinero o la renta equivalente. Yo creo que
podr�amos adoptar un procedimiento que tuviera las vir
tudes de ambos y ser�a �ste: aceptar en principio el sis
tema de la renta, tal como lo establecen los proyectos de
ley del ex diputado Palacios y del diputado Araya y la
legislaci�n de la mayor parte de los pa�ses. Pero si en

alg�n caso particular se encuentra que hay ventajas en
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adoptar la reversibilidad de la renta, se pod�a disponer
la transformaci�n de la renta en su capital correspon
diente. Yo creo que la comisi�n no debe tener ning�n
inconveniente en aceptar este procedimiento que re�ne,

como he dicho, las ventajas del sistema de la renta y del

sistema del capital". El Dr. Bas contest� con estas pa

labras: "La comisi�n no puede aceptar la indicaci�n del

se�or diputado de que el sistema de indemnizaci�n por

capital se substituya por el sistema de la renta. Este �l

timo exige como condici�n indispensable e ineludible pa
ra su implantaci�n, la existencia del seguro obligatorio,
a base de instituciones gremiales permanentes o de ins

tituciones del Estado. Es tan exacto esto que, infor

m�ndose la comisi�n de las distintas sociedades de segu
ros particulares que hoy existen, manifestaron ellas que
les ser�a completamente imposible aceptar responsabili
dades en forma de renta y que �nicamente podr�an con

tinuar haci�ndolo en forma de cuota �nica. Por eso,

la comisi�n consecuente con su principio que la c�mara

ha consagrado ya del seguro facultativo, no puede acep

tar el sistema de la renta y pide que se vote como ella

lo ha propuesto". Hasta aqu�, las palabras transcriptas
no hacen otra cosa que aumentar la confusi�n. �C�mo
puede la comisi�n oponerse a un sistema de renta, cuan

do precisamente ese sistema de renta es el que ella pro

pone? La explicaci�n de esta contradicci�n puede en

contrarse en las palabras finales del Dr. Bas: "Ahora,
el art�culo 9 de la ley establece indirectamente un siste

ma de renta, por cuanto el valor de la indemnizaci�n de

be depositarse en la Caja Nacional de Pensiones y Ju
bilaciones, quien entregar� la renta a los causa-habientes

de la v�ctima o a la misma, en caso de simples lesiones

temporales o permanentes".
De las palabras que anteceden, se desprende que el

sistema calificado de renta indirecta no es sino un sis-
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tema mixto: el patr�n paga en capital a la caja y �ste

paga en renta al obrero.

Reglamento de la provincia de Buenos Aires.� Al

amparo de la deficiencia legal que comentamos la regla
mentaci�n de la Provincia de Buenos Aires, ha modifica
do la ley en una forma que puede ser curiosa pero que,
ciertamente, no es legal. De la ley y de su discusi�n se

desprende en una forma que no deja lugar a dudas que,
en caso de muerte del accidentado sus herederos no re

ciben sino el inter�s que la indemnizaci�n depositada pro
duzca. La Provincia de Buenos Aires ha entendido que
tal determinaci�n no marca un criterio inflexible o una

regla sin excepciones. A su juicio, en determinados ca

sos, se puede entregar el capital y no la renta. As�, el
art. 38 establece "que cuando la indemnizaci�n pro
venga de un accidente que haya producido la muerte del
obrero o empleado o su incapacidad absoluta y perma
nente, su importe se reputar� bien ganancial y se dis
tribuir� entre los parientes de la v�ctima que beneficia
esta ley, en la proporci�n y forma establecida por el C�
digo Civil".
Para evitar simulaciones, el reglamento agrega el si

guiente p�rrafo : "Subsistir� en estos casos, para los pa
trones o compa��as y sociedades aseguradoras, la obli
gaci�n del dep�sito a que se refiere el art�culo 9.0 de la
ley y 37 de este Reglamento, correspondiendo a la apre
ciaci�n de los Jueces o del Departamento del Trabajo, de
terminar si la indemnizaci�n deber� distribuirse con
forme al segundo p�rrafo del inciso o del art�culo 8.�
de la ley, o colocarse su importe en t�tulos de cr�dito
de la Naci�n o de la Provincia,, seg�n lo prescribe el ar
t�culo 9.0 de la misma".
Sentado el principio de la posibilidad de entregar la

indemnizaci�n en forma de capital y no de renta, era
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menester fijar un criterio a manera de regla para de
cidir en qu� caso se entregar�a en una forma y en cu�les
en otra. Ese criterio lo encontramos en el art�culo 39,
que dice as�: "Ser�n causas determinantes de la entrega
del capital de la indemnizaci�n : la exig�idad de �ste ; la
existencia de una ventaja comprobada, de invertir el ca

pital en la adquisici�n de una casa o de un negocio o in
dustria ; el n�mero de hijos del causante, la edad de los

mismos, las necesidades de su educaci�n, y otras circuns
tancias que deber�n apreciarse en cada caso".
No hay duda de que estas disposiciones son muy jus

tas y muy razonables ; pero, evidentemente, ellas deter
minan una cosa bien diversa de lo que determina la ley.
Los errores de �sta no pueden ser salvados por un decre

to, sino por medio de otra ley.

Deeinict�n de renta.� En ninguno de los art�culos
de la ley encontramos una definici�n de lo que debe en

tenderse por renta. La discusi�n parlamentaria, sin em

bargo, no nos deja ninguna duda sobre el particular.
Renta, en la ley, no es otra cosa que el inter�s que pro
ducen los t�tulos en cuya compra la caja invierte el mon
to de las indemnizaciones que los patrones o las compa
��as aseguradoras depositan en ella. Con el dinero que
tal procedencia tiene, la caja de accidentes compra t�tu

los del cr�dito Argentino interno, de la ley 8i2T, que

producen un inter�s del 5.60 o|o. El inter�s es la renta

a que la ley 9688 se refiere.

El Dr. Augusto Bunge, en su folleto ".La Indem

nizaci�n por Accidentes del Trabajo", reconoce que "la

ley nada dice sobre el principio al cual deber� atenerse

el c�lculo de la pensi�n ; y eso es muy importante . Si la

caja se limita a abonar, bajo forma de renta, los inte

reses correspondientes al capital que se le entrega, esa

renta ser�a miserable. Por cuatro mil pesos que repre-
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sentar�n en la pr�ctica un m�ximo y un caso excepcio
nal, ser�an a lo m�s veinte pesos mensuales. Semejante
sistema significar�a adem�s una verdadera defraudaci�n

a la victima, pues el capital quedar�a entonces "reser

vado" en beneficio exclusivo de la caja y ese capital es

propiedad de la v�ctima". Para el Dr. Bunge el sistema
debe ser el de las pensiones con capital "alienado", en

el que se calcula el monto de las pensiones de manera

que, de acuerdo con los a�os de vida que tienen las v�c
timas por delante, seg�n el promedio deducido de una

tabla de mortalidad, el capital y sus intereses son consu

midos gradualmente juntos. "Este es el �nico sistema

equitativo en las condiciones de la ley ; pero s�lo se

podr�a aplicar englobando todas las indemnizaciones de

positadas en la caja en un fondo com�n de pensiones, es

decir, sobre las bases t�cnicas de un seguro de pensiones
de invalidez costeado por esos dep�sitos. De otra mane

ra, se har�a un verdadero despojo a las v�ctimas de acci
dentes, sin ventaja para nadie, y las pensiones ser�an ri
diculas en la casi totalidad de los casos". Despu�s de lo

que hemos dicho en p�rrafos anteriores, innecesario es

decir que estamos de acuerdo con la cr�tica que el Dr.
Bunge formula al sistema de la ley; pero estamos, tam

bi�n, en desacuerdo respecto a que la ley se haya que
rido referir, cuando habla de rentas, a otra cosa que al
modesto inter�s producido por los t�tulos. Las palabras
del Dr. Padilla, antes transcriptas y en presencia de las
cuales vacil� el Dr. Bas, son una prueba categ�rica de
que la interpretaci�n del Dr. Bunge, por m�s beneficio
sa que sea para los obreros, no encuadra dentro de la
ley 9688. Interpretar una ley, no es hacer una ley nueva.

El Dr. Bunge se pregunta "qu� se hace del capital
representado por cada indemnizaci�n cuando, una vez

que la v�ctima a quien corresponde o su viuda ha muer
to o llegado a mayor edad los hijos menores, ya que no
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deben un peso de intereses a nadie". La pregunta, den
tro del sistema de renta que la ley escoge, no puede ser

m�s l�gica ni m�s desgraciada la contestaci�n. Con ese

capital, por ahora, no se hace absolutamente nada. No
lo gasta la caja ni lo consume. Lo deja de lado, espe
rando que una reforma de la ley venga a salvar el si
lencio en que se ha incurrido. La situaci�n presente me

rece del Dr. Bunge el siguiente s�mil:: "Si, al salir a la

calle, un autom�vil me atropella e invalida para siempre
por culpa del chauffeur, y su patr�n es solvente, el c�

digo civil me da derecho a una indemnizaci�n de diez,
veinte o cien mil pesos, seg�n el caso. Una vez que el

juez me acuerda la indemnizaci�n, el patr�n del chauf
feur tiene que depositar su importe en el Banco de la

Naci�n. Y el mismo d�a, mediante una tirita de papel
con mi firma, puedo retirar la suma �ntegra si as� me

place. �Podemos imaginarnos que el gerente del banco
me saliera con el cuento de que me pagar� mensualmente,
con toda puntualidad, los intereses d� la indemnizaci�n

que me ha sido acordada, pero no el capital mismo, pues
piensa reservarlo para, cuando yo me muera, repart�r
selo entre �l y sus amigos del personal del banco' bajo
forma de sueldos y sobresueldos?".

Interpretaci�n oEicial.� El Departamento Nacio

nal del Trabajo, antes de proceder a redactar el regla
ment� de la ley, solicit� la opini�n de diversas asocia

ciones gremiales respecto de las medidas de prevenci�n
e higiene que conven�a adoptar. El Comit� Pro Regla
mentaci�n del Trabajo, yendo m�s all� del punto con

sultado, present� un proyecto extenso en el que varios

de sus art�culos e refer�an a este debatido asunto de la

renta. En el proyecto de referencia, se dec�a as�:

"Con el importe de las indemnizaciones depositadas en

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones se formar�
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un fondo titulado de "pensiones obreras por invalidez-

accidentes" del cual se invertir� en t�tulos de cr�dito na

cional la proporci�n m�xima que hiciere posible el pago
mensual de las rentas. Las rentas correspondientes a las
indemnizaciones acordadas a las v�ctimas o a sus herede

ros, ser�n calculadas seg�n la t�cnica del seguro sobre las
bases siguientes:
a) El importe de la indemnizaci�n acordada se conside

rar� capital alienado, de manera que la renta a pagar de
be consumirlo gradualmente, a la par de sus intereses;
b) El tipo de inter�s ser� el promedio de los intereses

percibidos por el fondo de pensiones ;

c) Para calcular las rentas de los herederos, la tabla
de mortalidad ser� la que se deduzca del �ltimo censo de
la ciudad de Buenos Aires y del promedio de mortalidad
de los tres a�os anterior, actual y posterior al mismo, co

rrigiendo las cifras en lo posible con las del movimiento
de entradas y salidas de personas ;

d) Para calcular las rentas de las v�ctimas se utilizar�
una tabla de mortalidad, sin distinci�n de sexo, de los
permanentemente invalidados por accidente en alguno de
los pa�ses en que el seguro respectivo rige desde hace m�s
de diez a�os, de preferencia una alemana, en la forma
que prescribe el art�culo siguiente".
El Departamento Nacional del Trabajo no pudo to

mar en cuenta este proyecto en raz�n de que �l se apar
ta del sistema indicado por la ley. Para el Departamen
to Nacional del Trabajo como para los Departamentos
de Provincias que hasta ahora han reglamentado la ley,
"renta" no tiene otro significado que "inter�s". La re

glamentaci�n de la Provincia de Buenos Aires que en
muchos casos va m�s all� de la ley, no ha llegado a adop
tar la teor�a del Dr. Bunge. En la exposici�n de moti
vos que precede a dicha reglamentaci�n (nota de 12 de
Mayo de 1917) se lee el siguiente p�rrafo: "La Direc-
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ci�n del Departamento no ha podido hacer otra cosa que

respetar los t�rminos de la ley y reglamentarla tal cual

ha sido sancionada. Crear el sistema de la renta vitali

cia, dando a una sola palabra de la ley una significaci�n
que no tuvo en cuenta el Congreso al dictarla, ser�a ha
cer una reglamentaci�n abusiva. Interpretar no es le

gislar" La Caja de Accidentes, como veremos despu�s,
paga como renta lo que es inter�s del capital depositado.
La interpretaci�n ha sido, pues, un�nime en este sentido
de parte de las autoridades.

Resultados pr�cticos.� No parece que fuese nece

sario presentar una demostraci�n de hecho respecto de
la cr�tica que dejamos formulada al sistema de renta de
nuestra ley . Lo haremos, sin embargo, con el prop�sito
de dejar mejor demostrada la raz�n de esta cr�tica. To
mamos como base de nuestro c�lculo las primeras 45 in

demnizaciones por casos mortales depositadas en la Caja
de Accidentes. El importe de esas 45 indemnizaciones

produce un total de $ 2.139 como renta trimestral. Re

sulta as� que cada una de las familias beneficiadas reci

be, t�rmino medio, una renta mensual de $ 15. En pre
sencia de esta cifra cabe nuevamente afirmar que el sis
tema de nuestra ley no tiene la virtud de reparar, en el

hogar obrero, los efectos econ�micos que la desaparici�n
del jefe de familia, muerto por el accidente, ha provo
cado. Cuando se dice que una viuda y varios hijos re

ciben mensualmente $ 15 para vivir, se afirma la exis
tencia de una situaci�n que no puede continuar. Sabe
mos que el mayor dep�sito no puede exceder de la suma

de $ 6.000. A este m�ximo corresponde una renta tri

mestral de $ 83. A la indemnizaci�n m�nima ($ 1.500)
corresponde una renta- trimestral de $ 20. Si en vez del
sistema de la renta se hubiese escogido el de la entrega
en capital, las familias de los muertos hubiesen recibido
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en vez de los intereses que dejamos se�alados, sumas

en efectivo con un promedio que oscila alrededor de pe
sos 3.550.

Dos proyectos de rEEorma. � Dos han sido los pro

yectos de reformas a la ley presentados hasta ahora a

la consideraci�n del parlamento. Uno de ellos (Junio
26 de 1916) pertenece al se�or diputado Bunge. El otro
(mensaje de Junio 22 de 1916) es de iniciativa del P. E.
No s�lo en ambos se deroga el actual sistema de la ren

ta, sino que uno de ellos, el �ltimo de los nombrados,
no tiene otro objeto que el de su derogaci�n. Por el �l
timo de los nombrados se crea una "comisi�n deliberati
va" compuesta por el presidente de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, por el presidente del
Departamento Nacional del Trabajo, por el presidente d�
la Caja de Ahorro Postal y por dos industriales y dos
obreros. A cargo de esta comisi�n queda el deliberar,.
con los antecedentes personales de cada caso a la vista,.
si la indemnizaci�n deber� entregarse en forma de capi
tal o en forma de renta. En el mensaje con que se acom

pa�aba el proyecto se indican los malos resultados de la
pr�ctica de la ley en raz�n del sistema' escogido. "Es
cierto� se dice� que con el indicado sistema se consi
gue evitar el imprudente derroche de los fondos de la
indemnizaci�n pero no se asegura la ventaja de satisfa
cer las necesidades del obrero afectado de invalidez per
manente o de su familia cuando el accidente es fatal.
La eficacia y el �xito de la ley estar�an en conciliar los.
dos prop�sitos, sin menoscabo de ninguno". Y confir
mando lo que en p�rrafos anteriores hemos expuesto,.
agregaba: "Hay, adem�s, una raz�n fundamental en

apoyo de la reforma que motiva este mensaje y es la queofrece la misma conducta que los obreros han comenzado
a observar, aceptando a los patrones una suma conveni-

'



La Indemnizaci�n 163

da en concepto de da�os y perjuicios antes de exponerse
a recibir la escasa renta que la caja les dar�a si el in

greso de la indemnizaci�n se efectuara en ella. Se com

prende desde luego que la generalizaci�n de esa pr�ctica
acabar�a por derogar t�citamente la ley de la referencia,
malogrando los m�viles que la informan y dejando sin

amparo intereses dignos de toda protecci�n".
El proyecto del diputado Bunge se inspira en las ideas

que anteriormente hemos transcripto. Critica el proyec
to del Departamento del Trabajo de crear una "comisi�n
deliberativa" por creer que tal tutela es contraria a la

dignidad individual. "Ese consejo� dice� debe resol
ver si las v�ctimas de accidentes tienen capacidad sufi
ciente para administrar la indemnizaci�n, de manera que
los presupone menores bajo su control". No s�lo el autor

de este proyecto olvida que el r�gimen de la entrega de
la indemnizaci�n en forma de renta y no de capital su
pone siempre esa tutela y ese control, sino que acepta,
en su articulado de reformas, que se pagar� "la renta,
salvo que la autoridad judicial compruebe ser m�s ven

tajosa para los interesados la entrega directa, para inver
tirla er� la compra de una casa o en la instalaci�n de una

industria o negocio", es decir, acepta el control y la tu

tela judicial. La �nica forma de suprimir todo control

y toda tutela estriba en aceptar, como sistema, el de la

entrega de la indemnizaci�n en forma de capital.
En el discurso con que el Dr. Bunge fund� su pro

yecto persiste en su idea de que el P. E. ha interpretado
mal la ley y que ella se refiere a rentas vitalicias y no

al inter�s de capital. Hemos visto ya, que esta cr�tica

no tiene raz�n de ser en cuanto se dirige al P. E. El
defecto es de la ley y no del reglamento que no pod�a,
naturalmente, alterar su err�neo sistema.

Conclusi�n. � Habr� notado el lector que en este
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cap�tulo hemos extremado la cr�tica a la ley. En la hora

actual, 'la ley 9688 est� realizando uq gran bien a los

obreros, sin ocasionar ning�n perjuicio a los patrones

que la cumplen en forma que satisface. Su punto vul

nerable, su tal�n de Aquiles, estriba en este desgraciado
sistema de renta, capaz de hacer fracasar a la ley entera,

rode�ndola del mayor desprestigio. Es indudable que

nuestra ley tiene, como todas las leyes de accidentes del

mundo, una buena cantidad de defectos, errores, contra
dicciones y vac�os. Con un poco de buena voluntad y

una inteligente aplicaci�n, todos esos escollos se van pa

sando. Lo que no se puede salvar, lo que aparece sin re

medio, es este art�culo 9, tan lleno de dificultades, tan

poco armonizado con el resto de la ley, tan propicio pa
ra las cr�ticas recias. Una parte del error que contiene,
ha podido ser salvado en la pr�ctica, haciendo que no se

depositen en la caja, para dar renta, sino las indemni
zaciones que corresponden a casos de muerte y de inca

pacidad total y permanente, aun cuando la letra del
art�culo no admitir�a tal interpretaci�n. Otra parte de
su error constitucional� el de crear una sola caja para
todo el pa�s � ha sido tambi�n pr�cticamente resuelto

pues, pasando por alto la letra del art�culo 9.0 y la dis
cusi�n parlamentaria que lo ilustra, las provincias de
C�rdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires� �nicas

que hasta ahora la ha reglamentado� han creado sus

cajas provinciales. Pero queda de pie, sin posible arre

glo, el sistema de la renta. S�lo una reforma de la ley
podr� eliminarlo o reformarlo, en el sentido de que real
mente signifique un beneficio para la familia obrera.



CAPITULO IX

Pago de la indemnizaci�n

Generalidades. � Diversas consecuencias del accidente. � Situa
ciones particulares.� Principios generales. � Casos mortales.
� Incapacidad absoluta.� Incapacidad parcial. � Cr�tica. �

Reglamentaci�n de la Provincia de Buenos Aires. � Consi
deraciones sobre la tarifa.� Incapacidad temporal.� Pago
de la indemnizaci�n.� T�rminos para el pago. � Los benefi
ciarios. � Cr�tica. � Derecho de acrecer.� Persistencia del
derecho civil. � Sucesores en el extranjero.� Derecho in

ternacional obrero.� Leyes de Estados Unidos .

Generalidades.� En el cap�tulo que antecede hemos
estudiado todo lo relacionado con la indemnizaci�n. En
el presente nos ocuparemos de las reglas que la ley fija
para determinar los montos de las diversas indemniza
ciones y de las personas llamadas, tambi�n por la ley,
a disfrutar de ellas.
La determinaci�n de una indemnizaci�n es siempre,

en cualquier ley que se considere, un procedimiento m�s
o menos arbitrario, dimanado de un criterio puramente
circunstancial. Si las leyes no admitiesen el principio
del riesgo profesional, es seguro que el criterio para fi

jar las indemnizaciones se orientar�a hacia otros prin
cipios. Pero la adopci�n del riesgo profesional influye
directamente en el monto de las indemnizaciones. Es
as� que, refiri�ndose a este punto, Sachet ha podido de

cir: "Los redactores de nuestra ley ha partido del si

guiente razonamiento : sobre las cinco causas producto-
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ras de accidentes, la equidad y el derecho obligan al pa
tr�n a reparar integralmente las consecuencias de su pro

pia falta y las de los casos fortuitos, a la v�ctima a so

portar tambi�n aquellos que derivan de su propia falta

y las que son casos de fuerza mayor y, en fin, ordenan
colocar por partes iguales, a cargo del patr�n y del obre

ro, las consecuencias debidas a causas desconocidas. Y
bien: establezcamos una tarifa (forfait) . Decidamos

que todos los accidentes, salvo los de fuerza mayor que
son extra�os al trabajo, dar�n derecho a una reparaci�n,
no integral sino parcial, y que el monto ser� anticipada
mente fijado seg�n una tarifa y proporcionalmente al
monto del salario, de manera que se pueda prevenir toda
discusi�n . En otros t�rminos : limitemos los da�os y per
juicios a los que el obrero tiene derecho en caso de falta
del patr�n o caso fortuito, y d�mosle, en cambio, el de
recho a una indemnizaci�n en los accidentes debidos a

su falta, lo mismo que en todos aquellos accidentes cu

yas causas permanecen indeterminadas. Tal ha sido, en

substancia, la obra del legislador". Estas palabras, apli
cables a todas las leyes que se inspiran en el principio
del riesgo profesional, pueden servir de pr�logo al pre
sente cap�tulo y dejar explicado por qu�, cuando un

obrero muere por consecuencia de un accidente del tr�
fico es acreedor a una indemnizaci�n com�n y por qu�
se paga otra muy diversa en su monto si muere v�ctima
de un accidente del trabajo, aun cuando en ambos casos

�

no exista sino una misma consecuencia: la privaci�n de
una vida.

Diversas consecuencias del accidente. � Cualquie
ra que sea el sistema que se adopte para establecer los
montos de las indemnizaciones, deber� apoyarse en dos
puntos de referencia: el salario de la v�ctima y las con
secuencias f�sicas (grado de incapacidad) producido por
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el accidente. De acuerdo con nuestra ley, un accidente
no puede producir sino una de estas cuatro consecuencias :

i.�, la muerte; 2.0, una incapacidad absoluta y permanen
te para el trabajo ; 3.0, una incapacidad parcial y perma
nente ; y 4.0, una incapacidad temporal . Con excepci�n
del caso de muerte, los restantes necesitan definici�n.
Los encontramos en el decreto reglamentario. La ley,
sobre este particular, no puede ser m�s parca. Deja a

cargo del P. E. (art. 12) "determinar las lesiones que
deban conceptuarse como incapacidades parciales, te

niendo en cuenta, en caso de concurrencia de dos o m�s

lesiones, la edad de la v�ctima y su sexo". En el regla
mento encontramos (art. 39) una definici�n general
cuando nos dice que son incapacidades absolutas las que
impiden todo g�nero de trabajo e incapacidades parcia
les las que impiden el trabajo a que se dedica el obrero

pero no otro.

La incapacidad absoluta permanente queda equipara
da al caso de muerte. Entra�a, en efecto, una especie
de muerte civil del obrero, a los efectos del ejercicio de

su profesi�n o trabajo. Taxativamente, estos casos apa
recen se�alados en el art�culo 54 del reglamento. Son los

siguientes :

o) La p�rdida total, o en sus partes esenciales, de las

dos extremidades superiores, las dos inferiores, o de una

extremidad superior y otra inferior, conceptu�ndose pa
ra este fin la mano y el pie.
b) La lesi�n funcional del aparato locomotor, que pue

de reputarse en sus consecuencias an�loga a la mutila
ci�n de las extremidades, en las mismas condiciones in

dicadas en el apartado a) .

c) La p�rdida de los dos ojos, entendida como anu

laci�n del �rgano o p�rdida total de la fuerza visual.

d) La p�rdida de un ojo, con disminuci�n importante
de la fuerza visual en el otro.
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e) La enajenaci�n mental incurable.

/) Las lesiones org�nicas o funcionales del cerebro y
de los aparatos circulatorio y respiratorio, ocasionada di
recta o indirectamente por la acci�n mec�nica o t�xica
del accidente y que se reputan incurables.

g) Las hernias inguinales o crurales, simples o dobles.
En algunos casos, sin embargo, las simples incapacida

des parciales pueden considerarse como absolutas. El
art�culo 56 del reglamento nos dice cu�les son esos casos:

i.� Cuando, adem�s de la lesi�n de un miembro de
finidora de la incapacidad parcial, existieran por causa

del accidente lesiones en los otros miembros, que valua
das en conjunto las lesiones corporales sumen, en totali
dad un 50 por ciento de disminuci�n de capacidad para
el trabajo.

2.0 Cuando esa disminuci�n de capacidad por lesiones
conjuntas sumen un 42 por ciento y el obrero fuese ma

yor de cincuenta a�os.

3.0 Cuando esa disminuci�n de capacidad por lesiones
conjuntas formen un 36 por ciento y el obrero fuese ma

yor de sesenta a�os.

4.0 En los tres casos que quedan consignados, las su

mas se disminuir�n en un 2 por ciento, trat�ndose de una

mujer.
Como vemos, el sexo y la edad tienen un significado

en la caracterizaci�n de las lesiones . Respecto de la edad,
debemos decir que hay algunos motivos, aunque no bien
definidos hasta ahora, para temer que los hombres de
cierta edad, por raz�n de las disposiciones de la ley de
accidentes, se vean dificultados para encontrar trabajo.
Cuando la ley fu� dictada, reg�an en la Rep�blica p�li
zas de seguro facultativo una de cuyas cl�usulas esta
blec�a que las compa��as no respond�an de accidentes
ocurridos a obreros de m�s de 55 � 60 a�os de edad. En
la actualidad, esas cl�usulas han sido borradas de las p�-
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lizas correspondientes a las compa��as reconocidas ; pe
ro algunas empresas ferrocarrileras se niegan a tomar

obreros a su servicio cuando su edad pasa de los 50
a�os. Algo parecido ha sido constatado, en ciertos mo

mentos, en los pa�ses que abonan una indemnizaci�n

mayor a los casados que a los solteros. Los empresarios
han preferido excluir en lo posible a los primeros y tra

bajar exclusivamente con los segundos. Aminoran, as�,
los gastos de indemnizaci�n.

Finalmente, la cuarta clase de incapacidad se denomi
na temporal. Es aquella que impide el trabajo por un

cierto tiempo (m�s de seis d�as) pero que deja intacta
en el lesionado, despu�s de la curaci�n, toda la aptitud
para el trabajo que ten�a con anterioridad al accidente.

Es, de todos los casos, la m�s com�n y general.

Situaciones particulares.� En la pr�ctica, uno de
los inconvenientes de nuestra ley, probablemente com�n
a todas, es el que se refiere a fijaci�n de la incapacidad
resultante, a la determinaci�n de la fecha del alta del ac
cidentado y a la curaci�n del mismo durante el per�odo
en que es menester prestarle la asistencia m�dica y far
mac�utica que la ley determina. Entre el patr�n o la

compa��a aseguradora y el obrero, surgen una crecida
cantidad de cuestiones. Dem�s est� decir que muchas
de ellas no encuentran soluci�n de antemano determina
da ni en los art�culos de la ley ni en su decreto regla
mentario. Ser� obra del tiempo fijar esas soluciones en

la formaci�n de una jurisprudencia judicial o administra

tiva, con el auxilio de la medicina legal, llamada a des

empe�ar un gran papel en esta parte de la ley.
Las cuestiones, como decimos, son casi infinitas . Al

gunas veces, el accidente sumamente insignificante en s�

mismo, trae como consecuencia la muerte del obrero en

raz�n de la existencia en �ste de una enfermedad pre-
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existente. Otras veces, un obrero, parcialmente inca

pacitado por un accidente anterior, sufre un segundo.
Con alguna frecuencia, las heridas consecutivas a un

accidente se agravan por circunstancias posteriores (con
tagio en los hospitales, tratamiento inadecuado, falta de

cuidados, etc. ) . No pocas veces se presenta el caso del
obrero que no quiere dejarse operar y que agrava, por
esta circunstancia, las consecuencias de su estado o las

prolonga por tiempo ilimitado. El estudio de �stos y de
muchos otros casos que la pr�ctica presenta escapan a

nuestros conocimientos y dividen las opiniones aun de
los especialistas. En tales circunstancias, lo mejor es

dejar constancia de los sucesos, a medida que se van

produciendo, en el expediente que respecto de cada ac

cidentado inicia el Departamento Nacional del Trabajo.
Las autoridades administrativas o en su caso las autori
dades judiciales, fijar�n a posteriori, con el detenido
estudio de cada caso y los antecedentes reunidos en el
mismo, las obligaciones del patr�n. Para casos parti
culares no es posible adelantar reglas generales.

Principios generales.� Encontramos en el decreto
reglamentario, sin embargo, algunos de estos principios
de aplicaci�n com�n y de los que pueden obtenerse el
sentido de la orientaci�n general, aplicable a la diluci
daci�n de casos particulares. As�, por ejemplo, el ar

t�culo 50 establece que "la curaci�n del obrero lesionado
ser� declarado por los facultativos con arreglo a las si
guientes normas: a) curaci�n sin incapacidad; b) cu
raci�n con incapacidad. El art�culo siguiente (51) fija
dos criterios generales. Por regla general, las curacio
nes sin incapacidad ser�n declaradas desde que se haya
obtenido la cicatrizaci�n de las lesiones, a no ser que
despu�s de esto se requiera un per�odo de tratamiento
para restablecer la fusi�n de las partes que fueron le-
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sionadas. Por regla general (art. 52) las curaciones con

incapacidad ser�n declaradas desde que se haya obteni
do la cicatrizaci�n de las lesiones, resultando incapaci
dad manifiesta. Si la incapacidad resultante, en vez de

org�nica fuese funcional, podr� esperarse, a petici�n del

patr�n, a que se restablezca la funci�n durante el plazo
se�alado por la ley. Encontramos ese plazo en el ar

t�culo 8, inciso d), cuando, refiri�ndose a la incapacidad
temporal nos dice que "pasado el t�rmino de un a�o, la

incapacidad se considerar� como permanente desde el

d�a del accidente, a los efectos de la indemnizaci�n, de
la que deber�n descontarse los valores entregados a t�

tulo de salario durante aquel". Si la curaci�n se declara
sin incapacidad, nos encontraremos en presencia de un

caso de incapacidad temporal. Si se declara con incapa
cidad, de una manera definitiva, no queda sino que ca

lificar esa incapacidad como absoluta o como parcial.
Ya hemos visto en un p�rrafo anterior cu�les son abso
lutas y cu�les son parciales ; y hemos visto, tambi�n, en

qu� condiciones las incapacidades parciales pueden ca

lificarse como absolutas.

En diversos art�culos (28, 29, 30, 31, 32) se ocupa el

reglamento de la asistencia m�dica que es menester pres
tar al accidentado. Con frecuencia, surge una cuesti�n
relacionada con la fecha del alta o con la calificaci�n de
la lesi�n. El inter�s del patr�n� y de la compa��a ase

guradora� est� en dar cuanto antes de alta al acciden

tado, evit�ndose as� un mayor pago de medios jornales
y de asistencia m�dica y farmac�utica . El inter�s del

obrero puede estar, en ciertas ocasiones, en prolongar
su incapacidad. La soluci�n de estos casos se encuentra

en los art�culos 34 y 35 del reglamento. Dicen as�:

En caso de disconformidad, ya por no conceptuarse el

obrero curado o por no estar conforme con la califica

ci�n de la inutilidad, el obrero podr� nombrar facultati-
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vos para que, con intervenci�n del m�dico inspector del

Departamento Nacional del Trabajo y los del patr�n,
practiquen un nuevo reconocimiento, librando la certifi

caci�n en que conste la conformidad de opiniones, do

cumento que autorizar�n con su firma todos los m�dicos

actuantes .

Si tampoco pudiesen ponerse de acuerdo los expresa
dos m�dicos se har�n tres copias del documento: una

para el patr�n, otra para el obrero y la otra para el De

partamento Nacional del Trabajo, en la Capital Federal;
para el jefe de polic�a en los Territorios Federales, y pa
ra la autoridad que design� cada provincia en el terri

torio de las mismas.

El Departamento Nacional del Trabajo en la Capital,
y las autoridades mencionadas en los Territorios Nacio

nales y en las provincias, remitir�n copia de las certifica
ciones m�dicas y de todos los antecedentes relacionados

con ellas al Departamento Nacional de Higiene, quien
dictaminar� definitivamente .

Hemos dicho ya que el Departamento Nacional del

Trabajo carece de m�dico. Para estos actos se sirve de
los facultativos de la Oficina de Reconocimientos M�
dicos del Departamento Nacional de Higiene, que ac

t�an como m�dicos del Departamento del Trabajo.

Casos mortales.� El caso de muerte del accidenta
do (muerte en el acto o muerte debida al accidente pero
posterior al mismo) recibe en nuestra ley una soluci�n
sencilla. El patr�n responsable satisface su obligaci�n
abonando: i.�, los gastos de entierro, cuyo monto no de
ber� exceder de $ 100; y 2.0, depositando a nombre de
la familia de la v�ctima una suma igual al salario de
los �ltimos mil d�as de trabajo, suma que en ning�n ca

so podr� exceder de $ 6.000, m�ximo admitido por la
ley para cualquier indemnizaci�n. La suma de mil jor-
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nales se hace efectiva por dos procedimientos. Si el
obrero trabaj� menos de mil d�as con ese patr�n, se suma

lo ganado con �l y se divide por el n�mero de d�as que
trabaj� multiplic�ndose por mil el resultado. Los datos

respecto de n�mero de d�as trabajados y de jornal ga
nado, se encuentran en el libro de sueldos y jornales.
Cuando el obrero no tiene jornal sino que percibe un suel
do mensual, el divisor no debe ser treinta, pues el obre

ro, de acuerdo con las disposiciones de la ley 4661, tiene
cuatro d�as de descanso obligatorio en el mes. Se aplica
entonces la disposici�n del art�culo 2.0 del decreto de 20

de Julio de 191 1 en el que se establece que "la prohibi
ci�n del trabajo material por cuenta ajena no implica la
disminuci�n proporcional del salario convenido en la

parte, correspondiente a este per�odo de descanso" . La
suma correspondiente a esta indemnizaci�n se deposita
en la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles,
para ser invertida en t�tulos cuyo inter�s perciban los

beneficiarios. La ley no fija t�rmino para este dep�sito.
El reglamento fija este t�rmino en un mes, que debe en

tenderse a contar desde la fecha del accidente o de la

del fallecimiento, en el caso en que �sta no siga inme
diatamente a aqu�l. Depositada la suma en la Caja, se

da aviso al Departamento Nacional del Trabajo,

Incapacidad absoluta. � En caso de incapacidad ab
soluta y permanente para el trabajo corresponde a la
v�ctima una indemnizaci�n exactamente igual a la fijada
para caso de muerte. La justicia de esta equiparaci�n
puede ser, sin duda, discutida. Cuando el obrero fallece,
la indemnizaci�n suple el salario que aportaba a la fami
lia. Con ella debe vivir, pues, la viuda y los hijos. Cuan
do el obrero no fallece, la indemnizaci�n es la misma, a

pesar de que, adem�s de la familia, debe vivir de ella
el mismo obrero imposibilitado para el trabajo. Aun
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cuando en el primer momento, ello parece un absurdo,
ser�a de equidad establecer para el caso de imposibilidad
absoluta y permanente una indemnizaci�n superior al
caso de muerte como lo hacen varias leyes norteameri
canas. La importancia de esta observaci�n queda dismi
nuida por el hecho de que algunas veces la incapacidad
no es tan total que impida en absoluto un trabajo ele
mental de parte del accidentado. Cuando un estibador
ha perdido sus dos pies, est� totalmente incapacitado pa
ra continuar en el ejercicio de su profesi�n; pero no lo
est� para iniciarse en el aprendizaje de ciertos oficios

que s�lo exigen destreza manual. El trabajo a domicilio

puede ofrecer soluci�n para �ste y otros casos. Es por
esto, en atenci�n a los elementos con que se forma, que
las naciones no se han atrevido a suprimir sino a regla
mentar el trabajo de las llamadas "f�bricas dispersas".

Incapacidad parcial.� En caso de incapacidad par
cial y permanente, la indemnizaci�n ser� igual a mil ve
ces la reducci�n diaria que haya sufrido el salario de la
v�ctima a consecuencia del accidente. Esta clase de in
capacidades adquieren una extremada variabilidad, como

que se mueven dentro de una escala que va desde la p�r
dida de una peque�a parte de un �rgano que acaso no

tenga mayor importancia en la profesi�n habitual del
accidentado hasta una p�rdida casi completa de la ap
titud profesional o de la capacidad econ�mica del obre
ro. El accidentado, en consecuencia, no pierde, como en
el caso de la incapacidad absoluta, una posibilidad total
para ganarse su salario; pero pierde, por la menor ca

pacidad en que se encuentra, una parte m�s o menos

considerable de dicho salario. Las dificultades a que da
lugar esta clase de incapacidad son muchas. Las princi
pales, son las siguientes:

i.� Distinci�n entre una incapacidad absoluta y una
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incapacidad parcial. La diferenciaci�n no siempre es f�
cil de establecer Es por eso que nuestro reglamento de
termina (art. 56) tres casos generales de incapacidades
parciales que deben, sin embargo, ser consideradas como

totales bajo el imperio de ciertas circunstancias.
2.0 Distinci�n entre la incapacidad parcial y la sim

plemente temporal o pasajera cuando la primera no se

manifiesta por formas externas perfectamente visibles.

3.0 Dificultad de fijar indemnizaciones variables� pe
ro al mismo tiempo fijas, que responden: a) a determi
nada p�rdida; b) a la profesi�n del sujeto; c) a su edad;
d) a su sexo.

El precepto de la ley (art. 8) para el c�lculo de la

indemnizaci�n, a pesar de que aspira a ser preciso, no

lo es. En la pr�ctica, dar�a origen a una serie de difi
cultades y aun de defraudaciones en perjuicio del inte
r�s del obrero. En muchos oficios, la p�rdida de un �r

gano no tiene ninguna influencia, raz�n por la cual el

patr�n que continuase abonando al lesionado el mismo
salario anterior, pretender�a excepcionarse bajo el pre
texto de que, no habiendo reducci�n de salario, no ten

dr�a obligaci�n de pagar indemnizaci�n. Podr�a darse el

caso, tambi�n, de que existiera realmente la reducci�n
de salario pero que el industrial no la hiciese efectiva
durante un cierto tiempo para librarse del pago de la

indemnizaci�n y vencido el t�rmino de la prescripci�n
del derecho del obrero dejase a �ste en la calle, sin sa

lario, sin indemnizaci�n y afectado de una incapacidad
que evidentemente restringe su capacidad profesional o

econ�mica. Para prevenir estos hechos, el reglamento
adopta un sistema de tarifa fija, que parte de la supo
sici�n de la reducci�n de salario que cada �rgano trae

aparejada y se�ala, en sumas fijas, el monto de esas re

ducciones. Es as� que encontramos en el art�culo 60 del
decreto reglamentario el cuadro de valorizaci�n de la dis-
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minuci�n de capacidad para el trabajo que contiene las

siguientes apreciaciones :

P�rdida total del brazo derecho 60 o|o del salario
tt tt tt ,, izquierdo 60 ,, tt tt

a tt ti antebrazo derecho 60 ,, it tt

� tt it ,, izquierdo 60 ,, tt 1�

>> tt de la mano derecha 60 ,, �� >�

a tt ti ,, izquierda 60 �, M � 1

tt tt del pulgar derecho 30
" �� >�

ti tt tt ,, izquierdo 30
,, �� �>

tt t* ti �ndice derecho 24
�, tt ti

tt tt tt ,, izquierdo 18 ,, it tt

tt tt de la 2.a falange del pulgar derecho 18 ,� tt tt

ti �> tt ,, �� ,� izquierdo 9
,� tt tt

tt tt ti �, 1� >� medio 9
,, tt it

tt t> del dedo de la mano anular 9 , , ti it

tt tt ti ,, tt *> me�ique 13
�, tt tt

tt ti de una falange de cualquier dedo de

la mano 6 ,� tt ��

P�rdida
tt

tt

total
ti

it

de un muslo
una pierna
un pie

60
60

So
�>

ty tt

tt tt

tt a

>> ii
un dedo del pie 6 ,� tt tt

Ceguera de un ojo 42
,, ti tt

Sordera total 42
" " "

j> de un o�do 12
tt ti it

Hernia inguinal 0 crural doble 18 it tt 11

� n " simple 12
t) �� ti

La dificultad material de fijar la reducci�n diaria del

salario, desaparece en presencia de esta tarifa que da

como hecho el c�lculo anticipado de esa reducci�n. Es
ta tarifa no importa una novedad entre nosotros. Antes
de la sanci�n de la ley 9688, las compa��as de seguro
existentes entre nosotros pagaban las indemnizaciones

parciales permanentes de acuerdo con una tarifa seme

jante aun cuando las proporciones fijadas eran, en al

gunos casos, menores que las que ahora se se�alan. La
ley 9085 (18 de Junio de 1913) se inspiraba en el mis
mo principio de una tarifa fija.

Cr�tica. � El Dr. Augusto Bunge critica esta parte
del decreto, por el car�cter absoluto que a su juicio en-
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cierra. Se expresa as�: "El criterio cient�fico de apre
ciaci�n del grado de incapacidad debe tener en cuenta

a la vez los factores subjetivos y objetivos. Es decir, por
una parte, las aptitudes de la v�ctima para adaptarse a

su nueva situaci�n ; por otra, las oportunidades de ocu

paci�n que encuentre a su alcance. La ley y la jurispru
dencia alemanas distinguen por eso la capacidad econ�

mica y la capacidad profesional . Son muy raros los casos

en que una persona queda f�sica e intelectualmente in

capacitada para todo trabajo. En general la incapacidad
es s�lo parcial, y lo que debe apreciarse ante todo es en

qu� medida la invalidez existente influye sobre la capa
cidad de ganancia profesional. Por ejemplo, un violi

nista que perdiera su pulgar izquierdo quedar�a total

mente incapacitado para su profesi�n. En el alba�il el

caso es parecido. En cambio, la p�rdida del pulgar de

ja la mayor parte de su capacidad profesional a los que
se ocupan en trabajos de fuerza. La necesidad de guar
dar cama equivale a la incapacidad profesional total para
un motorman o un maquinista ; pero, aun debiendo guar
dar cama, la conserva en grado apreciable una bordadora

o un copista. Un grado leve de diminuci�n de la agudeza
visual es de poca importancia para un cargador, y una in

capacidad grave para un guarda agujas. Todos estos

ejemplos son tomados de la experiencia alemana".

En presencia de esta cr�tica cabe formular un inte

rrogante: las cifras del cuadro de valorizaci�n �son

obligatorias o simplemente facultativas? En otros t�r

minos : el obrero que ha perdido un dedo � debe conten

tarse con la indemnizaci�n que se�ala la tarifa o puede
exigir una mayor, bas�ndose en que su p�rdida econ�

mica es superior a ella y exigiendo, en consecuencia, al

amparo de la ley una indemnizaci�n de mil veces la re

ducci�n del salario diario sufrida? No es f�cil contestar

este interrogante; pero, en verdad, el mayor n�mero de
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razones est� en el sentido de que las cifras de la tarifa

son obligatorias e invariables. La adopci�n de la tarifa

tiene por objeto evitar cuestiones. Si a pesar de la ta

rifa ellas han de producirse, la tarifa estar�a de m�s.

Si es razonable que el dedo de un mec�nico valga m�s

que el de un carpintero, no es menos razonable que el de

un barrendero vale menos que el de un carpintero. Si se

permite al obrero, en ciertos casos, pedir m�s que lo que
la tarifa se�ala �no habr�a que consentir, tambi�n, que
en ciertos casos, el patr�n pretendiese pagar menos que
lo que ella indica? La tarifa tiene, a nuestro juicio, un

car�cter transaccional . Bien o mal inspirada, justa o in

justa en sus montos, pone t�rmino a todas las dif�ciles
cuestiones que surgen cuando, con el criterio del c�digo
civil, se trata de apreciar el monto de los da�os y per

juicios. Pensamos, en consecuencia, que es obligatoria
y que no es aceptable la regla del Dr. Bunge que di
ce as� :

"Cuando por virtud de alguna circunstancia de orden

personal o contingente, la v�ctima de un accidente no su

friera reducci�n en su salario o la sufriera en menor

proporci�n que la diminuci�n efectiva sufrida en su ca

pacidad de ganancia, se fijar� el grado de su incapacidad
parcial en el de esta capacidad de ganancia, de acuerdo
con la naturaleza de las lesiones y de las aptitudes de la
v�ctima".
Tales casos, ser�an casos de excepci�n y las leyes le

gislan para el caso general.

Reglamentaci�n de la Provincia de Buenos Aires.
� El reglamento de la Provincia de Buenos Aires acep
ta los mismos porcentajes del reglamento nacional, pero
los acepta como m�nimos, es decir, con el car�cter de va

riables y no con el de obligatorios. "Estos porcentajes�
dice � se tendr�n en cuenta como m�nimo de indemni-
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zaci�n, desde un punto de vista general, pero la indem
nizaci�n ser� fijada en cada caso teniendo en cuenta las

condiciones personales del damnificado, su profesi�n, su

edad, su sexo, sus diversas aptitudes para el trabajo y
las oportunidades de utilizarlas".
Este art�culo mereci� de las compa��as de seguro la

siguiente cr�tica :

"Jur�dicamente es err�nea esta disposici�n, puesto que
el art�culo 17 ha dejado en libertad al obrero para optar
por la indemnizaci�n del derecho civil que es la que se

fija por el juez en cada caso, atentas las circunstancias

del hecho y el da�o sufrido por la v�ctima. Esa es la

indemnizaci�n variable. La que reconoce por fundamen

to la teor�a del riesgo industrial, es la indemnizaci�n fija
en relaci�n al salario y teniendo en cuenta la lesi�n mis

ma. Pr�cticamente es tambi�n de imposible cumplimien
to tal disposici�n, porque las compa��as de seguros no

podr�n jam�s calcular sus primas en la forma matem�

tica en que debe hacerse, si han de estar sometidas a la

incertidumbre de la cantidad que en cada caso hubiera

de fijarse, no menos y siempre m�s que la de la escala de

indemnizaci�n" .

Por las razones antes expuestas, pensamos que esta

cr�tica tiene fundamento. Convertir en movible la inmo

vilidad de la tarifa, equivale a dejar sin soluci�n la di

ficultad que con ella ha querido subsanarse.

Consideraciones sobre la taripa.� El sistema de la

tarifa goza de gran prestigio. El Departamento de Tra

bajo de los Estados Unidos hace constar que "en la le

gislaci�n dictada en 1913 el sistema de se�alar una ta

rifa (schedule) de proporciones fijas para determinadas

incapacidades parece haber estado en boga". Las leyes
norteamericanas que aceptan la tarifa, son m�s especi
ficadas que la nuestra en el sentido de que contienen
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m�s renglones previstos, es decir, solucionan de antema

no un mayor n�mero de cuestiones. Nuestro reglamento
no se refiere sino a 21 situaciones, las mismas de la ley
espa�ola. Estas situaciones son mucho m�s numerosas.

En el sistema italiano se elevan a 30, a 54 en el franc�s

ya 51 en la tabla rusa de 1904. Hay otras tablas o ta

rifas dadas por hombres de ciencia (Miller, B�hr, Thiem,
Imbert, Oddo, Chavernac, etc.) en las que las especifi
caciones resultan m�s numerosas aun.

Nuestro reglamento, por la parquedad de los casos que
contempla, deja en pie varias cuestiones no suficiente
mente aclaradas. Es una de ellas el caso que se refiere
a la p�rdida de la segunda falange de un dedo. El re

glamento determina que la p�rdida de una falange vale
el 6 o!o y la de un dedo, compuesto de tres falanges,
24 ojo. Cuando se han perdido dos falanges � qu� ha
br� que abonar? Pensar que habr�a que pagar 12 o|o
(6 o|o m�s 6 ojo) ser�a un error. Resultar�a, entonces,
que la tercer falange remanente valdr�a, ella sola, lo que
la suma de las otras dos, esto es, 12 ojo. M�s acertado
ser�a � y as� lo ha entendido el Departamento � reco

nocer que, cuando se pierden dos de las tres falanges
de un dedo la indemnizaci�n debe ser igual a las dos ter
ceras partes de la indemnizaci�n correspondiente al dedo.
Este es el criterio de algunas de las leyes norteameri
canas. La de Ohio, por ejemplo, establece que la p�r
dida de una tercer falange de un dedo es igual a la p�r
dida de 1 [3 de ese dedo y que la de la segunda falange
es igual a las 2I3 del dedo. Pero la p�rdida de m�s de
la tercera y segunda falange, equivale a la p�rdida del
dedo entero. En rigor, el dedo entero no ha desapare
cido desde que siempre queda un resto; pero, evidente
mente, la aptitud funcional de ese dedo no existe. Un
brazo r�gido y sin movimiento es un brazo que org�
nicamente existe. A los efectos de la ley de accidentes,
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es un brazo inexistente porque su aptitud funcional ha

desaparecido .

La aptitud funcional es susceptible de divisibilidad.
Cuando existe la p�rdida �ntegra de un brazo, no puede
existir duda, pues la tarifa indica que ese brazo vale

un 6o o|o de mil jornales. Pero, si en vez de perderse
�ntegramente la aptitud funcional de ese brazo, s�lo se

pierde una quinta o una sexta parte de la misma �cu�l
ser� el monto de la indemnizaci�n ? El decreto no lo dice ;

pero puede pensarse que la indemnizaci�n debe ser igual
a la quinta o a la sexta parte de la que corresponde al

brazo �ntegro. La divisibilidad de la aptitud funcional

ha sido tambi�n aceptada aunque con reservas por el

Departamento del Trabajo, bas�ndose en el esp�ritu de

la disposici�n de la ley sobre indemnizaciones por inca

pacidades parciales permanentes. Lo que se paga es mil

veces la reducci�n diaria del salario sufrido por el obre

ro y es evidente que esa reducci�n no puede conside

rarse la misma cuando se ha perdido todo un brazo o

s�lo algunos movimientos de ese brazo. No se nos ocul

ta, sin embargo, que para ciertas profesiones esta divi
sibilidad no es posible. En verdad, en los trabajos que

exigen fuerza muscular, la p�rdida de la media fuerza

del brazo equivale a la p�rdida del brazo entero.

De lo expuesto se deduce la conveniencia de ampliar
los casos y de fijar mayores reglas en la tarifa de las in

demnizaciones de incapacidades parciales permanentes.

Incapacidad temporal.� Finalmente, la incapacidad
temporal producida por el accidente determinar� una in

demnizaci�n igual a la mitad de su salario medio diario

desde el d�a del accidente hasta el d�a en que la v�ctima

se halle en condiciones de volver al trabajo, calcul�ndose

aqu�l por lo ganado durante los �ltimos doce meses. Pa-

� sado el t�rmino de un a�o, la incapacidad se considerar�
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como permanente desde el d�a del accidente, a los efectos

de la indemnizaci�n, de la que deber�n descontarse los

valores entregados a t�tulo de salario durante aqu�l.
El criterio de la fijaci�n del medio salario es tan arbi

trario como cualquier otro. Es evidente que si trabajan
do, el obrero necesita �ntegramente su salario para su

subsistencia y la de su familia, lo necesita con mayor ra

z�n cuando se encuentra afectado de un accidente, pues

sus gastos aumentan. Parece que el principio del sala

rio �ntegro no se adopta por dos motivos que dif�cilmen

te podr�n ser calificados de dos razones: i.�, para evi

tar las simulaciones que, al decir de muchos (opini�n
que no participamos en absoluto) son m�s frecuente de

lo que se cree ; y 2.� para evitar a la industria gastos ex

cesivos, pues el accidente con incapacidad temporaria es,

afortunadamente, el que predomina. Algunas casas de la

Capital Federal �- no muchas� abonan a sus obreros el

salario �ntegro. En la pr�ctica, no han constatado ma

yores casos de simulaci�n. El principio del medio salario
es com�n a todos los proyectos argentinos pero no a la

legislaci�n extranjera. Las leyes de Alemania y de Aus
tria no hacen distinci�n entre la incapacidad permanente
y la incapacidad temporal.

Pago de la indemnizaci�n. � Si nos atuvi�semos es

trictamente a las disposiciones de la ley, llegar�amos a

la conclusi�n de que toda indemnizaci�n por accidente
del trabajo debe ser pagada por medio de un dep�sito
hecho en la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones.
Tal es, en efecto, el texto del art�culo g.�, el m�s justa
mente criticado de toda la ley. El pago en dicha insti
tuci�n, de acuerdo siempre con dicho art�culo, no tiene
otra finalidad que la conversi�n del capital en t�tulos, a

los efectos del pago en forma de renta. Pero en la pr�c
tica, resulta que las rentas destinadas al pago de ciertas
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indemnizaciones ser�an tan insignificantes, que el adje
tivo de ridiculas les cuadra perfectamente. Sabemos ya

que la renta del 5.60 ofo no significa ning�n auxilio efi
caz ni aun en casos de mayor dep�sito de indemnizaci�n,
esto es, en los casos de muerte y de incapacidad abso

luta y permanente, que le est� equiparada. �Qu� signi
ficar�, pues, esta renta en casos de indemnizaciones me

nores? Si suponemos el caso de un obrero con salario

de $ 3, v�ctima de un accidente de cuyas resultas ha per
dido una falange, tendr�amos : 1 .�, que indemnizado en

forma de capital recibir�a una suma de $ 180 ;' y 2.0,

que depositado ese capital en caja e invertido en t�tulos,
ser�a indemnizado con la suma de $ 0.75. Decir esto,

equivale demostrar el absurdo del sistema. El art�culo

9.0 no puede, pues, ser tomado al pie de la letra. Es
menester interpretarlo teniendo en cuenta que el pro

p�sito fundamental de la ley es llevar un beneficio o una

compensaci�n al obrero accidentado o su familia, que

soporta las consecuencias del accidente sufrido. As�,
pues, desde un principio se ha entendido que a pesar de

la rigidez del art�culo 9 deben existir dos formas de pa

go : indemnizaciones entregadas como capital e indemni
zaciones entregadas como renta. �Cu�les ser�an las pri
meras? Puede sostenerse que en tal categor�a s�lo de

ber�n figurar el caso de muerte. La pr�ctica, sin embar

go, extiende esta calificaci�n al caso de incapacidad ab

soluta y permanente. �Cu�les ser�n las segundas? Las

que corresponden a incapacidades parciales y tempora
rias. Ahora bien: si por la ley la Caja no tiene otra

funci�n que la de banquero, esto es, la de recibir un ca

pital, invertirlo en t�tulos y pagar las rentas que tales

t�tulos producen, es lo indicado excluir del dep�sito en

la caja las indemnizaciones que se pagan en capital.
Depositar $ 100 pesos en la Caja para que la Caja los

entregue directamente al obrero es crear una nueva com-
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plicaci�n administrativa . Exigir� pues ya hemos visto

que la Caja ejercita jurisdicci�n en todo el territorio
del pa�s � que un patr�n radicado en Jujuy gire $ 100

a la Caja, en Buenos Aires, para que �ste, a su vez, los

gire al obrero accidentado que est� en Jujuy, al lado
de su patr�n, equivale a fomentar un expedienteo in

necesario, que en el mejor de los casos originar� p�rdida
de tiempo. El dep�sito en la Caja tiene una raz�n cuan

do ese dep�sito ha de convertirse en renta. Cuando no

ha de tener ese destino, nos parece innecesario. La en

trega directa de patr�n a obrero, nos parece mejor.
Esta entrega directa tiene, sin embargo, un inconve

niente o, acaso, dos. En primer t�rmino es posible que
el patr�n no pague la indemnizaci�n. En segundo lugar,
es posible que la pague en una cantidad menor que la

que fija la ley. El dep�sito en la Caja tendr�, entonces,
la ventaja de un control porque la Caja, como hemos di
cho ya antes, pasa el dep�sito a informe del Departa
mento del Trabajo quien, con los antecedentes que obran
ya en su poder, se expide aceptando o impugnando el
monto de lo depositado. As�, pues, desde el punto de
vista del control, el dep�sito en la Caja ser�a benefi
cioso. En cuanto a la primer suposici�n � la de que el
patr�n no pague� nada tiene la Caja que hacer. Queda
a cargo del obrero iniciar el juicio para hacer efectivo
el derecho que le reconoce la ley.
Xo hay que hacerse ilusiones, sin embargo, sobre la

eficacia absoluta de un control administrativo riguroso
sobre cada acto patronal relacionado con la ley de ac

cidentes ni hay que olvidar que el obrero no es ni un

menor de edad ni un incapacido para no poder controlar
�l mismo la integridad de sus derechos. Aun dentro del
control m�s eficaz, las posibilidades de fraude son in
finitas. Si realmente el patr�n quiere defraudar al obre
ro y �ste consiente en ello por la fuerza de las circuns-
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tancias, ning�n control evitar� el concierto de las dos
voluntades. Si el obrero no consiente en ello, el control
est� de m�s. Lo que realmente evitar�a el dep�sito, se

r�an los fraudes hechos por ignorancia del obrero. El
remedio est� en difundir la ley, en hacer que todos la

conozcan, convirtiendo a cada obrero en un control de

sus propios intereses.

La reglamentaci�n de la Provincia de Buenos Aires

(Marzo 14 de 1917) contraria, a nuestro juicio a la ley
9688, salva a su modo las dificultades de este art�culo

9.0, el m�s vulnerable de la ley. Establece (art. 37) que
toda suma que los patrones deban a sus empleados u

obreros por concepto de indemnizaci�n, a excepci�n de

los pagos debidos por incapacidad parcial transitoria, de

ber� ser depositada en algunas de las sucursales del Ban

co de la Naci�n o de la Provincia para ser transferidas

a la Casa Central en La Plata de esta �ltima instituci�n
.0

bancaria. Y agrega que "todo pago hecho en otra forma

no exonerar� a los patrones de las obligaciones que les

incumbe por ley". Pero �cu�l ser�a, en presencia de la

ley o del decreto, nacional o provincial, la situaci�n del

patr�n que ha pagado directamente y que ha pagado bien,

pero que no lo ha hecho por intermedio de. la Caja? �Se
le podr� obligar a pagar de nuevo? Evidentemente, no.

La obligaci�n fundamental que por ley tiene un patr�n
es la de pagar la indemnizaci�n correspondiente al si

niestro. Si lo ha hecho, debe tener recibo en forma del

accidentado. El �nico eme tiene personer�a para deman

dar el pago de la indemnizaci�n, es �ste. Si lo demanda,
so pretexto de que el pago no se ha hecho por intermedio

de la caja, cometer�a un hecho doloso, casi una tentativa

de estafa, pues pretender�a obtener dos indemnizaciones

por un solo accidente. Su demanda, por otra parte, no

prosperar�a ante la excepci�n de pago que formular�a el

patr�n. Claro es que la situaci�n ser�a diversa si el pa-

1
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tr�n hubiese pagado a herederos que no lo son o hubiese
excluido a alguno de ellos. En ese caso se tratar�a de
un pago indebido o mal hecho, que no extinguir�a sus

obligaciones. Pero es evidente que existe conveniencia

para el patr�n en pagar por intermedio de la Caja: i.�,

porque la no impugnaci�n administrativa del dep�sito
tiene los caracteres de un visto bueno; 2.�, porque se eli
mina de la tarea� que arroja sobre la Caja� de deter
minar qui�nes son los herederos y en qu� proporci�n de
ben beneficiar; y 3.0, porque queda a su favor una cons

tancia, un recibo oficial, de pago hecho y de obligaci�n
concluida.
Las dificultades que hemos expuesto en este p�rrafo

nos convencen, una vez m�s, de que la fuente de todos
los errores de la ley se encuentra en su art�culo 9.0.

T�rminos para el pago. � Hemos visto d�nde y c�
mo se paga. Pero �cuando debe pagarse? Los t�rminos
son diversos . Ellos var�an seg�n la clase de indemnizaci�n
a que el accidente da origen. Para el caso de muerte, la

ley guarda silencio; pero el decreto reglamentario es

tablece que el dep�sito se efectuar� dentro de los trein
ta d�as de ocurrido el accidente. Debe entenderse este
t�rmino s�lo para los casos en que el accidente y la muer

te hayan sido simult�neos o casi simult�neos. En caso

contrario, los treinta d�as son no desde la fecha del ac

cidente sino desde la del fallecimiento de la v�ctima.
Si la incapacidad es temporal, el obrero tiene derecho

a medio salario despu�s del sexto d�a. Ni la ley ni el
decreto reglamentario fijan los plazos para este pago,
aun cuando el segundo (art. 16) establece como regla
general que "desde" que ocurre un accidente el patr�n
est� obligado a pagar el medio salario. En la pr�ctica se
ha entendido � y en esto se sigue el ejemplo de leyes ex

tranjeras�que el patr�n debe pagar los medios salarios
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por semanas, quincenas o meses, seg�n que a sus obre
ros abonasen sus sueldos por meses, semanas o quince
nas. El obrero no est� obligado a esperar el alta para
recibir de un solo golpe la indemnizaci�n. En una in

capacidad de meses, esto equivaldr�a a crearle una si

tuaci�n econ�mica imposible.
En el caso de incapacidad absoluta, es menester que

ella sea declarada. Antes de la declaraci�n, el obrero

debe percibir su medio salario. Treinta d�as despu�s de

la declaraci�n, el patr�n debe efectuar el dep�sito, des

contando las sumas que a t�tulo de medio salario le haya
entregado .

Si la incapacidad es parcial, el derecho al medio sa

lario es inmediato; pero el dep�sito puede no ser hecho

(silencio de la ley y del decreto) hasta despu�s de 30
d�as de la definitiva declaraci�n de incapacidad. Sabe
mos ya (art. 8, inc. d) que el obrero afectado de inca

pacidad temporal no est� obligado a vivir eternamente en

este estado. Pasado el t�rmino de un a�o la incapacidad
temporal se considerar� como permanente desde el d�a

del accidente a los efectos de la indemnizaci�n.

Los bEnEEiciarios.� No nos queda ya por ver sino

a quien o a quienes beneficia la indemnizaci�n. Tambi�n

en esto, se constata el car�cter de excepci�n de nuestra

ley de accidentes sobre el derecho com�n. Esta ley que

no rige para toda clase de trabajos y que no protege
sino a los obreros que perciben un determinado salario;

que crea una indemnizaci�n que, por las limitaciones que

la rodean deja de ser un bien cualquiera y que crea pro

cedimientos especiales, se aparta, tambi�n, del concepto

que la familia tiene en el derecho civil y a los efectos

de la sucesi�n crea y define una familia especial. La

familia, a los efectos de la indemnizaci�n del accidente,
no es la familia del derecho civil. Es m�s restringida y
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esta restricci�n deriva: i.�, de una menor extensi�n en

los grados de parentesco ; 2.�, de la edad de algunos de

los llamados a beneficiar; 3.�', de la situaci�n econ�mica
de algunos de los herederos ; y 4.0, de encontrarse o no

en el pa�s, en el momento de ocurrir el accidente, los
llamados a beneficiar de la indemnizaci�n. Se entiende

por familia, en efecto, (art. 8.�) al c�nyuge superstite
y a los hijos menores de la v�ctima. Los nietos hasta la
edad de diez y seis a�os, los ascendientes y los herma
nos hasta la misma edad arriba expresada se conside
rar�n comprendidos en ella tan s�lo si a la fecha del

accidente viv�an bajo el amparo y con el trabajo de la
v�ctima". En realidad, pues, la familia del obrero muer

to, no est� compuesta sino por su esposa y por sus hijos
menores. Para que se consideren formando parte de
la misma a los padres, a los nietos o a los hermanos, es

menester que �stos re�nan ciertas condiciones. Fuera
de los indicados, ning�n otro pariente tiene derecho a

participar de la indemnizaci�n. El concepto de la fami

lia, como se ve, no puede ser m�s restringido. Es, sin

embargo, un concepto com�n a todas las legislaciones
extranjeras y a nuestros anteriores proyectos.
En estos �ltimos, las variaciones del concepto han si

do m�s o menos acentuadas. La limitaci�n de conside
rar hijos s�lo a los menores de 16 a�os, es casi general.
Desde este punto de vista, la ley vigente es m�s gene
rosa, pues ha borrado ese l�mite. Entre esos proyectos,
por la extensi�n del concepto de familia, sobresale el
del Dr. Matienzo que da una definici�n de familia dig
na de ser meditada. "Se entiende por familia� dec�a �
el c�nyuge superstite y los descendientes, ascendientes o

hermanos que fueran herederos en el momento de la
muerte de la v�ctima del accidente". En el proyecto de
los doctores Avellaneda y Roldan, las limitaciones eran

mayores. Los hermanos estaban excluidos, los aseen-
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dientes deb�an ser sexagenarios y los descendientes me

nores de 16 a�os. En el de la Uni�n Industrial Argen
tina, los padres deb�an tener como requisito el de estar

incapacitados para el trabajo.
La reducci�n de la familia, en el concepto de las le

yes de accidentes, es universal. Pero �cu�l puede ser la
raz�n de esa restricci�n? Se argumenta sobre la especia
lidad de la ley, sobre el car�cter excepcional de la mis

ma, sobre el principio transaccional que encierra y, so

bre todo, con su prop�sito econ�mico de reparar en el

hogar obrero la ausencia de salario que representa la

p�rdida del jefe de familia. Todo esto es exacto; pero,
a consecuencia de estos caracteres que evidentemente tie

ne �es menester excluir a otros herederos del derecho
civil e imponer, a los que se aceptan, cierta clase de con

diciones y de requisitos? El punto es muy dudoso y la

raz�n dada, bastante discutible. En su Curso de Dere
cho Industrial Argentino, con su reconocida autoridad
sobre la materia, se expresa as� el Dr. Mario Rivarola:

"Originariamente, antes de la vigencia de la ley y en

los primeros tiempos del seguro entre nosotros, las p�-.
lizas daban derecho para percibir la indemnizaci�n a

los herederos legales de la v�ctima ; pero esta convenci�n

amplia se redujo sucesivamente a los ascendientes y des

cendientes y luego a los mismos cuando tuviesen derecho
a la prestaci�n de alimentos".
Dentro del sistema argentino puede encontrarse otro

argumento justificante de esta restricci�n: la existencia
de la Caja de Garant�a, con una simp�tica misi�n de so

lidaridad social a desempe�ar. Veremos, en efecto, que
en ella se depositan las indemnizaciones que correspon
dan por causa de fallecimiento de la v�ctima que no de

ja herederos en las condiciones arriba expuestas y que
esas indemnizaciones se vierten all� para hacer efectivas

las que por insolvencia dejan de pagar ciertos patrones.
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Cr�tica. � A pesar de todo conviene formular una

cr�tica severa al concepto de familia consignado en nues

tra ley. Sus autores, demasiado preocupados con la imi

taci�n de modelos extranjeros, han ca�do en el olvido de

que nuestro pa�s vive especialmente de la inmigraci�n.
La constituci�n de la familia resulta, en la mayor�a d�
los casos, incompleta.' Faltan, las m�s de las veces, pa
rientes en grado inmediato que puedan tomar a su cargo
a ciertos miembros de la familia de la v�ctima que por
nuestra ley est�n excluidos del beneficio de participar
en la indemnizaci�n. As�, por ejemplo, encontramos in

justo que los hermanos no sean considerados sino hasta
la edad de 16 a�os. Es muy posible que aun despu�s de
esa edad, el hermano de la v�ctima necesite un socorro,

por ejemplo cuando se trata de un incapacitado f�sica o

moralmente. La pr�ctica, en poco tiempo de vigencia
que lleva la ley nos ha dado numerosos ejemplos, en fa
milias de emigrantes, del abandono en que quedan ahora.
cierta clase de parientes que antes viv�an de la ayuda
parcial o casi total prestada por la v�ctima desaparecida.
en el accidente.
El l�mite de 16 a�os impuesto a los nietos concuerda

con el l�mite que la ley 5291 fija para el trabajo de me

nores. Llegado el nieto a esa edad puede emprender,
sin restricci�n ninguna, cualquier trabajo o actividad.
Puede suponerse, en consecuencia, que el socorro le es

innecesario.

^

Derecho de acrecer. � El derecho de acrecer no es

t� consignado por la ley. Cuando, en el goce de la renta,
fallece uno de los herederos, su porci�n no acrece a los
restantes, cada uno de los cuales contin�a percibiendo
exactamente la misma renta que antes percib�a. La ley
guarda silencio sobre el destino que debe darse a su

porci�n, circunstancia que no debe extra�arnos, desde
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que tampoco dice una sola palabra respecto de lo

que debe hacerse con los fondos que pertenecen a los

hijos, cuando llegan a la mayor edad o a los nietos o

hermanos, cuando cumplen los diez y seis a�os. Existe
as�, pues, en la Caja de Accidentes un capital sin due�o

y sin destino. La tesis de que ese capital pase a Caja de

/ Garant�a no puede sostenerse, porque dicho fondo est�

compuesto por renglones en los que no figura para nada

este dinero sin due�o a que hacemos referencia. La

permanencia del mismo en Caja de Accidentes tampoco
tiene raz�n de ser, pues la caja no hace sino pagar rentas

y, en los casos indicados, esta funci�n ha cesado. He

aqu�, pues, un olvido fundamental de la ley que no po
dr� ser salvado sino mediante una ley aclaratoria.

Persistencia del derecho civil.� El art�culo 8.�

nos dice que "la indemnizaci�n se reputar� como bien

ganancial y se distribuir� entre los derecho-habientes en

la proporci�n y forma establecida para ellos por el C�

digo Civil". El derecho com�n queda, pues, nuevamente
en vigencia, frente a la ley de accidentes, en todo lo que
esta ley no lo modifica. Todas las cuestiones heredita

rias, no legisladas especialmente por la ley 9688, se juzgan
por el C�digo Civil. Si la ley de accidentes no dice una

palabra respecto del caso de la mujer divorciada o se

parada de cuerpo, del matrimonio efectuado con poste
rioridad al accidente pero con anterioridad a la muerte

del lesionado, de la situaci�n de hijos provenientes de

dos matrimonios, de la calificaci�n de leg�timos, natura
les o reconocidos y de tantas otras cuestiones que pue
den presentarse, es porque ello deja la soluci�n de todas

estas cuestiones a la legislaci�n com�n que en esta parte
no modifica ni siquiera toca para nada. Este criterio de

nuestra ley no es el criterio de todas las legislaciones ex

tranjeras ni tampoco el de todos nuestros anteriores pro-
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yectos en algunos de los cuales se daban soluciones para
los diversos casos que pod�an presentarse.
Este criterio es, sin embargo, el m�s aceptable. La

sanci�n de una ley de accidentes, esto es, de una ley cuyo
prop�sito �nico responde a la idea de reparar por medio
de una indemnizaci�n pecuniaria, los efectos de un si
niestro ocurrido durante la prestaci�n del trabajo, no

puede ser ocasi�n para modificar las disposiciones de
fondo del derecho civil respecto de la organizaci�n de
la familia y del r�gimen hereditario. Encontramos en

este art�culo, una vez m�s, la confirmaci�n de nuestra

opini�n� tan contraria a otra opini�n mucho m�s ge
neralizada� de que la ley de accidentes no "modifica"
al derecho com�n. Le substrae la soluci�n de ciertos ca

sos, para juzgarlos de otra manera, m�s de acuerdo con

las necesidades creadas por el desarrollo de la industria;
pero lo deja de pie, en la integridad de su restante ar

ticulado. Es m�s: el accidentado puede prescindir de
esta ley y colocar su caso � cuando as� convenga m�s
a sus intereses � dentro de la protecci�n del derecho co

m�n. Es el derecho de opci�n que le reconoce el ar
t�culo 17.

Sucesores en el Extranjero. � Llegamos, ahora, a

una disposici�n de car�cter general, aplicable, sin excep
ci�n, a todos los herederos. A los efectos de beneficiar
de la ley no basta que los sucesores est�n dentro de la
enumeraci�n y de las condiciones de herederos que aca
bamos de estudiar. Es menester, adem�s, reunir una con
dici�n de hecho: en el momento de producirse el acci
dente, deben residir en el pa�s. Si as� no fuera, no ten
dr�n derecho a beneficiar de la indemnizaci�n que, pagada
sin embargo por el patr�n, ingresa a Caja de Garant�a.
Es el art�culo 14 el que consigna esta disposici�n cuando
nos dice que "el obrero v�ctima de un accidente que ori-
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gine una incapacidad transitoria para el trabajo, perder�
el derecho a continuar percibiendo la parte de salario

que le acuerda la ley, desde el d�a en que se ausente del

pa�s y los sucesores del obrero extranjero, no prcibir�n
ninguna indemnizaci�n si en el momento del accidente no

residieran en el pa�s y s�lo en los casos de reciprocidad
establecidos por acuerdos o tratados internacionales".
Este principio de la residencia de los herederos del

,
accidentado es com�n a las legislaciones europeas y
ha dado, precisamente, origen a la formaci�n del derecho
internacional privado sobre cuestiones obreras, traduci�n
dose en la pr�ctica por la conclusi�n de tratados a base
de reciprocidad. Pero, entendemos, que en este caso no

hemos podido adoptar sin grandes reservas el modelo

europeo. La Rep�blica Argentina, en efecto, recibe
anualmente una gran cantidad de inmigrantes de Europa ;

pero no env�a, a Europa, ninguna corriente de inmigra
ci�n. La reciprocidad, medida por la utilidad, ser� im

posible. Medida por otros factores de conveniencia po
l�tica, puede ser aceptable.
El art�culo que citamos, �nico de la ley 9688 que ha

sido llevado por inconstitucional a los tribunales, sugie
re numerosas observaciones. Su sanci�n no presentar�a
mayores dificultades de orden jur�dico si se limitase a

decir que en tales casos, esto es, cuando los herederos
no est�n en el pa�s, el patr�n no debe pagar indemniza
ci�n. Puede, en efecto, aceptarse la ficci�n de que sien
do la indemnizaci�n una reparaci�n hecha a los herede
ros del muerto en reemplazo de la ayuda pecuniaria que
con su salario aqu�l les llevaba, el alejamiento de los

herederos en pa�s extra�o hace suponer la independen
cia econ�mica de aqu�llos y, en consecuencia, la falta de

objeto de la indemnizaci�n. Con todo, esto no ser�a sino

una ficci�n, desde que es sabido que el inmigrante radi

cado en el pa�s auxilia, por medio de giros peri�dicos,
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las m�s de las veces, a los miembros de la familia de la

que se ha separado. Pero eso no es todo. La gravedad

mayor de la cuesti�n radica en que, esa indemnizaci�n de

que no benefician los herederos debe ser pagada por el

patr�n a la Caja de Garant�a. Se modifica as�, pues, fun

damentalmente, una pr�ctica de nuestras compa��as de

seguro anterior a la sanci�n de la ley. De acuerdo con

estipulaciones de sus p�lizas, ellas no pagaban, en caso

de muerte, sino cuando los herederos estaban en el pa�s.
Ahora, en caso de accidente, hay que pagar siempre, ha

ya o no herederos en condiciones de ley. Si los herede

ros existen, ellos disfrutar�n de la indemnizaci�n. Si no

existen, los bienes van al fondo de garant�as. Ya sabe

mos que la misi�n de esta caja consiste en pagar las in

demnizaciones que dejaron de abonarse por insolvencia

absoluta de los patrones, judicialmente declarada, y siem

pre que la v�ctima hubiera realizado todas las diligen
cias necesarias. S�lo el m�vil de esta Caja puede justi
ficar, en nuestro sentir, la existencia de la disposici�n
a que nos referimos.

Es evidente que "la obligaci�n de pagar sumas a con

secuencia de un contrato no puede beneficiar sino a las

partes del mismo, a sus derecho-habientes por sucesi�n
o a los terceros que aquellos hubiesen designado. La ley
no puede substituirse a la voluntad de las partes para

imponerle a una de ellas una obligaci�n que beneficie
a terceros mencionados. Semejante obligaci�n no podr�
justificarse tampoco considerando la indemnizaci�n de

la disposici�n entendida como bien mostrenco. La obli

gaci�n de indemnizar es posterior a la muerte o acci
dente referido por el obrero. Si �ste ha fallecido y no

tiene derecho-habientes, esa obligaci�n no puede nacer

por falta de sujeto". (L. Lagos Garc�a y G. E. Ferrer,
Revista jur�dica, N.� 33) . Y los mismos autores, agre
gan m�s adelante, insistiendo en la inconstitucionalidad
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de esta disposici�n que "admitiendo que el riesgo pro
fesional sea el fundamento de la obligaci�n que pesa so

bre el industrial, porque �ste crea un organismo peli
groso que funciona en su inter�s, siendo justo en con

secuencia que pague los da�os que ocasiona en su

funcionamiento, �c�mo justificar con esta teor�a la obli

gaci�n que impone la ley argentina? Se dir� que es ne

cesario garantir la indemnizaci�n de otros obreros cu

yos patrones han quebrado o son insolventes y no pue
den indemnizarlos en los accidentes que sufrieren �pero

qu� obligaci�n tiene el patr�n respecto de obreros que
no est�n bajo su servicio, con los cuales no ha contra�do

obligaci�n de ninguna especie, dado que ellos no con

trataron con �l, no usaron sus instrumentos de trabajo,
ni estuvieron bajo su vigilancia, y que son extra�os, en

una palabra, al organismo de trabajo creado por aqu�l?"
Es evidente que la cuesti�n planteada es de dif�cil so

luci�n. El principio de la Caja de Garant�a ha dado, en

Francia, lugar a cr�ticas serias. Sachet, por ejemplo, se

expresa as� : "La obligaci�n del seguro debe ser el ex

tremo l�mite de las disposiciones de la ley en materia de

garant�as. Las obligaciones impuestas al Estado o a la

colectividad, m�s all� de ese l�mite, entran en el terreno

del socialismo. El socialismo reposa sobre la idea de

que la colectividad debe garantir el bienestar del indi

viduo ; seg�n que esa colectividad sea el Estado, la co

muna o tal grupo, el socialismo se llama socialismo de

Estado, socialismo comunal o socialismo de tal grupo.
Al individuo lesionado en un accidente, la ley no s�lo

le reconoce el derecho a ser indemnizado por su patr�n,
sino que le agrega la garant�a de toda la industria fran

cesa. Si esto no es socialismo de Estado, no se podr�
negar que no sea socialismo industrial".

Pero, si encaramos la cuesti�n desde otro punto de

vista, vemos que la ley obliga a los patrones a indemni-
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zar todo accidente del trabajo. Desde el momento en

que el accidente ocurre, el obrero tiene un derecho : el
de recibir una indemnizaci�n. . El que tiene un derecho
tiene tambi�n la trasmisi�n de ese derecho. Si muere

sin herederos, la trasmisi�n queda hecha al Estado, exac
tamente como ocurre con los bienes vacantes a que se

refiere nuestro derecho civil. Es exacto que el muerto

no ha estado nunca en posesi�n de la indemnizaci�n, en

cuanto �sta es dinero que no le ha sido entregado ma

terialmente ; pero no es menos exacto, que desde el mo
mento en que le ha ocurrido el accidente ha estado en

posesi�n del derecho de ser indemnizado y ese es el de
recho que trasmite a la Caja y que la Caja ejercita y
traduce en forma de pago de la indemnizaci�n corres

pondiente a ese derecho. En el haber hereditario no s�
lo entran los bienes, sino tambi�n los derechos ; y la su

cesi�n es, seg�n nuestro C�digo Civil, la trasmisi�n de
los derechos que componen la herencia de una persona
muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o

el testador llaman para recibirla y que, en el caso pre
sente, llamado por la ley, es la Caja de Garant�a. El
error de las argumentaciones que anteceden puede con

sistir en creer que es la muerte, la que da origen al de
recho de la indemnizaci�n. El derecho a ser indemni
zado no surge de la muerte. Surge del accidente, que es

la causa de la muerte y, en consecuencia, anterior a ella
y, por lo tanto, trasmisible. El obrero no tiene derecho
a una indemnizaci�n porque ha muerto. Tiene derecho
a ella porque ha sufrido un accidente que debe ser in
demnizado. A su vez, el patr�n tiene la obligaci�n de
pagar una indemnizaci�n, no porque el obrero muerto

haya dejado herederos, sino porque el obrero ha sufrido
un accidente. Hacer efectiva esa indemnizaci�n en la
persona de los herederos legales del extinto o en la Caja
de Garant�a, le debe ser indiferente. El destino que esa
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Caja d� a su dinero podr�a o no ser una manifestaci�n
de socialismo. Tampoco eso le interesa y tal conside
raci�n no puede ser invocada por �l para librarse de una

obligaci�n legal .

Por otra parte, ser� cerrar los ojos a la evidencia ne

gar la existencia de una solidaridad de hecho entre el

grupo patronal y el grupo obrero. Cuando el Estado
dicta la ley de accidentes o la que reglamenta el trabajo
de las mujeres o de los ni�os o la de pensiones a ferro
viarios, lo hace tomando en cuenta esa solidaridad y lo
hace a manera de reglamentaci�n de contrato colectivo
de trabajo que es, precisamente, la derogaci�n del con

trato individual. De un lado considera a toda la indus
tria y del otro a todos los obreros. Las disputas o cues

tiones entre un patr�n y un obrero, las deja, librada al
derecho com�n. Las cuestiones entre la industria y los
obreros las resuelve por medio de esta nueva legislaci�n,
que es de car�cter pol�tico-administrativa, que encuadra
dentro de sus posibilidades legales y que permite al Es
tado realizar una parte de los fines de su creaci�n.
Esta es la argumentaci�n a que puede recurrirse a falta
de otra mejor para encontrar una explicaci�n de este

principio de nuestra ley en virtud del cual un patr�n debe
abonar la indemnizaci�n aun cuando el muerto no haya
dejado herederos. �Satisfar� esta argumentaci�n? Ella
es discutible y pueden opon�rsele dos objeciones: i.�,

que puede ser aceptada para el derecho com�n, pero no

para una ley de accidentes y 2.0 que el �nico prop�sito
de una ley de accidentes es el de "reparar" a los here

deros del muerto la situaci�n en que quedan. Si no hay
herederos no hay reparaci�n. No puede, en consecuencia,
aplicarse al caso de una ley de accidentes.

Buscando una explicaci�n a esta obligaci�n de indem

nizar cuando no existen herederos, se da una que, en ver

dad, no satisface m�s que las otras. Se dice que la muerte



198 Accidentes del trabajo

de un obrero significa siempre la destrucci�n de un fac

tor econ�mico, de un valor de la econom�a pol�tica. El
industrial a cuyo servicio se pierde esa fuerza, est� obli

gado a entregar a la sociedad, en forma de indemniza

ci�n, un valor equivalente al valor destruido. La doc

trina no deja de ser ingeniosa ; pero en verdad, es poco
conforme a la dignidad humana ver en el obrero s�lo

un bien de la circulaci�n econ�mica.

Derecho internacional obrero. � La situaci�n de

los sucesores que por residir en el extranjero se ven

privados de participar en la indemnizaci�n, puede ser

mejorada o corregida en "los casos de reciprocidad es

tablecidos por acuerdos o tratados internacionales". Es
ta �ltima frase no figuraba en el despacho de la comisi�n.
Fu� agregada al art�culo 14 durante la discusi�n parla
mentaria. Tenemos, pues, en la ley de accidentes del

trabajo una disposici�n concreta como base de la inicia
ci�n de nuestro derecho internacional obrero. Esta ten

dencia de la extraterritorialidad de las leyes obreras ar

gentinas no constituye una novedad entre nosotros. En
el Congreso Cient�fico Pan-Americano de Chile, se adop
taron resoluciones muy plausibles sobre la materia. Des

graciadamente, ninguna de ellas fu� posteriormente cum

plida. En 1910, el diputado Dr. Saavedra Lamas, fund�
en un extenso y documentado discurso un proyecto de

ley tendiente a realizar convenciones sobre trabajo con

Italia. La iniciativa no pas� m�s all� del discurso. M�s
tarde, el Dr. Justo propuso a la C�mara de Diputados
la concertaci�n de una acci�n conjunta entre los go
biernos de la Argentina, Paraguay y Brasil a beneficio
de los numerosos obreros de estas tres nacionalidades que
trabajan en los establecimientos yerbateros y obrajes de
la zona del Alto Paran�. No se hizo nada. Una inicia
tiva semejante tuvo el Dr. Lobos en la Alta Comisi�n
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Internacional de Legislaci�n Uniforme que se congreg�
en Buenos Aires en 1916. Finalmente, el eme estas l�neas
escribe, present� un proyecto encauzado en las mismas
ideas al Congreso Pan-Americano de Tucum�n (1916).
A pesar del tiempo transcurrido desde la sanci�n de

la ley 9688, no se ha hecho ninguna tentativa, por parte
de las naciones que nos env�an sus inmigrantes, para
realizar una convenci�n. El hecho no puede atribuirse
sino al estado de guerra en que se encuentran. Pero, en

verdad, esa disculpa no se explica en pa�ses americanos
lim�trofes con el nuestro. Suman millares los paraguayos

que trabajan en Chaco, Formosa y Corrientes ; son nu

merosos los uruguayos en el Litoral, much�simos los chi

lenos en la regi�n cordillerana y no escasos los brasile
�os en el Norte. Por regla general son individuos sol

teros � algunas veces, casados � que, dejando a sus fa

milias en los pa�ses de origen, vienen a la Argentina en

busca de trabajo o de mejor salario. Ocurrido el acci

dente, sus deudos quedan sin indemnizaci�n .

He aqu�, pues, en este art�culo de la ley que estudia

mos, una posibilidad para crear vinculaciones nuevas.

Claro est� que si por los tratados se establece que los

herederos en el extranjero reciben indemnizaci�n, habr�

que buscar otro rengl�n para alimentar a la Caja de Ga

rant�a que vive ahora, exclusivamente, de esta clase de

indemnizaciones. El �nico remedio ser� el de recurrir a

un impuesto especial, como ocurre con la Caja de Francia.

Leyes de Estados Unidos. � El principio de la ex

clusi�n de los herederos no residentes, es com�n, como

hemos dicho, a las legislaciones de Europa. Deseando

comparar nuestra cl�usula con la correspondiente de

otro pa�s de inmigraci�n, hemos recurrido al examen de

la legislaci�n norteamericana y hemos tenido a la vista

las leyes de accidentes de sus 26 estados que han legis-
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lado hasta el presente. De este examen deducimos que

lejos de haber un sistema y un solo criterio, existen va

rios. Son los siguientes: i.�, leyes que no dicen nada so

bre el particular (Yowa, Rod� Island, Arizona, etc.) ;

2.�, leyes que los excluyen en absoluto (s�lo la de New

Hamphire y la de New Jersey) ; 3.0, leyes que los inclu

yen en absoluto (Michigan, Minnesota, Wiscousin, Ca

lifornia, New York, West Virginia) y 4.0, leyes que los

incluyen pero no en la misma situaci�n que a los bene
ficiarios residentes : a) se les paga s�lo la mitad de lo

que hab�a que pagarles si hubiesen estado en el territorio

(Connecticut) ; b) s�lo 750 dollars como m�ximo (Kan-
sas) ; c) s�lo se les paga en forma global (lump sum, en

Zona del Canal) ; d) s�lo al padre y madre y no a los res

tantes parientes (Washington) . Kansas y Connecticut
no consideran residentes en el extranjero a los parientes
que residen en Canad�. La ley federal de accidentes
del trabajo de Estados Unidos (Railway Employes Bill)
limita el monto de la indemnizaci�n para el caso en que
los beneficiarios no se encuentran en los Estados Unidos
o en "pa�ses contiguos".
Como vemos, s�lo dos Estados de la Uni�n aceptan el

sistema exclusivo de la ley argentina. Los restantes, lo

suavizan, seguramente bajo el imperio de los principios
de una pol�tica de inmigraci�n.



CAPITULO X

Caja de Accidentes y de Garant�as

Funciones generales. � Discusi�n parlamentaria. � Unidad y plu
ralidad de cajas. � Funcionamiento de la Caja de Acciden
tes. �-Caja de Garant�a. �*Un principio nuevo. � Poder de

polic�a. � Funcionamiento de la Caja de Garant�a. � Minis
terio p�blico de incapaces. � Casos de multas.

Funciones generales. � Hemos dicho antes de aho
ra que nuestra ley de accidentes del trabajo es, al mismo

tiempo que una ley declarativa de derechos una ley esen

cialmente administrativa. Este �ltimo car�cter se evi
dencia una vez m�s por la existencia de dos organismos
administrativos que la ley crea y que desempe�an en

la econom�a de la misma funciones de importancia. No

se trata de organismos existentes con anterioridad a la

ley y a los cuales, por su mandato, se asignan funciones
nuevas. Se trata de organismos inexistentes con antela

ci�n a la sanci�n de la ley 9688 y que toman en ella, pre
cisamente, su origen. Estos dos organismos son la Caja
de Accidentes y la Caja de Garant�a. La funci�n prin
cipal de la primera se reduce a recibir en forma de ca

pital, de parte de los patrones, las indemnizaciones que

corresponden a los siniestros ocurridos a sus obreros, a

invertir esas sumas en t�tulos y a pagar a los beneficiarios

las rentas que a tales t�tulos corresponda. La funci�n de

la Caja de Garant�a, taxativamente definida en los diver

sos incisos del art. 10, es mucho m�s vasta y compleja.
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Es ella la encargada de recibir cierta clase de indemniza

ciones, pero no para invertirlas en t�tulos y abonar las

rentas a los beneficiarios sino para apropi�rselas transi

toriamente y pagar luego con ellas las indemnizaciones

que los patrones insolventes dejaron de pagar a sus obre
ros siniestrados. Una y otra se encuentran bajo una sola
direcci�n y a su vez bajo la direcci�n de la Caja Nacio
nal de Pensiones y Jubilaciones Civiles. Conceptuamos
que esto �ltimo puede considerarse como un error ; y

pensamos que ambas cajas han podido ser agregadas al

Departamento Nacional del Trabajo. Cuando en el cum

plimiento de una ley intervienen diversos organismos,
colocados bajo autoridades y direcciones distintas, la fun
ci�n, a fuerza de revestir menos unidad, se hace m�s di
fusa y se torna m�s compleja. Encargado por su ley or

g�nica (N.� 8999, de 8 de octubre de 1912) del cumpli
miento y vigilancia de las leyes obreras, realiza el De
partamento Nacional del Trabajo en la de indemnizaci�n
de accidentes, una vasta tarea, interviniendo en la de
nuncia y registro del siniestro, en los tr�mites sucesivos
del mismo, en la obtenci�n de las pruebas, en la conci
liaci�n o arreglo entre patr�n y lesionado, en la aproba
ci�n de las p�lizas de las compa��as aseguradoras, en el
control diario de sus operaciones, en las disputas sobre
la calificaci�n m�dica de la lesi�n, en la prevenci�n del
accidente y en las demandas contra los patrones que se

niegan a abonar las indemnizaciones que les correspon
den. Interviene, adem�s, pasando a los representantes
del ministerio fiscal, para que inicie el cobro judicial,
aquellos casos en que las indemnizaciones deben pasar
al fondo de garant�a y los sumarios por infracci�n a la
disposici�n de la ley a los efectos de la aplicaci�n de mul
tas que llevan igual destino. No habr�a, pues, ning�n in
conveniente, para agregar a sus funciones dentro de la
ley 9688 las que realizan ahora la caja de accidentes y
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la de garant�a, con lo que se habr�a iniciado y concluido,
dentro de una sola repartici�n, todo el proceso adminis
trativo desde el momento en que se tiene conocimiento
de un accidente hasta el instante en que se abona la in
demnizaci�n que corresponde.

Discusi�n parlamentaria.� Un punto que se pres
ta a grandes discusiones� aun cuando, como veremos

luego, en la pr�ctica ha sido resuelto� es el que se re

fiere a saber si debe funcionar solamente una Caja de Ac
cidentes del Trabajo (la que actualmente funciona en la

Caja Nacional de Pensiones y de Jubilaciones Civiles)
o si, conjuntamente con ella pueden y deben funcionar
catorce cajas m�s, correspondientes a las catorce pro
vincias. El art�culo 9 de la ley, parece ser terminante a

este respecto. Establece, en efecto, que "s�lo se enten

der� que los patrones, compa��as aseguradoras o socie
dades patronales llenan las obligaciones que por razones

de accidentes les incumben de acuerdo con la presente
ley, depositando a nombre de la v�ctima o de sus derecho-
habientes el valor de la indemnizaci�n en una secci�n

especial que se establecer� bajo la dependencia y direc
ci�n de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones,
la que, invirtiendo el importe de dichas indemnizaciones
en t�tulos de cr�dito de la Naci�n, entregar� mensualmen

te a los interesados las rentas que a ellos corresponda".
El art�culo transcripto, como dec�amos, parece termi

nante. No habla sino de una caja (la de accidentes del

trabajo) como anexa a una sola y �nica instituci�n (la
Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles) . Ni

en este art�culo ni en ning�n otro de la ley se menciona

o se admite la posibilidad de existencia de cajas propias
de cada provincia. En lo que respecta a los proyectos
anteriores, cabe dejar constancia de que ninguno de ellos

se refiere, para nada, a la Caja Nacional de Pensiones.
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S�lo el del Dr. Araya hace alusi�n a una Caja Nacional

de Seguros cuyas funciones no tienen ninguna analog�a
con las de la instituci�n de previsi�n a que nos estamos

refiriendo.
A pesar de la importancia que tal asunto encierra, no

fu� tocado ni desarrollado por el miembro informante
en la sesi�n de 26 de septiembre de 191 5 en que se trat�
la ley. En la siguiente sesi�n (28 de septiembre) el pun
to fu� objeto de un cambio de ideas. Desgraciadamente,
la discusi�n que al respecto se hizo est� muy lejos de ser

aclarativa del precepto legal que comentamos. Los que
en ella tomaron parte, dieron la impresi�n de cierta in

seguridad en sus convicciones ; raz�n por la cual, a nues

tro juicio, la duda queda de pie.
Como sabemos, este art�culo g.�, que aparece como una

inspiraci�n de �ltimo momento, como un agregado inter
calado sin mayor concordancia con el resto de la econo

m�a de la ley, fu� tambi�n discutido en lo que se refiere
a la entrega de la indemnizaci�n en forma de renta por
oposici�n a la entrega de la misma en forma de capital.
Pero, refiri�ndonos a la parte que ahora estudiamos, esto
es, a la existencia de una o de quince cajas, los antece
dentes de la discusi�n son los que siguen.
El diputado Arce se manifest� as�:
"Si la comisi�n no propone una modificaci�n a este

art�culo, en el sentido de aclarar la duda que me nace en

este momento, de que no podr�a tener imperio esta dis
posici�n en las provincias al propio tiempo que en la ca

pital federal y territorios nacionales, yo me ver� obli
gado a votar en contra.

Creo que esto debiera quedar librado a la legislaci�n
de forma o sea al procedimiento que se adopte, en las
distintas provincias, para aplicar la ley. No es posible
que �sta disponga que el dep�sito debe ser hecho fatal
mente en instituciones nacionales, por muy respetables
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que sean, como la caja de jubilaciones y pensiones. Des
de que eso, puede hacer el congreso para la capital fe
deral y territorios nacionales, podr� hacerlo cada una de

las provincias con las distintas instituciones de cr�dito,
tambi�n muy respetables, que ellas tienen.
Yo quisiera que el distinguido miembro informante de

la comisi�n me expresase, �l que es un distinguido cultor

del derecho p�blico provincial, si es posible adoptar esta

disposici�n con los caracteres de ley federal a que �l se

ha referido en el curso del debate en general, cuando se

ha hablado de que esta ley es una ley nacional, con imperio
en todas las provincias.
Si no, yo votar�a en contra, por creer que eso no es

posible que lo haga el Congreso, porque no se trata de

un art�culo incorporable al c�digo civil sino de un ar

t�culo de una ley de procedimiento, ley que puede ser dis

tinta en cada una de las provincias y porque tambi�n las

leyes de �stas son distintas de la de la capital federal y
territorios nacionales" .

La objeci�n estaba claramente expuesta y la disiden

cia, categ�ricamente expresada. La contestaci�n del Dr.

Bas, sin embargo, deja algo que desear desde el punto
de vista de la aclaraci�n a las preguntas que le fueron

formuladas. Debe interpretarse, sin embargo, en el sen

tido, de que s�lo se ha querido crear una Caja Nacio

nal, quitando expresamente a las provincias la facultad

de crear otras cajas suyas propias. Dec�a, en efecto, el

Dr. Bas:

"El argumento del se�or diputado me convence de que

no tiene raz�n en la oposici�n que hace. No se trata de

dictar una ley de procedimiento. Soy respetuoso como

el que m�s del principio federalista y no he de votar ja
m�s ninguna ley que signifique invadir por el Congreso
facultades privativas de las provincias.
Por eso, como ver�n los se�ores diputados, cuando se
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trata de reglamentar la acci�n de indemnizaci�n, la co

misi�n se ha limitado a referir esa acci�n, en cuanto a

la jurisdicci�n de la ley, a la capital y territorios nacio

nales, dejando lo dem�s a cada una de las respectivas
provincias. Pero el concepto del art�culo g.� est� muy

lejos de ser una cuesti�n de procedimiento. Constituye
una cuesti�n de fondo, de la esencia misma de la ley en

lo que se refiere al prop�sito fundamental que ella tiene
de que los dineros, que son producto de la indemnizaci�n

por responsabilidad en los casos de accidente, vayan en

realidad a constituir una mejora positiva para las per
sonas beneficiadas por esta ley, asegurando as� tambi�n

que quienes la reciban no vendr�n a constituir una carga
para el Estado.

As�, pues, dentro del concepto de la ley, dentro del

pensamiento de la comisi�n, y dentro de los principios
de todas las legislaciones, �sta no es una cuesti�n de pro
cedimiento. Pueden discutirse, como lo hac�a el se�or

diputado Padilla, las ventajas de que se entregue el di
nero o se deposite en una caja ; pero no puede sostenerse

que la disposici�n de la ley que ordena el dep�sito de esos

fondos, a los objetos y con los prop�sitos se�alados, cons
tituya una cuesti�n de procedimiento.
Por consiguiente, la comisi�n mantiene su despacho en

los ..t�rminos en que est� redactado y no estar�a distante
de aceptar alg�n agregado de acuerdo con las ideas que
informan las palabras que antes expresada al respecto".
El Dr. Arce cerr� el debate con las palabras que a

continuaci�n se citan : .

"La discrepancia que yo establezco es que esa previ
si�n a que se refiere el se�or diputado y que es muy dig
na de ser tenida en cuenta, no puede ser motivo de le
gislaci�n respectiva de las distintas provincias; es la ju
risdicci�n privativa a que hace referencia el inciso n del
art�culo 67 de la constituci�n.
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Siendo el se�or diputado un distinguido comentador de
estas cuestiones y yo un ne�fito en la materia, no obstante
no aceptar la tesis del se�or diputado no dir� m�s desde

que mi indicaci�n no tiene apoyo, y me limitar� a votar

en contra".

Despu�s de estas palabras, no se pronunciaron otros

sobre el particular. El art�culo 9.0 fu� votado y aproba
do en la forma en que figura en la ley. Las provincias
de C�rdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Buenos Aires y
Entre R�os que hasta ahora han reglamentado la ley, han
creado sus cajas propias. En la Caja Nacional no se depo
sitan ahora sino las indemnizaciones correspondientes a

los siniestros de la Capital Federal, territorios y provin
cias que no han reglamentado aun la ley 9688.

Unidad y pluralidad de cajas.� Nuestra opini�n es

la de que de acuerdo con la ley y sus antecedentes par
lamentarios antes transcriptos s�lo ha querido crearse

una �nica Caja de Accidentes para realizar sus funcio

nes en todo el territorio del pa�s y anexa a ella una sola

Caja de Garant�a para llenar el doble prop�sito de cos

tear los gastos de la anterior y hacer efectivas las obli

gaciones que dejaran de abonarse por insolvencia abso

luta de los patrones judicialmente declarada y siempre
que la v�ctima hubiese iniciado su acci�n en el t�rmino

de un mes de encontrarse habilitada para ello, despu�s
del accidente, y realizado todas las diligencias conducen

tes a obtener la garant�a de su derecho (art. 10) . Pero,

pensamos tambi�n, que semejante interpretaci�n no cabe

dentro de nuestro sistema pol�tico de gobierno y que ella

no se aviene a la autonom�a de las provincias. En la ley
9688, adem�s de su car�cter casi dominante de la ley ad

ministrativa, f�cil es notar dos partes bien diversas. Una

de ellas, es la parte de fondo, que la convierte en ley
substantiva. Otra es la parte que se refiere al proced�-
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miento, esto es, la parte adjetiva. Cuando la ley estable
ce que los accidentes han de ser indemnizados, sienta una

obligaci�n de fondo, destinada a cumplirse con el m�ximo
de su generalizaci�n, esto es, en todo el pa�s. Cuando
la misma ley establece que esa indemnizaci�n se ha de

cumplir por la entrega de una renta y no por la del ca

pital, sienta tambi�n un principio de fondo, extensivo a

todo el pa�s. Pero cuando establece d�nde hay que pa
gar, entra la ley en el terreno del procedimiento, esto es,

en lo que es privativo de la autoridad provincial. As�,
pues, entre la ley 9688 y la Constituci�n parece que exis
te una contradicci�n. Pasando por encima de la ley, las

provincias han creado sus cajas provinciales, procur�n
dose as� una soluci�n de hecho. Pensamos que no han
buscado la mejor soluci�n. Hubiese sido preferible, en

beneficio del derecho, que hubiesen ido por la v�a legal
en demanda de la inconstitucionalidad de esta parte de
la ley, inspiradas en naciones que no tienen nuestro sis
tema de gobierno. No deja de ser curioso el criterio de
nuestros legisladores, exteriorizado en una doble orien
taci�n dentro de una misma ley. Aceptan el principio de
la �nica Caja Nacional pero rechazan la facultad del po
der nacional (art. 29) para dictar medidas tendientes a

prevenir los accidentes entendiendo que �stas, que cons

tituyen la polic�a del trabajo, son materia del fuero pro
vincial. Debates de esta naturaleza no han faltado en
la discusi�n de ninguna de nuestras leyes obreras. Pue
den leerse, especialmente, los que motivaron las leyes
4661, 5291 y 8999.

Parece evidente que lo m�s conveniente para el pa�s
es la existencia de una sola Caja de Accidentes y de una
sola Caja o Fondo de Garant�a, en la misma manera

que para atender el servicio que demande la jubilaci�nde los obreros ferroviarios se ha creado (ley 9653 de 30de Junio de 1915) una caja �nica. El conflicto, por otra
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parte, no aparece como irreductible, desde que a la so

luci�n de una caja nacional �nica puede llegarse por me

dio de arreglos con las provincias . Las oficinas de co

rreos y tel�grafos, diseminadas en todo el pa�s, servi
r�an perfectamente para el dep�sito de las indemnizacio
nes y para el pago de las rentas a los beneficiarios, lo
mismo que las sucursales del Banco de la Naci�n Ar

gentina .

Funcionamiento de la Caja de Accidentes.� El
funcionamiento de la Caja de Accidentes es sencillo en

extremo. Su organizaci�n fu� aprobada por decreto del
Ministerio del Interior, que lleva fecha de 24 de Julio
de 1916, entrando a funcionar, por resoluci�n de la jun
ta, el i.� de Agosto del mismo a�o. Depende del Minis

terio del Interior, aun cuando la Caja de Pensiones y

Jubilaciones Civiles de que forma parte depende del

Ministerio de Hacienda. Esto no es una excepci�n, pues
dentro de la misma se encuentra la de jubilaci�n de fe

rroviarios, � que depende del Ministerio de Obras P�bli

cas. Para los asuntos internos tiene la Caja un jefe.
Las resoluciones de car�cter superior son dictadas por
la junta de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilacio
nes Civiles, compuesta de su presidente propio, presi
dente de la Contadur�a General de la Naci�n y presi
dente del Cr�dito P�blico. La junta delega en el pre
sidente de la misma las funciones de tr�mite.

Como antes hemos dicho, lim�tase la caja a recibir el

dinero de las indemnizaciones, invertirlo en t�tulos y abo

car las rentas que ellos produzcan a los beneficiarios. El

patr�n o la compa��a aseguradora se presentan a la Caja
con un escrito pidiendo que se acepte el dep�sito de la

indemnizaci�n. En el escrito deben indicar todos los

datos relacionado con el accidente (fecha, lugar, conse

cuencias, origen) y los relacionados con la persona del
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accidentado (edad, nacionalidad, estado, salario percibi
do) . Si el accidente es de consecuencias fatales, el patr�n
debe indicar� siempre que lo sepa� el nombre, domici
lio y edades de los herederos legales.
En el mismo instante en que se presenta este escrito

y el dinero correspondiente al dep�sito, la caja adquiere
t�tulos de cr�dito argentino interno, ley 8121, que produ
cen un 5 o|o de renta. Los beneficiarios, sin embargo,
reciben algo m�s que este 5 o|o, llegando t�rmino medio

a un 5.60 o I o, pues ordinariamente los t�tulos se com

pran al tipo de 89.50. A medida que la caja encuentra

en venta t�tulos a precio barato, los va adquiriendo con

los fondos que tiene disponibles de la Caja de Garant�a,
de tal manera que, desde el primer d�a del dep�sito, ellos
est�n devengando inter�s para sus beneficiarios. Para

evitar gastos de comisi�n, la compra se efect�a en el
Banco de la Naci�n Argentina y no en la Bolsa de Co
mercio .

En el mismo d�a del dep�sito, la caja dirige notas a

los presuntos herederos, cuando ellos han sido, indicados,
a los efectos de que presenten los documentos justifica
tivos de su estado civil. En el mismo d�a se inicia, en el
Bolet�n Judicial, la publicaci�n de un edicto por el t�r
mino de treinta d�as, a fin de que se presenten a hacer
valer sus derechos las personas a quienes corresponda
el disfruto de las rentas. Luego, el escrito del dep�sito
es pasado al Departamento Nacional del Trabajo con dos
objetos principales: i.�, realizar el control sobre la suma

depositada, a objeto de saber si ella corresponde real
mente, de acuerdo con la lesi�n sufrida y el salario de
clarado, a la que, seg�n los t�rminos de la ley, debe ser

depositada; y 2.0 obtener nuevos o mayores datos res

pecto del estado civil del accidentado (caso de muerte)
y de sus herederos. Todos estos datos se encuentran o

deben encontrarse en el Departamento Nacional del Tra-
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bajo, pues es all� donde debe registrarse la denuncia
del accidente, los certificados m�dicos que caracterizan
el grado de incapacidad, y los tr�mites y gestiones rea

lizados de oficio o por los herederos para obtener el de

p�sito de la indemnizaci�n. Confrontados estos datos
con los que obran en el escrito de dep�sito, el Departa
mento informa aconsejando la aprobaci�n del dep�sito
o su impugnaci�n. En el primer caso, la Caja da como

definitivamente aceptado el dep�sito y procede a su acre

ditaci�n. En el segundo, se exige del depositante un de

p�sito suplementario, por el monto de la diferencia ano

tada o denunciada por el Departamento del Trabajo. El
caso de los dep�sitos impugnados es relativamente fre
cuente .

Llenados estos tr�mites, la Caja entra a averiguar
qui�nes son los herederos del extinto. Exige, para esto,
los mismos documentos que exigir�a un juez para una

declaratoria. Exige, adem�s, una declaraci�n de la co

misar�a seccional o una informaci�n sumaria, a los efec

tos de constatar que estos herederos se encontraban en

el pa�s cuando ocurri� el accidente. Reunidos estos an

tecedentes, la caja procede a dividir la suma depositada,
de acuerdo con la ley, entre los beneficiarios, como si

fuese un bien hereditario ; y paga trimestralmente, a ca

da uno de ellos, la renta que le corresponde. Cuando

los herederos son madre e hijos acredita el capital por
partes pero paga toda la renta a la madre, en raz�n de

que �sta tiene el ejercicio de la patria potestad. Cuan

do uno de los beneficiarios fallece, su renta no acrece a

la renta de los restantes. Cuando uno de los menores

llega a la mayor�a de edad, ocurre lo propio. Sobre estos

dos puntos tan importantes la ley, seguramente por ol

vido, ha guardado silencio. La caja no se ha atrevido a

apropiarse del capital de los herederos en tales condi

ciones. Lo �nico que hace es suspender el pago de la
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renta a los herederos que van llegando a la mayor edad,
pero dej�ndoles acreditada la parte de capital que les

corresponde, hasta tanto una reforma de la ley diga lo

que habr� que hacer.

Para el pago de las rentas, la Caja se vale indistinta
mente de las sucursales del Banco de la Naci�n o de las
de Correos y Tel�grafos. Por intermedio de ellas gira la

Caja a los beneficiarios sus rentas en cualquier parte
del pa�s donde se encuentren.

Si de todas las informaciones realizadas resulta que el
extinto no dej� herederos o no los dej� en condiciones
legales, la Caja de Accidentes pasa el dep�sito a Caja de
Garant�a. Este pase, sin embargo, no tiene caracteres de
irrevocable. Si con posterioridad los herederos se pre
sentan � y el caso ya ha ocurrido � se hace nuevamen

te el traspaso de los fondos y se les acredita a ellos.
Digamos, para concluir, que el presupuesto de la Ca

ja de Accidentes, cubierto por los fondos de la Caja de
Garant�as, es de $ 1.650 mensuales.

Caja de Garant�a. � Encontramos en el art�culo 10

de la ley el concepto � ya que no la definici�n� de lo
que debe entenderse por Caja de Garant�a. Ese art�cu
lo, en efecto, nos dice que los patrones o compa��as ase

guradoras deber�n depositar en ella: i.�, las indemniza
ciones que corresponden por causa del fallecimiento de
la v�ctima que no deja herederos con derecho a las mis
mas, en los t�rminos de los art�culos 8 y 14; 2.0, las ren
tas constituidas pertenecientes a extranjeros q'ue aban
donen el pa�s; y 4.�, el importe de las multas impuestas
por falta de cumplimiento a la ley. Vemos, pues, que se
depositan en la Caja de Garant�a lo que podr�amos lla
mar indemnizaciones vacantes. Pero �con qu� fin u ob
jeto es que se hacen esos dep�sitos? El mismo art�culo
lo indica, cuando establece que los fondos de la Caja de
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Garant�a se destinar�n exclusivamente: i.�, a cubrir los

gastos en la secci�n accidentes y 2.0, a pagar las indem
nizaciones que dejaron de abonarse por insolvencia ab
soluta de los patrones judicialmente declarada y siem

pre que la v�ctima hubiese iniciado su acci�n en el t�r
mino de un mes de encontrarse habilitada para ello, des

pu�s del accidente y realizado todas las diligencias con

ducentes a obtener la garant�a de su derecho.
Basta la lectura de este art�culo para comprender per

fectamente el prop�sito que ha presidido a la creaci�n de
esta caja. Cuando un obrero se lesiona y un patr�n no

puede pagarle porque es insolvente, el obrero no pierde
la indemnizaci�n que le corresponde. Ese obrero, enton

ces, se presenta a la Caja de Garant�a y cobra all� su in
demnizaci�n. As� como las compa��as de seguro debi
damente autorizadas substituyen las obligaciones del pa
tr�n con respecto a sus obreros, as� tambi�n la Caja de
Garant�a toma a su cargo y substituye las obligaciones de
la peor clase de patrones : de los insolventes. Se apropia
de algo de que jur�dicamente parece que no puede apro

piarse ; pero se apropia de ello con el buen prop�sito de que
no quede un accidentado sin indemnizaci�n. Es el caso,

pues, de repetir aquello de que el fin justifica los medios.

La Caja de Garant�as como la Caja de Accidentes, es

una instituci�n nueva en nuestro derecho administrativo,
que sienta un principio jur�dico casi revolucionario sino

revolucionario del todo. En los proyectos anteriores

(desde 1908 a 1915) no encontramos> sino alusiones muy

vagas a este principio ahora en vigencia. As�, por ejem
plo, el proyecto del Dr. Palacios (8 de Mayo de 1907)
establec�a (art. 14) que "el Estado satisfar� a los obre

ros v�ctimas de accidentes las indemnizaciones que no

hayan podido hacerse efectivas. En tal caso y mediante

el pago de la indemnizaci�n, el Estado se subroga en los

derechos del obrero y puede repetir de quien correspon-
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da, por v�a de apremio, el importe de aqu�lla". La dis

posici�n est� muy lejos de tener el alcance del actual

fondo de garant�a; pero sienta, en cierta forma, el de

recho del obrero a no quedarse sin indemnizaci�n. En
el proyecto del Dr. Araya, se habla terminantemente de
la Caja de Garant�a (art. 46), destinada a abonar las
indemnizaciones que los patrones o las compa��as ase

guradoras se niegue a pagar por insolvencia o por cual

quier otra causa. La diferencia fundamental con la caja
actual estriba menos en sus funciones que en su forma
ci�n. Hemos visto ya que la caja actual se forma con

el dep�sito de lo que hemos llamado indemnizaciones va

cantes. En el proyecto del Dr. Araya ella estaba cons

tituida especialmente por un derecho de diez centavos,

fijado a manera de impuesto, por cada obrero asegurado.
Como veremos en seguida, las contribuciones que se fijan
para la formaci�n de la caja o mejor dicho una de ellas
� la indemnizaci�n que es menester abonar aun cuando

el obrero accidentado fatalmente no haya dejado here
deros en condiciones de ley� ha motivado el plantea
miento de una excepci�n de inconstitucionalidad ante

nuestros tribunales.

Un principio nuevo.� El principio que entra�a la

Caja de Garant�a es un principio completamente nuevo

en la orientaci�n de nuestro derecho, a pesar de lo cual
no mereci� los honores de una mayor exposici�n de mo

tivos en la discusi�n parlamentaria de nuestra ley. En
las diversas leyes obreras que desde 1905 ha venido san

cionando nuestro pa�s, notamos un decidido prop�sito de
tutela y de protecci�n a las clases trabajadoras ; pero en

ninguno de ellos el prop�sito positivo ha ido tan lejos
como en la Caja de Garant�a. En la ley de descanso, co

mo en la de trabajo de mujeres y menores, el Estado
trata de que los obreros interrumpan la continuidad de
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la jornada semanal y trabajen en condiciones tales que
no sufran perjuicios su salud, su instrucci�n o su mo

ralidad ; pero, para conseguir la efectividad de tales san

ciones, el Estado no hace otra cosa que realizar un ser

vicio de inspecci�n o aplicar multas a los contravento

res. Para evitar el enga�o de parte de los intermediarios
en el contrato de trabajo, el Estado crea agencias oficia

les de colocaciones y vigila cuidadosamente las particu
lares, ejercitando al respecto una doble acci�n preventiva
y represiva. Para facilitar el ahorro y la previsi�n en

los hogares obreros crea las cajas de ahorro postal y es

timula los aportes abonando un inter�s. Con el prop�
sito de mejorar conocidas condiciones f�sicas y morales,
dicta su ley de casas baratas, como dicta su ley de ju
bilaci�n de ferroviarios para que puedan decorosamente

mantenerse en la vejez los servidores del riel. Pero, en

ninguna de estas leyes argentinas encontramos el prin
cipio de la garant�a por parte del Estado. Estas leyes
crean un derecho y establecen los mejores medios po
sibles a fin de que ese derecho se haga efectivo. No van

m�s all�. Ocurre con ellas lo que con las disposiciones
de los c�digos civil y de comercio que protegen el sala

rio, reconoci�ndole, inclusive, ciertos privilegios. Sin em

bargo, si el obrero o el dependiente se queda sin cobrarlo,
no lo abona el Estado ni ninguna caja dependiente de

�l y es a cargo del obrero, exclusivamente, que corren

las consecuencias de la insolvencia del patr�n para quien
trabaj�. De estos principios nos hemos apartado en la

ley 9688, fijando el de una responsabilidad o garant�a
subsidiaria: si el patr�n no paga la indemnizaci�n, la

abona la caja, que es una instituci�n oficial, dependiente
del Estado y por �l administrada, aun cuando la mayor

parte de sus fondos provienen de particulares.
El prop�sito puede ser aceptado si se tiene en cuenta

que la situaci�n del obrero accidentado es una situaci�n
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de excepci�n. El obrero no vive sino de su salario y el

accidente, precisamente, le quita de golpe la posibilidad
de continuar percibi�ndolo. En determinadas circunstan
cias, en los accidentes cuyo resultado es la muerte del

accidentado, las consecuencias del accidente son mayores.
Queda entonces un hogar deshecho, una viuda y unos hi
jos para quienes el problema de la subsistencia tiene di
ficultades incre�bles. La ley prevee que tales situaciones
se arreglen con el pago de indemnizaciones; pero la ley
deb�a prever, tambi�n, que no siempre esas indemniza
ciones se abonar�an. En este �ltimo caso �qu� hacer?
�Dejar al obrero o a su familia� c�lulas activas del or
ganismo social� en el mayor de los desamparos, pe
sando sobre la sociedad, o proveer, a pesar de todo, al
pago de la indemnizaci�n, obteni�ndolo por otro con

ducto? Nuestra ley se ha decidido por lo �ltimo.
El principio, pues, no parece mayormente criticable.

Toda la legislaci�n obrera se encuentra orientada en el
sentido de procurar beneficios y mejoras a las clases tra
bajadoras, para levantar su situaci�n moral y material.
La caracter�stica de estas leyes est� dada por la previ
si�n de todo lo que puede ocurrir, raz�n por la cual son
de car�cter t�cnico y penetran en el detalle. Como an
tes hemos dicho, la ley 9688 no es simplemente declara
tiva de derechos. Es una ley administrativa, cuyo cum

plimiento y vida se entrega m�s que a la libertad de las
partes y a la soluci�n de los jueces a la acci�n de la ad
ministraci�n. Demasiado frecuente el caso, la insolven
cia patronal ha debido ser prevista. Tomada en cuenta,
quedaban dos caminos a seguir: hacer que con sus con
secuencias cargase el obrero o evitarla. La ley, que no
ha querido seguir el sistema del seguro obligatorio con
el cual la garant�a es innecesaria, ha querido que el obre
ro no cargue con las consecuencias de la insolvencia patronal y que, en todo caso, de un lado o de otro, reciba
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la indemnizaci�n a que por el hecho de su accidente tiene
derecho. El principio de la existencia de una caja de

garant�a, com�n a varias leyes extranjeras, no puede ser

criticado. La cr�tica puede hacerse, sin embargo, a los
medios escogitados para que la caja pueda obtener fon
dos y recursos ; y en esta parte nos referimos a lo que
extensamente hemos tratado en el cap�tulo anterior.

Poder de polic�a.� Aun cuando en ese cap�tulo nos

hemos ocupado extensamente a este asunto, pensamos

que es �sta la oportunidad de referirnos a las diversas
cuestiones que por raz�n de constitucionalidad de estas

leyes han resuelto los poderes judiciales de los Estados
Unidos. La facultad de dictar leyes de excepci�n, ha si
do all� reconocida como una consecuencia del poder de

polic�a (p�lice power) inherente al Estado. "El t�rmi

no "poder de polic�a" no ha sido nunca circunscripto.
Significa al mismo tiempo un poder y una funci�n de

gobierno, un sistema de reglas y una organizaci�n ad

ministrativa y de fuerza". (Corte de Ohio) . "Debe ver

se en dicho t�rmino no una cantidad fija, sino la expre
si�n de las condiciones sociales, econ�micas y pol�ticas.
Mientras estas condiciones var�an, el poder de polic�a
debe continuar siendo el�stico, capaz de desenvolvimien
to", (�dem). La corte de Washington ha establecido

que "finalmente, reducido as� -a su �ltimo an�lisis, el po
der de polic�a es el poder de gobernar" y teniendo la ley
de seguro "una razonable relaci�n para la protecci�n del

bienestar, seguridad,, moral y salud p�blica, no puede ser

puesta de lado en raz�n de que incidentalmente pueda
despojar a una persona de su propiedad, sin haber co

metido falta o tomar la propiedad de una persona para

pagar la obligaci�n de otra". La Suprema Corte de

Washington, refiri�ndose siempre a este poder de poli
c�a con motivo de una ley de accidente, dec�a : "Teniendo
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en cuenta la soberan�a del Estado, ser�a una locura (fo-
lly) definir el t�rmino. Definir es limitar lo que, en la
naturaleza de las cosas, no debe ser limitado. El poder
de polic�a es al p�blico lo que la ley de necesidad es al
individuo. Est� comprendido en la m�xima salus populi
suprema lex . No es una regla. Es una evoluci�n".
Puede encontrarse, pues, en este poder de polic�a in

herente al Estado, una raz�n justificativa de su legisla
ci�n sobre la caja de garant�as.

Funcionamiento de la Caja de Garant�a. � Lo
que hemos ya dicho en un p�rrafo de este cap�tulo res

pecto del funcionamiento de la caja de accidentes, es

aplicable en un todo al funcionamiento de la caja de ga
rant�a. La primera de las cajas recibe toda clase de in
demnizaciones y pasa a la segunda las que se encuentren
dentro de las condiciones previstas por el art�culo 10 de
la ley. Con estas sumas se ha formado un fondo, bas
tante importante, que hasta el presente no ha tenido otra
merma que la que representa el presupuesto de la caja
de accidentes, que con �l se costea. Tan extra�o como

ello parezca, es necesario decir, sin embargo, que hasta el
presente ning�n accidentado se ha presentado reclaman
do de ella la indemnizaci�n que puede corresponderle.
Esta situaci�n tan curiosa, debe responder, sin embargo,
a la existencia de poderosas causas. Es posible que es
tas causas sean: i.�, la circunstancia del gran desarrollo
que entre nosotros ha adquirido el seguro voluntario.
Asegurado el obrero en compa��as reconocidas por el
Estado, no hay caso de que la indemnizaci�n deje de abo
narse por razones de insolvencia ; y 2.�, porque en las em

presas no aseguradas predominan las de gran capital
(ferrocarriles, tranv�as, frigor�ficos, navegaci�n, etc.) en
las que la insolvencia no existe. Pero, como a pesar de
todo debe haber patrones insolventes, hay que creer que
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el no uso que de este gran beneficio hacen los obreros
debe responder o a las muchas dificultades que la ley po
ne para hacerlo efectivo o a ignorancia absoluta de parte
de los trabajadores respecto de esta caja de garant�a.
Si la situaci�n a que hacemos referencia persistiera, ha
br�amos formado, dentro de unos pocos a�os, un gran
fondo, absolutamente in�til e improductivo y al que ha
br�a que buscarle un mejor destino.

Ministerio p�blico de incapaces. � El ingreso de
fondos a la caja de garant�a se obtiene con la participa
ci�n de dos organismos que cooperan al mismo fin : De

partamento Nacional del Trabajo y Ministerio P�blico de

Incapaces. Cuando el primero, por medio de la denun
cia o por cualquier otro medio, tiene conocimiento de la

existencia de un accidente cuya indemnizaci�n deba in

gresar a caja de garant�a, inicia inmediatamente el tr�

mite para obtener el dep�sito, en caja de accidente, de la

indemnizaci�n que corresponde . Si lo consigue � y con

las compa��as de seguro se consigue siempre � su in

tervenci�n ha terminado. Si dentro del t�rmino de 30-
d�as el dep�sito no ha sido efectuado, es de aplicaci�n
el art�culo 16 de la ley que establece que "el representante
del Ministerio P�blico de Incapaces tendr� personer�a
para ejecutar y percibir en su respectiva jurisdicci�n los

valores destinados a ingresar en la caja de garant�a, cons
tituida de acuerdo con la presente ley, a cuyo efecto

las autoridades pondr�n en su conocimiento los acciden

tes que a tal efecto reclamen su intervenci�n". El De

partamento pasa los antecedentes al asesor de menores,

quien inicia el pleito contra el patr�n, en representaci�n
de la Caja de Garant�a. Es entendido que estos asuntos

los pasa el Departamento al asesor cuando no hay here

deros o cuando se presume que no los hay o que, habi�n

dolos, no est�n en condiciones de ley. Cuando hay ne-
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gativa de pago de una indemnizacion.de parte del patr�n
y existen herederos legales, es a cargo de �stos que corre

el pleito que se hace necesario entablar para el cobro de

lo que les corresponda.

Casos de multas.� Adem�s de otros fondos sabemos

que (art. 10, inc. 2) ingresan a la caja de garant�as las

multas impuestas por falta de cumplimiento de la ley
9688. Estas multas no pueden imponerse sino por dos
hechos: i.�, falta de denuncia del accidente ($ 100, ar

t�culo 25) y falta de adopci�n de medidas destinadas a

prevenir accidentes ($ 50 a $ 200, art. 29) . Oportuna
mente hemos hecho la cr�tica del sistema penal de nues

tra ley 9688, que deja sin sanci�n punitiva a la mayor
parte de las obligaciones que impone, raz�n por la cual
en la pr�ctica resultan letra muerta.

�C�mo han de imponerse estas multas? La ley guarda
silencio al respecto. El decreto reglamentario, hace lo
propio. Pensamos, sin embargo, que el procedimiento de
be ser el siguiente :

Levantadas por el Departamento Nacional del Traba
jo las actuaciones que acrediten la existencia de la in
fracci�n, ellas deben ser pasadas al Asesor de Menores
que es quien, como hemos visto, tiene personer�a para
representar a la caja de garant�a. El asesor debe, en

tonces, presentar el juicio de infracci�n ante el juez en

lo correccional, a quien corresponde, por raz�n del mon
to, pronunciarse sobre la aplicaci�n de las multas. Aun
cuando la ley guarda silencio, pensamos que son aplica
bles a este juicio las disposiciones de la ley 9658 (28 de
Agosto de 191 5) ya que ella se refiere al procedimiento
para los juicios que versen sobre infracciones a las leyes
obreras y la de accidentes es una ley obrera por exce
lencia. La objeci�n que puede hacerse sobre este parti
cular es la de que la ley 9658 es anterior a la 9688.



CAPITULO XI

Procedimiento administrativo

Aspecto administrativo de la ley. � Denuncia del accidente. �

Denuncia del obrero. �� Multas. � Otras consecuencias. �
� Plechos generales. � Actuaci�n administrativa. �� Parte in

mediato. �-Caso de muerte. �Otros escritos. � Asistencia
m�dica. � Procedimiento administrativo .

Aspecto administrativo de la ley.� Lejos est� la

ley de indemnizaci�n de accidentes del trabajo de ser una

ley puramente declarativa de los derechos correspondien
tes al accidentado o a sus herederos legales. Al igual que
nuestras restantes leyes obreras interviene en su cum

plimiento, en una forma tan activa como intensiva, el

�rgano de la administraci�n que, por disposici�n de la

ley 9888 tiene a su cargo todo lo que se refiere a las re

laciones entre el capital y el trabajo, esto es, el Depar
tamento Nacional del Trabajo. No se limita la ley que
estudiamos a declarar cu�l es el derecho del obrero o

cu�l la obligaci�n del patr�n, dejando la controversia de

las partes librada a la decisi�n de las autoridades judi
ciales competentes. Nuestra ley, por el contrario, se hace

cargo desde el primer momento de la �ndole particula
r�sima de los accidentes del trabajo, de la notoria des

igualdad de, fuerzas y recursos con que obreros y pa

trones han de litigar y de las conveniencias generales o

de orden p�blico que para la sociedad entera derivan del
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exacto cumplimiento de las disposiciones de sabia pre

visi�n social que contiene. En atenci�n a tales razones

la administraci�n desempe�a un papel de gran impor
tancia en el mecanismo de la ley 9688. Es por eso que

hemos dicho antes de ahora que esta ley que deja de pie
todo el articulado del C�digo Civil es una ley esencial

mente administrativa. Indicaremos, en el presente ca

p�tulo las funciones de procedimiento, de tutela y de

contralor que a su respecto realiza la administraci�n p�
blica.

Denuncia del accidente.� El procedimiento admi

nistrativo se inicia con el acto de la denuncia del acci

dente. Quiere la ley que el infortunio ocurrido al tra

bajador, ya origine las peores consecuencias (muerte)
o ya las m�s leves (seis d�as de incapacidad para el tra

bajo) adquiera notoriedad y publicidad a fin de que no

quede en el silencio de las cuatro paredes del taller don
de ha ocurrido. Si esto �ltimo sucediera, se dificultar�a
en extremo la efectividad de los derechos que la ley con

cede al trabajador, se malograr�an las funciones de pre
venci�n que tanta importancia tienen y resultar�a im

posible la formaci�n de la estad�stica, sin olvidar que
tal silencio se prestar�a a fraudes, especialmente en el
caso de los accidentes fatales en que las v�ctimas care

cen de herederos y en que la indemnizaci�n, en conse

cuencia, debe ingresar al fondo de garant�a. Es as�, pues,
que ocurrido el accidente, las obligaciones del patr�n y
del obrero se inician con la denuncia del mismo. Esta
obligaci�n de la denuncia se encuentra consignada en

el art�culo 25 de la ley que analizaremos brevemente.
La denuncia es un acto expreso y categ�rico, que en

manera alguna puede ser t�cito. La obligaci�n de efec
tuarla comprende: i.�, al obrero accidentado; 2.0; a sus

herederos, en caso de que se trate de un accidente de re-
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sultados fatales; y 3.0, al patr�n. La denuncia puede ser

hecha: i.� a las autoridades policiales que son las que,

por presunci�n fundada, se encuentran m�s cerca del lu

gar donde el siniestro ocurri� ; 2.0 a las autoridades ju
diciales que generalmente ser�an las de los juzgados de

paz ; y 3.0 a los organismos administrativos especial
mente creados para ocuparse de la cuesti�n obrera (De
partamento Nacional del Trabajo, en la Capital Federal
u oficinas provinciales de estad�stica y del trabajo, en las

provincias) . Es entendido que no es obligaci�n efectuar

la denuncia ante estas tres clases de autoridades. Puesto

el hecho en conocimiento de una de ellas cualquiera, el

requisito de la denuncia queda perfectamente cumplido.
La denuncia no est� sujeta a formas externas. Debe

contener, sin embargo, como datos esenciales los siguien
tes : nombre de la v�ctima, nacionalidad, edad, salario,

profesi�n, estado, lugar y hora del accidente, as� como

las causas aparentes del suceso (Decreto, art�culo 21).
Cada uno de estos datos puede tener ulteriormente una

gran importancia. As�, por ejemplo, la determinaci�n

de la hora establecer� si el obrero se encontraba o no

en momentos de su tarea, esto es, si el accidente es o no

un accidente del trabajo. El salario denunciado servir�

de base para la liquidaci�n final del siniestro y la enun

ciaci�n de las causas aparentes del suceso determinar�n,

prima facie, la obligaci�n legal de indemnizar o lo exi

mente, tambi�n legal, de hacerlo. La importancia de la

denuncia es, pues, indiscutible y por ello se exige que ella

sea un acto de manifestaci�n expresa. Si el patr�n bajo
su firma declara que el accidente se ha producido en una

determinada forma, le resultar� muy dif�cil, despu�s, con

el prop�sito de eliminar su obligaci�n de indemnizar, pre
sentar el hecho con otros caracteres. No hay que enten

der, sin embargo, que la denuncia es un acto que no ad

mite prueba en contrario. Lo que ella crea es una fuer-
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te presunci�n de verdad que ha de mantenerse mientras

no se pruebe acabadamente lo contrario. Conviene, pues,

dar a la denuncia toda la importancia que encierra como

primera foja de actuaci�n del expediente y consignar en

ella toda clase de detalles, inclusive el muy importante
del nombre y domicilio de los testigos que presenciaron
el hecho.

Denuncia del obrero. � Los obreros no se han pe

netrado bien, entre nosotros, aun, de la importancia que

para ellos significa la denuncia. Es seguramente por eso

que no cumplen esta obligaci�n en la extensi�n que ser�a

de desear. Es as� que en un crecido n�mero de casos, la

liquidaci�n del siniestro se efect�a con los solos datos
suministrados por el patr�n en los que puede haber error
o mala fe, especialmente en la determinaci�n del monto
del salario. El ideal ser�a que, en cada expediente de ac

cidente se encontrasen frente a frente, para su debida

confrontaci�n, la denuncia del patr�n y la denuncia del
obrero .

Multas. � La denuncia del accidente no es volunta
ria. Es obligatoria. Como antes hemos dicho, no existe
en toda la ley sino dos casos en los que se fijan multas.
La omisi�n de la denuncia constituye uno de estos dos
�nicos casos que dan lugar a la aplicaci�n de penas. No
efectuada la denuncia por el patr�n es pasible de una

multa de $ 50 a $ 100 que tiene por la ley (art. 10) un

destino determinado. Ella ingresa, en efecto, a la Caja
de Garant�a. En lo que la ley ha guardado silencio es

en lo que respecta al procedimiento aplicable para hacer
efectiva la aplicaci�n de la pena y la percepci�n de la
multa. La ley 9658, de 28 de Agosto de 191 5, fija el
procedimiento en lo que respecta a la aplicaci�n y per
cepci�n de multas por infracciones a las leyes obreras;
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pero, siendo su fecha de sanci�n anterior a la existencia
de la ley ley de accidentes, no se refiere en forma ex

presa sino a la ley de descanso, trabajo de mujeres y me

nores y agencias de colocaciones. Encontramos en la ley
9688, sin embargo, una disposici�n eme puede orientar
al respecto (art. 16). Determina ella que el represen
tante del Ministerio P�blico de Incapaces tendr� perso
ner�a para ejecutar y percibir en su respectiva jurisdic
ci�n los valores destinados a ingresar en la Caja de Ga
rant�a. La multa, impuesta por la no denuncia del ac

cidente, entra en la categor�a de esta clase de valores, de
donde se deduce que, iniciado por el Departamento Na
cional del Trabajo el expediente o sumario en que conste

la infracci�n debe ser pasado al Ministerio P�blico de

Incapaces. Entendemos que, si por raz�n del monto pue
de sostenerse que la justicia de paz es competente para
entender en la aplicaci�n de estas multas, por raz�n de

materia la m�s indicada es la justicia en lo correccional.

La no denuncia de un accidente, en efecto, no es otra

cosa que una contravenci�n an�loga a la que se comete

cuando se viola la ley de descanso o la de trabajo de mu

jeres y menores en las que entiende la justicia correc

cional .

Como hemos visto, el obrero o sus derecho-habientes,
en el caso de que el accidente sea fatal, est� igualmente
obligado a denunciar el accidente. El no cumplimiento
de esta obligaci�n le hace incurrir en una pena que no

tiene, precisamente, los caracteres de una multa, pues no

puede considerarse como tal la reducci�n del 25 o|o de

la indemnizaci�n correspondiente. El silencio del obrero

frente al accidente acaecido le significa una p�rdida que

se traduce en una ganancia equivalente para el patr�n.
Esta disposici�n tiende a dar publicidad y certeza al he-

hecho, a fin de que, desde el primer momento, pueda el

patr�n tomar las medidas del caso, averiguar las circuns-
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tandas del accidente, verificar su exactitud y prevenir
sus mayores consecuencias.
La obligaci�n de la denuncia supone plazos o t�rmi

nos. Ellas no est�n consignadas en la ley pero s� en el
decreto reglamentario (arts. 17 y 18) y son diversos, se

g�n que se trate del patr�n o del obrero. El patr�n tiene
un plazo fatal de 24 horas a contar desde el momento
en que ocurre el accidente o desde el momento en que
tiene conocimiento de su ocurrencia. Para este �ltimo
caso adm�tese una presunci�n : la de que el accidente es

conocido por el patr�n dentro de las 24 horas de pro
ducido cuando 110 se encuentra presente en el lugar del
suceso. Para el obrero, el t�rmino es de 30 d�as, lo que
parece excesivo en demas�a para el accidente ordinario,
pues hay que tener en cuenta que, en caso de fuerza ma

yor o de impedimento de otro orden el plazo se ampl�a.

Otras consecuencias. ���

� Qu� consecuencias puede
tener para el obrero, adem�s de la disminuci�n del 25 o|o
en la indemnizaci�n que le corresponde, la no denuncia
del accidente? Pensamos que tal omisi�n no puede per

judicarle en la efectividad de sus derechos sino en el

procedimiento que ha de emplear para hacerlos valer.
Denunciado el infortunio queda producida, por el sim

ple hecho de la denuncia, la prueba del hecho principal
y de sus circunstancias y detalles. Desde ese momento

surge la presunci�n de que todo el contenido del acto es

exacto y desde ese instante pesa sobre el patr�n la inver

si�n de la prueba que, como sabemos, es una de las m�s

salientes caracter�sticas de la ley 9688. As�, pues, si pa
ra obtener el cobro de su indemnizaci�n el obrero debe
iniciar juicio, le es innecesario producir la prueba del ac

cidente. Se bastar� referirse al acto de denuncia. Lo
contrar�o suceder�a si el accidentado hubiese omitido
efectuar la denuncia de su siniestro. Su demanda debe
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entonces iniciarse con una prueba de los hechos, cosa que
no siempre es f�cil de producir, sobre todo cuando se ha

dejado transcurrir un largo tiempo. Innecesario es, pues,
en presencia de estas consideraciones, insistir sobre el

significado e importancia que, como documento inicial
del sumario encierra la denuncia. La prueba de haber
sido efectuada la denuncia se produce por medio de un

recibo que otorga la autoridad que ha recibido la denun

cia al denunciante. El Departamento Nacional del Tra

bajo se vale para ello de tarjetas postales oficiales.

Hechos generales. � Es de conveniencia, lo mismo

para el patr�n que para el obrero, que se denuncie todo

hecho que, de acuerdo con la definici�n del art�culo i.�

de la ley y 2.a de su decreto reglamentario puede ser con

siderado como accidente del trabajo, sin tomar en con

sideraci�n por no hacerlo la poca importancia actual de

la lesi�n causada. Conocemos el caso de un obrero que
no denunci� la introducci�n de una peque�a astilla de

madera debajo de la u�a de su dedo pulgar. Antes de

una semana, el obrero falleci�. En las operaciones de

carga portuaria y especialmente cuando se trabaja con

cueros, un peque�o rasp�n puede originar el carbunclo,
enfermedad profesional que se paga como si fuese ac

cidente del trabajo. Parece lo mejor, pues, denunciar

todo hecho que prima facie aparezca como accidente del

trabajo. Si la incapacidad no dura seis d�as h�biles bas

tar� enviar a las autoridades una simple comunicaci�n

haci�ndolo as� saber. El accidente queda entonces elimi

nado, por inexistente, del registre.
No basta, para no denunciar el hecho, que el patr�n

crea que se trata de un accidente en el que, por mediar

alguna de las circunstancias eximentes de responsabili
dad que la ley acepta (culpa grave del obrero, por ejem
plo) est� libre del pago de indemnizaci�n. La denuncia,
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que es siempre obligada, lo es en tal caso con mayor ra
z�n. En primer lugar porque el patr�n, por el hecho de
ser parte interesada, no puede convertirse en juez para
calificar los hechos. En segundo lugar porque comuni
cados en la denuncia los hechos que m�s tarde ser�n ju
dicialmente controvertidos, puede el Departamento Na
cional del Trabajo iniciar inmediatamente una investiga
ci�n al respecto antes de que los rastros del suceso se

borren o los testigos presenciales desaparezcan. Esta
teor�a est� expresamente aceptada por nuestra ley. El
art�culo 26 del decreto reglamentario establece, en efec
to, que cuando el patr�n concept�e que el accidente es

debido a fuerza mayor extra�a al trabajo o que se debe
a la voluntad de la v�ctima o de sus causa habientes o

a culpa grave de aqu�lla o de �stos, lo manifestar� por
escrito al Departamento Nacional del Trabajo. El ar

t�culo no dice dentro de qu� t�rmino deber� efectuarse
esta comunicaci�n; pero es l�gico suponer que debe ha
cerlo en el acto mismo de la denuncia.

^

Actuaci�n administrativa.� Presentada la denun
cia con todos sus detalles, queda iniciado el expediente
administrativo en las oficinas del Departamento Nacio
nal del Trabajo, al que se pasan en el d�a, precisamente
para la formaci�n de este expediente, todas las denun
cias recibidas por las restantes autoridades (Polic�a, Pre
fectura de Puertos, Jueces de paz, etc.). Desde ese mo
mento se inicia un tr�mite que puede ser o a pedido de
partes (patr�n, obrero, compa��a aseguradora) o de ofi
cio, dirigido por el Presidente de dicho Departamento.Por intermedio de la Divisi�n de Inspecci�n act�a el
Departamento Nacional del Trabajo, en el expediente de
accidente, con las siguientes funciones: 1.� Como asesor,
indicando a las partes, por medio de consultas verbales
o escritas, los derechos y las obligaciones que les com-
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peten y se�al�ndoles el mejor procedimiento a seguir ;
2.0 como sumariante, reuniendo a pedido de parte o de
oficio todos los elementos de hecho capaces para carac

terizar al suceso en su verdadero aspecto facilitando as�
a los jueces, posteriormente, una informaci�n amplia y
autorizada ; 3.0 como oficina de contralor evitando que
las indemnizaciones que se abonen sean inferiores a las

que la ley marca, ya por una equivocada calificaci�n de
la lesi�n sufrida o de las consecuencias dejadas por el

accidente, ya por tomar como base un salario menor que
el que el obrero percib�a o por c�mputo incorrecto de las
fechas de iniciaci�n y alta de la enfermedad.
Con este prop�sito, la Caja de Garant�a pasa al De

partamento Nacional del Trabajo cada uno de los dep�
sitos de indemnizaci�n que all� se efect�a a objeto de ve

rificar el monto. Muchos de estos dep�sitos han sido im

pugnados, dando lugar a dep�sitos ampliatorios ; 4.0 como

gestor en el pago de la indemnizaci�n, car�cter que le

reconoce el art�culo 113 del decreto reglamentario cuan

do establece que el obrero, antes de optar por la v�a ju
dicial puede pedir la intervenci�n del Departamento a

efecto de que el patr�n le haga efectiva la indemnizaci�n
a que se creyera con derecho. Iniciase entonces un tr�

mite puramente administrativo, que no pocas veces da

buen resultado ; 5.0 como primer representante de la Ca

ja de Garant�a, pasando al representante del ministerio

p�blico de incapaces (art. 118) aquellos expedientes en

que el patr�n se niega a abonar la indemnizaci�n que

(art. 10 de la ley) debe ingresar como fondo propio de

dicha Caja. Durante la secuela de estos juicios, el De

partamento suministra a las autoridades toda clase de

informes relacionados con los hechos de que ha tomado

conocimiento .
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Parte inmediato. � La denuncia del accidente no es,

pues, el �nico requisito administrativo que el patr�n debe
llenar. Si a los cuatro d�as de ocurrido el accidente la
v�ctima no hubiera vuelto al trabajo, el patr�n deber�

entregar al Departamento Nacional del Trabajo (art. 36
del reglamento) un certificado del m�dico, indicando el
estado de la v�ctima, las consecuencias probables del ac
cidente y la �poca en la cual ser� posible conocer el re
sultado definitivo del mismo. El no cumplimiento de es

ta disposici�n puramente reglamentaria carece de san

ci�n penal ; y la verdad es que en la pr�ctica la mayor�a
de los patrones deja de cumplirla. Su no cumplimiento
puede, sin embargo, serles perjudicial, Denunciado el

accidente, cr�ase la presunci�n de la duraci�n del mismo

superior a seis d�as h�biles o lo que es lo mismo, la pre
sunci�n de la obligaci�n patronal de indemnizar. El avi
so hecho por el patr�n en los t�rminos del art�culo 36
que comentamos tiene el efecto de interrumpir esa pre
sunci�n en el caso de que el accidente, por su escasa im
portancia, no tnga la duraci�n que la ley exige para dar
le el car�cter de indemnizable .

Caso de muerte. � Si con posterioridad a la denun
cia del accidente el obrero fallece, es menester poner el
hecho, inmediatamente, en conocimiento del Departa
mento Nacional del Trabajo. La muerte de un obrero
constituye una grave circunstancia de la que inmediata
mente debe tener conocimiento la administraci�n publi
ca a los efectos de iniciar el procedimiento que para ta
les casos especialmente se�alan la ley y el decreto. Con
alguna frecuencia, la muerte no sobreviene sino un tiem
po m�s o menos largo despu�s de ocurrido el accidente
que, en el primer momento, s�lo fu� calificado de grave.

El^ conocimiento de este ep�logo no puede escapar al pa
tr�n ya que, por la ley, se encuentra obligado a suminis-
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trar asistencia m�dica y farmac�utica, inmediata y con

tinuada, a su obrero accidentado.

Otros escritos.� Las obligaciones patronales en lo

que respecta al procedimiento administrativo ante el De

partamento Nacional del Trabajo, no terminan ah�. Des

de el momento en que el patr�n ha empezado a hacer
efectiva la obligaci�n que por la responsabilidad del ac

cidente le incumbe, dar� conocimiento de ello por escrito
al Departamento Nacional del Trabajo (art. 24 del re

glamento) . Finalmente, ex�gese un requisito, con el que
se pone t�rmino al expediente : el del env�o, por parte
del patr�n, de la fecha del alta> del accidentado con la

indicaci�n de la suma que por concepto de reparaci�n
le corresponde. Tenemos as�, pues, un expediente com

pleto que se inicia con el acta de denuncia y se termina

con la constancia de la liquidaci�n del siniestro. Como

ya hemos visto, s�lo la omisi�n de la primera hace pa
sible al patr�n de una multa pecuniaria. La no presen
taci�n de los restantes documentos s�lo puede acarrearle

molestias y obligarle a producir pruebas en el caso de

que el accidentado inicie un juicio contra �l.

Asistencia m�dica. � La gesti�n administrativa se

opera igualmente en lo que respecta a la asistencia m�

dica del accidentado. Sabemos ya que, producido el ac

cidente, la ley crea dos obligaciones a cargo del patr�n:
1.a, la de suministrarle asistencia m�dica y farmac�utica;

y 2.,a la de obligarle a abonar una indemnizaci�n como

reparaci�n o compensaci�n del da�o sufrido. El art�culo

28 del reglamento indica que si el patr�n, para los efec

tos de la direcci�n de la asistencia m�dica y certificaci�n

de los hechos designara facultativos, comunicar� al De

partamento Nacional del Trabajo el nombre de los de

signados y sus domicilios en un plazo que no exceda de
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48 horas. El no cumplimiento de esta disposici�n no tie

ne otro resultado que el de crear una presunci�n contra

ria al patr�n. Pres�mese, en efecto, que los facultativos

que asisten al lesionado tienen impl�citamente la repre

sentaci�n del patr�n para establecer el car�cter y la du

raci�n de la lesi�n. Existen, adem�s, otras funciones

esencialmente administrativas que, por razones de m�

todo, trataremos en cap�tulos aparte.

Procedimiento administrativo. � De la simple ex

posici�n que antecede se deduce que la ley 9688 no pue

de ser considerada como una ley de puro derecho com�n.

En �ltimo t�rmino su aplicaci�n corresponde a la justicia,
ante la que se controvierten los derechos singulares de

las partes en conflicto. Es en definitiva un juez y nada

m�s que un juez el que puede declarar por medio de una

sentencia la obligaci�n patronal de indemnizar y el ar

bitrio de los medios compulsivos para que tal obligaci�n
se haga efectiva. Pero, en primer t�rmino, el cumpli
miento de la ley queda a cargo de la administraci�n p�
blica, nacional o provincial. Aun desde antes que el ac

cidente se produzca ella vela tratando de prevenirlo, exi
giendo la observancia de medidas de higiene y de se

guridad en las f�bricas y talleres, en uso y ejercicio del
indiscutible derecho de la polic�a del trabajo. Desde el
instante en que el infortunio ocurre, la administraci�n
interviene registrando el accidente, d�ndole un n�mero
de orden, agregando a sus fojas toda clase de informes

y antecedentes, satisfaciendo los pedidos de las partes,
asesorando, guiando, verificando las calificaciones t�cni
cas de las incapacidades originadas, controlando el mon
to de las indemnizaciones, procurando que se hagan efec
tivas, actuando como buena gestora de los intereses de
los obreros, vigilando constantemente a las compa��as de
seguro y adoptando preventivamente las medidas nece-
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sarias, a fin de que, producida una falencia queden a sal
vo los derechos reconocidos. Va m�s all� la administra
ci�n. Es as� que act�a como juez de hecho ya que no

de derecho, aceptando las informaciones sumarias que
produzcan los herederos para justificar su t�tulo heredi

tario, invirtiendo el monto de ciertas indemnizaciones

(caso de muerte y de incapacidad permanente y total)
depositadas en la Caja en t�tulos de cr�ditos de la Naci�n,
entregando a los herederos el monto de las rentas que
puedan corresponderle y abonando, por intermedio de
la Caja de Garant�a las indemnizaciones que dejaran de

abonarse por insolvencia absoluta de los patrones.
Resulta as�, pues, esencialmente administrativo el ar

maz�n de esta ley; pero hab�a error en pensar que, por
ser esencialmente administrativa, ella supone el ejerci
cio de una absoluta tutela por parte de la administraci�n
al extremo de relegar a segundo plano la gesti�n parti
cular. El inter�s de los organismos de la administraci�n
no suple ni puede suplir el propio inter�s de las partes
en cuyo beneficio la ley ha sido sancionada. La admi

nistraci�n est� lista y habilitada para actuar con eficacia;
pero es menester que su acci�n sea solicitada, que su ac

tividad sea requerida por el obrero accidentado, por sus

sucesores o por el patr�n.
En lo que respecta al procedimiento administrativo a

seguir, la ley y el decreto han guardado silencio. Han

hecho bien, porque permiten, as� dentro de una ampli- -

tud m�xima, dar a cada caso un tr�mite que corresponda
a las necesidades, cuestiones y aspectos que cada acci

dente plantea. El obrero y el patr�n pueden presentar
toda clase de pedidos, solicitar toda suerte de proban
zas, adjuntar documentos de toda �ndole, solicitar com

pulsas de libros e inspecciones oculares, etc. Si adminis

trativamente el caso no se resuelve con el pago de la in

demnizaci�n, no se habr� perdido ni el tiempo ni el tra-
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bajo. El expediente administrativo servir�, en efecto, de
base esencial al juicio sumario planteado ante los tri
bunales. Es por eso que el reglamento establece (art.
38) que el Departamento Nacional del Trabajo suminis
trar� a los jueces, cada vez que le sean requeridos, los
informes y documentos pertinentes a cada accidente del

trabajo. Podr�amos afirmar que se han tramitado muy
escasos juicios en los tribunales de la capital sin que se

haya solicitado el informe del Departamento del Trabajo.



CAPITULO XII

Procedimiento judicial

Doble car�cter de la ley. � Importancia del procedimiento.� Si
tuaci�n anterior. � Elecci�n de juez. � Juicio sumario.�

Reglamentaci�n provincial.� Carta de pobreza. � La prue
ba. � Diversas situaciones. � Informes oficiales. � Deman
das a la Naci�n. � Tribunales industriales. � Derecho de

optar. � Ley de orden p�blico. � Intermediarios.� Innem-

bargabilidad. � Transacci�n. � Prescripci�n.

Doble car�cter de la ley.� A pesar de la buena in

tenci�n del legislador, concretamente expresada en va

rios de sus art�culos, la ley 9688 no tiene la virtud de
evitar los pleitos. Una virtud semejante, no la tiene nin

guna ley de accidentes. Estas leyes, que en definitiva
crean derechos y obligaciones, dan margen o a la exis

tencia de hechos controvertidos o a interpretaciones con

tradictorias . En uno y otro caso, es la justicia la llama

da a actuar. S�lo la decisi�n de los jueces de derecho,
pasada en autoridad de cosa juzgada, puede condenar a

un patr�n al pago de una indemnizaci�n y arbitrar los

recursos necesarios para que ella se haga efectiva. Es

por eso que desde un principio hemos reconocido en la

ley 9688 un doble car�cter del que no participa ninguna
de las otras leyes obreras : es una ley de car�cter ad

ministrativo pero es tambi�n una ley declaratoria de de

rechos. Cuando el Estado, velando por la salud de la

raza y por el bienestar del hogar obrero y poniendo fre-
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no a la libertad para que no degenere en abuso sanciona
la ley del descanso (ley 4661) o la que reglamenta el

trabajo de las mujeres y de los menores (5291) entrega
�ntegramente su cumplimiento a las autoridades admi
nistrativas que, en nuestro caso, es el Departamento Na
cional del Trabajo ya que, despu�s de la sanci�n de la

ley 9658 se ha resuelto que la polic�a no tiene en ellas

ninguna intervenci�n. Ninguna de las dos leyes men

cionadas puede dar lugar a una contienda judicial entre
patr�n y obrero. Pero, con la ley de indemnizaci�n de
accidentes del trabajo la situaci�n es completamente di
versa. Reconoce ella al accidentado o a sus herederos
un derecho que, en caso de dar lugar a contestaciones,
fundadas o no, debe ser en definitiva resuelto por la jus
ticia. Es en previsi�n de esta posible controversia de
derechos que la ley 9688 contiene dos clases de procedi
mientos para finiquitar tales cuestiones. En primer t�r
mino autoriza tr�mites de car�cter meramente adminis
trativos. El ideal ser�a que con la simple intervenci�n
de la administraci�n y sin salir de su esfera de acci�n,
quedasen resueltas todas las diferencias entre obrero y
patr�n surgidas a ra�z del accidente. Pero, como esto no

es posible, menester era que la ley fijase el procedimiento
a que habr�an de sujetarse estas contiendas cuando no pu-
diendo ser resueltas por la v�a administrativa fuesen lle
vados a los estrados de la justicia.

Importancia del procedimiento. � Si en la subs
tanciaci�n de un juicio por accidentes hubiese de seguirse
el mismo procedimiento que se sigue en las litis ordina
rias, podr�a declararse que los beneficios sociales de la ley
no pasar�an, en buen n�mero de casos, m�s all� del te
rreno de las simples declaraciones te�ricas. La realidad
de los hechos nos demuestra, en efecto, que frente a
un litigio la situaci�n del obrero y del patr�n son esen-
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cialmente diversas. Cuenta el primero con una serie de
recursos de que el segundo carece, desde la asistencia

profesional de letrados hasta el dinero indispensable pa
ra los gastos que necesariamente se originan. El tiempo,
que para el patr�n significa poco o nada, tiene para el
obrero un valor inmenso. Es necesario, pues, que la ley
trate, por medio de un procedimiento especial, de colo
car en un plano de equilibrio la situaci�n desigual en que

pr�cticamente uno y otro se hallan colocados, inclin�n
dose del lado del obrero. Por lo dem�s, siendo la ley
de accidentes una ley especial, relacionada con un hecho
tan individual y caracter�stico como lo es el infortunio que,

privando de su trabajo al obrero, deja sin recursos a la

familia, l�gico era que el procedimiento en ella sentado

fuese tambi�n un procedimiento apartado y distinto del

ordinario. Cuando recorremos nuestro c�digo de pro
cedimientos en lo civil y comercial encontramos que, por
razones justificadas, una serie de asuntos tienen se�ala

do un procedimiento t�pico. Desde el punto de vista de la

separaci�n del procedimiento ordinario o com�n la ley
9688 no entra�a, en consecuencia, ninguna novedad. Se

aprovecha, simplemente, de principios ya existentes y los

coloca al alcance del obrero para que haga uso de ellos

en beneficio de su derecho.

Situaci�n anterior.� Con anterioridad a la sanci�n

de la ley 9688 la situaci�n del obrero litigante por acci

dentes del trabajo no pod�a ser m�s desgraciada desde

el punto de vista del procedimiento. Sigui�ndose en un

todo y al pie de la letra los t�rminos del juicio ordinario,
los pleitos adquir�an una duraci�n interminable, benefi

ciosa para el patr�n pero extenuadora de la paciencia del

obrero. Era menester, adem�s, que a cargo del obrero

y en atenci�n a su car�cter de demandante, corriese to

do lo relativo a la prueba. Esta �ltima circunstancia



238 Accidentes del Trabajo

obraba a la manera de una valla poderosa. El resultado
de estas siutaciones era previsto. Cansado por los incon
venientes de todo orden que a su camino se opon�an, el
obrero terminaba por desistir de su derecho o por acep
tar una transacci�n cualquiera. El derecho com�n u or

dinario resultaba contrario a los intereses del acciden
tado tanto por sus disposiciones de fondo cuanto por el

procedimiento. Hasta pod�a afirmarse que en muchos
casos el verdadero obst�culo estaba m�s en el c�digo de

procedimientos que en el c�digo civil.

Elecci�n de juez.� La ley 9688 contiene algunas
disposiciones sobre procedimiento. El decreto reglamen
tario las ampl�a. Veamos cu�les son.

En primer t�rmino (art. 15) nos encontramos con la

facultad concedida al actor de elegir juez. En las de

mandas ordinarias rige generalmente el principio de que
ellas han de iniciarse en el domicilio del demandado.

En el juicio por accidentes, el actor puede escoger entre

presentarse al juez del lugar del hecho, esto es, al juez
del lugar donde el accidente ocurri�, o al juez del lugar
donde se encuentra domiciliado el demandado. Las m�s

de las veces, uno y otro domicilio concordar�n. En las

f�bricas y en los talleres, sitios que en mayor n�mero

originan accidentes, esta concordancia de domicilios exis

te siempre ; pero no existe especialmente en las empresas
de transporte por tierra o por mar. La facultad de elec

ci�n conferida al actor responde al prop�sito de facilitar

le sus gestiones y eliminar posibles trabas. En el caso de

que la acci�n debiese forzosamente entablarse en el lu

gar del domicilio del patr�n, el obrero se ver�a obligado
o a efectuar gastos de traslado o a litigar por intermedio
de apoderado, situaciones ambas contrarias a su inter�s.

Juicio sumario.� El art�culo citado establece que el
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procedimiento a seguirse en el pleito ha de ser sumario.
Tan buena intenci�n queda, sin embargo, en parte men

guada en raz�n de que la ley ha guardado silencio res

pecto de lo que debe entenderse por juicio sumario. No
definido este juicio por la ley, tampoco ha sido definido

por el decreto que la reglamenta ; pero del t�rmino "su

mario", expresamente empleado en el art�culo 15, des

pr�ndese que el legislador ha querido evitar los tr�mites
del juicio ordinario a que se refiere nuestro c�digo de

procedimientos en su art�culo 66, derog�ndolos comple
tamente. La raz�n de esta derogaci�n se alcanza f�cil
mente. El juicio ordinario exige la observancia de todos

los tr�mites y solemnidades que las leyes procesales pres
criben y previenen a fin de que no recaiga la sentencia

sino con pleno conocimiento de causa. En el juicio su

mario o extraordinario se omiten algunas formalidades

y se abrevian los t�rminos. El beneficio para el deman

dante estriba, m�s que en nada, en su corta duraci�n. La

sentencia puede y debe recaer al poco tiempo de iniciada

la demanda. En los juicios o contiendas por accidentes

del trabajo el juez debe tener en cuenta que el actor, pri
vado de recursos por el hecho del accidente, tiene indis

pensable necesidad de obtener inmediatamente la corres

pondiente indemnizaci�n o contemplar el caso de los he

rederos desamparados por la desaparici�n inesperada, a

causa de un accidente fatal, del jefe de familia, �nico

que en vida llevaba recursos al modesto hogar.
Esta fijaci�n de un juicio de car�cter especial no fu�

olvidada en ninguno de los proyectos que precedieron a

la ley actual. El despacho de la comisi�n (Diario de Se

siones de la C. de D. D., a�o 191 5, N.�' 43) establec�a

no s�lo que el juicio ser�a sumario, sino tambi�n que el

procedimiento a seguir ser�a el mismo de la acci�n por

alimentos. En la discusi�n de la ley, el diputado Barrera

formul� una observaci�n. "Al establecer el procedimien-
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to que rige en el caso de alimentos� dec�a � no se ha

tenido muy en cuenta que el C�digo de Procedimientos

de la capital establece en ese caso una tramitaci�n en que
no hay necesidad de dar audiencia al demandado. De

manera que no podr�a ser aplicable tal procedimiento
porque es imposible pensar que esta ley pretenda que
se condene al patr�n a pagar una indemnizaci�n sin ha
berlo o�do en juicio". El Dr. Bas acept� esta indicaci�n.
La caracterizaci�n del juicio de alimentos qued� elimi
nada y s�lo subsistente la calificaci�n de juicio sumario.
En el silencio de la ley y de su decreto reglamentario

respecto de lo que debe entenderse por juicio sumario,
nuestros jueces han seguido dentro del prop�sito de aho
rrar tr�mites y de evitar dilaciones, procedimientos di
versos. El m�s generalizado parece ser el siguiente. Pre
sentado por el actor su escrito de demanda (en papel sim
ple y sin copia de su contenido porque no hay traslado)
se cita al demandado a una audiencia que tiene dos pro
p�sitos : i.�, procurar la conciliaci�n, evitando que el jui
cio contin�e ; y 2.�, fijar un t�rmino breve para el caso

en que, fracasada la conciliaci�n conteste por escrito el
demandado, siempre que no prefiera hacerlo verbalmente
en el acto del primer comparendo. Con esta contestaci�n,
obtenida en una u otra forma, la "litis contestatio" que
da trabada. Si se trata de un punto de simple derecho
o de mera interpretaci�n, pueden las partes presentar
memoriales. Si el asunto versa sobre hechos controver

tibles, es indispensable abrir la causa a prueba por un

t�rmino de diez d�as. Un alegato de bien probado pone
t�rmino a estas diligencias despu�s de las cuales se dicta
la providencia de autos para sentencia. Conducido en

esta forma el procedimiento puede obtenerse la senten
cia dentro de un mes de iniciada la demanda.

Cabe advertir, sin embargo, que si en la pr�ctica se ha
obtenido este aceptable procedimiento de los jueces de
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primera instancia, no ha ocurrido lo propio en la segun
da instancia a la que las sentencias van en grado de ape
laci�n. Este tribunal ha entendido que los t�rminos fija
dos por el C�digo de Procedimientos en sus art�culos 241

y siguientes rigen en toda su amplitud. As�, pues, nada

m�s que en la expresi�n de agravios transcurren otros

diez y ocho d�as. Para poner fin a estas diversas inter

pretaciones de jueces y secretarios, ser�a conveniente en

grado sumo una acordada de la C�mara de Apelaciones
fijando el procedimiento a seguir en todos los juicios de

indemnizaci�n de accidentes del trabajo. El vac�o de la

ley, que no ha podido, ser llenado por el decreto regla
mentario, quedar�a en esta forma cumplidamente acla

rado.

Reglamentaci�n provincial. � Las consideraciones

que acabamos de formular se aplican a la capital federal

y a los territorios nacionales. Como hemos visto ya, la

ley 9688 rige en toda la Rep�blica ; pero el procedimiento
debe ser determinado, en cada provincia, por la autoridad

local en el acto de la reglamentaci�n de la ley. Lo exige
as� la respectiva cl�usula constitucional (Constituci�n
Nacional, art. 67, inciso 11). La libertad de reglamen
taci�n en materia del procedimiento no confiere, sin em

bargo, libertad a las provincias para separarse de los ca

racteres especiales y t�picos que la ley 9688 expresa

mente asigna a los medios necesarios para hacer valer en

juicio las acciones que de ellas emergen. La discutida

calificaci�n de "adjetivas" para las leyes de procedimien
tos es inaplicable a la secuela en juicios por accidentes.

En ellos el procedimiento no es todo pero es casi todo. La

cuesti�n de fondo se identifica con la cuesti�n de forma.

No pueden, en consecuencia, las provincias apartarse, al

reglamentar el procedimiento, de las sanas y plausibles
orientaciones se�aladas sobre este particular por la ley.
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Carta de pobreza. � El prop�sito de facilitar al obre

ro el ejercicio de sus derechos en juicio no puede ser

m�s evidente. De la lectura de la ley, de los t�rminos

de la movida pero no profunda discusi�n a que dio ori

gen y de las disposiciones que en el decreto reglamenta
rio se consignan, despr�ndese que la tendencia de la ley
9688 es la de eliminar inconvenientes y procurar facili

dades. La fundada suposici�n de que un obrero, en ge

neral, y un obrero accidentado, en particular, carece de
recursos para iniciar un juicio, ha dado lugar a la dis

posici�n del art�culo 27 seg�n el cual la v�ctima del acci
dente o su derecho habiente gozar�n del beneficio de

pobreza a los efectos del cobro judicial de la indemni
zaci�n. Con s�lo exponerlo, se alcanza toda la importan
cia de este beneficio. En un principio se pens� que el
hecho de demandar por accidente no ten�a otro alcance

que el de acelerar los tr�mites que el C�digo de Proce
dimientos (art�culos 593 y siguientes) se�ala para obte
ner la carta de pobreza. La tesis contraria es ahora acep
tada por nuestros tribunales. El actor, para litigar en

papel simple, no debe previamente mu�irse de la carta

de pobreza. Le basta simplemente en su escrito de de
manda indicar que viene a hacer juicio por cobro de in
demnizaci�n proveniente de accidente del trabajo para
que, sin mayor tr�mite y sin opini�n del fiscal, se le
acuerde de hecho tal ventaja. Aun cuando el art�culo
citado no lo establece, se ha entendido que todas las ges
tiones administrativas que el obrero accidentado realiza
ante los poderes administrativos (Departamento Nacio
nal del Trabajo, Caja de Accidentes, Departamento Na
cional de Higiene, Polic�a, etc.) est�n exentas de las
disposiciones de la ley de sellos.
Literalmente analizado el art�culo citado (art. 27) lle

var�a a la conclusi�n de que el beneficio de la carta de
pobreza s�lo se concede al accidentado cuando el objeto
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de su demanda es el de cobrar la indemnizaci�n a que
tiene derecho. Tal interpretaci�n pecar�a por mezquina.
La acci�n emergente de la ley 9688 puede tener otro pro
p�sito que el de cobrar la indemnizaci�n. Ella puede, en

efecto, tener como fin obligar al patr�n a suministrar la
asistencia m�dica y farmac�utica que la ley pone a su

cargo o perseguir el cobro de los gastos de entierro que
no son una indemnizaci�n. Para todos estos casos debe
concederse la carta de pobreza.

La prueba.� Como en todos los juicios, en el de ac

cidentes del trabajo tiene la prueba una importancia ca

pital. Con anterioridad a la sanci�n de la ley 9688, re

posando el derecho del accidentado en la ley com�n, era

menester que, asumiendo el papel de actor, probase el
hecho culpable patronal. Dem�s est� decir que, salvo ra

r�simos casos, resultaba esta prueba dif�cil de obtener.
En la actualidad, la situaci�n es completamente diversa.
No se basa nuestra ley ni en la teor�a de la culpa, con

tractual ni extracontractual, ni en la de la falta, ni en

la del caso fortuito. La base de nuestra ley es el riesgo
profesional, con la adopci�n de sus tres principios sub

secuentes: i.�, inherencia del riesgo a la industria, espe
cialmente a la gran industria ; 2.0, responsabilidad del pa

tr�n, como representante de la industria, con prescinden-
cia de su culpa o falta de precauci�n; y 3.0, equivalencia
de la indemnizaci�n al da�o. Adoptada esta teor�a, de

riva de ella una doble presunci�n juris tantum: 1.a, la de

que todo accidente ocurrido a un obrero durante el tiem

po de la prestaci�n de sus servicios, con motivo o en ejer
cicio de la ocupaci�n en que se lo emplea, es un acci

dente del trabajo ; y 2.a, la de que de todo accidente del

trabajo es responsable el patr�n. La primera presunci�n
surge de los hechos. Cuando en el local del trabajo, du-
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rante las horas del trabajo, aparece un lesionado, es lo

l�gico suponer que sus lesiones se deben al trabajo. Es
la regla. La excepci�n es la de que tales lesiones se de
ban a otro hecho. Pero, en materia de presunciones, debe
estarse a la corriente y general, no a la particular y ex

cepcional . En cuanto a la segunda presunci�n, tiene ella
como base razones no menos s�lidas. Producido el ac

cidente, lo excepcional ser�a presumir que ha sido volun

tariamente provocado por la v�ctima o producido exclu

sivamente por su culpa grave. Expl�case entonces que
el art. 5.0 de nuestra ley establezca que "la responsabi
lidad del patr�n se presume respecto a todo accidente

producido en los casos del art. i.�". Este art�culo, que
deriva del principio del riesgo profesional, es la base de

lo que se conoce con el nombre de inversi�n de la prue
ba u "onus probandi". No es el obrero el que deba pro

bar su no culpabilidad por medio de lo que vendr�a a

ser una prueba negativa. Es el patr�n quien debe, si se

cree amparado por alguna excepci�n de responsabilidad
de las que taxativamente se�ala la ley, producir la prueba
necesaria .

Diversas situaciones.� El principio de la inversi�n

de la prueba, adoptado por nuestra ley, no significa en

manera alguna darle una amplitud tal que exima al obre

ro de la producci�n de toda prueba. La que uno y otro

deben producir depende de la calidad de los hechos con

trovertidos .

Lo primero que puede discutirse es la existencia del

accidente mismo. Si el obrero afirma haberse acciden

tado y el patr�n lo niega, es un caso de prueba com�n.

Este caso de discusi�n es m�s frecuente de lo que gene

ralmente puede creerse. Un obrero se retira de una f�

brica, a la hora de costumbre, sin dar aviso a nadie de

un peque�o tajo o de la introducci�n en el ojo de una
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chispa. Horas o d�as despu�s, el tajo origina una infec
ci�n o en el ojo se inicia un proceso de debilitamiento de
visual. El obrero afirma que su situaci�n se debe a un

accidente del trabajo y el patr�n sostiene que, no teniendo
conocimiento de haberse producido el accidente en el

taller, el tajo o la chispa ha podido ser la consecuencia
de un acto realizado por el obrero en su propio domicilio
o en la calle. En este caso, la prueba de hechos, contra
dictoria, es indispensable. El obrero encontrar� el mejor
apoyo a sus pretensiones en la denuncia del accidente que,

seg�n la ley, ha debido presentar en tiempo a las autori

dades indicadas.
La discusi�n que versa sobre el monto del salario da

origen, tambi�n, a una controversia de hechos. Si el sa

lario denunciado por el obrero coincide con el que el

patr�n tiene asentado en los libros que el decreto regla
mentario (arts. 8 y 9) le obliga a llevar, la discusi�n

no es posible, pues ser�a inadmisible la pretensi�n del

patr�n de querer destruir la constancia de sus propios
libros. Pero si el obrero sostiene que su salario es supe
rior al que consta en tales libros, la prueba debe serle

admitida .

Las modalidades o la forma en que ocurri� el acci

dente da origen a una discusi�n con el fin de derivar de

ella una excepci�n legal de responsabilidad. Por lo que

acabamos de decir, sabemos que la prueba de esta ex

cepci�n corre a cargo del patr�n. Estamos lejos de creer,

sin embargo, que en todos los casos convenga al obrero

asumir un rol pasivo durante el per�odo de prueba de la

excepci�n. Supongamos, por ejemplo, que el patr�n adu

ce como eximente la culpa grave y que trata de probarla.
En presencia de esta excepci�n el obrero puede produ
cir medidas tendientes: i.� a crear una prueba propia,
demostrativa de que no hubo en el hecho la culpa grave

alegada; 2.0 a destruir la prueba presentada por el pa-
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tr�n; y 3.0 a demostrar que el patr�n no cumpli� las

obligaciones administrativas que en tal caso debi� llenar.

Informes oficiales. � Durante la prueba, las partes
pueden ocurrir con gran ventaja a las constancias re

cogidas, ya apenas producido el accidente, por ciertos

organismos administrativos. La denuncia del accidente,
de acuerdo con las disposiciones de la ley (art. 25) obra

siempre en el Departamento Nacional del Trabajo. Las
constancias de esta denuncia, son siempre en alto grado
ilustrativas para el juicio ulterior, desde que consta en

ella en sus modalidades generales, el d�a, hora, lugar y
forma de producci�n del siniestro, las consecuencias apa
rentes del mismo, el salario del siniestrado, etc. Cuando
el accidente es grave o mortal, hay todo un sumario, lle
no de constancias �tiles, cuyo original eleva la polic�a al

juez de instrucci�n en turno y cuya copia puede obte
nerse en la jefatura de polic�a o en la Prefectura Ge
neral de Puertos, seg�n sea el caso. La documentaci�n
del hecho, las constancias de la prueba pericial, las ges
tiones administrativas hechas con fines de averiguaci�n
(art. 37 del reglamento) o con prop�sitos de concilia
ci�n (art. 113) quedan siempre agregadas a la denun
cia en el Departamento Nacional del Trabajo, en cuyas
oficinas se forma as�, a petici�n de parte o de oficio, un

expediente lleno de �tiles constancias en las que no faltan
ni los informes m�dicos del Departamento Nacional de
Higiene sobre las calificaciones de las lesiones resultan
tes del accidente ni las constancias de las sumas de di
nero entregadas a la v�ctima a t�tulo de indemnizaci�n,
provisoria o definitiva. En esta forma la prueba judi
cial resulta notoriamente facilitada por la prueba admi
nistrativa y el pleito pierde un poco de su amplitud ge
neral para constre�irse a l�mites m�s estrechos.
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Demandas a la Naci�n. � En su car�cter de per
sona jur�dica es la Naci�n responsable de los accidentes
del trabajo que dentro de las condiciones de ley ocurran

a sus obreros. En tal car�cter y por tales hechos, existe
siempre la posibilidad de una demanda contra ella. Las
demandas contra la Naci�n se encuentran, entre nos

otros, regidas por un procedimiento especial consignado
er la ley N.� 2952. Dejar subsistentes esas disposiciones
restrictivas para el caso de un juicio por accidente del

trabajo importar�a derogar, en el caso de que la Naci�n
es la demandada, todas las franquicias y todas las faci

lidades, bien justificadas por cierto, de que se ha querido
rodear al ejercicio de la acci�n emergente de la ley 9688.
Se establecer�a as�, en el hecho y en el derecho, un dis

tingo repugnante. En las demandas contra la industria

particular, el obrero encontrar�a el camino libre de obs
t�culos. En la demanda contra la industria a cargo del

Estado, una grave dificultad inicial paralizar�a su acci�n.

El caso ha sido previsto en la ley (art. 28) y en el re

glamento (art. 117). Establece la primera que cuando

la Naci�n sea responsable del accidente podr� ser so

metida a la acci�n judicial sin necesidad de previa re

clamaci�n administrativa. Agrega el segundo, en forma

m�s concreta, que la Naci�n podr� ser sometida a juicio
sin necesidad de la reclamaci�n administrativa previa o

de la venia del Congreso que exige la ley N.� 2952, sobre

demandas contra la Naci�n.

La ley 2952 (de 6 de Octubre de 1900) establece, en

efecto, un procedimiento que para las demandas por ac

cidentes resultar�a imposible. Autoriza, en efecto, a los

tribunales federales y a los jueces letrados de los terri

torios a conocer de las acciones civiles que se deduzcan

contra la Naci�n en su car�cter de persona jur�dica, sin

necesidad de autorizaci�n previa legislativa pero siempre
que se acredite haber realizado la reclamaci�n de los de-
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rechos controvertidos ante el P. E. y su denegaci�n por

�ste. Si la reclamaci�n durase m�s de seis meses, el in

teresado debe urgir el pronto despacho. Reci�n tres me

ses despu�s puede presentarse a los tribunales, justifi
cando el transcurso de tales t�rminos. Como acabamos

de verlo, todo esto queda derogado cuando se trata de

accidentes del trabajo, lo que no significa, sin embargo,
establecer que el obrero reclamante quede libre de todo

reclamo administrativo. Producido el accidente debe po
nerlo en conocimiento de sus superiores y seguir el tr�

mite ordinario para la liquidaci�n y cobro de la indem

nizaci�n. Estas, seg�n las sumas, se mandan pagar por
decreto o por resoluci�n, depositando la Tesorer�a en la

Caja de Accidentes, con la copia del decreto o de la re

soluci�n respectiva, el importe que se manda pagar. En
los libros de la contabilidad administrativa, el gasto se

imputa a la ley 9688.

Tribunales industriales. � Las facilidades que ya
hemos visto respecto al procedimiento se complementan
con los caracteres que la ley asigna a la acci�n de indem
nizaci�n. A pesar de todo, cabe una cr�tica a nuestra ley
por el total olvido que ella "ha tenido para los tribunales
industriales. En materia de accidentes del trabajo el ideal
es que las controversias de las partes, traducidas en plei
tos, no lleguen a los jueces ordinarios de derecho. La
justicia es siempre lenta y sus formas demasiado solem
nes para el obrero. Su especialidad en determinadas
cuestiones desglosadas del derecho com�n, problem�tica.
En una sesi�n en pleno del Instituto de Reformas So
ciales de Espa�a, se estableci� clara y llanamente que
los jueces espa�oles no entend�an ni comprend�an la ley;
y que si ella fracasaba en la pr�ctica deb�ase a las in
terpretaciones judiciales. El cargo, que en manera al
guna hacemos a los jueces letrados argentinos, tiene un
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principio de justificaci�n. La legislaci�n obrera es una

legislaci�n de excepci�n que traduce soluciones a fen�
menos econ�micos, problemas de orden p�blico, cuestio
nes de orden social, m�s que relaciones de orden estric
tamente jur�dico. Un juez que en una litis de contrato

de trabajo o de indemnizaci�n de accidentes o de enfer
medad profesional o en un juicio penal por infracci�n
a la ley de descanso, de trabajo de mujeres y menores

o de agencias de colocaciones aplicase el criterio jur�dico
que exterioriza en un juicio de materias sometidos a la

legislaci�n ordinaria, ser�a el mejor ariete contra la le

gislaci�n obrera y social que, partiendo de otros princi
pios, busca satisfacci�n a otras necesidades. Mucho de
esto se ha tenido en cuenta entre nosotros al sancionar
la ley 8658 (28 de Agosto de 191 5) fijando el procedi
miento en la aplicaci�n de multas por infracci�n a las

leyes obreras y al proponer (proyecto del Barco, 1916)
la creaci�n de un juzgado del trabajo. Hubiese sido de

desear, en consecuencia, que los pleitos por accidentes

se llevasen a tribunales especiales. En Alemania y Aus

tria, se ha adoptado la jurisdicci�n arbitral, con igual
participaci�n del elemento obrero y del elemento patro
nal. La ley alemana de 1884 ha instituido estos tribu

nales arbitrales, compuestos de un presidente elegido*
por el Emperador y de cuatro asesores, de los que dos

representan a los patrones y dos a los obreros. Las de

cisiones de estos tribunales son susceptibles de ser diferi

das a una jurisdicci�n superior: la Oficina Imperial. La
ley inglesa dispone que todo litigio relativo a la aplicaci�n
de la ley sobre accidentes del trabajo sea inicialmente so

metido a un tribunal mixto. La ley italiana dice lo propio.
Tales conflictos se inician ante los "Probidi viri". En los

Estados Unidos existen cortes o comit�s especiales.
Sensible resulta la omisi�n en nuestra ley que, poste

rior a las de Europa, ha podido recoger la ense�anza de
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la experiencia. La v�a conciliatoria y los tribunales mix
tos tienen, entre nosotros, antecedentes de alguna im

portancia. La ley org�nica del Departamento Nacional
del Trabajo (N.� 9888) crea, aunque con otros fines, los
Consejos del Trabajo. En la misma repartici�n funcio
na con muy buen �xito desde 19 12 la Asesor�a Jur�dica
Gratuita para Obreros, que hubiera podido servir de plan
tel para los tribunales mixtos. Los obreros de las artes

gr�ficas, perfectamente organizados, tienen su tribunal
arbitral mixto. La ley de pensiones y jubilaciones a los
obreros ferroviarios (ley N.� 9653, de 30 de Junio de
191 5) crea una junta administradora mixta con repre
sentantes de los obreros y de las empresas, ante la que
pueden entablarse quejas y reclamaciones. El principio
de estos tribunales no constitu�a, pues, una novedad en

tre nosotros. En el primer proyecto sobre accidentes
presentado al parlamento argentino (1902) se somet�a
la salvaci�n de estos asuntos a los tribunales y jurados
especiales. En los restantes y en la ley, esto fu� olvi
dado. Citemos, todav�a, en apoyo de nuestra tesis que
en dos p�lizas de las diez compa��as de seguros aproba
das por el P. E. se indica al Departamento Nacional
del Trabajo como arbitro de las cuestiones que puedan
presentarse. El terreno est�, pues, suficientemente pre
parado para llegar, con beneficio de todos, a substraer
esta clase de pleitos a los tribunales ordinarios y enco

mendarlos a los tribunales industriales o especiales.

Derecho de optar. � La ley 9688 da origen, como he
mos visto, a una acci�n, especial, caracter�stica, t�pica,
c�moda en su ejercicio, r�pida en su duraci�n, rodeada
de toda clase de garant�as. Pero, producido un acciden
te del trabajo, su reparaci�n no ha de perseguirse, nece

sariamente, por el ejercicio de esta acci�n. El acciden
tado o sus derecho-habientes pueden, en efecto, dejar de
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lado la acci�n especial que la ley -9688 les confiere y va

lerse de la acci�n ordinaria emanada del derecho com�n.
Este derecho a opci�n est� reconocido por el art�culo 17
cuya primera parte dice as�: "los obreros y empleados
a que se refiere esta ley podr�n optar entre la acci�n de
indemnizaci�n especial que les confiere la misma o las

que pudieran corresponderles seg�n el derecho com�n

por causa de dolo o negligencia del patr�n". La lectura
de esta disposici�n, que figuraba en algunos pero no en

todos los proyectos argentinos anteriores a la sanci�n
de la ley, nos convence de la afirmaci�n que en un prin
cipio hemos formulado. Esta ley no deroga para nada los

principios del derecho com�n. El C�digo Civil contin�a
de pie, en la integridad total de sus disposiciones. Es
una ley aparte, distinta de la ordinaria, completamente
separada de ella, colocada en otro plano, sustentada por

principios diversos, respondiendo a fines y a necesidades

que el derecho com�n no ha tomado en cuenta, movi�n
dose por intermedio de mecanismos ajenos a la organi
zaci�n judicial. No es ni imperativa ni �nica de tal mo

do que, producido el accidente no es indispensable que
�el obrero se somete a sus disposiciones y encamine por
sus v�as el logro de sus derechos. Si la tarifa que para
las reparaciones ella se�ala le parece escasa, puede pres

cindir totalmente de la ley y acogerse a las disposiciones
del C�digo Civil. Podemos, pues, en consecuencia, in

sistir en que el derecho com�n no s�lo no queda dero

gado sino eme hasta queda reafirmado. La ley de acci

dentes no barrena� como ha dicho un juez espa�ol �

los principios seculares del C�digo Civil. Todos esos

principios quedan firmes, pero a otro lado de la ley, al

margen y con independencia de ella. Los vac�os de que

adolece son, a su vez, llenados por la legislaci�n ordinaria.

El obrero accidentado al servicio de una industria no

comprendida entre las que la ley enumera o el que, com-
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prendido en ellas tiene un salario superior a tres mil

pesos anuales, quedar�an sin indemnizaci�n si s�lo con

tasen con las disposiciones de la ley 9688. Afortunada
mente para ellos queda la v�a ordinaria que el C�digo
Civil les garantiza en determinados casos. El obrero cu

yo accidente ha resultado de una evidente culpabilidad
patronal, puede alcanzar fuera de la ley 9688 una indem
nizaci�n mayor. Le conviene, pues, apartarse -de la ley
de accidentes.

Desgraciadamente, debido a un error fundamental de
nuestra ley, la disposici�n que estudiamos es acreedora
a una cr�tica. liemos visto ya que en caso de muerte la
indemnizaci�n no se entrega directamente a los herede
ros de la v�ctima, sino que se deposita en la Caja de Ac
cidentes para que, invertido su monto en t�tulos de la
deuda p�blica se entregue a los derecho-habientes el in
ter�s que ellos produzcan. Sabemos, tambi�n, que el in
ter�s es tan peque�o que en la mayor�a de los casos no^

presta una asistencia real. Expl�case entonces f�cilmente
que los herederos hagan todo lo posible por recibir en

manos propias la indemnizaci�n, aun a trueque de que
ella sea fijada en una suma menor de la que realmente
corresponde. Sim�lase entonces una acci�n ordinaria.
Los herederos demandan al patr�n por el derecho com�n,
apart�ndose de la ley 9688, en juicio ordinario y tran
san o se arreglan directamente, sin que intervenga para
nada el Departamento del Trabajo o la Caja de Acci
dentes. En realidad, pues, este art�culo 17 est� sirviendo
para eludir la ley y para dar visos de legalidad a un acto
de simulaci�n.

^

Como es natural, ambas acciones son excluyentes. Ini
ciado el juicio al amparo de una de ellas tiene el signi
ficado de una renuncia formal de los derechos que por
la otra acci�n puedan corresponder'. El decreto regla
mentario, sin embargo, ha sido previsor (art. 120) al
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establecer que cuando ha mediado dolo, fraude o enga�o
para inducir al obrero a aceptar una indemnizaci�n dis
tinta de la que la ley 9688 establece, la opci�n de una

acci�n no tiene el car�cter de renuncia irrevocable de la
otra. Tal acto ser�a nulo de pleno derecho. La opci�n
puede ser (art. 119 del reglamento) expresa o t�cita.
Ocurre lo primero cuando ello consta en la iniciaci�n de
la litis. Lo segundo, cuando ha habido percepci�n de cual

quier valor por su concepto. La nulidad de la opci�n por
la causa arriba indicada puede aplicarse a cualquiera de
ellas .

Le� d;e orden p�blico.� Cuando' se estudia la ley
9688 en sus prop�sitos y en sus alcances se llega a la

�convicci�n �ntima de que, ei� raz�n del. plano en que se

mueve, reviste el car�cter de la ley de orden p�blico. Ex
presamente, sin embargo, este car�cter est� indicado en

el art�culo 23 de la ley en el que se dice que "es abso
lutamente nula toda cl�usula que exima al patr�n de res

ponsabilidad por los accidentes que se produzcan o que
en cualquier concepto resultase derogativa de la presente
ley". En t�rminos parecidos se expresaban los anterio

res proyectos argentinos. Las leyes extranjeras, contie

nen una disposici�n semejante cuya raz�n de ser f�cil

mente se alcanza. Aspiran las leyes obreras a crear un

orden o un sistema social en substituci�n y reemplazo del

orden o sistema que la libertad de las convenciones han

venido creando en el escenario en que el trabajo y el ca

pital se mueven.

Cuando nuestra ley 5291 reglamentaria del trabajo de

las mujeres y de los menores establece que el trabajo de

las primeras no durar� m�s all� de las 9 de la noche o

que el de los segundos no ser� superior a 8 horas dia

rias, lo hace en forma coercitiva, con car�cter de obli

gaci�n universal, fijando sanciones penales para los con-
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traventores y sin aceptar, en manera alguna, que el acuer
do libre o presionado entre patrones y obreros pueda de

rogar tales disposiciones. Est� de por medio la salud de
la raza, inter�s superior al inter�s puramente individual.
Cuando la ley de descanso (N.� 4661) siente el principio
de un d�a de reposo en cada semana de trabajo, se ins

pira en prop�sitos an�logos. El hecho de que los obreros
renuncien a este beneficio no eximir�a de pena al patr�n
(multa de $ 100) que los hiciera trabajar. Desde este

punto de vista, la ley 9688 es coercitiva. El art�culo 23,
complementario del art�culo 13, debe ser interpretado en

la forma m�s amplia posible. No s�lo la responsabilidad
patronal no puede ser eximida sino que ella ha de ejer
citarse en todo el alcance m�ximo de la ley. En los re

glamentos de f�brica el abuso patronal puede llegar a

establecer que los mayores de 50 a�os no tendr�n dere
cho a una indemnizaci�n o que las indemnizaciones ser�n
reducidas en un tanto por ciento o que no se pagar�n
las enfermedades profesionales o que se abonar�n indem
nizaciones pero no se dar� asistencia m�dica. Todo eso
es nulo de pleno derecho, como nulos deben ser, a mi
juicio, las renuncias que en ciertas casas de comercio se
hacen hacer por escrito a los empleados a los beneficios
del art. 157 del C�digo de Comercio. La interpretaci�n
del art�culo que estudiamos es innecesaria en presencia
de la claridad de sus t�rminos. Todo pacto contrario o

derogatorio de la ley es nulo. Por encima de todas las
convenciones en contrario est� la ley, con sus finalidades
de orden p�blico. Debe entenderse que esta disposici�n
llega a prohibir que en los gastos de constituci�n del se

guro obrero intervengan los haberes de los trabajadoresdesde que la responsabilidad de los accidentes pesa no
sobre ellos sino sobre los patrones. El proyecto del Dr.
Araya era m�s previsor en este sentido, pues establec�a
(art. 18) que incurrir�a en multa el patr�n o empresa
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que hiciese contribuir a sus obreros o empleados en el
pago de la prima del seguro. Si los beneficios que las

leyes conceden a los obreros fuesen costeados por �stos,
dejar�an de ser tales beneficios. Es por eso que encon

tramos en el decreto de 20 de Julio de 191 1 reglamenta
rio de la ley de descanso (art. 2.0) una disposici�n esta

bleciendo que la prohibici�n del trabajo material por
cuenta ajena (descanso hebdomadario o dominical) no

implica la disminuci�n proporcional del salario conve

nido en la parte correspondiente a este per�odo de des--
canso .

Intermediarios.� El mismo car�cter de nulidad de-

pleno derecho asigna la ley a las obligaciones contra�das

por la v�ctima o sus derecho-habientes con intermediarios

que se encarguen, mediante emolumentos convenidos de
antemano de asegurarles el goce de los derechos reco

nocidos por esta ley (art. 24) . F�cilmente se alcanza la
raz�n de esta disposici�n. Todo el mecanismo de la ley
tiende a dar al obrero un m�ximo de seguridades, como

didades y garant�as, a fin de que la indemnizaci�n llegue �

�ntegra a sus manos, sin mermas ni descuentos que la re

duzcan y aminoren . En el convenio anticipado el inter

mediario podr�a prevalerse de la condici�n y de la situa

ci�n de necesidad del accidentado obteniendo ventajas
demasiado elevadas . Por lo dem�s, en principio, el obre

ro no debe pagar nunca. Si inicia su demanda con raz�n

la parte vencida ser� condenada no s�lo al pago de la

indemnizaci�n, sino tambi�n al de las costas, en las que
van incluidos los honorarios del intermediario o repre

sentante del obrero.

InnEmbargabilidad.� El prop�sito de convertir a la

indemnizaci�n en un bien especial, distinto de la gene

ralidad de los bienes, queda exteriorizado en el art�culo-
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13 que establece que la indemnizaci�n por accidente del

trabajo no puede ser objeto de embargo, cesi�n, transac

ci�n o renuncia y goza de todas las franquicias y pri
vilegios acordados por las leyes civiles y comerciales al

cr�dito por alimentos. Rod�ase as�, a la indemnizaci�n

de un m�ximo de garant�as. No es un bien que est� en

el comercio, dependiente de la voluntad de las partes.
Es un bien diverso de los restantes del C�digo Civil, co

locado fuera de los azares y eventualidades del comercio,
elevado a la categor�a de bien social, participante de los

caracteres del orden p�blico. Estas garant�as especiales
y t�picas del patrimonio obrero van resultando una ca

racterizaci�n de nuestra legislaci�n a semejanza de lo

que con las restantes legislaciones del mundo ocurre. En
contramos el principio en la llamada ley de inembarga-
bilidad del salario, que declara intangibles los menores

de cien pesos y reduce para los mayores las proporciones
de embargo que el C�digo de Procedimientos fija. En la

ley de ahorro postal (N.� 9527, de 6 de Octubre de 1914)
encontramos una disposici�n semejante. Es la que con

signa (art. 18) que las sumas depositadas no podr�n
embargarse si transferirse ni las libretas darse en prenda.
El art�culo que estudiamos no presenta dificultades de

interpretaci�n en la parte que se refiere a la prohibici�n
de embargo, cesi�n o renuncia. Tales disposiciones, que
figuraban en todos los proyectos anteriores, confirman el
car�cter de orden p�blico que reviste la ley, complemen
tan el alcance de los art�culos 23 y 24 que pronuncian
nulidades de pleno derecho y se explican y comentan

por s� solas. Tampoco ofrece dificultades la equiparaci�n
de la indemnizaci�n a los cr�ditos por alimentos. La �ni
ca dificultad de este art�culo consiste, a nuestro juicio,
en lo que respecta a la prohibici�n de transar.

Transacci�n. � Todas las leyes de indemnizaci�n de
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accidentes tienden a que en la pr�ctica las ventajas y de
rechos que consagran no sean simple declaraciones ilu
sorias. Con una concisi�n digna de imitaci�n la ley fran
cesa (art. 30) establece que es nula de pleno derecho to

da convenci�n contraria a ella. Pero �puede nuestra ley
ir tan lejos que hasta prohiba la transacci�n? Revisando
los proyectos anteriores encontramos que esta cl�usula
eminentemente restrictiva no figura en todos los proyec
tos que precedieron a la sanci�n de la ley 9688. No fi

gura en los proyectos de Avellaneda y Roldan, ni en el
de la Ley Nacional del Trabajo, ni en el de Palacios ni
en el curioso proyecto del P. E. de Julio 30 de 1910.
Figura, en cambio, con su misma redacci�n actual en

los proyectos de Matienzo, Escobar y Araya. Este solo
hecho indica que ha exsitido una disparidad de vistas

respecto a la facultad de transar. Unos han cre�do que
a las partes les era l�cito hacerlo. Otros han cre�do que
se les deb�a prohibir. El articula 13 contiene en forma

expresa la prohibici�n. En la C�mara de Diputados, fu�

aprobado sin discusi�n.
A primera vista, aparece la transacci�n como una si

tuaci�n de derecho contraria al inter�s de los obreros.

La ley 9688 que sigue, como antes hemos dicho, el prin
cipio de la tarifa fija, esto es, que indica indemnizaciones
constantes y de antemano conocidas para cada caso de

accidente, parece que no pudiera presentar situaciones

que se presten a transacciones. Si la ley establece que en

caso de muerte hay que abonar mil jornales a los here

deros o si fija en un sesenta por ciento de mil jornales
la indemnizaci�n que corresponde a la p�rdida de un

brazo, parece que realmente no existe raz�n para llegar,
por medio de una transacci�n, a reducir esas sumas con

virti�ndolas en otras de monto menor. Aparece igual
mente, en tales casos, ,

la transacci�n como obrando en

beneficio exclusivo del patr�n y con perjuicio notorio
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del obrero. No es as�, sin embargo, y la situaci�n puede
ser diversa cuando el accidente es discutible o cuando

interviene en �l la eximente de culpa grave del obrero.

Sabemos que cuando el patr�n alega la culpa grave, la

cuesti�n se transforma en un pleito que debe dirimir el

juez. En tal caso, la sentencia no podr�a tener, si la

transacci�n no fuese aceptada, sino uno de estos resul

tados: o el juez rechaza la culpa grave y en ese caso el

patr�n es condenado al pago total de la indemnizaci�n

correspondiente a la lesi�n sufrida o el juez acepta la

culpa grave opuesta por el patr�n y en ese caso el obrero

no recibe ninguna indemnizaci�n. En los casos claros, en

los que la duda no es posible, la transacci�n significar�a
una injusticia. Ser�a, en consecuencia, inconveniente.

Pero, en los casos dudosos, en los que realmente hay
derecho a dudar si el obrero cometi� o no culpa grave,
la transacci�n es conveniente para las dos partes como

puede serlo en cualquier juicio ordinario. Creemos que
es preferible entre recibir "todo" o no recibir "nada", te

ner la certeza de recibir "algo".
El ejemplo que antecede no es �nico. Dentro de los

casos que se denuncian como accidentes del trabajo hay
aproximadamente un 8o � 90 ojo en los que la duda es

absolutamente imposible y en los que, en consecuencia,
todo ofrecimiento de transar aparecer�a como una arti
culaci�n maliciosa. Pero queda siempre un saldo � ha
blemos de un diez o de un veinte por ciento� en el que
la duda se presenta con la base de un fundamento ma

yor o menor. En algunos casos, sin negar el accidente,
el patr�n sostiene que no ha ocurrido precisamente en

las horas de trabajo o con ocasi�n del trabajo. Otras ve

ces, las consecuencias del accidente se encuentran nota
blemente aumentadas por hecho propio del obrero que
se niega a concurrir en tiempo a hacerse atender por los
facultativos de la compa��a aseguradora. En otras oca-
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siones, se discute el monto del salario por tratarse de
obreros accidentados antes de serles fijado el salario.
En todos estos casos, el Departamento Nacional del Tra

bajo no puede hacer otra cosa que dar su opini�n. Si
ella no es seguida por el patr�n, no queda otro recurso

que el pleito. �Conviene al obrero un pleito, en un caso

dudoso, o una transacci�n inmediata que le permita re

cibir en el acto una suma de dinero no muy inferior a

la que, tal vez, el juez le mande pagar? El segundo tem

peramento, en los casos realmente dudosos, nos parece

preferible al primero. Creemos, pues, que la transacci�n
est� admitida en la ley 9688 a pesar de los t�rminos li

terales en que se halla redactado el art�culo 13 en el que
se establece que "la indemnizaci�n por accidente del tra

bajo no puede ser objeto de embargo, cesi�n, transacci�n

o renuncia y goza de todas las franquicias y privilegios
acordados por las leyes civiles y comerciales al cr�dito

por alimentos".
Pero �c�mo armonizar nuestra interpretaci�n con un

texto que parece tan expreso y terminante? A nuestro

juicio, la concordancia se obtiene haciendo un distingo
fundamental. Formulamos, as�, dos situaciones distintas:

i.�, la transacci�n no es posible con anterioridad a la

producci�n del accidente; y 2.0, la transacci�n es admi

sible cuando ella se efect�a con posterioridad al acci

dente. Seguimos tambi�n en esto la opini�n de Sachet,

quien estudia el asunto desde el punto de la ley francesa

la aue, sobre este particular, no contiene los detalles de la

nuestra. En el primer caso, propuesta la transacci�n, no

es posible aceptarla porque ella significar�a la renuncia

de un derecho, cosa contraria a esta ley que es de orden

p�blico. En el segundo caso, pensamos que la transac

ci�n es posible desde que ella, (art. 866 del C�digo Ci

vil) es "un acto jur�dico bilateral por el cual las partes,
haci�ndose concesiones rec�procas, extinguen obligado-
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nes litigiosas o dudosas". Esta interpretaci�n que damos

a la cl�usula del art. 13 de la ley 9688 responde al deseo

de armonizar los intereses de los obreros con las defi

ciencias de la ley de accidentes anotadas en sus dispo
siciones sobre la culpa grave. Si en vez de seguir en

esto, como lo ha seguido, un sistema excluyente y ce

rrado de dar toda la indemnizaci�n o de no dar nada,
hubiese elegido la escala m�vil de indemnizaciones ami

norando el monto de �stas seg�n el mayor o menor grado
de influencia del accidentado, la transacci�n no ser�a po
sible desde que el mismo juez las har�a ; pero no habi�n

dose seguido este sistema, la transacci�n aparece como

conveniente.
Si esta interpretaci�n fuese aceptada, resultar�a: i.�,

que las transacciones en materia de accidentes del tra

bajo se juzgar�an, en cuanto a su alcance, forma, vali
dez, etc. por las disposiciones del C�digo Civil (art. 866
a 895) ; 2.0, que cualquier accidente, sea cual fuera la in

capacidad producida, puede dar origen a una transac
ci�n ; y 3.0, que en los casos en que la indemnizaci�n
deba ingresar a la Caja de Garant�a la transacci�n no

es posible por oponerse a ello el inc. i.� del art. 875
del C�digo Civil que prohibe hacer transacciones a los

agentes del Ministerio P�blico. Sabido es que son estos

funcionarios, precisamente, los que tienen personer�a
para perseguir el ingreso, a Caja de Garant�a, de los
fondos que a ella pertenecen.
A la interpretaci�n aceptada hemos llegado � y no

sin vacilaciones � bas�ndonos en un principio general
de orientaci�n que domina a todo el mecanismo de la
ley. Nuestra ley 9688 tiene como prop�sito fundamental
e! de beneficiar a los obreros que en el ejercicio de su

trabajo u ocupaci�n habitual han sufrido un accidente.
Eti determinados casos la transacci�n tiene como efecto,
precisamente, el de producir un beneficio. Luego, la
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transacci�n debe ser aceptada, ya que su no aceptaci�n
se traducir�a en un evidente perjuicio, resultado com

pletamente opuesto a los prop�sitos de la ley. Por otra

parte, pr�cticamente, el prop�sito del legislador de no

aceptar la transacci�n � si es que tal hubiese sido� que
dar�a burlado de mil maneras, no s�lo en las transaccio
nes extra judiciales de las que no se podr�a tener cono

cimiento sino tambi�n en los casos de contienda llevados
al juez. As�, pues, en el peor de los casos habr� que con

venir en que si se ha querido prohibir la transacci�n no

se han adoptado, en la ley, las precauciones indispensa
bles para evitar que ellas tengan lugar.

Como antecedente final recordamos que en el proyecto
de ley de accidentes que en 3 de Agosto de 1906 present�
a la C�mara de Diputados la Uni�n Industrial Argentina,
se consagraba, en su art�culo 10, la interpretaci�n que da

mos ahora a la facultad de transar contenida en nuestra

ley. El art�culo 10 de aquel proyecto, en efecto, dec�a
as� : "Las acciones criminales y civiles son irrenunciables,
previamente, siendo nulo todo pacto que limite las res

ponsabilidades ; pero la renuncia, el pacto o la transac

ci�n son v�lidas cuando se hacen despu�s de ocurrido

el accidente y en lo relativo a las cuestiones meramente

pecuniarias".
La interpretaci�n que damos a esta parte de la ley no

significa decir que toda transacci�n sea admisible. Para

que esta interpretaci�n no se traduzca en una puerta
abierta al fraude, consideramos como recaudo indispen
sable que el juez preste su aprobaci�n al acto y que para

prestarla, naturalmente, conozca sus bases y verifique
sus resultados.

Prescripci�n.� El art�culo 19 establece que "las ac

ciones emergentes de esta ley se prescriben al a�o de

producido el hecho generador de la responsabilidad".
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En el decreto reglamentario no se consigna ninguna dis

posici�n al respecto. Como la ley de accidentes no crea

ninguna acci�n especial de prescripci�n, resulta que que

da de pie, sin modificaci�n ninguna, la parte pertinente
de nuestro C�digo Civil. Frente a la ley de accidentes,

pues, la prescripci�n liberatoria no es otra cosa que una

excepci�n para repeler una acci�n por el solo hecho que

el que la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo
de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se re

fiere. (C�digo Civil, art. 3983). Frente a la ley 9688
la excepci�n de prescripci�n es una de las m�s temibles.

Sabemos, en efecto, (art. 3996 del C�digo Civil) que
"ella puede oponerse en cualquier instancia y en todo

estado del juicio, anterior al tiempo en que las senten

cias hayan pasado a cosa juzgada; pero ante los tribu

nales superiores no puede oponerse sino resulta probada
por instrumentos presentados o por testigos recibidos en

primera instancia". Se aplica, igualmente, a la prescrip
ci�n de la acci�n emergente de la ley 9688 todo lo rela
tivo a la suspensi�n (art. 4000) y a la interrupci�n de
la prescripci�n (art. 4018). Sin embargo, ser�a caer

en error pretender que no existe diferencia alguna entre

los principios que rigen a la prescripci�n en general y
los que deben regir a la prescripci�n de la acci�n de in
demnizaci�n por accidentes del trabajo. La base de es

tas diferenciaciones reside, a nuestro juicio, en el car�c
ter que reviste nuestra ley 9688. Al mismo tiempo que
es una ley declarativa de derechos, es una ley adminis
trativa de la que emerge, junto a una acci�n judicial,
otra acci�n puramente administrativa.
Cuando dice nuestra ley (art. 19) que la acci�n se

prescribe al a�o de producido el accidente, no ha querido
sentar un principio absoluto. El accidente origina, pre
viamente, un tr�mite administrativo que, bajo el imperio
de ciertas circunstancias, puede tener alguna duraci�n.
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Sabemos que el patr�n y el obrero deben denunciar el
accidente ante las autoridades administrativas correspon
dientes. Tal denuncia, constituye la cabeza de un ex

pediente administrativo. El Departamento Nacional del

Trabajo, de oficio o a petici�n de parte, inicia averigua
ciones, somete al accidentado a examen del m�dico ofi
cial (Oficina de Reconocimientos M�dicos del Departa
mento Nacional de Higiene), cita al patr�n, discute con

�l el monto de la indemnizaci�n, gestiona su pago y rea

liza otra serie de actos de administraci�n. Reci�n cuando
el patr�n rompe categ�ricamente toda posibilidad de arre

glo, es que el accidentado se presenta al juez. Entretan
to � y las m�s de las veces por culpa del patr�n � ha
transcurrido un tiempo que puede ser largo. La pres

cripci�n �se contar� desde la fecha del accidente o desde
la �ltima gesti�n administrativa? A nuestro juicio, des
de la �ltima. Esta es tambi�n la opini�n de Sachet. La

prescripci�n es la expresi�n jur�dica del olvido ~K pero no

puede decirse que hay olvido ni negligencia cuando el

obrero ejercita la acci�n administrativa que la misma

ley le confiere.
En muchas ocasiones, por la naturaleza propia de la

lesi�n, transcurre m�s de un a�o entre el d�a en que el

accidente se origin� y el d�a en que sus verdaderas con

secuencias aparecen. En sus primeros tiempos el acci

dente ha podido no tener otras consecuencias que mani

festaciones d�biles o pasajeras y degenerar luego, pasa
do el a�o, en una enfermedad incurable o mortal. Si el

patr�n ha reconocido el accidente; si ha suministrado

asistencia m�dica y farmac�utica; si ha abonado los me

dios jornales que corresponden a la incapacidad tem

por�nea, no puede luego hacer valer la excepci�n de

prescripci�n para negarse a abonar las mayores conse

cuencias de un accidente cuyas menores consecuencias

acept� y reconoci�.
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Tampoco podr�a el patr�n servirse de la prescripci�n
cuando omiti� dar cuenta del accidente y cuando el obre

ro, por causa de imposibilidad, no ha podido hacerlo
dentro del tiempo que la ley le se�ala. La denuncia del

accidente, impuesta por la ley al patr�n bajo pena de

multa, tiene por objeto entre otros, el de dar publicidad
v fecha cierta al infortunio. Si el patr�n maliciosamente
ha omitido este requisito, no puede luego pretender apro
vecharse de un hecho deliberado y propio que constituye
una falta. La prescripci�n comenzar�a a correr, en este

caso, desde el momento en que la administraci�n tuvo co

nocimiento en forma del accidente.

As�, pues, a nuestro juicio, consultando los prop�sitos
de la ley de accidentes y su mecanismo administrativo,
la disposici�n del art�culo 19 no se aplica ni puede inter

pretarse en una forma absoluta sino en el caso en que,
despu�s del a�o de transcurrido el accidente, reci�n por
vez primera se presenta el obrero o sus derecho-habien
tes gestionando el cobro de una indemnizaci�n de la que
hasta entonces no se han preocupado para nada. El caso
ser� rar�simo. As� interpretada la disposici�n, el t�rmi
no de un a�o aparece como excesivo. Ha podido redu
cirse a seis meses, como en la ley inglesa.



CAPITULO XIII

Prevenci�n del accidente

Prop�sitos de la ley. � Un art�culo nuevo.� -Situaci�n anterior.
� Preocupaci�n universal. � Los museos sociales. � Exten
si�n en la aplicaci�n. � Sistema del decreto. � Consecuen
cias.

Prop�sitos de la ley.� La ley 9688 no es solamente
una ley de indemnizaci�n o reparaci�n pecuniaria de los
infortunios obreros. Es, tambi�n, una ley de prevenci�n
de los accidentes que en el trabajo pueden producirse.
En el despacho presentado por la comisi�n, hab�ase des
cuidado tal prop�sito. La omisi�n fu� salvada por el di

putado Le Bret�n quien insisti� sobre este particular en

las sesiones del 26 y 28 de Septiembre en que la ley fu�

discutida. El diputado citado se expres� as�: "Entiendo

que es m�s interesante para un obrero evitar el da�o, evi
tar la mutilaci�n, evitar el mal, que obtener la repara
ci�n de la ley, cualquiera que sea la indemnizaci�n a per
cibir. En este sentido las legislaciones m�s modernas han

dictado una serie de leyes de previsi�n de los accidentes

del trabajo y estas leyes, de car�cter local generalmente,
han sido sujetas a una minuciosa reglamentaci�n". Y

agregaba : "Es necesario procurar que los instrumentos

mec�nicos de r�pida velocidad est�n bien resguardados
para evitar que en un descuido cualquiera causen un da

�o. Es necesario evitar en las construcciones, en los des-
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montes, que los obreros sufran por defectos de los an-

damios y de los resguardos. Sobre esos puntos se han

tomado una serie de disposiciones municipales".

Un art�culo nuevo. � El resultado concreto de esta

moci�n fu� el de introducir en la ley un art�culo (N.� 29)
que dice as�: "El P. E. al reglamentar la presente ley,
indicar� en la capital y territorios nacionales las medidas

que con el fin de prevenir accidentes deber�n adoptarse
en todo trabajo en que haya peligro para el personal. Las
infracciones al cumplimiento de esta reglamentaci�n se

r�n pasibles de multas de cincuenta a doscientos pesos,
sin perjuicio de las responsabilidades ordinarias". En la
moci�n primitiva la adopci�n de medidas era general,
esto es, para todo el territorio del pa�s. El debate limit�
la adopci�n de estos medios preventivos, como consecuen

cia de una discusi�n en la que qued� nuevamente esta

blecido el derecho de las provincias para ejercitar la po
lic�a del trabajo dentro de sus respectivos territorios. Ca
da provincia, en su respectiva ley, ha adoptado medidas
an�logas. El art�culo 29 de la ley ha dado origen, en el
decreto reglamentario, a cuarenta y dos art�culos (del
62 al 104), supli�ndose as� los efectos de la falta de una

ley, anterior a la 9688, sobre higiene y seguridad en las
f�bricas, talleres y locales de trabajo. El proyecto res

pectivo fu� enviado por el P. E. y se encuentra a estu
dio de la comisi�n de legislaci�n de la C�mara de Dipu
tados.

Situaci�n anterior. � La prevenci�n del accidente
apenas si se ha iniciado en nuestro pa�s. La ley 5291, re
glamentaria del trabajo de las mujeres y de los menores,
present� una buena oportunidad para mejorar las con

diciones de higiene y de seguridad de los locales de tra
bajo. Establece la ley de la referencia (art. 5.0) que las
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autoridades reglamentar�n el trabajo de los menores y
de las mujeres cuidando de proteger su salud y seguri
dad. Al reglamentarse la ley (decreto de 15 de Octu
bre de 191 3) se adoptaron numerosas medidas al respec
to ; pero, desgraciadamente, tales medidas s�lo se aplica
ban, antes de la ley 9688 a las f�bricas o talleres en que
trabajaban mujeres o menores. Si en la f�brica o taller
no trabajaban sino obreros adultos varones, era menes

ter aceptar cualquier situaci�n. La ordenanza general mu
nicipal de 17 de Diciembre de 1900, sobre higiene y segu
ridad interna de las f�bricas, no tuvo mayor �xito ni me

jor cumplimiento. Ella entra�a, por otra parte, un campo
�de actividades absolutamente extra�o al poder comunal.

Preocupaci�n universal. � La prevenci�n del acci
dente constituye una preocupaci�n constante en las na

ciones industriales. Recon�cese como exact�sima la frase

del gobierno de Alemania : "la preservaci�n de la vida

humana tiene para nosotros una importancia prima. Ca
da vida salvada es un beneficio nacional". A la preven
ci�n del accidente, justificado por razones morales y ma

teriales, ha seguido una tendencia a colocar al obrero

dentro de las mejores condiciones posibles de bienestar

f�sico y moral. Los patrones cristianos van comprendien
do que deben al obrero algo m�s que el salario. Le de

ben, desde luego, el m�ximo posible de cuidado y de se

guridad en el trabajo.
Taiman ("El Ingeniero Social"), trae el siguiente p�

rrafo que no puede ser m�s elocuente : "Las cortes de

asises y los tribunales de primera instancia de Nueva

York consagran cada a�o el 60 o �o de su tiempo a liti

gios que tienen por origen accidentes del trabajo. En

1908 los contribuyentes de Nueva York han pagado
20.720.000 francos a los jueces y al personal de los tri-

hunales sin contar los gastos administrativos. En el con-
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dado de Nueva York han sido sorteados 40.000 hom

bres de negocios para actuar como jurados; m�s de

29.000 jurados tuvieron que constituirse; ello significa
ba, como indemnizaciones, un gasto suplementario de

2.148.700 francos a la que hay que agregar una suma

considerable de gastos generales de administraci�n. Pero

�c�mo avaluar las p�rdidas pecuniarias y los inconve

nientes sufridos por los jurados? Los contribuyentes de

Nueva York gastan 31.080.000 francos en su organiza
ci�n judicial y el 60 o|o de estos gastos puede ser atri

buido a casos de negligencias o de accidentes. Pero, un

solo centavo de esta enorme suma beneficia directamente

a las v�ctimas. De acuerdo con las estad�sticas m�s se

rias el t�rmino medio de las indemnizaciones pagadas co

mo consecuencia de millares de casos de imprudencia
juzgados en Nueva York en 1908 es de 2.072 francos.

Casi siempre el abogado del demandante recibe la mitad
de esta suma . En caso de imprudencia, se invocan' reglas
t�cnicas para rechazar demandas razonables de indem
nizaciones. En 1908, m�s de 130 millones de francos
han sido gastados para hacer fracasar demandas promo
vidas en casos de imprudencia. Esta suma ha sido con

sagrada exclusivamente a una obra de defensa y sin la
menor idea de asegurar una indemnizaci�n a las v�ctimas.
Tomado en su conjunto, el sistema actual es un peligro
para el gobierno y una burla para las v�ctimas ; es el
sistema m�s dispendioso que puede existir para el pa
tr�n. Estos inconvenientes acrecen por el hecho de los

gastos de justicia a cargo de los litigantes". Y con el

prop�sito de hacer m�s visible su prop�sito, agrega el
autor que, de acuerdo con las consideraciones generales
de los ingenieros, la mitad de los accidentes del trabajo
que en los Estados Unidos se producen pueden perfec
tamente ser evitados. Lo que en los Estados Unidos se

gasta en concepto de indemnizaciones se economiza en
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Alemania por medio de la prevenci�n del accidente. Es
lo que afirma el Dr. Zacher, director de la oficina im

perial de seguro de Alemania: "prevenimos una p�rdida
de un mill�n de marcos por a�o sobre el rendimiento del

trabajo asalariado por medio de nuestros sanatorios,
nuestros museos de seguridad, nuestras casas de conva-

lescencia, en una palabra, por medio de todas las formas
del seguro social . Salvaguardamos a nuestros trabajado
res de accidentes mortales o de accidentes que habr�n de

dejarlos estropeados y destruimos las causas y los efec
tos de enfermedades que disminuir�n su rendimiento
econ�mico". Estas ideas que, bien comprendidas y eje
cutadas, significan un positivo beneficio para el obrero

y para el patr�n, no han hecho ambiente a�n entre nos

otros, en la forma en que convendr�a. El descuido en el

trabajo sigue siendo casi una regla general. Cuando el

patr�n ha asegurado a sus obreros en una compa��a de

seguros adquiere la convicci�n de que ha cumplido con

el m�ximo de las obligaciones que la ley 9688 le impone.
No cae en la cuenta de que si la prima que paga es ele

vada ello se debe a la calificaci�n de "descuidado" con

que el trabajo que en su taller se efect�a ha sido apre

ciado por la compa��a. Si en su f�brica disminuyen los

siniestros, la prima le ser� disminuida. Un id�ntico tra

bajo� el de estibador, por ejemplo� paga en el seguro
diferentes primas seg�n la forma en que el trabajo est�

organizado. En plaza, es conocida la poca atenci�n de

ciertos patrones. Llegar� un momento en que ninguna
compa��a los asegurar�, a menos de que abonen excesi

vos premios.

Museos sociales.� Los � museos sociales de pre

venci�n contra accidentes del trabajo o enfermedades

profesionales est�n llamados, en consecuencia, a desem

pe�ar una misi�n positiva en nuestro pa�s. Sabido es la
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importancia que en los �ltimos tiempos ellos han adqui
rido en Berl�n y Amsterdam, en Mil�n y en Par�s, en

Budapest, Zurich o Munich. El prop�sito de estos ins
titutos no puede ser m�s noble. Evitar un accidente, es

preferible a indemnizarlo. Son estos museos vastos la
boratorios de experiencias para todos los industriales de
un pa�s, en los que se inventan y perfeccionan los apa
ratos de protecci�n mediante los cuales la maquinaria se

hace menos temible y peligrosa, en las que se difunden
las nuevas ideas sobre mayor respeto a la vida del asa

lariado por medio de conferencias y cuyos resultados de
finitivos evitan p�rdidas de tiempo y de experimentos
al industrial anticip�ndole lo que le conviene adoptar,
desde la protecci�n del engranaje hasta el aspirador de

polvos nocivos o el colector de gases delet�reos. La fa
mosa l�mpara de Davis que tantas vidas ha salvado en

las minas es hoy un juguete al lado de dispositivos que
figuran en ciertas m�quinas instaladas en Buenos Aires
en las que el accidente es poco menos que imposible.

Extensi�n en la aplicaci�n. � El art�culo 29 de la
ley que antes hemos transcripto se complementa con el
art�culo 62 del decreto reglamentario que textualmente
dice as�: "Las medidas de prevenci�n que para evitar los
accidentes del trabajo se indican a continuaci�n, se refie
ren a todas las industrias comprendidas en el art. 2.0 de
la ley, y establecidas en la Capital Federal, en los terri
torios nacionales y dem�s zonas sujetas a la jurisdicci�n
federal. La obligaci�n del empleo de las medidas pre
ventivas contra accidentes del trabajo, se extender� igual
mente, a toda industria que con posterioridad se desig
nare, de acuerdo con lo que establece el inciso 8, art�cu
lo 2.0 de la ley. Las mismas medidas se har�n obligato
rias en las escuelas e institutos de ense�anza profesio
nal, siempre que en �stas se empleen instalaciones me-
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canicas, calderas a vapor, motores el�ctricos, o cuando.
la industria est� clasificada entre las peligrosas e insalu
bres. Tambi�n se aplicar�n a los teatros, circos y esta

blecimientos similares, en los cuales se hiciera uso de-

aparatos mec�nicos".
Como se ve, las medidas de prevenci�n act�an y se

aplican a un campo m�s vasto que aquel en que rige la

responsabilidad por accidentes. En rigor, la prevenci�n-
deber�a ser obligatoria en todos los locales de trabajo.
La misma circunstancia de existir industrias sobre las
cuales no pesa la obligaci�n de indemnizar, obliga a ex

tremar, precisamente en ellas, todos los medios posibles.
para evitar la producci�n de siniestros. Un accidente in--
demnizado es siempre un suceso doloroso . Un accidente
sin indemnizar, es un desastre.

Sistema del decreto.� Respecto de la prevenci�n,
nuestro decreto adopta el siguiente sistema o estructura : -

i.�, establece una serie de disposiciones generales sobre

higiene ; 2.0, establece una serie de disposiciones gene
rales sobre seguridad ; 3.0, fija reglas aplicables a la in

dustria de' la edificaci�n ; y 4.0, reglamenta extensamente �

el trabajo de la zona portuaria. La adopci�n de medidas

especiales para el trabajo en el puerto y en la edificaci�n, .

se justifica sobradamente por el n�mero de accidentes -

que estas dos clases de trabajo producen. El riesgo in

herente a ellos est� clasificado como de muy peligroso, .

y hay compa��as de seguros que dif�cilmente los acep
tan . Las extensas disposiciones sobre seguridad e hi

giene est�n contenidas en los art�culos 63 a 104 y reco

nocen dos fuentes: i.�, las disposiciones consignadas ya

en el decreto reglamentario de la ley de trabajo de mu

jeres y menores ; y 2.0, las disposiciones del proyecto so- -

bre higiene y seguridad en las f�bricas y locales de tra- -

bajo remitido por el P. E. al Congreso en 1914. Estas.
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medidas se indican por los inspectores del Departamento
Nacional del Trabajo a los industriales en las visitas de

inspecci�n que aquellos diariamente realizan a las f�bri
cas y talleres. En 1916, los inspectores visitaron en la

Capital Federal, 17.955 f�bricas, en las que trabajaban
108.596 obreros. El mismo inter�s patronal coopera a

la implantaci�n de un r�gimen de seguridad y las com

pa��as de seguro, velando por sus intereses, hacen lo

propio. En los reglamentos de trabajo, figuran ahora nu

merosas disposiciones al respecto. Grandes empresas, co
mo los frigor�ficos, han repartido instrucciones impresas
a sus obreros, bajo el lema norteamericano de "seguri
dad ante todo".
Esta concurrencia de esfuerzos (autoridades) y de in

tereses (patrones y compa��as aseguradoras) se traduce,
necesariamente, en un resultado pr�ctico positivo que ter
minar� por producir, en el futuro, mayores frutos que los
actuales.

Consecuencias.� La no observancia de las disposi
ciones sobre higiene y seguridad produce, para el pa
tr�n, dos grandes molestias: i.�, origina la aplicaci�n de
una multa de $ 50 a $ 200; y 2.0, contribuye a destruir
cualquier excepci�n de culpa grave que respecto al ac

cidente en tales condiciones ocurrido sobreviniese al
obrero. La ley espa�ola aumenta en beneficio del obrero
el monto de la indemnizaci�n cuando el accidente se ha
producido en f�brica o taller que no tenga implantados
los dispositivos de higiene y seguridad prescriptos por los
reglamentos de la autoridad administrativa. A la inver
sa, la ejecuci�n de un trabajo hecho sin cuidado o sin
precauciones en un taller que tiene todos sus dispositi
vos en regla, perjudica al obrero al extremo de que su

accidente, en ciertos casos, puede ser considerado como

originado por culpa grave.



CAPITULO XIV

Enfermedades profesionales

Enfermedades profesionales. � Principio de la ley. � Concepto.
� Proyectos anteriores. � Denuncias. � Enumeraci�n. �

Reglamentaci�n provincial. � Plazo. � Consecuencia del tra

bajo.� Enfermedad anterior. � Prorrateo. � Otras disposi
ciones. � Opci�n. � Industrias obligadas .

Principio de la ley.� Inspirada nuestra ley en las
�ltimas conquistas de la legislaci�n protectora de las cla
ses trabajadoras, establece la obligaci�n de la indemni
zaci�n en caso de enfermedad profesional. A los efectos
de la ley, la enfermedad profesional queda equiparada al

accidente del trabajo sin otras diferenciaciones sensibles

que aquellas que l�gicamente emergen de la distinta na

turaleza de uno y de otra. Este principio de nuestra ley
est� lejos de ser aceptado por toda la legislaci�n extran

jera. Tampoco figura en todos los proyectos presentados
a nuestra c�mara. La ley le dedica un solo art�culo (22)
en el que establece que "cuando un obrero se incapacite
para trabajar o muera a causa de enfermedad contra�da

en el ejercicio de su profesi�n, tendr� derecho a ser in

demnizado". El reglamento dedica a esta materia cinco

art�culos (145 a 150) . En la pr�ctica se han hecho efec

tivas indemnizaciones por casos mortales debidos a car

bunclo y a saturnismo.

Concepto. � Trata extensamente el Dr . A . Bunge la
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materia en su obra "Las Conquistas de la Higiene So

cial", expres�ndose as� : "No es dif�cil definir lo que debe

entenderse por enfermedades profesionales: aquellas que
el obrero adquiere a consecuencia del ejercicio de su pro

fesi�n. Precisando m�s, se deben calificar de enferme

dades profesionales todas las afecciones que el obrero

contrae a consecuencia de alg�n acto seguido por la na

turaleza o con motivo de su ocupaci�n o a consecuencia

de las condiciones de ambiente u otras circunstancias en

que se efect�e su trabajo. El campo de las afecciones

profesionales se extiende, pues, desde las bolsas serosas,

los callos y lipomas (tumores adiposos que se forman

en las partes del cuerpo constantemente comprimidas o-

contusionadas por la herramienta o por el mueble u ob

jeto contra el cual se apoyan) hasta las deformaciones
del cuerpo producidas por las actitudes viciosas o el so

brecargo de una parte determinada ; 3^ es tan enfermedad

profesional la afecci�n del aparato respiratorio que re

sulta de la inhalaci�n continuada de alg�n polvo, como el

contagio contra�do en circunstancias del trabajo ; por
ejemplo, el paludismo que un obrero contrajese por ser

llevado a trabajar en una regi�n pal�dica. Todas estas

afecciones profesionales son un accidente del trabajo lo>
mismo que las lesiones traum�ticas de que acabo de ocu

parme. Excluirlos de los accidentes del trabajo ser� tan

absurdo desde el punto de vista cient�fico como lo es.

excluir los accidentes traum�ticos del estudio de las afec
ciones que pueden ser consecuencia del trabajo".
Y refiri�ndose a la extensi�n del concepto en la ley

positiva, dice : "La tendencia de las legislaciones moder
nas es a reconocer este car�cter de las enfermedades pro
fesionales, reconociendo al obrero el derecho a indemni
zaci�n por ellas, lo mismo que por los accidentes trau
m�ticos. Tal derecho es reconocido expl�citamente por
la legislaci�n suiza y la inglesa. Las leyes del seguro
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obrero alemanas y austr�acas lo reconocen hasta cierto

punto impl�citamente pues si bien, seg�n ellas, a los pa
trones s�lo incumben directamente los gastos materiales

por la indemnizaci�n de los accidentes traum�ticos de
cierta gravedad, est�n obligados a sufragar una parte
importante del seguro contra enfermedades al cual co

rresponden los accidentes traum�ticos de menor grave
dad a la par de todas las enfermedades. Y los grandes
proyectos de reforma elaborados �ltimamente por los go
biernos alem�n y austr�aco, coinciden en aumentar la

contribuci�n de los patrones, muy superior a lo que co

rresponder�a por los accidentes menores". Para reducir,
en lo posible, las enfermedades profesionales la t�cnica

industrial se ingenia cada vez m�s, haciendo entrar en

acci�n a los suced�neos de las materias t�xicas capaces
de producirlas y desarrollando una acci�n preventiva que
va desde la adopci�n de dispositivos especiales en la ma

quinaria hasta las medidas generales o particulares de

higiene, para las f�bricas y para los obreros.

Proyectos anteriores. � Como antes se ha dicho, ni
todas las legislaciones extranjeras equiparan a la enfer

medad con el accidente del trabajo ni en todos nuestros

anteriores proyectos se segu�a la orientaci�n de la ley
actual. El Dr. Jos� Nicol�s Matienzo, en el informe con

que elev� el proyecto de ley de accidentes (1907) du

rante' su presidencia en el Departamento Nacional del

Trabajo, se expresaba as�: "Respecto de las primeras de

estas cuestiones, Inglaterra ha dado, en su reciente ley
de 21 de Diciembre de 1906, una respuesta afirmativa

con salvedades prudentes. Enumera en la ley las en

fermedades que, seg�n la experiencia, pueden conside

rarse profesionales y autoriza al secretario de estado a

ampliar la lista con otras enfermedades susceptibles de

adquirirse en el ejercida del trabajo.
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Entre nosotros, el proyecto del ex Ministro del Inte

rior, Dr. Gonz�lez (art. 90) pon�a a cargo del empre
sario la reparaci�n del da�o sufrido por sus obreros o

empleados a consecuencia de enfermedades contra�das en

el ejercicio de la industria, siempre que fueran enume

radas por la Junta Nacional del Trabajo en reglamento
especial aprobado por el Poder Ejecutivo. El proyecto
del se�or diputado Dr. Palacios, pendiente ahora en la

C�mara respectiva, declara lo mismo, suprimiendo la

enumeraci�n reglamentaria. Estimo que los dos proyec
tos argentinos y la ley inglesa est�n en lo justo. En ver

dad, no hay raz�n para dejar sin reparaci�n la enfer
medad en los casos en que se indemniza el accidente, pues
la circunstancia de que en �ste la lesi�n se produzca re

pentinamente no es el fundamento del derecho de la v�c
tima a ser indemnizada ; ese derecho se funda en que el

, patr�n asume los riesgos de su negocio. Y bien, si el

f deterioro de la salud del obrero es una de las consecuen

cias inevitables de la industria, ese riesgo debe estar a

cargo del empresario, importando poco que la salud se

altere o desaparezca de un modo repentino o de un mo

do gradual, porque eso es simple cuesti�n de forma.
Aun m�s : en ciertas industrias, la enfermedad es un ries

go m�s probable eme el accidente : por ejemplo, el satur
nismo en los pintores y tip�grafos.
Por esto, he adoptado la asimilaci�n de la enferme

dad con el accidente en la forma prudente de la ley in
glesa, es decir, limitando este riesgo profesional a las
enfermedades m�s notoriamente ocasionadas por el tra
bajo industrial y facultando al Poder Ejecutivo para
ampliar la lista en los decretos reglamentarios. He to
mado de la misma ley inglesa las disposiciones que pre
cisan las condiciones y el tiempo en que la enfermedad
se considera accidente a los efectos de la indemnizaci�n, |
puntos sobre los cuales los proyectos argentinos mencio-
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nados guardan silencio y cuya resoluci�n es, sin embar
go, indispensable para la eficacia del principio adoptado".

Denuncia. � Equiparada la enfermedad al accidente
resulta indispensable denunciar a aqu�lla exactamente

como se denuncia �ste, cumpliendo as� el requisito del
art�culo 25 de la ley. Encontramos esta disposici�n en el
art�culo 22 en el que se establece eme "el patr�n en cuyo
servicio se incapacite por enfermedad un obrero, debe
dar parte como si se tratase de un accidente del trabajo".
Entendemos que no es s�lo el patr�n el que est� obligado
a efectuar la denuncia sino que igual obligaci�n pesa so

bre el obrero. Si la denuncia por parte de �ste tiene una

gran influencia cuando se trata de un accidente, adquiere
mayor importancia cuando se trata de una enfermedad

profesional, menos objetiva que el primero y menos s�

bita en su presentaci�n. El obrero, aun cuando no de

nuncie el accidente, podr� las m�s de las veces probar
su existencia por medio de testigos sin sufrir otro per

juicio que el muy considerable de la rebaja del 25 o|o
de la indemnizaci�n que pueda corresponderle. En la

enfermedad profesional la pueba le ser� m�s dif�cil. De

ah� la conveniencia de que efect�e la denuncia en tiempo
oportuno para la efectividad de su derecho.

Enumeraci�n. � El principio general que informa a

esta materia es el de que las enfermedades profesionales
se pagan como accidentes ; pero no todas las enfermeda

des profesionales son susceptibles de una indemnizaci�n.

S�lo dan este derecho aqu�llas que taxativamente se in

dican. Lo contrario equivaldr�a a dejar de pie, por falta
de suficiente precisi�n y por exceso de vaguedad, una

serie de graves cuestiones. Encontramos esta disposi
ci�n en el art�culo 22, el que nos dice que "las enfer

medades profesionales deber�n ser taxativamente enu-
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meradas por el Poder Ejecutivo en decretos reglamenta
rios, previo informes de las oficinas t�cnicas". En vir
tud de esta disposici�n el decreto nacional reglamentario
de la ley 9688 hace la indicaci�n de cu�les deben ser las

enfermedades profesionales reconocidas como indemni
zables . Ellas son : pneumoconiosis, tabacosis pulmonar,
antrocosis, siderosis, saturnismo, hidrargisismo, cuprismo,
arsenicismo, oftalm�a amoniacal, sulfocarbonismo, hidro-
carburismo, fosforismo, p�stula maligna, dermatosis y

anquilostomiasis.
Esta enumeraci�n no es definitiva, pues queda siempre

a cargo del P. E. la facultad de indicar nuevas enfer
medades a los efectos de la responsabilidad.

Reglamentaci�n provincial. � Con excepci�n de la
de Buenos Aires, las restantes provincias que han regla
mentado la ley 9688 han aceptado sin modificaci�n la
misma n�mina de enfermedades que arriba dejamos
transcripta. La Provincia de Buenos Aires ampl�a esta

n�mina, incluyendo enfermedades que no figuran entre

las indicadas por el P. E. Nacional.
�Puede una provincia hacer esto? �Depende de un de

creto provincial el mayor o menor alcance pr�ctico del
principio de la ley nacional sobre enfermedades profe
sionales?
Entendemos que no. Cuando la ley fija el principio

de que la enfermedad profesional queda equiparada al
accidente del trabajo, establece un principio de fondo,
una disposici�n substantiva. Por una raz�n f�cilmente
atendible delega en el P. E. la reglamentaci�n del princi
pio, esto es, la enumeraci�n de las enfermedades que han
de ser consideradas como profesionales. Hecha esta enu

meraci�n por el P. E. Nacional, ning�n poder ejecutivo
provincial puede modificarla. Tan contrario a la ley se

ria el hecho de que una provincia pretendiera limitar el
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numero de esas enfermedades como el de que preten
diera aumentarlas. El caso se�ala una nueva dificultad

surgida de nuestro sistema pol�tico de gobierno, como

choque de facultades no establecidas claramente aun en

tre el poder central y los poderes de provincias.

Plazo.� Nuestra ley de accidentes, a la inversa de
otras leyes sobre la materia y aun de nuestras otras le

yes obreras, entr� en vigencia inmediatamente de su pro

mulgaci�n, sin fijar plazo alguno para la efectividad de
los derechos que consagra. Al d�a siguiente de promul
gada, pues, los accidentes del trabajo resultaban indem

nizados. Pero, para la enfermedad profesional, sigue la

ley un criterio diverso. Ellas no producen obligaciones
de indemnizaci�n,' sino despu�s de tres meses de su de

terminaci�n. La determinaci�n de estas enfermedades
fu� hecha el 14 de Enero de 1916.
El mismo principio del plazo de los noventa d�as es

aplicable a toda nueva enfermedad que el P. E. incluya
entre las ya existentes en virtud de la facultad que para

hacerlo tiene.

Consecuencia del trabajo. � No todas las enferme

dades profesionales, aun reconocidas por el P. E. se pa

gan como accidentes. Es menester la existencia de cier

tos requisitos cuya constataci�n en la pr�ctica puede dar

lugar a numerosas cuestiones. Por lo pronto, ex�gese
(art. 22, inc. a) "que la enfermedad sea declarada efec

to exclusivo de la clase de trabajo que realiz� la v�ctima

durante el a�o precedente a la indemnizaci�n". La idea

tan categ�rica y clara que el t�rmino "exclusivo" encie

rra puede ser motivo de grandes dudas. Es evidente

que ciertas enfermedades profesionales son consecuen

cia exclusiva del trabajo realizado por el obrero. Tal se

r�a, por ejemplo, la adquisici�n del carbunclo por el pe�n
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de una barraca que trabaje en cueros. All� no habr� du

da posible. Pero en otras enfermedades profesionales,
pueden obrar, para su adquisici�n o para su gravedad
de manifestaci�n, conjuntamente con el hecho del tra

bajo otros factores que en mayor o menor grado le son

extra�os. Entender que esta "continuaci�n" de causas

se opone a la "exclusividad" de origen que la ley requiere,
significar�a dar una interpretaci�n cerrada y convertir

en ilusorios, las m�s de las veces, los beneficios que la

ley acuerda.

Ex�gese, adem�s, el t�rmino de un a�o desde la fecha

de su iniciaci�n. Entendemos que, aun con algunas difi

cultades, un m�dico podr� siempre indicar la fecha de la

iniciaci�n del proceso m�rbido que termina la enferme

dad profesional declarada. El t�rmino de un a�o coin

cide con el t�rmino que la ley fija para la prescripci�n
de la acci�n emergente del accidente.

Enfermedad anterior.� Exime de responsabilidad
la circunstancia de que el obrero haya sufrido la enfer
medad antes de entrar a la ocupaci�n que ha tenido que
abandonar. Dem�s est� decir que esta circunstancia debe
ser probada (art. 22 inc. b) . Sostenemos que en este

caso la prueba corre a cargo del patr�n, apoy�ndonos en

el principio general de nuestra ley en materia de acci
dente (art. 5.0) aplicable a la enfermedad profesional
que, como hemos visto, le est� equiparada. Basta que
un obrero constate la existencia de una enfermedad pro
fesional para que surja, a cargo del patr�n, la presun
ci�n de responsabilidad. La no responsabilidad, que no

se presume, alegada por el patr�n deber� ser probada por
el. Este inciso no puede interpretarse en una forma ab
soluta pues, como veremos en seguida, la misma ley re

conoce la existencia de casos en que la enfermedad ha
ya podido ser contra�da con anterioridad a pesar de lo
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cual se mantiene la responsabilidad del patr�n actual.

Prorrateo.� Y, en efecto, leemos en el mismo art�cu
lo (22, inciso d) eme si "la enfermedad por su naturaleza

pudo ser contra�da gradualmente, los patrones que ocu

paron durante el �ltimo a�o a la v�ctima en la clase de

trabajo a que se debi� la enfermedad, estar�n obligados
a resarcir prcporcionalmente al �ltimo patrono, la indem
nizaci�n pagada por �ste, determin�ndose la proporci�n
por arbitradores, si se suscitare controversia a su res

pecto" .

El principio de esta disposici�n es tan terminante que
no admite interpretaci�n en . contrario . La relaci�n del
obrero es s�lo respecto del �ltimo patr�n. Este es el que
debe abonar la indemnizaci�n, conservando derecho a

repetir de los restantes patronos una parte proporcional
de la indemnizaci�n pagada. �Puede, el obrero, dirigirse
directamente a uno de los patrones anteriores? Enten
demos que s�, pero s�lo a condici�n de que pueda probar
que su acci�n respecto al �ltimo patr�n ha fracasado por
insolvencia. El prorrateo de los patrones para concurrir

al pago de la indemnizaci�n pagada por el �ltimo de ellos,
es siempre una cuesti�n harto dif�cil. La ley entrega la

soluci�n de este asunto a arbitradores. Es un procedi
miento tan bueno como cualquier otro.

Otras disposiciones. �� Con la disposici�n transcripta
terminan las que la ley contiene. El decreto reglamenta
rio ha sido excesivamente parco. Se ha limitado a trans

cribir los art�culos de la ley, a enumerar las enfermeda

des que deben ser consideradas como profesionales y a

agregar algunas disposiciones de mero detalle. Estas �l

timas, no son sino dos: 1.a, la que se refiere a establecer

una prohibici�n absoluta a los patrones en el sentido de

eme hagan constar en los certificados que otorguen a los
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obreros, la enfermedad o enfermedades profesionales
que padezcan . El art�culo no llega� y no pod�a llegar�
a prohibir que los patrones de la industria capaz de pro
ducir enfermedades profesionales tomasen como medida

precaucional el examen m�dico de sus obreros en la �po
ca de ingreso para establecer posteriormente si al ingre
sar a su servicio padec�an de la enfermedad o si ella fu�

adquirida en su establecimiento ; y 2.a, a determinar que
se comunicar� como fecha del accidente aquella en que
la enfermedad se declar� ocasionando la incapacidad real
para el trabajo.

Opci�n. � El obrero v�ctima de una enfermedad pro
fesional no est� obligado a acogerse a los beneficios de
la ley 9688. Tiene el derecho de opci�n que consagra el
art�culo 17 para escoger entre la indemnizaci�n especial
que esta ley confiere o la que pudiera corresponderle
aqu� el derecho com�n, por causa de dolo o de negligencia
del patr�n. Este �ltimo derecho puede ejercitar, en cier
tos casos, aun trat�ndose de enfermedades adquiridas con

ocasi�n del trabajo pero no incluidas en la enumeraci�n
de enfermedades profesionales hechas por el P. E. Pen
samos, tambi�n, que en los mismos casos, el obrero pue
de, aun cuando su enfermedad se haya producido antes
del t�rmino de 90 d�as, iniciar demanda bajo el amparo
de las disposiciones del derecho com�n amparando su
acci�n bajo los t�rminos de los da�os y perjuicios. Nin
g�n juez rechazar�, seguramente, la demanda que por
indemnizaci�n civil de da�os y perjuicios entable un

obrero que ha adquirido carbunclo en raz�n de que su

patr�n le ha obligado a trabajar en cueros infectados.
En tales casos, es notoria la ventaja que para el obrero
significa acogerse a la ley civil. El �nico inconveniente
rstnba en que no beneficiar� del procedimiento especial
que la ley 9688. a que renuncia, fija.
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Industrias obligadas.� Como sabemos, la ley de ac

cidentes no rige para todas las industrias.' Se aplica so

lamente a determinadas industrias, taxativamente fijadas
en la ley (art. 2.0) y m�s extensamente detalladas en

el decreto reglamentario (art. 7.0) . Este criterio limi

tativo es criticable ; pero, aceptado en la econom�a de

nuestra ley, no queda otro recurso que aplicarlo. Para

que la enfermedad profesional se indemnice �es necesa

rio que el obrero la contraiga en una de las industrias se

�aladas por la ley y por el decreto o basta que sea en

fermedad profesional? En el silencio de la ley, la prime
ra teor�a nos parece m�s adecuada. Es evidente que, pa
ra la indemnizaci�n del accidente, se ha querido limitar

el campo de aplicaci�n reduci�ndolo a ciertas y determi
nadas industrias. La enfermedad profesional, equipara
da al accidente, no puede salir fuera de esa zona. La dis

cusi�n de este punto no tiene sino un solo alcance pr�c
tico : el de incluir entre los beneficiados a los obreros del

campo en los casos tan frecuentes de carbunclo. Las

restantes enfermedades profesionales dif�cilmente po

dr�n ser adquiridas sino en f�bricas y establecimientos

industriales de los comprendidos en la ley.
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