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Este poder de no gozar solamente el instante 
de la vida presente, sino de represen -
tarse de una forma actual el porvenl r, 
a menudo muy lejano, es el signo dls -
tintivo mas caracterfstlco de la supe
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En cuanto a lo esencial para ejercitar --
vuestro plan es la voluntad, una voluntad 
u~rrea. 
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Pl\OLOGO. 

En el desenvolvimiento profesional, se nos pre~.::mtan complejos proble 

mas que es menester uoordar y ¡:x)r la delicadeza de los mismos, siern 

pre es nuestro mayor anhelo ol obtener un mayor rango de conocimi.cn -

tos, para procurar solucionarlos lo mas satisfactoriamente posible. 

Sin embargo, el constante aumento ele los problemas laoorales. y lo - -

apasionante de los temas, no pueden ser conocidos en toda su amplitud 

y de manera precisa, como fuera de desearse, y por ello este trabajo-

tendrn como objeto, " Anali7.ar los Alcances del Parrafo Tercero del -

Articulo 453 de la Ley Federal del Trabajo". 

No consideramos por ahora enfatizar en esta idea que sern mas tarde-

desarrollada con los elementos a nuestro alcance; pero si, queremos-

dejar anor:ado, que la forma de enfocar este problema no la hemos en -

contrado consignada por ningún uucor en las obras consultadas. 

Esta tesla. es solamente la modesta aportación de un estudiante que, -

con su grnno de arena, desea cooperar al logro de un fin común, que -

beneficie a la clase trabajadora de nuestro pars. 

Cualquiera que sea la replica, a los conceptos expuestos en este traba

jo, es conveniente dejar asentado que consticuye el esfuerzo personal -

del sustentante. Tomando en consideración las ideas de los tratadistas . 
ma.s connotados, y la valiosa colaboración de maestros como el C Dr. 

Baltazar Cavazos Flores, quien auna a sólidos como profundos y varla 



dos conocimientos, un espOritu abierto a todas las ideas y a todos los 

campos de investigaciOn, cuya ayuda moral, intelectual y material, -

dentro de la tónica de gentileza que en (! l caracterlstica, fue decisiva 

Para t!l y para aqut!llas personas de quienes he recibido ayuda, conse

jo, estimulo y comprens!On. deseo dejar asentado mi agradecimiento

imperecedero. 
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L - OEFINtCION. 

En nuestro derecho laboral la definición de -

sindicato la encontramos establecida en el nrtitulo 356, que en su tex

to dice: '' Sindica ro es la Asociación de Trabajadores o Patrones consti 

curdos para el estudio, mejoramiento o defensa de sus respectivos inte 

reses". 

Cabe destacar que esta tendencia humana ha 

tenido expresión distinta en diferentes pertodos, conj u ntamente-con -

la evolucioo de dicha actividad . 

El sindicar.o ea la organizaciOn que se cons

tituye para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los-

t rabajadores. Es el elemento necesario en el proceso en desarrollo de 

la Vida democrtlttca en nuestro pars. Tiene como una de sus fundamenta 

les responsabilidades mantener el principio de unidad entre sus miem - -

bros y esto solo· lo logra si su functon y desarrollo se encuentran es--

tructurados bajo una declarac;fOn de principios adecuados a la dinámica -

del Orden social actual, un programa de trabajo elaborado bajo el estu· 

dio y análisis crítico de la problemática de los trabajadores agremiados 

y una plataforma ldeolOgi'ca que responda al sentir de las corrientes •• 

mayoritarias y a la evolución necesaria de las estructuras sociales. - • 
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Eor otra parte entendemos que la democracia significa participación. De 

esta manera. llega a ser apremiante para los dirigentes sindicales que

sus representantes tomen parte acliva en la vida sindical de su organiza 

ción, ran to en la lucha elc:..'Ctoral para alcnnzar los puestos <le represen -

tacíón en el plantcamient:o y solución de los problemas laborales. En -

conHecuencia, es Importante que las deciciones en las actividades sindi 

cales se tomen conforme a la voluntad de las mayorras, libre y espon - -

taneamente. 

Es de snstenerse que en una sociedad capita 

lista en su mayor'l a, la oposición inhereme a los patrones y trabajado· 

res hace que el papel de los sindicatos sea, ante todo, de carllcter defen 

sivo, los sindicatos defienden el nivel de vida del trabajacb r contra los 

ataques que vienen de todos los sectores. especialmente en época de -·

depresión. 

Desglosando dicha definición entendemos que 

asoclaciOn profesional: Es la reunión o agrupamiento de individuos con· 

!nimo de constitufrse, que tienen comunidad de problemas e interese,· 

asf como afinidad de actividades y profesión, este organismo trata por

los mejores medios humanos de buscar la protección de sus integrantes, 

representa.ndolos como pi::rsona moral. a cravez de sus organismos - ·-
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dirigentes; esclan.:'cíendo. la asociaciDn tiene su origen cuando un con 

junto de individuos se agrupan de manera que no sea transitoria para 

realizar un fin comon. 

De acuerdo con lo que manifestamos anterior 

menee, podemos precisar que el fin común de ta organización sindical 

es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajado 

res o sea el mejoramiento de las condiciones econOrnícas de los mismos 

y el equilibrio del capital. Dnndose el caso de que el sindicato no persi • 

guiera tal objetivo, no podriamos situar a ~sta organización como un - • 

sindicato de trabajadores y& que el mismo no estarfa tib!cado en el 

ambito del derecho del trabajo. 

Por lo consiguiente, el fin común que persigue 

la asociación profesional parronal es muy diferente a la de los trabajado 

res, ya que aquella tiene por objeto la defensa de sus derechos pacrimo

niales, entre los cuales señalaremos el de la propiedad. al que hace rren 

ciOn el maestro Alberto Trueba U rbina en el comentario al a rtrculo 356 

de la Ley Federal del Trabajo. • 

En la definiciOn que se describiO al inicio de 

• Pa.gtna 149. Nueva Ley Federal del Trabajo. 
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este trabajo, se desprende que en su contenido se estd clasifican 

do tanto a la parte obrera como a la patronal. para que se consti 

tuyan en asociaciones profesionales, en virtud de que las misrm s 

tienen igualdad de derechos para ejercitarlos. 

El sindicato como asociaclOn de trabajadores 

o patrones es una persona moral distinta a sus integrantes, en el- -

cual solo pueden ingresar individuos que reunan la calidad de traba 

jador• sean de cualquier sexo o nacionalidad; esta afirmaciOn expli 

ca que el sindicato de trabajadores es el titular de una serie de de 

rechos que solo puooen ejercitarse en el campo jurrdtco del traba~ 

jo y beneficiar Qnicarnente a los trabajadores. 

2. - ANTECEDENTES HISTORlCOS. 

La formaciOn de las organizaciones de in 

dividUOfi, a las que posteriormente se les nombreo "Sindicatos se for 

maron a causa de la inestabilidad de la base económica sobre la que-

se asentaba la familia obrera y que la voluntad del obrero no se toma 

en cuanta, la deshumanización del trabajo y la desigualdad del salario, 

d cual resultaba ínsuficience para sus necesidades primordiales, de esta 

*Es la persona ffsica que presta a otra f!sica o moral un trabajo per -
sonal subordinado. 
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manera se creó conciencia en la clase obrera, por estas causas · 

que son las primordiales, son ¡xlr las cuales se desarrollo el te- -

nomeno sindical apoyado en la unidad del proletariado obrero. 

Como antecedentes de las primeras organi 

zaciones de individuos que se formaron y que posteriormente ·ne

gO a ser la AsociaciOn Profesional, sei\alaremos las principales· 

corporaciones que tuvieron mAs similitud con ella. Como se sabe 

tuvieron su origen en Rom11, misma que dlO principio a la vida ju 

ñdlca de la mayor parte de nuestras instituciones y por lo tanto -

de ella partiremos para referirnos a los antecedentes histOricos

de las primeras asociadones de trabajadores aunque algunos au-

tores han mencionado la existencia de los "Sreni" en la India, de· 

algunas asocin·~iones Judfas bajo en reinado de Salomón o de dlver 

sas agrupaciones en Egipto, sin tener datos suficientes de su --

existencia. En cambio en Roma encontramos los "Collegius Epi -

ficum" los cuales eran simples asociaciones de caracter religio -

so y mutualista, pero que estaban Ugadas con finalidades de tipo

soclal y polftico. La organización inicial de estas agrupaciones -

era a hase de artesanos libres. aunque poco a poco fueron acep

tando a loa libertas y aQn a los esclavos. Como lo aflnna Ca.bane 

las, esr.ando de acuerdo con el que estas or:;;anizaciones no re •• 

l 
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glumcnta rün propiamente el trabajo. sino dentro de la organiza· 

clOn del pue1>lo Romano significaban cuerpos polrticos imp:>rtan -

tes, pero no para los fines que hoy c:ntcndertamos en materia la 

boral. no imp:>naba para aqu!'.!llas organizaciones la regulariza

ciOn del trabajo. Algunos de los primeros Collegios que apare

cen fueron: Los MovicularH (boteros) Los Pistores {panaderos)

y Los Lapidaril y Marmorii (trabajadores en piedra y marmol), 

en forma alguna esros col 1egios tienen relación con el origen --

de los llamados sindicaros. 

En foropa en la ~po(;..(l. conocida como Alta 

Edad Media (ano 1000 de nuestra era), y en especial en Inglaterra 

Francia, España, aparecen las organizaciones conocidas con el· 

nombre de "Cor¡x:>raciones" o "Gremios" las cuales tuvieron-

su influencia derivada de las organizaciones que se formaron en-

Roma; las que estaban formadas por Maestros•, Aprendices• y --

Compai'\eros"', estas corporaciones o gremios funcionaban a base-

de una autorización otorgada por el Estado y tenran sus propios - -

• Maestros: era el propietario del pequeño taller o empresa, el - -
cual era el que organizaba y designaba el trabajo, lo podemos ·
considerar en la actualidad como patrón. 

•Aprendices: Era la persona que se iniciaba en los conocimientos· 
de un determirado arte u oficio. (este debfa pagar por su aprendi 
znje). 

• Compai\eros: Se les puede considerar como obreros. 
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Estatutos er1 los que se indicaban l.is bases para su actuación. -

Estas corporaciones eran una persona moral distinta de las per 

sonas que la lntcgrablln y como tal podfa contratar y obligarse -

por conducto de sus representantes. 

A flnes de la Edad Media, estas corpora-

ctones eran verdaderas instituciones que ten!an por objeto la de

fensa de los intereses de los trabajadoteJ. A estas organizacio • 

nes llamadas corporaciones puede equipararseles como asocia - -

ciones obreras (o Patronales) ya quegis mismas como ya ae di-

jo estaban const!tufdas por trabajadores y tenfan como finalidad

la defensa de sus intereses, que es el fin que tiene el sindicato~ 

actual. 

Las transformaciones en el <tmbito de pro 

ducctOn se inicia a fines del siglo XVlH, en los países ml\s desa 

rrollados econOmlcamente, como son, Europa, Francia e [ngla

terra; es en el siglo XIX cuando se logran conquistas en el cam • 

po del sindicalismo y que produce un cambio radical; aquC el - -

punto de partida del movimiento obrero hacCa la síndicalizaclOn -

está en convergencia de la revolución Francesa, en esta época -

los sindicatos tenían necesidades de orden profesional principal~ 



8 

mente, en tanto que los actuales sindicatos se enfrentan a pro ·

blemas de defensa total de sus intereses, tanto de carllcter eco

nOmlco como profesional. 

En el año de 1824 Inglaterra reconoce el -

derecho de asoclac!On a los obreros, fonné.ndose los "Trade --

Unión o Sindicatos". los cuales mt\s tarde reclamaron una legis· 

laciOn obrera que pusiera fin a los males comunes de la clase - -

trabajadora. En el afio de 1884, en Francia se publicó una Ley -

conocida como "Waldeck - Rosseau", en la cual se autorizaba la 

constituci6n de las Asociaciones Profesionales, las cuales con -

la simple formalidad de presentar a la autoridad los Escatutos y 

la lista de sus directores, quedaba consituCda. Por su parte la -

Doctrina Social CatDlica no sólo reconoce el derecho de Patrones 

y Obreros para formar sus respectivas asociaciones profesiona

les sino que lo considera del rodo co1weniente, d.nndoles mayor

importancla a \as asociaciones de obreros, las cuales son tas

que se deben preocupar por los intereses de sus socios, puolicm 

do al respecto la Iglesia Católica documentos relacionados con -

este tema, de los cuales los mas importantes son: La Encrclica

Rerum Navarum debido al Papa León Xlll; La Encfclica Longlcua 

Oceani y la Encfclíca Singulari Quadom que pertenece al Papa --
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Pro X. A través de ésms cncfclicas la doctrina social c:.atólica -

se inclina por las asociaciones libres, es decir que la adscrip

ción al s indicnto sc'1 faculrntiv.a y voluntaria para cada uno de -

sus miembros, tamlJlén en esta doctrina se reconoce la fncul-

rod del sindicato para establecer cuoras para su mantenimiento, 

asr como la de tener no sólo la representación de sus miembros 

para el establecimiento de las condiciones de trabajo en la con

tratación, sino ademda la personalidad jurídica para represen

tarlos en sus intereses, resolver los conflictos que con motivo 

de la prestación del servicio surjan, también se les reconoce -

la capacidad procesal para ocurrir ame las autoridades campe· 

tentes en defensa de los Intereses de sus socios. Después de Ja 

Primera Guerra Mundial la rnayorl'a de los pafses admitieron Ja 

libertad sindical, fo1mándose la Oficina Internacional del Tra· 

bajo ( O. L T. ), la cual tomó a su cargo la tarea de difundir -

e impulsar tal idea. por otra parte en el propio documento cona 

titutivo ta O. L T. , se reconoció el prlnclplo de la llbeitad de -

asociación sindical. Este organismo internacional celebra con

ferencias anualmente y en las cuales se han aprobado conventos 

expedidos por los as istences, los más importantes que se reall 

za.ron de tipo internacional que marcan puntos muy importantes 
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en esta materia; son: el convenio número 87 expedldo en 1948 -

el cual se refiere a la libertad y a la protección del derecho de 

slndicalizución. Contiene cuatro garantfas pa.ra empleados y -

empleadores y dos cl!\usulas de salvaguardia. Las ga rant ras -

aludidas son: 1). - Para que se constituyan las asociaciones pro

fesionales y para que exista el derecho de afUlaciOn a las mis

mas sin distinción ni autorización previa; 2). - Para que los sh 

dicatos disfruten de autonomía entendida en el sentido de que -

las autoridades pflblkas se abstengan de ci;alquier lntervenciOn 

al respecto; 3). - Que no se efect(le la dlsoluciOn ni supresiOn - -

de un sindica ro (X>r vra administrativa, sino que ello ocurra in- -

variablemente por vtn jurisdiccional; 4). - Para que ae constitu 

yan federaciones y confederaciones. Respecto de la primera ga 

rantfa las oficinas de la O. 1. T. dan una extensión muy amplia

al derecho de afiliarse a las asociaciones profesionales sin dis 

tinciOn ni autori1..aciOn previa, pues pretenden que con lo prime 

ro, se permita la afiliación, lo mismo de trab<l.ja:lores de base, 

que de toda clase df! funcionarios. Respecto de la autonomía -

sindical y por lo que ve al registro para que un sindicato pueda 

tener personalidad jurídica, debemos tener presente que se~

gCID el articulo 375 de la Ley Federal dd Trabajo, los sindica-



ll 

tos deberl'ln registrarse ante la Junta de C11nciliaci<'.>n o de Arbl 

traje que corresponda y en los t6rminos del artrculo 37..J de !a

propia ley, los sindicatos legalmente registrados gozan de pcr 

sonnlidad jurfdica. Nuestra ley esta acorde con la tercera de -

las gnrnntfas antes sei\a\ndas, pues como vemos en el arttculo 

369, el registro de un sindicato se cancela mediante la inter- -

venciOn de la junta de Conciliación o de Arbitraje respectiva, -

o sea por medio de una resolución j urlsdiccional. Por Cütimo. -

t.ambien estl.\ permitido entre nosotros in constltuciOn de federa 

clones o confederaciones como 102revienen los artículos 381 y -

382 de la mencionada Ley Laboral. 

Las claClsulas de salvaguardia se refieren 

a dos puntos bl.\sicos: a). - A que la personalidad jurfdica de los 

sindicatos no debe sujetarse a condiciones prevías que imponga

la autoridad; b). - A que las garantfas otorgadas a ltt libertad-

sindical en ningún caso deben afectar el orden pClblico ni el prin

cipio de legalidad. 

A este respecto el articulo Vlll del cltado

convenio establece "al ejercer los derechos que se les reconocen 

en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus 
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organizaciones estan obligados lo mismo que las dcmas perso 

nas o colectividades autorizadas., a respetar la legalidad". 

El convenio número 87 fue aprobado por 

127 votos, O en contra y 11 abstenciones. Para 1958 habra sido~ 

ratificado por 35 naciones entre ellas Mt:x:ico. 

El convenio nClmero 98 celebrado en 1949 

se refiere a los derechos de sindicalizaciOtl y negoclaclon ca-

lectiva. 

Antes de terminar esta exposiciOn que re 

refiere al papel que ha jugado la O. L T. • en la libertad sindi

cal, conviene sei\alar que en 1950 se aprobó la creación de un ~ 

Comite de Investigación y ConciliacíOn, dependiente de l1quél -

organismo internacional, que tenra a su cargo vigilar el cumpll 

miento de los convenios celebrados en materia de libertad sin~ 

di cal. 

En M~ico, los antecedentes históricos ~ 

mas remotos que encontramos en nuestro derecho relacionados 

a esta materia están contenidos en las Leyes de Indias, en las· 

cuales se ere: uentran disposiciones de carl\cter proteccionista~ 
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a favor de los indios contra la explotaciOn de los conquistado - -

res de la colonia; pero que en lns mismas no se mencionaba a • 

la asocíaclOn profesional o sindicato, ya que en esta ~poca di - -

cha instltuciOn era desconocida. 

Fue a partir de la Constitución de 1857 -

en la cual encontramos disposiciones de tipo social, que se pue 

den considerar como proteccionistas de los trabajadores. esta 

bleciendose en el anfculo 9o. que "a nadie se le coartar:t el de 

re.cho de asociarse o de reunirse pacff!camente con cualquier· 

objeto licito, pero solo los ciudadanos de la República pueden· 

hacerlo." Como se aprecia, en el contenido de este arttculo se 

encuentra el antc...occdentc de la actual asociación profesional o -

sindicato. A partir de esta fecha se formaron organizaciones -

que tenfan como finalidad la defensa de los trabajadores; entre -

las primeras y más importantes que se pueden mencionar están: 

"El Clrculo de Obreros Libres'' fundada en el año de 1872, "La

Casa del Obrero Mundial" que se formo en 1912 la cual influenció 

a los obreros mexicanos pura la formación de los primeros sin 

dicaros y orientación dd movimiento obrero. 

La Constitución de 1917 es la primera ley-
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que introduce los derechos de los trabajadores en un capCtulo

especial , establccíMdose entre esos, el derecho de asociaclCn 

profesional, este derecho se reglamentó mas tarde en la Ley

Federal del Trabajo de 1931 en la cual se reconocra el dcrecho

de formar sindicatos tanto a patrones como a trabajadores sin

que haya necesidad de una autorización previa. Para finalizar , 

la nltima reforma que se hizo a la citada ley fué en el ano de -

1970, en la que se encuentra reglam.mtada la asociaciOn profe

sional. en eE¡>ecial en su artl'culo 356 y deml1s relativos. 

3. - LOS SINDICATCS EN MEXICO. 

Antes de la dominacton Espaoola no pode

mos considerar que hubiere existido en los pueblos A.borfgenes -

una organización que pudiera hablar de libertad sindical, ya q.¡e 

como lo sostiene Roberto de la Cerda en su obra El Movimiento 

Obrero en México, que el trabajo en aquellas tribus fué colecti -

vo, no pudiérdose hablar en sentido propio de la existencia de ·

una verdadera industria, no obstante. en ese tiempo existió un

conjunto de leyes que trataron de beneficiar a los trabajadores -

y evitar los abusos de los encomenderos, corocfdas como Leyes 

de Indias en las que aparecen instituciones muy importantes co-
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1110 uqur:.lla que fijó una jornada de ocho horas, que fue expedida 

por Fellpe U en 1593. 

Fue a partir de la CostltuciOn de 1857, en 

que se desarrolla el sindicalismo en México y que es tomado en 

cuenta legalmente el movimiento obrero mexicano, al amparo • 

de los artfculo oo. y 9o. de la Carta Magna que permltieron ex

presamente la formación de los sindicatos obreros al establecer 

entre las garantlas individuales la libertad de pensamiento as! -

como el derecho de reunión. 

Las primeras organizaciones que se forma 

ron en Mt!xico, mas bien que or~anlsmos obreros fueron mutua

lidades (asociaciones integradas para ayudarse con la formación 

de un fondo común) y cuando se organizaban algunos sindicatos -

su fin principal era la ,lucha polftica, en ves de velar por los in

tereses generales de los trabajadores; estas asociaciones eran -

creadas para ayuda pen::·onal como fraternidades. La "Sociedad -

de Socorros Muttrd' formada por obreros de la ciudad de Me:Klco, 

fue el primer organismo que se maniíestO en forma de sindlcato

en el ai\o de 1853, el cual conslstfa en prestar servicios de ayuda 

a sus propios componentes. En los años de 1867 a 1876 se formo -



16 

la "Sociedad Polftica Fraternal" que buscaba la lgualdad del tra 

bajo y el capitnl, se establece tambil'n el "Banco Social del Tra 

bajo" cuya finalidad eru buscar trabajo a los desocupados, es· -

tas formas de organiuiciones se fueron esfunn ndo rllpidam:Jnte. 

El sindicaltsmo aparece como superación 

del mutualismo. En 1870 se funda el "Crrculo de Obreros Libres" 

cuya organizaciOn luchaba por la superación de una ley tutelar -

de las el.ases dC!biles, fijación del tipo de salarlo de acuerdo con 

las variaciones económicas, fíjnción y variación del tipo de jor

nal cuando las tl(.>eesidades del obrero l~xígieran; este organismo 

es de origen cooperativista, el documento mas importante que~ 

se puede mencionar elaborado por esta orgauizaciOn es la Formu 

ladón del Reglamento General para Regir el Orden del Trabajo -

en las Fabricas Unidas del Valle de Mt:xlco. el cual fu~ aprobado 

el 20 de noviembre de 1874. El Crrculo desapareció en 1880 ya. 

que su p>lrtica era conciliatoria, que frente a las huelgas recomen 

daba un uso moderado de ellas. Para 1876, el 6 de marzo se reu-

niO el "Congreso Obrero Permanente" fue el primer intento de for 

mar un organismo sindical nacional. sei'\alAndose las siguientes -

demandas en su mani!iesw: Educación para los rrabajadores, fi

jaci6n del salario y exposiciones industriales, nombramiento de • 
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procuradores del obrero para gestionar sus problemas. En 1880 

se reuniO el segundo "Congreso" no pudiendo integrarse de nue-

va cuenta el organismo nacional obrero. 

El stndlcallsmo que se desarrolla en el pe 

rlodo de la revoluclOn de 1910 y ¡x>steriormente aparece como ---

una superación, pues.:_entra su actividad en la cuestiOn de las con 

diclones de trabajo, si bien solo busca solucl ón a las necesidades 

inmailatas del obrero de M(:xico. 

La "Casa del Obrero Mundial" fundada en -~ 

1912 cuyo fin de los fundadores fu~ crear un órgano orientador de-

las masas obreras que empezaban a sindicallzarse y a luchar por 

el derecho. Su programa inicial fut:: netamente sindicalista procu

rando la agrupación de los trabajadores en sindicatos, sus m~to-

dos de lucha consisti~n en el sabotaje, boicot y la huelga general; 

se ve claramente la influencia que presenta esta organizaciOn en-

la creaciOn de . los primeros sindicatos y en la orienta.ciOn del mo 

virolento obrero. 

En febrero de 1916 se llevo a efecto en Vera 

cruz un congreso obrero convocu1lo por la "FaleraciOn de Sindica-
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tos del Distrito Fede1'Ul " en tal congreso se acordó fonnar un 

orga.nlsmo sindical obrero llamado 1
' Confederación del Traba~ 

jo de la Reglón Mexicana 11 en su declaración de principios esta 

blece como principio fundamental de la organización obrera el 

de la lucha de el.ases, quedando excluída del esfuerzo sindica-

lista toda clase de acción polrtlca, el 13 de octubre de 1917 se 

reunió en Thmpico otro congreso obrero, en el cual se aproba

ron resolucl.ones que asentaban el derecho de libre asociación, 

recomendaban l.a organi.zaclón sindtcalisra, el aspecto mas des

table del congreso fue el deslindamiento de Las corrientes en el 

movimiento obrero nacional. Se convoca a un nuevo congreso -

para la fom1aciOn de un organismo sindical llevándose a cabo 

el primero de mayo de 1918 en la ciudad de Saltillo, fundándo

se asr la C. R. O. M. ( Confederación Regional Obrera Mexl-

cana) en la declaración de principios se destaca: reconocl.tnlen 

to de la exlstencia de dos clases, explotados y explotadores; -

por lo tanto la clase explotada que vienen slendo los obreros -

tienen derecho de organizarse en sindlcatos que formen federa· 

cienes. La fundación de l.a C. R. O.M. representa el triunfo del 

Reformismo en el movimiento obrero en México. 

Hasta la Constitución de 1917 es cuando se 
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reconoce, tanto a patrones como a trabajadores el derecho de -

organizarse en defensa de sus Intereses económicos, se recono 

ce a los obreros el derecho de huelga, se estipula la jornada ma 

xima, el salarlo mfnlmo, derecho a la participaclOn de utilidades 

etc. Se considera esta Constitución como la primera en la cual

se introducen los derechos de los trabajadores en un capftulo es 

pecial. En nuestra Cana Magna en el artrculo 123 Fraccton XVl 

con claridad se garantizó el derecho de coaligarse formando sindi 

catos, asociacicmes profesionales etc. , manteniéndose la disposi 

e ton general que como garantfa individual se contiene en el artrcu 

lo 9o. en el sentido de que " no se podrfl coartar el dere.cho de -

asociarse o reunirse pacrflcarnente con cualquier objeto licito, pe 

ro solamente los ciudadanos". 

Antes y despur?s de este paso tan avanzado -

en la conquista de la libertad sindical se expidieron leyes que re

glamentaban las uniones industriales creando un solo tipo de aso 

elación profesional. hasta que en 1931 se expidió la Ley Federal -

del Trabajo en la que se estableció en el artfculo 234 que "se re

conoce a los patrones y a los trabajadores el derecho de formar· 

sindicatos, sin que haya necesidad de una autorización previa". 

En el año de 1936 el 20 de febrero, se creo-
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la ConfooeraclOn de Tmbajaaures de Mtxico (C. T. M.) segnn: 

sus dirigentes, esca organización obrera lucharra por una so

ciedad sin clases socia les, por la de sapa rlcion del ca pita U srno 

etc. , como táctica usarla la huelga. Serfa un organismo "Inde 

pendiente" del poder pOblico. Se lucharra por la relnvindica -

ciOn de los tmbajndorcs ( mejores salarios, deducc!C>n de la -

jornada etc./ JX'r la tmplantaciOn del Seguro Social por patro· 

nes y el Estado. Con la formación de la C. T. M. esta etapa se 

considera como la mas importante en el curso de la lucha sose 

nlda por el prolcta rio obrero de Ml!xico. Esta Central Obrera 

con su movimiento propord. onaba seguridad a los trabajadorai 

En la (1ltima refonna que se hizo a la ·

Le y FeJeral del Trabajo se incluyen los textos que garantizan 

la libertad profesional, reglamentnndo en el artfculo 356 . 

Art. 356. - "Sindlcaw es la Asociaclon de Traba 

jadores o Patrones, constltufdos pa -

ra el estudio y mejoramienw y defen 

sa de sus respectivos intereses". 

El sindicato profesional esta en base mis

ma de nuestra vida social, para la clase r:rabajadora es el me--
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dio rxn· excelencia para conquistar un mejor estado social. - -

La asociación permite al tralmjndor salir de su aislamiento, lo 

ensena a discutí r problcnu s de su profesión y a dcfendei; junto 

con los suyos los intereses de las personas que ejercen igual -

actividad, deSilrrollándose la solidaridad de la clase. El sindi 

cato hace m:\s armónicas. justas y ordenadas las relaciones en 

tre los trabajadores y empresarios. el fenómeno sindical por 

otra parte, ha alcanzado tal desarrollo que sera insensato ua 

tar de desconocerlo o combatí rl o, por lo ron to. estamos en -

la necesidad de estimular la asociaciOn sindical en bien del • 

mayor námero de trabajadores y de la armonra de las relacio 

nes entre capital y trabajo. 

La clase trabajadora tiene como aspira

ción legislativa que todos los obreros se adhieran a un sindica -

to, por ello, tanto trabajadores como patrones tienen la liber-

tad de asociarse libremente observando las formalidades lega

les, en una asociaciOn por ellos elegida para la defensa colecti 

va de los intereses materiales y morales que se refieran a su

condiciOn de trabajador y patrón. 

Los sindicaros se encuentran integrados-
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por trabajadores de una mtsina profesión, similar y conexa, es 

tos trabnjadores para poder ingresar a un sindicato o para for

marlo tienen que reunlr los requisitos que establc-:e el ordena

miento legal respectivo, o sea que para que se consideren como 

tales es necesario: Que sean personas que presten servicios · -

materiales. intelectuales o ambos, en beneficio de un patrón o-

empresario, bajo su dlrecclOn o dependencia y mediante un cm 

trato de trabajo. Los sindicatos se forman con un mCnlmo de -

veinte trabajadores o de tres patron~ s, tienen que re3istrarse

en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si es competen 

cia Federal y en las Juntas de Conciliación o de Arbitraje, si.-

son locales; deben de rcuni r todos los requisítDs que menciona· 

la Ley Federal del 1i'abajo en sus a rtfCl1los 36.5 y 3 71 respecti w. 

mente. El sindicato ya autorir..ado produce efoctos ante toda cla 

se de autoridades, aunque no sean de car~cter laiJOral en lo re

ferente a su condiciOn. Los sindicatos representan a sus miem 

bros en la defensa de los derechos individuales que les corres

ponden, dicha repregentaciOn se ejercita por conducto de su Se 

cretario General o por la persona que designe la Directiva. --

Los sindicatos en M~xíco como en los demás patses, como lo -

menciona el Licenciado Euquerlo Guerrero"' y como lo vemos m 

• Manual de Derecho del Trabajo. Pfigina 276. 
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la realidad han llegado a ser entidades muy fuertes dentro de

la sociedad, ya que en los mismos se agrupan miles y miles -

de trabajadores. por lo tanto en el transcurso de pocos años , 

éstos or;:,;anismos han adquirido un poder enonne. mucho ma

yor que el de los patrones y en ocasiones casi tan grande corro 

el del Estado. 

La creaciOn de los sindicatos en nues-

tro pars o en cualquier otro fué como consecuencia de las ne

cesidades de la vida moderna laboral y la evoluciOn del dere

cho del trabajo, ya que dicha creación era conveniente, tanto-

para obreros como patrones. para la mejor soluciOn de proble 

mas resultantes de las relaciones entre los mismos. 

A. - FORMAS DE SlNDICAClONES. 

Atendiendo a las corrientes Doctrinales·

exist.en siete formas de sindicación. 

1). - Sindicato Vertical. - Son los sindicatos que pertenecen a 

una rama o sector de la producción. 

Sindicato Horizoncal. - Reconoce a trabajadores de idéntica

profesiOn, oficio o especialidad sin atender a una rama de

terminada. 
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2). - Sindicato Untco. - Significa que cada reilOn, empresa o in 

dustrla admite un solo sindicato. 

Sindicato Plural. - Reconoce a todos los sindicatos que se 

formen. 

3). - Sindicatos Abiertos. - Son los que se forman cumpliendo -

todos los requisitos. 

Sindicatos Cerrados. - Se forman cumpliendo determina

dos requisitos. 

4). - Sindlca:os Locales. - Son los que pertenecen a una regiOn. 

SindicatJs Nacionales. - Pertenecen a todo el pa!s. 

5). - Sindicatos Puros. - Se integran l'lnlcamente con trabajado

res o patrones. 

Sindicatos Mixcos. - Se admiten tanto a trabajadores como 

a patrones. 

6). - Sindicatos Simples. - Los que se forman con lndi'liduos. 

Sindicatos complejos. - Se forman con acciones de sindica 

tos. 

7). - Sindicatos Reconocidos. - Son los que tienen personalidad

y capacidad. 

Sindicatos Inscritos. - Funcionan meramente de facto. 
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B. - CLASIF1CAC10N DE LOS SINDICATOS EN MEXICO. 

Los sindicatos en nuestro derecho laboral, 

reconoce cinco formas de sindicatos de trabajadores: 

l. - Sindicatos Gremiales. 

2. . " de Empresa . 

3 .• .. Industriales. 

4. - " Nacionales de Industria. 

5. - 11 de Oficio Varios. 

Esta claslficaciOn que se menciona se hizo 

en cuanto a la importancia y el campo de lccton que tienen cada -

uno de ellos y la extensión del mismo en una Región o Zona deta

minada, tambien se hace desde el punto de vista de las relacio--

nes que guardan y que existen entre sus componentes por razón-

de la profesiOn. oficio o especialldad de cada uno de sus integran 

tes y las diversas limitaciones y diferencias de cada una de lils -

formas de sindicatos a las que se hace mención. Cada forma de-

sindicato presenta particularidades especfficas y de importancil. 

l. - Sindicatos Gremiales. - Son los que están integrados ¡x>r indi 

viduos de una misma prci!s iOn, oficio o especialidad. Esca
fonna de sindicato es la más antigua que se tiene noticia de-
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slndicaciOn, 

El sindicato Gremial se dlce que es la -

forma mtls natural de asociación. pues se agrupa a los trabaja 

dores por oficio o profesión independientemente de la empresa 

o lugar donde prestan sus servicios. En la actúalidad ésta for

ma de sindicato ha disminufdo, ya que en el mismo se crea di

visiOn entre los trabajadores y no se ttene similitud en sus pro 

blemas yquc91da especialidad de obreros Cmicamente se preo

cupa por sus problemas particulares sin importarles los del· 

resto, Cmicamente tiene vigencia esre sindicato en tia bajos de 

Carga, Descarga, Alijo, Estíba, etc., en terminales de Camb 

nes, Ferrocarriles, en empresas que no requieran de un gran 

volumen de trabajadores, ya que su naturaleza. es muy limita

da. 

2. - Sindicatos de Empresa. - Son los fom1Udos por trabajado-

res que prestan servicios en una misma empresa, sin importar 

que sean distintas las profesiones, ofid:>s o especialidades ~

de sus miembros. 

Este tipo de sindicato es todo lo opuesto 

al sindicato gremial. es una unión dentro de una misma profe-
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ston u oficio'. Aqur la perro na que se asocia, sd.o basta que ten 

gula cacegorfa de trabajad:>r en la empresa o centro de trabajo. 

En esta fonna de sindicato se procura la unión Je tcxlos los tra 

bajadores, esta unión es relativa a cada una de las empresas -

donde se ~>Usca el mejoramiento, la elevación general de la co

lectividad de los trabajadores por encima de los intereses indi -

viduales. 

3. - Sindicatos lndustriales. - Son los que estAn formados por - -

trabajacb res que prestan sus servicios en dos o mlls empresas· 

de identica rama industrial. Reune todas las diversas empre- -

sas en una misma rama industrial. aquf los miembros tienen -

que reunir Onicamente el carllcter de trabajador. El sindicato -

industrial tiene un campo mas amplio de exposiciOn, se basa * ·

en los intereses de una uniOn o sector de trabajadores, para con 

vertirse en una or~anización de tipo nacional. 

4. ·Sindicatos Nacionales de Industrial. • Son los formados por· 

trabajadores que presten sus servicios en una o vanas empre-

sas de la misma rama industrial, instaladas en dos o m4s enti -

dades fi::rlerativas. El movimiento de este sindicato se debe al -

gran desarrollo industrial que existe en Mé:<ico, es el mas res 
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ciente en nuestro para y In mas importantes y avanzada en cuan

to a forma de .sindicación, ocorgándosele categorl'.a jurfdic.a en -

el ano de 1956, Esta fomrn de sindicato perslgue como meml l.a 

unión de pequenos núcleos de trabajadores que existen aislados 

en un sólo slndicnto, con mayor número de trabajadores y fuer

z.a para una mejor defensa de sus miembros. 

5. - Sindicato de Oficlos Varios. - Es el formado por indivl.duoa 

de diversas profesiones, solo se podrán constltuír cuando en -

el municipio de que se trate el ntlmero de obreros de una mts

ma profesión sea menor al estipulado por la Ley. 

Eata clas!fl.cación de sindicatos referen

te a loa traOO.jadores que se citó con anterl.Orl.dad es la 1'.lnlca - ~ 

que ex lste en nuestro país, aunque como lo seftala el Doctor - -

Baltazar Cavazos Flores, que en México a los sindicatos los P<? 

demos clasiflcar por colores, siendo los más comLUJes; Los ~ 

Blancos, Amarillos y Rojos. Los sindicaros Blancos son a.qué-~ 

Uos que no defienden los Intereses de sus agremiados, stno que 

los mismos son creados por los propios patrones, para su bene 

ficto. Estos sindicatos constituyen un mal nacional, por lo tan~ 

c:o procede que tllchos s.lndlcatos sean excennlnados. 
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Claslfir.aclón de los Sindicatos Patronales: 

l. - Los Formados por patrones de una o vartas ramas de acti 

vldades. 

2. • Nacionales. - Los formados por patrones de una o varias ra 

mas de actividades de distintas entidades Federativas. 

Los sindicatos patronales no se encuen- -

tran reglamentados por el Derecho del Trabajo, no obstante, -

que en el mismo se hace mención a ellos, pero que desde el pun 

to de vista se les puede aplicar las normas de derecho que son

aplicables a los sindicatos obreros, o en todo caso deben de reml 

tirse para su funcionamiento al Capftulo de Asociaciones Civiles

que regula el Código Civil para el Distrito. Tienen que reunir -

los req•liSitos que menciona la Ley de la Materia, para su forma 

ciOn se requiere por lo mfnlmo la asociación de tres patrones -

los cuales deben explocar·uria o varias ramas de actividades. El

objeto del sindicato patronal es el mejoramlento y defensa de sus 

intereses comunes, los cuales son opuestos a los de los trabaja

dores o sea que los patrones se agrupan para oponer una mejor

resistencia a los trabajadores. 

El sindicato patronal tiene la misma capa-
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cidad que el sindicato obrero. 

C. - REQUIStTOS PARA LA CONSTmJCION DEL SINDICATO. 

Para que un sindicato quede perfectamente 

constituido, debe reunir los requisitos exigídos y que son men-

clonados por la Ley, clasificandolos en dos grupos: 

a.· De fondo. 

b. - De forma. 

a. - Requisítos de Fondo. - L~s req•1tsitos de fondo son los que -

debe cubrir toda organización sindical, para estar en condicio-

nes de ser formado. Estos requisitos se pueden dividir en tres

clases: 

La primera se refiere a la calidad de las - -

personas y el nfimero de ellas que puedan participar en la organi 

zaciOn del sindicato o sea que dichas personas deben de tener la

calidad de trabajador en los términos que la Ley expresa: siendo 

estos: Que sean mayores de catorce ai'\os, sea cual fuere su se-

xo, en cuanto al nomero el sindicato debe de estar constitufdo por 

lo m!ntmo con veinte trabajadores, tom4ndose en cuenta a los -

trabajadores que hubieren sido separados de su trabajo dentro -
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de un perltxlo de treinta dfus antc1iorcs a la presentación de -

registro del sindicato. La segunda clase se refiere a la finali

dad del aindie.ato, la cual es el mejoramiento y defensa de sus 

agremiados, yu sean obreros o patronales. La última clase -

hace referencia a la constitución del grupo y sirve para inte-

grar la defintciOn del sindlcato, de los cuales hace menciOn·

el artrculo 371 de la Ley Laboral: Domicilio, Nombre, Objeto. 

b. - Requisitos de Forma. 

Los requisitos de forma son aquellos que 

se refieren al procooimiento y formalidades necesarias para -

la legal organización del sindicato, que dan vida juñdica al -

mismo; dentro de este grupo se puede citar los que hace refe· 

rmcia la Ley Fooeral del Trabajo en su artículo 365 y demás

relativos, el cua.l a su ve: no enumera los documentos necesa 

rios y ante que autoridad se puo::ie solicltar su registro; que a· 

letra dice: L:is sindicatos deben de registrarse ante la Secreta 

rr a del Trabajo y Previsi<'.ln Social en caso de competencia Fe

deral, y en las Juntas de Conciliación o de Arbitraje cuando es 

Local, La document.aciCm necesaria es la siguiente: 

l. - El Acta de la Asamblea Constitutiva o copia de ella autori -
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zada por la Mesa Directiva de la misma agrupaciOn. 

Esui asamblea es el primer paso que de 

be llevarse 11 cabo para la orgnntzactón de un sindicato. No se 

exige formalidad alguna para su celebraciOn, y al efectuarse

debe de llevar cada uno de los nombres de los socio a y su ti r

ma. 

2. - El Padrón de Socios. - El cual debe de llevar el nnmero de 

mierrb ros de que se componga, su nombre y domid Uo de los 

mismos. y el de los patrones para quienes trabajan autoriza

do por el Secretario General y de Actas, salvo lo dispuesto -

en los estatutos. La relación de estos datos tienen por objeto· 

que la autoridad registradora los compruebe, parn tal caso la

Ofid na del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Tra 

bajo realiza una inspección para su comprobac!On. 

3. - Copia autorizada de los Estatutos. Los estatutos son la se 

rie de disposiciones que tienden a presentar las bases sobre -

las cuales se regirán las organizaciones, en cuanto a su fun-

ctonamiento interno, son las reglas que permiten su existen-

eta. 

Los Estatutos a su vez tienen que conte-
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ner los slguiemes elementos,, anfc11l<> 371 de la Ley Federal - -

ool Trabajo. 

l. - Nombre. - El sindicato como todo persona Moral o Ffsica

llcva un nombre que lo distin¡:;ue de los dema.s 

Il. - Domicilio. - Es el lugar donde tiene su residencia o esta-

blecida su administración, el cual sirve para toda cla

se de notificaciones. 

111. - Objeto. - El objeto que persigue el sindicato de trabajado

res, es el estudio, mejoramiento y defensa de sus intere

ses comunes. 

lV. - Duración del Sindicato. - Es en el cual se especifica el tiem 

po de duración de un sindicato, si falta esta disposición se 

enrendera que su duración serl\ por tiempo indefinido. 

V. - Obligaciones y Derechos de los Asociados. 

Vl. - Motivos y Procedimientos de Expulsión y Correcciones Dis 

ciplina1ias. - Los miembros del sindicato. sólo podrlln ser 

expulsados de ~l. con la aprobación de las dos terceras -

partes de sus miembros. 

Vll. - Condiciones de Admisión de sus Miembros. 

VUI. -Forma de pagar las Cuotas, su Monto y el Mc:xlo de Admi

nistrarlas. 
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IX. • La Epoca de las Asambleas Generales. - La asamblea es 

órgano representativo de la organizacton, es decir el · 

orguno soberano de mayor jerarqufa de la asociación. 

Las asambleas son las reuniones de los· 

socios activos de la organización que se celebran en el domlci -

lio del slndicato. Paru. llevar a cabo estas asambleas se debe -

presentar una convocatoria, la cual debe de tener. Lugar. Ora 

y Hora de la celebrnclon de la asamblea correspondlence, esta 

convocatoria debern estar firmada por el Consejo Ejecutivo. 

Las asambleas que se llevan a cabo son -

de dos formas: Ordinarias y Extraordinarias. 

En la Asamblea Ordinaria se tratan asun 

tos normales de la asoclaci011 y estas se celebran perfcxllcamen 

te: entre los asuntos que se llevan a cabo se puede mencionar • 

el de la. Elección del Comité Ejecutivo. 

Las Asambleas Extraordinarias son aque

llas que se convocan para tratar asuntos urgentes de la organiza 

ciOn, mismos que requieren una solución inmediata. 



X. - Modo de Nombrar la Mesa Directiva o Comité Ejecutivo. 

La Mesa Directiva es un conjunto de pe1so 

nas que representan al sindicato, la elección de la mesa din.>cr:i -

va se lleva a caro en asamblea ordinaria, esta debe de registrar 

se ante la autoridad de registro. precisAndose cuantas personas 

y cuales son los cargos de cada una de ellas, el tiempo que dura 

rA, asr como la fecha en que entrara en función. Los princtpale; 

puestos que la integran son: Secretario General, Secretario del

lnterior, Secretario de Trabajo y Conflictos, etc. 

XI. - Normas para la Liquidación del Patrimonio Sindical. 

XU. - Las Deml\s Normas que Apruebe la Asamblea. 

Una vez que se llenan todos los requisitos

que se han mencionado, no se pcxira negar su registro. 

Si la autoridad anee la cual se presento la

solici tud de registro. no resuelve dentro de un tl::rmino de sesen 

ta dfas, se pcxira requerir para que dicte resolucíón, y si nci lo

hace dentro de los tres dfas siguientes a la presentación del re-

querimienro, se cendra por registrado para todos los efectos lega 

les y la autoridad obligada cendra que expedir la constancia res--



36 

pectiva, en caso de no hacerlo, la personalidad se podrá pro--

bar con las coplas de la solicitud y requerimiento respectivos. 

En este caso cuando la autoridad niega el registro, los repre-

sentantes del sindicato podrán interponer Juicio de Gurantras

lndlrecto unte el Juez de Distrito Competente. 

La Ley se~ala que Cmicarre nte se pocira. -

negar el registro del sindicato cuando no se llenen los requlsi • 

tos exigidos y en el caso de dlsolucton del mismo. 

O. - PERSONALIDAD jURJDlCA DE LOS SlNDICATOS. 

Todos los sindicaros registrados conforme 

a la Ley, go:t.an de personalidad jurtdica para los efecws que -

sean procedentes. 

La personalidad jurfdica en materia de --

trabajo es el reconocimiento de la faculmd legal que se concede 

a la asociación profesional para realizar sus fines, o bien, es -

la facultad.para representar los intereses colectivos de los era-

baj adores o de los patrones en cuanto a tales en sus relaciones-

redprocas. Tambit:n se puede decir que es la capacidad. para --

realizar los actos jurfdicos que tiendan u alcanzar los fines de-

la asociación profesional. La personalidad jurídica de la asocia-
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ciOn prcxiuce como efectos inmediatos : 

a. - La Unidad del Grupo. 
b. - Emplazar a Huelga. 
c. - Pedir la PormaciOn del Contrato --

Colectivo. 

La Asociacton profesional que goza de 

personalidad jurfdlca tiene capacidad para celebrar y reformar

el Contrato Colectivo de Trabajo, tambien tienen la capacidad - -

procesal o sea la capacidad para comparecer ante cualquier au-

toridad que en alguna forma participe en los conflictos de trabajo. 

Independientemente de la personalidad jurí

dica el sindicato de trabajadores tiene una personalidad social -

característica que lo distingue de cualquier otro tipo de organiza 

e ion. 

E. - DIFERENCIA ENTRE COALICION Y SINDICATO. 

El artículo 355 de la Ley Laboral nos dice 

lo que es coalición: CoaliciOn es el acuerdo temporal de un grupo 

de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses o de 

rechos comunes. 

La coaliciOn y el sindicato tienen diferen -- -

cias profundas: La coaliciOn es transitoria no req ulere de regia- -
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tro; es para lu defensa de intereses comunes , los que una vez 

satisfechos dan por tcnninada L'l coaliclOn, la que es fomiada

por trabajadores o patrones segOn el caso. El sindicato es per 

,manente y requiere de registro ante la Junta de ConcilJnción o

de Arbitraje o Secretarfa del Trabajo y Previsión Social. Se -

constituye para el estudio, defonsa y mejoramiento de intere- -

ses comunes y para su formación se requiere un mfnimo de - • 

veinte trabajadores o de tres patrones. La Coalici6n de trabaja 

dores no puede se titular de un contraw colectivo de trabajo ya 

que la misma es tcnnsttorin, correspondiendo siempre a los sin 

dicaros obreros, pero en cambio la coalición es la titular del-~ 

derecho de huelga. 

F. - DERECHO SINDICAL. 

Cabunelas define al derecho sindical de la 

siguiente manera " El derecho sindical es la parte del derecho

del trabajo que comprende el conjunto de normas jurídicas que

reconocen la facultad de todo patrón u obrero para asociarse en 

defensa de sus intereses profesionales". El Licenciado Euque-

rio Guerrero propone en su libro Relaciones Laborales la st-~

guiente definiciOn " Derecho Sindical es la norma del derecho - -
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del trabajo que estudia la constitución, funcionamiento y ex - -

tensión de la asociación profesional~ sus debe res y derechos -

ante los emple.:tdos. los tral~jadorcs y el Estado y el conteni 

do de la función sodal que --umplcn". Hace un analisis de su 

definición, expresando eng_ue el derecho sindiq1l no es autóno 

mo como algunos autores lo han pretendido, ya que, si bien -

se desprende con caracteres propios dentro del derecho del -

trabajo, no deja de ser una rama <lel mlsmo. señala que se -

plantea pnr Devealf la pooibilldad de que las normas del dere 

cho sindical se reunan en una codificaclón especial o bien que, 

permanezc~1n dentro de las leyes d·e trabajo ca general, puede 

el estudioso recoger el contenido de las normas correspon--

dicntcs para metódicamente estudin rlas en su conjunto y en -

uno y en ot.ro caso se esta rfa en presencia de un verdadero -

derecho sindical. En nuestro pafs ocurre el segundo supuesto

ªque se refiere el Profesor Devealr o se q1e, sin haber una

codlficación especial. existen preceptos dentro de la Ley Fede 

ral del Trabajo, que, aunque sea en forma rudimentaria cons

tituyen las bases de lo que pudieramos denominar el derecho -

sindical en ME!xico y desde lLe go señala corno mas importante 

el Titulo SCptimo del Capitulo Il de la Lr.:y Federal del Trabajo. 
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En forma sirnilar podríamos tambioo ci -

tar lo dispuesro en los artículos 554, 565 y 579 del ordenamien 

to legal referido, por lo que ve a la integración de las Cornlsio 

nes Nacionales y Regionales de los Salarlos Mfnimos y Naciona 

les de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 

las Empresas. ya que solamente los sindicatos debidamente re 

gfstrados cuyos padrones sean certificados por la autoridad co

rrespondiente. tendrnn dered10 de intervenir como tales orga

nismos. para la elección de los representantes patronales u - -

obreros en su caso. en los "rganismos que hemos señalado, los 

cuales tienen por disposición de la Ley, ciertas funciones de -

carActer legislativ<J;tanto al scnalar el porcentaje del reparto -

de utilidades, como la cuantfa de los salarios mfnimos genera- -

les y profesionales. 

Las fuentes del derecl10 sindical son, como 

las del derecho en general; la Ley, la costumbre, la doctrina -

y la jurisprudencia. Algunos han pretendido considerar dentro -

de esa categorfa a los contratos colectivos, pero se ha hecho -

observar que estas convenciones colectivas son el resultado de

la vida, sindical y no puede de ningtm modo confundirse la cau:,:l 
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con el efecto. 

Las fuentes del derecho en general como 

ya se ha setialado son: La Ley, La Costumbre, La Doctrina y -

La Jurisprudencia. Sei\alando que la denominación de fuente en -

un sentido muy amplio evoca la idea de origen o principio; den

tro de la teorla jurfdica, por fuente del derecho se alude tanto· 

a la voluntad creadora de normas jur fdlcas como el acto concre 

to de creaciOn normativa y al modo especrfico de manlfastarse

las normas mismas. 

Para su mejor estudio las fuentes del dere 

cho se han clasificado desde el punto de v1su1 jurídico Y!igulendo 

loe criterios modernos, encontramos que las Cuentes se dividen 

en: Fuentes Forma les y Hsentes Reales, con siderandose por al -

gunos tratadistas también dentro de dicha clasificación, las deno 

minadas Fuentes Históricas. La s fuentes formales son los proce 

sos de manié1t.acion de las normas jurídicas, las cuales constitu 

yen las fuentes a las queE_rincipal y necesariammte debe acudr 

el juez para objetivar su decisión. Las fuentes reales son las -

que determinan el contenido de las normas jurldlcas, son a la -

vez los factores o elementos que por mroio de los cuales se cons 
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tituye cada ley individualmente. Las fuent~s históricas se en

cuentran integradas por los docurre nros o llbros que encierran 

el texto de una ley o conjunto de leyes. 

Las fuentes fonnales del derecho en genral 

a su vez son: La Ley, La Costumbre, La Jurisprudencia, La Doc 

trina y los Principios Generales de Derecho. 

La Ley. - En el derecho comOn se ha con 

siderado como la fuente formal por excelencia, Carera Maynes

señala en su libro Introducción al Estudio del Derecho, que la -

Ley, no es fuente de derecho, sino producto de la legisladon, -

pero como vemos, sea como fuere, que la ley es jerarquicamen· 

te super.ior a las demlls fueaes formales generales del derecho-. 

E11 cuanto a la costumbre se dice que es un

uso implantado en una colectividad o considerado por ~sea como ju 

rtdicamente obligatorio, es el derecho nacido consuetudinarlamen

te. Haciendose notar que uso y costumbre no deben confundirse di 

chos términos; pues la costumbre es una forma de derecho obj eti 

vo que tiene la misma funciOn que la ley como medio de formación 

del derecho, y el uso son clausulas rAcitas en los contratos que- -
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valen, no como principios de derecho objetivo, sino como con 

diciones a las que las partes quisieron referirse. As1 pues, -

dentro de la esfera del derecho comOn la ley y la coscumbre

constituyen las fuentes formales mas importantes; si bien en

la actualidad la jurisprudencia, asf como la doctrina y los -· 

principios generales de derecho revisten singular importancia 

como fuente de carllcter formal. 

Por jurisprudencia se entiende que es el 

conjunto de tesis obtenidas en las ejecutorias de los Tribunales, 

representando en esta forma un medio técnico de interpreta· - -

ciOn y elaboración del derecho, el artículo 193 de nuestra Ley

de t\mparo determina. "Las ejecutorias de las Salas de la Su· 

prema Corte de Justicia, constituyen jurisprudencia", siempre 

que lo resuelto en aquéllos se encuentren cinco ejecutorias, no 

interrumpidas con otra en contrario y que hayan sido aprobadas 

por lo menos por cuatro ministros, ¡:x:ir logmo , la jurispruden 

cia procede de los órganos Est:1talcs, o sea , de las autoridades 

que deciden, constituyendo la Jurisprudencia como una fuente - -

formal muy importante, ya que cuando es uniforme, el Poder -

Judicial debe reconocer su existencia y acatarla. 



La Doctrina es, el conjunto de estudioa 

t~nicos o cienti'ficos en torno del derecho, que procediendo -

de los particulares, determine el alcance de las nomas j urfdi 

cas, su int.erpreta ciOn o su aplicación. Por ser abstractas y -

en ocaciones variables, se ha dicho que no constituyen una -

verdadera fuente fo1mal. El Doctor Baltazar Cavazos Flores -

en su Ley Federal del Trabajo Tematizada sen.ala que la doctri 

na siendo punto de partida y base de muchas costumbres jur\:.. 

dicas, si debe otorga rsele el caracter de fuente formal. A la 

par con la jurisprudencia, La doctrina debe llenar todas las --

fallas legislativas, lagunas y omisiones de los textos en vigor. 

Sin embargo la doctrina en nuestro medio, no se ha tomado muy 

en cuenta. ya que en los Tribunales, antes de rrecurrir a el la 

se acude a los principios generales del derecho en los casos de-

dudosa soluciOn. 

G. -APLlCACION DE LAS FUENTES EN EL DERECHO DEL·-
TRABAJO. 

El artículo 16 de la Ley Federal del Tmbajo 

de 1931 determinaba que los casos no previstos en dicha. Ley y ---

sus reglamentos, se resolvian de acuerdo con la costumbre o el 

uso, porlos principios que se derivan de dicha ley, por los del-
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derecho comen en cuanto no la contrarren y por la equidad. 

El artículo 17 de la Ley de Trabajo en -

vigor establece que a fültn de disposición expresa en la cons

titucíOn, en dlcha ley o en sus reglamentos, se tomaran en -

consideraciOn sus disposiciones que regulen casos semejantes, 

los prtncipl os generales de justicia soclal que deriven del --

nrtfculo 123 Constitucional. la jurisprudencia, la costumbre y 

la equidad. Por otra parte, en el derecho del trabajo, las fuen 

tes formales generales que se han analizado, no guardan la --

misma jcrarquru que en el derechq_civll. Por lo que respecta 

a la Ley, fuente formal por excelencia del derecho comCm, ---

pierde su primacra en el derecho laboral, ya que en esta dlsci 

pllna se establece un mfnlmo legal de derechos en beneficio de 

la clase trabajadora, de donde resulta que sobre la Ley se en-

ci.entran la costumbre o la· jurisprudencia que otorgue mayores 

beneficios a los obreros. De lo anterior como puede notarse que 

la ley. en el e.ampo del derecho del trab.:•jo, tiene una importancil 

fundamental en cuanto establece mfnimos legales, pero puede - -

se r superada jerarqurcamente por las otras fueres formales ~ -

anteriormente citadas, ya que si el legislador hublese interveni 

do una sola vez al fijar la ley, en beneficio de la clase trabajado 
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ra. lejos de haberla beneficiado le hubiera puesto barreras in 

franqueables para sus nu~vus conquistas. El artículo 123 Cons 

ti.tucional y In Ley Federal del Trabajo constituyen dentro de· 

est.a fuente las expresiones mas importantes que garantizan -

los derechos esenciales de la clase trabajadora para lograr un 

justo equilibrio entre los factores de la producción. La costum 

bre es en sr misma, una de las fuentes formales generales mas 

importantes en el derecho laboral, pero tiene aplicación solo-

si se forma en beneficio de los trabajadores. en cuyo caso. y

ante la posibilidad de que exista una ley que otorgue a los - - -

obreros menores beneficios que la costumbre, lo cual.!!,ucede - -

muy a menudo, esta debe aplicarse por encima de la ley. Para

que la costumbre pueda tener uplicac!On, es necesario como en 

el caso del derecho coman, reu11a el requisito de la repetición 

constante de lU1 acto elemento material, y la op lniOn de quienes. 

lo realizan de que sea obligatorio., El caso típico en que la cos 

cumbre al paso del tíempo se formo ley, lo podemos apreciar- -

en el artículo 87 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, por me

dio del cual se obliga a los patrones a otorgar a sus trabajado-

res un aguinaldo anual, con anteriorídad esta gratificaciOn se -

otorgaba a los trabajadores sin estar oblígados los patrones, pe-
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ro por su constante repetición llego a for!narse costumbre, dan 

do nacimiento al artfculo comentado. 

La jurispruedencia, pese a su falta de -

uniformidad y fijeza, reviste también gran importancia, como -

fuente formal del derecho laboral, pues cuando es obligatoria, -

las autoridades del trabajo encuentran en ella la solución a mu-

chos problemas que la legislaciOn l:tboral no tiene previsto~: la

naturaleza emfnenternente cambiante del trabajo, no puede es-

tar ajustada a preceptos legales que ameriten perfodicas revisio 

nes o reformas, y por ello la jurisprudencia permite resolver, -

de acuerdo con las exlgenclas sociales y la erquidad, los conflic 

tos de crabajo que rebasen el or<.lernimíemo legal estatufdo. 

La doctrina en materia laboral, carece de 

importancia practica, porque si bien es cierto que proviene de • 

particulares prestigiosos, en nuestra realidad no ha sido lo sufi 

cientemente elaborada. De conformidad con lo expuesto la jerar 

qufa en las fuentes del derecho en el derecho del trabajo éstas • 

deben ser clasificadas en la siguiente forma: a), • La costumbre 

en cuanto esté por encima de la Ley; b). • La jurisprudencia en· 

cuanto ororgue mayor beneficies a los trabajadores; e). - La ley, 
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que desde luc¡p y CJl11J pu:itJ de ¡nrrida es fundamental. pero 

qJe se de1Je CJilsldernr Clnlcamente coma la base y el mínimo -

de derecho que pueden ser superados tailto c:imo por la coscum 

bre como por la Jurisprudencia; d). ·la d:>ctrina, que cJmo ya 

se ha dlcho, no es t0davra aplicada c11 nuestro pars; e). - los -

pri11ctpl:>s generales del derecho. 

Existen ademas, aparre de las el cadas - -

fuentes brmales generules del Derecho, que pueden considerar 

se como fuentes formales especiales en el Derecho Laboral, di· 

chas bentes so11: El Contrato Colectivo de Trabajo, el Contrato 

Ley y la Sentencia C:ilc..:riva. El Contrato Colectivo de Trabajo, 

es un instr 1me-11t.o fundarnenr.al. E.1 el Derecho Laooral, es el -

que se celebra entre un Sindicato de TrabajaJores o varias sin

dicaros y un patr011, o varfJs patrones. con el objeto de estable 

cer en cada empresa las condicb.1es de trabajo. Constituye una 

fuente formal especíal y au~noma del Derecho del Trabajo y -

ademas crea el derecho aplicable a cada negociaciOn. Por ser un 

contrato de empresa y por disposición del artfculo 396 de noes -

tra Ley Federal del Trabaj.J a todas las estipulaciones pactadas

en el mismo, se extiende a tocbs los trabajadores que prestan -

sus servicios en la negociación, aQn cuando no sean miembros del 
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sindicato que lo hublere celebrado, salvo a los empleados de -

confianza si se exceptOan expr esamelte. 

El C:Jntrato Colectivo como fuente formal 

especial del Derecho del Trabajo se Cilcuentra por eoclma de la 

Ley, ya que como hemos visto, en el se encuentran consagrados 

derechos que ot::>rgan a los trabajaJores mayores prestacio11es, -

ya que una de las funciones espectflcas mas importantes del Con· 

trato Colectivo es la de superar los derechos otorgados a los tra 

bajadores por la Legislaci0.1 Laboral. 

La Fuentes Reales. - L<la F;,ientes Reales so~ las que est4n coos· 

titufdas por los factores o elemencos determina.1tes del conteni

do de las normas jurfdicas, soa la que efectivamente iotegran el 

derecho, en virtud de que se forman por los actos humanos que • 

requieren de la tutela jurídica. 

H. - DISOWCION DE LOS SINDICATOS. 

La Ley nos manifiestan en el artfculo 379· 

las causas por las cuales se puede llevar a cabo la disol uciOn de 

los sindicatos, las cuales pueden ser: 

l. - Por el voto de las dos terceras partes de los mierm ros que • 
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lo integran, y 

tl. - Por minsc·Jrrtr el termino fijado en los Estatutos. 

El llcenclado Jesns Castorena sei'iala en 

su libro Tratado del Derecho Obrero, que la disoluciOn de los 

sindicatos puede ser de tres forma>, siendo: L.a Natural, La • 

Voluntaria y la Forzada, estaodo de acuerdo con él ya que en· 

práctica éstas son las causas por me:U.:J de las cuales se dlsuel 

ve el sindicato. 

La Disolución Natural, se entiende que -

es el resultado de la ausencia, en cualquier momento, del nClme 

ro de personas que como mfnimo exige la ley para la constitu·

ciOn de un sindi.:ato y ~ste mfnimo es de veinte trabajadores o

cres patrones. p:>r lo_!.nnto, faltando este requisito el si.ndlcaro

no opera válidamente. y como resultado se produce la disolu-

ciOn del sindicato, como ya se dijo esta puede ser en cualquier· 

momento. 

La DlsoluciOn Voluntaria, ésta reviste dos 

formas, las cuales sJn las que 11os sei'lala la Ley Laooral en su~ 

artfculo 379; cuando esta prevista en los esu11:.utos o sea que tram 

curri~ el término que se fijó en los mismos; o es un acuerdo de -

asamblea. 
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La primera forma de disolución volunta -

ria nunca llega a operar, ya quelos sindicatos duran en tanto lo 

quieran sus miembros y subsista la empresa en que viven, la -

decistC'rn de los s~1cios, en todo caso, se tomara. por mayorra ca 

Uficada y se requiere que!!:_l nC!mero de trabajadores que decida 

la disolución del sindicato sea igual o su pertor a las dos terce

ras partes de los que constituyen la ngrupaciOn profesional. 

La Disolución Forzada. - Es aquélla que -

sobreviene como resultado del ejercicio de una acción por parte 

de persona interesuda en contra del sindicato cuya dis:>luciOn se 

pretende, es cuando otro siadicato solicita ante la Junta Federal 

de ConclliaciOn y Arbitraje la titularidad del Contrato Colectivo 

de Trabajo de uM empresa, una vez que se siguen todos los tra

mites queJ!l Ley exige y la Junta dicta resolución, y la misma, -

es favorable al sindi.:.ato tercer interesado, da corno resultado la 

cancelaclOn del sindicato demandado. 

Existe tambi~n otra clase de disoluci011 del 

sindicato, y es cuando la colectividad obrera adquiere la negocia 

~ion y se transfarma en cooperativa. al1tomAtic:.ure nte se· disuel

ve el sindicato. 
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l.~ FEDERACIONES Y CONFEDERAC[ONE$. 

El movtmíento obrero como se indicó en 

los Incisos anteriores, siguiO un ritmo de unificación creciente, 

la unión de los trabajadores de u1rn empresa no era bastante, - -

pues seguran los abt.5os de la parte patrona l. fue necesario bus -

car la unió.1 de los grupos. para que existiera <le.1tro de la clase 

trabajadora una co11ciencia nacional que diera fuerza potrtlca a -

los trabajadores y les llevara, algan dfa, al mej::>ramtento de -

las condiciones de vida y al logro de una mejor j us tld a social. -

Asr nacieron las Federaciones y Confederaciones. 

El concepto de Federactoo y Confederación 

puede definir como: Uniones de or~aniza.cióncs de sindicatos, cons 

títufdas para el escud::> , mejoramiento y defensa de los intereses· 

comunes de los trabajad:Jres y parrones. En t erminos generales, 

las Federaciones es una uníO~ sindicatos nacionales, en tan1c - • 

que la Confederación es la. un!On de confederaciones y sindicatos . 

La federación y confederación se rigen por· 

las mismas disposiciones, ademtts por las reglas de los siootca-· 

tos, en cuanto sean aplicables. 
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La finalidad principal de las Federacio

nes y Confederaciones es con1;1eguir la unión de los trabajaores; 

los s indicatos. 
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l.· PARTE HISTORICA. 

Para referirnos a la pane histórica de la -

huelga, podemos decir que tuvo las mismas prohibiciones como· 

sucedió con la asociación profesional. ya .que en un principio no· 

fue reconocida como un derecho de los trabajadores, sino que fué 

considerada como un delito, ademris la huelga, como lo cita Ma- • 

rio de la Cueva• no pudo haber existido en la antigtiedad, sabien

do que el derecho de huelga nace cuando un sindicato es titular del 

Co11trato Colectivo de Trabajo y en esa época, no fue conocida es 

ta forma de contrato, por l<;> tanto, no pudo haber existido la mis

ma. El Maestro Euquerio Guerrero menciona en su libro Manual

del Derecho del Trabajo una suspensión de labores realizada por

alba~iles en el aílo de 1923 A. C. , y otra de ladrilleros Judíos en

Egipto en el ai'lo de 1400 A. C. , pero como se ha dicho estos paros 

•Derecho del Trabajo: Tomo U Mario de la Cueva. 
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110 se pueden l'.onsidcrnr como un movimie;no de huelga, sino -

como actos de rebeldía, ya que en ese tlempo lmperaoa el ré

gimen de la csclavitt1ll. 

Como antecedente mus antiguo que tenemos 

de la huelga. es el sigule11te: al que hace menció11 el Dr. Mario

de la Cueva en su Libro Derecno tlel Trabajo, Tomo II; señala.n · 

donos que en el año de 1303 en Inglaterra el Rey Eduardo l. pro 

hlbiO todo acuerdo relacionado con la or~anización de la lndus - -

tria, el monto del salario o la jornada de trabajo, e.1 vi rt'.ld de -

que tambiCn en esta epoca fue negada la libertad de asociación -

profesional, en sr la huelga ful' consírJcrnda como un delito. 

Prohibiciones serncjantes ocurrieron en 

Francia y Alemania en el siglo XVL, am:qtte posteriormente en -

Francia se :icept6 la Asociaci'o11 Profesional, por lo que, se tuvo 

que establecer et derecho de huelga. ya que C!stas dos formas es

tan • vinculadas intrfnsecamente. 

D•Jruntc la lle volución Francesa, en el año 

de l79l. la Ley Chupillller prohibió nuevumeme la coalición y asr 

mismo ln huelga, tiempo <lesput:s Francia volvió a tolerar la huel 
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gu, pero la con~idcraba como una situadón de hecho, no como 

un derecho que ¡xxlrun ejercitar los trabajadores. "LA HUEL· 

GANO PRODUClA CONSECUENClAS JURIDICAS EN FAVOR DE 

LOS OBREROS". 

La primera fundamentación jurfdica que

se tiene como antecedente, se debe a un Abogado Francés de- -

apellldo Berrgcr. el que cita Puul Mousan en su libro Historia -

de la Libertad <le Asociuciones, Berrger, consideró que la huel 

ga no cunsistfa en el derecho n~ativo de no trabajar, sino el -

derecho positivo de suspender las lnoo res, a partir de este mo 

mento la huelga dejo de ser una institución al margen del dere 

cho pura considerarse como uno de los pilares esenciales del -

derecho colectivo de trabajo. 

Como hemos visto, la huelga fue evolucio 

nando con el transcurso <lel tiempo. pasando por diversas etapas 

que van, desde su prohibición, hasta su reconocimiento y elabo 

rac!On de la misma a la categoría de Garantfa Constitucional, 

por lo que en la mayoría de los pafses fué legislada. México fue 

posiblemente el primero en establecer la huelga como parte del 

derecho colectivo del trabajo, e incorporada como una. institución 

jurfdica, debidamente pr::>tegída por las leyes. 
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2. • CONCEPTO DE HUELGA. 

La huelga se define como la acclOn colee 

tiva y concertada de los trabajadores para suspender las labo· 

res, es la suspenslon del trabajo en una empresa o estableci • • 

miento con objeto de consegul r el equilibrio entre el capital y el 

trabajo. 

La huelga es un derecho de autodefensa de 

la clase trabajadora. por medio del cual se obtiene un mejora- • 

miento de las condiciones laborales y la consiguiente mejora • -

economíca. espectficamente en el Contrato de Trabajo. La huel 

ga es un medio de acciOn directa para elevar los salarios o im • 

pedir su baja, es la tActica obrera má.s conocida, evidentemente 

en estos Clltimos años se ha intensificado su manifestación en •• 

cuanto a su preferencia y extensión. 

La huelga como derecho social, a la luz de 

la Teorta Integral. como lo establece el Maestro Alberto Trueba 

Urblna en su Ubre "Nuevo Derecho dél Trabajo"•, no sólo tiene· 

una función proteccionista de los trabajadores sino que por medio 

del ejercicio de ese derecho se obtienen en parte reinvindícaciones 

• Pagina 220 Nuevo Derecho del Trabajo. 
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de los derechos del proletariado, obt eniC:ndose usr mejores -

condiciones en las prestaciones corres¡x.ind!·~ntes a los trabaja 

dores. 

El ..:oncl'pto Je huelga mas resciente que 

encontramos es el que se precisa en el artículo HO de la Ley-* 

Federal del Trabajo vigente, expresandose en el mismo: "que -

la Huelga es la Suspensión Temporal del Trabajo llevada a cabo 

(tlr una Coalición de Trabajadores", pem la misma Ley e¡;rable 

ce en su u rtículo 441 que los sindica ws son coa U dones perma - -

mntes. 

El artículo comentado, ha variado en su -

contenido, ya que la Ley de 1931 definen Ja huelga como: "La sus 

pensiOn temporal y legal del trabajo", observandof:je que se su- -

primiO el "Tt!rmino Legal" en la vigerrc Ley, no obstante tal su-~ 

presión, se manifiesta por los es[Udiosos del derechO que en nada 

re ajusra el caracter jurfdico del acto, porque el mismo está garan 

rizado por la propia Constt.wción General del País y la Reglamen 

taeiOn del artfcuk> 123. de hecho, reconoce tal circunstancia como 

legal. 

Debe hacerse notar quela Huelga solo sus--

pende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por to-
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do el tiempo que dure, pero sin extinguir o terminar los efec-

tos de tal nombramiento, la le.gislación aplicable establece con 

toda claridad quc!g. hue! ga se Jimltaro1 a la suspensión temporal 

del trabajo, debiendo tener los obreros la intensión de reanudar 

las labores ul término de la misma. Aalmismo, es bien sabido -

que la huelga es un derecho que únicamente los trabajadores pue 

den ejercer, por lo tanto, solo aquéllos que tengan el canlcter· 

de embajador podrán ejerc!tllrlo, dnnd0t~e el caso que el término 

huelga pueda asignarsefo a otro movimiento que no tenga ninguna 

relación con el trabajo, siendo jurfdicamentc que no existe ese * 

tipo de huelga, fmtcamcnte el campo de acdón es en la relaciOn

obreru patronal. Por lo que se concluye de acuerd::> con el conccp 

to que se cita, "Que la Huelga es ua Derecho Social Económico y 

un medlo que la Carta Magna ha puesto en manos de los trabajado 

res, cuyo ejercicio les permite ejercer presión contra los patro

nes, al reclamar sus derechos, sin que al llevarla a cabo, haya~ 

ninguna respot1sabilídad civil proveniente de falta de cumplimiento 

del contrato de trabajo y sin que !'lste se extinga, obteniC!ndo asr, ~ 

los trabajadores mejores condiciones del nivel de vida económica 

y socialmente". 

Tambitm puede apreciarse de este concepto 
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que el derecho de huelga es un derecho que se promoverA por 

trabajadores coalicionados, no por si11dicalizados. aunque sin 

duda}' corno yalo manifesté, qlle la coaliciOn nace de la socia 

ción permanente o sindicato. tanto asr, que la propia ley lo re 

glamenta, sei'\alando en su a rttculo Hl "Que los sindicatos son 

coalCiones permanentes" y en la prilctica la huelga se promueve 

por trabajadores pertenecientes a un sindicato. no obstante -

pueden trabajadores no sindicalizados realizar válidamente. esta 

coalición que tenga como resultado la suspensión temporal del

trabajo, que en sr es la huelga, 

3. • LA HUELGA EN MEXICO. 

Los primeros actos de abandono colectivo 

de trabajo. que ocurrieron en la antigtledad y a los cuales men· 

ciona el Maestro Alberto Trueba Urbina en su Libro Nuevo Dere 

cho del Trabajo, y que se pueden considerar como movimlentos

de huelga realizados en nuestro pars. fué el de cuatro de julio de 

1582 en la Catedral Metropolitana de Mexico; dicha huelga se sus 

citO a razOn del acuerdo en que se reducfan los salarios de traba 

jadores (canteros). la suspensión se p!D longo hasta el 22 de agos 

to del mismo año, en la cual intervinieron las altas autoridades·-
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eclesiAstlcas, solucionando el conflicto mooiante el pago de -

los sueldos dejados de percibir du1·ante el tiempo no trabajado

y la promesa de restituir los sueldos originales reanudl1ndose

entonces las labores. Otro caso de amotinamiento de obreros

fué el de los mineros de Real del Monte, as! como, la suspen·· 

siOn del trabajo en las Graodes Fábricas del Estado de Tabasco 

en el ai'lo de 1768. 

En la epoca de independencia se cita tambén 

que existiO la tolerancia de la huelga, por tal razón, en la Cons

tituciOn de 1857 se reconociO y reglamento la llbertad de reunión 

o asociacion, derivllndose de la misma la huelga, y a su vez la

protccción. Posteriormente en el COdigo de Martrn~ z de Castro· 

que estuvo vigente en 1872 sancionaba la huelga; asr tenemos que 

diversos autores sei\alan que no obsta.nte ésta prohibición, tuvie

ron lugar muchos movimien'tOs de esta clase como fue el de mine 

ros de Pachuca en 1874; el de los obreros de las Ft'lbricas La Fa

ma de Tlalpan en 1877. 

Los conflictos de huelga que tuvieron mayor 

trascendencia en nuestro pars, fueron los de Cananea y Rro Blan" 

co, ocurridos en 1906-1907; que los mismos derivaron de una cau 
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sal obrero·patronal. Actos que preceden a nuestro mo\imiento 

annado de 1910. 

En el año de 1917 se consagra la huelga y 

los paros corno derecho respectiv¡¡nunte de trabajadores y pa-

croncs, en consecuenda. se consideró la huelga como un derecllo 

que posefa la colee ti vidad obrera, por medio del cual ten fa la fa 

<rultad de suspender !ns labores en una empresa cuando la mayo

ría de los trabajadores acordaba la suspensirm, y la minoría que 

daba obligada a respetar ese derecho. Como se ve, este derecho 

de huelga tuvo rn<xlificaciones muy transcendentales a favor de -

los trabajadores ya que com!!_1terioridad dicho derecho era indivi 

dual de un trnbajador no de la towlidad, y no se tenfa la facultad 

de suspender las labores, con~ro. se consiguió un paso ma.s en 

beneficio de la colectividad trabajadora <le México. 

Postetionnentc algunos Estados de la Fede 

ración Mexicana reglamentaron al citado artículo, interpretando· 

de diferente manera su contenido, hasta el ar'ío de 1931 fua cuando 

se establecieron las bases para la reglamenraci6n del artículo 123 

Constitucional y se Promulgó la Ley Federal del Trabajo; la rrisma 

tuvo varias reformas, la Clltima fué en el aflo de 1970 y es la vígen 
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te ley, ln cunl define en su nrtrculo 440 u la huelga y en los - -

artfculos 1:>igulentes relacionados con ta misma, nos enumeran 

los requisitos y formalidades que se deben de cubrir para de-

clarar un movimiento de huelga. 

4. - ORlGEN, FlNALlDAO Y PROCEDlMlENTO DE LA HUELGA. 

La huelga tiene su origen: En forma inme 

diata cuando e.xlste la negativa de los patrones a discutir con -

sus trabajadores las condlcíones de trabajo de las empresas, res 

pecto nl desequilibrio econOmico que existe entre capital y traba 

jo; asimismo, la huelga tcndri\ orít~e11 cuando existiendo l..':ontrato 

colectivo el cual riJil las condiú ones ut! trabajo, es violada algu 

na de sus d!\usulas por el patrón, dt\ndose así el nacimiento del 

movimiento buelgufslico. !lay adem:ts otros medios por los cua

les se origina la huel¡~a. los cuales son: Cuando es solicitada la

Flrma de un Contrato Colectivo; la Revisión del mismo; Nivela

ción de salarios cuando se solkltan por elalza de los medios de

producción, como tenemos el actual movimiento de huelga. 

Dentro de la teorfa general de la lücha, la 

huelga es una fonw1 de autodefensa que se utiliza pura combatir 
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ideas, la huelga es una fórmula jurídica indispensable para co 

locar a los dr?bil~s en un mismo plano de igualdad frente a los 

detentadores del pcxh::r económico. En tal virtud, el ejercicio 

de este derec~ho por su nnturah::za eminentemcnrc social tiene 

por finalidad no sólo conseguir el mejoramiemo de las condicio 

nes de los trabajadores, sino el cambio dt! las estructuras - -

económicas, equlltbrando los elementos de la producción para 

la realización plena de la justlcía sociál que se der lva del con 

junto de preceptos del artículo 123 Constitucional. 

Asimismo, la finalidad o fin mediato que 

tiene la huelgn es ejercer presión sobre el patrón a efecto de -

que acceda a celebrar platicas concilia tortas, tendientes a re- -

solver el problema planteado por los trabajadores. Otra finali -

dad que puede tener la huelga es que por medio de la misma los 

trabajad0res, obtengan mejores condídoncs de trabajo y mejores 

tratos por lo que respecta a ltls relaciones obrero-patronales, -

y mejores salarios y prestaciones sociales. 

Por lo que se rdiere al procedimiento en -

materia de huelga se manifiesta lo siguiente: 
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Desde un punto de vi srn genectco. 

Procedi·niento Lnlx.>ral. - Es aquél por -

medio del cual se aplica d derecho suHtantico social o del tra

bajo por las Juntas de Concilia<.:ión o de Arbitraje, Magístracu

ras y Tribunales Laborales Supert ores. en tos juicios a ellos 

sometidos por las partes interesadas. 

A continuación se hara una síntesis del

procedimiento que se debe de re11lizar con relación a la huel-

ga. 

En primer ténnino la coalición o sindica 

to emplazante deberá presentar y depositar en la junta de Con -

ciliacíOn o de Arbitraje el PU.ego de Peticiones, ésta le dé tras

lado al patrón de dicho pliego en donde se anuociar.1 el propósi -

to de i.r u la huelga y expresa rn. el obj cto de la misma, a sf como 

el plazo para la suspensión .de las labores; el pliegcJ se pre senm

por dupllcado, para el efecto mencionado, el cual se llevara a ca 

bo por conducto del C. Actuario dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la presenwción del misrno, esto lo establece la ley~ 

Reglamentaría, aunque en la prllceíca no se llega a cumplir este 

requisito, el patrón estA obligado a contestar el pliego de pedclo 
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nes dentro de las cuarenta y ocho hun1s siguientes al emplaza 

miento notificado, la Ley Federal del Trabajo se¡'!ala que en -

cnso de que no lo hiciere no tendrá sanción alguna, sino que-

simplemente se le tendnl por incon iorme y en todo caso existi 

rra una presun~!ón en contra de la empresa para los efcctos

de la imputabilidad, si la huelga Llegare a esca.llar. La Junta-

citará a las partes a una audiencia de avenimiento o concilla

ciOn en la que se procurara avenir a las partes, en caso con· 

trario, la huelga deberá esmllar el día y hora Indicados. 

Una vez estallada la huelga los represen 

tantes de las empresas o terceros irreresados pcxlran solicitar 

dentro de las setenta y dos horas slgc1lentes a la suspensión del 

trabajo, la declaración de la inexistencia de la huelga, si no se 

presenta dicha solicitud dentro del plazo citado, la huelga se - -

considerará existen te para todus los efectos k>gales que corres 

pon da. 

La solicitud de inexistencia se presenta· -

por duplicado ante la Junta, en ella deben señalarse las causas -

por las cuales se estima que la huelga debe declararse inextsten 

te. No se podrán oponer nuevas causas posteriormmte. La Junta 
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correr!\ traslado con la copia a la parte contraria, y fijarA una 

audien:ln para que tenga lugar et ofreclmicnro y recepción de -

pruebas, la cual deberá celebrarse en un1l!rmino no mayor de

cinco dfas, las pruebas ofrecidas deben relacionarse cada una· 

re el las con las catt>as de existencia o inexistencla señaladas, -

astas deberl1 n desahogarse en la misma audiencia, asimismo, 

deberdn ser objetadas. En caso de que se ofrezca el recuento~ 

de las trabajadores se debe señalar dru y hora para que se lle 

ve a cabo la diligencia; el recuento se ofrece cuando se objeta· 

a la mayoría de los huelguíst.as (~sto solo puede proceder del-

patrón). Por medio del recuento se acreditara la existencia de 

los trabajadores que están anuentes con el movimiento de hucl 

ga, conslderl\ndose como mayoría a la mírnd m!ls uno de los -

obreros que lal:x1ran en la empresa o empresas que estén afee 

ta.das con dicho movimiento, no lrnbra mayoría en el caso de -

que la misma sea del rotal <le los trabajadores de las empre-

sas afee.radas, sino que, deben1 ser de cada una de esas em'-· 

presas. 

La mayorfa debe existir en el momento· 

del recuento, no anterior al estallamíento del movimiento. La 

carga de prooor que la hldga fue realizada por un namero me-
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nor del fijado en la Fracción U del arrrculo 4.51 correrá a car 

go de la parte que haya solicitado la declaración de inexisten- -

cía de la huelga. En ningún caso procede el recuento previo a -

la suspensiOn de laoores. 

Se consideran como tJ1 bajadores para los 

efectos del recuento todos aquellos que laboren en la empresa -

sean sindlcalfzados o libres, asr como cambien a los que hubie

ren sido despe<lidos despul!s de la presentación del Pliego de Pe

ticiones, no se tomarán en cuenta para r.al efecto los crabajado-

res de confianza y los que haya ingresado al trabajo con ¡x>sterio 

ridad a la presentación del pliego. 

La Junta, una vez celebrada la audiencia - -

resolverA la existencia o 1 nexistencta de la huelga; no está obli 

gruía a aceptar las pruebas ofrecidas, sino que únicamente las

que basten para normar el criterio. _Por Jo que roca a la existen 

eta de la huelga si la Junta en su resolución declara. existente di 

cho movímiento huelgurstico, una vez notificada la misma, la -

parte emplazada deberll satisfacer lo solicitado en el pliego de -

peticiones que presento la parte emplazante. 

Si la Junta resuelve que la huelga es inexts-



69 

tente, fijarA a los traba) adores plazo de veinticuatro horas pa -

reanudar su trabajo, y en caso de no hacerlo se les tendrá por 

rescindido su contrato sln responsabilidad para la empresa, -

la junt'l dlctará las medidas convenientes para que se reintegren 

a sus laboresl. 

Asimismo la autorldad podra. resolver que 

la huelga se considera lícita o Hrcita, siendo lfcita aquélla que

reune los requisitos establecidos por la ley, asr como aqueila - -

por medio de la cual se consigue el equilibrio de los factores de 

la produccH'>n y que se basa de conformidad en lo establecicb en 

el artfculo 450 de la Ley Federal del Trabajo, e U!cita será -

cuando se cometan actos de violencia por la mayorra de los tra -

bajad> res que afecten al patrón o sus propiedader>. Si el movtmien 

to de huelga es declarado ilfcico, se dat1ln por terminadas las rela 

ciones de trabajo automáticamente de los huelguistas sin responsa 

bilidad para la empresa ( de esto ha y que cuidarse, considero • -

que hay quee_rientar a los trabajadores para que no cometan actos 

violentos durante el movimiento de huelga, para que no sea decla 

rada Hrctta la huelga). 

Existe tambilm una resoluciOn con relacfOn-
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al movimiento '1uelgufstico que es la califlcaciOn de imputabili 

dad, ésta es sollcltada por la coalic!On o el sindicato empla7..an 

te, tramiti\ndose este procedimiento por la Vra Ordinaria Jurr

dica en los casos que la huelga tenga por objeto el cumplimiento 

del contrato coleci.ivo de trabajo o por violaciones al mismo; -

por la Vra EconOmica cuando la huelga tenga por obj eco la revi - -

slOn del Contrato Colectivo o Contrato Ley, estos conflictos de

ben apegarse a las disposiciones relatl vas a los confllctos de - -

orden económico qu.2.J>reviene lu Ley de la materia. La lmputabi 

ltdad puede solicitarse Clnicamente hasta que quede firme la reso 

luc!On de declaratoria de existencia de la huelga, ya que de no -

proceder asr el patrón puede impugnar dicha resolucíOn por me 

dio del Juim de garantfas. 

Cuando no es solicitada la declaración de -

imputabilidad por parte del sindicato, el movimiento huelgufstico 

subsiste; la Junta de oficio no puede dar por terminada la huelga· 

ni procooe tampoco 1ue el patrón solicite la no lmputabilldad del 

movimiento, ya que la DJctrina Mexicana asr como la Jurispru-

dencía han sostenido que el arbitraje no es obligatorio para los -

trabajadores, de ser as! se estaría limitando el derecho de huel

ga, en consecuencia no es de tramitarse el escrito que pretende-
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la declaratoria dt! la no imputabilidad la Junta inclusive ni leda 

emrada a la solicitud que formulan las empresas afectadas por 

considerar que ello lmplicarfa obligar a los trabajadores a so 

meterse al arbitraje. En caso de que se llaya solicitado la cali 

flc.aclón de imputabilidad la Junta estudiará a fondo el conflicto 

y resolverá. Si el patrón dió motivo al movimiento de huelga --

y por ello le son imputables los motivos que originan la huelga, 

el patrón esrarA obligado a pagar los salarios cardos durante el 

tiempo que duro el movimiento. 

Las resoluciones que emite la junta Fede 

ral de Conciliación en los movi mi en tos de huelga revisten la - -

forma de laudo, y ésta sentencia que se pronuncia en el procc-

so de calíficación constituye un tipo especial de sentencia, 

5. - ETAPAS DE LA HUELGA. 

Las etapas por las cuales atraviesa una ·-

huelga son: 

a). - Perfodo de Gestación. 
b). • Período de Pre+luelga. 
e). - Perfodo de Huelga Dedaruda o Estallada 

a). • Per!odo de Gestación. 

Este perfodo se desarrolla en forma inter-
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na de la coalición ol>rcr;1, en ~l no interviene el patrón ni las 

autorldaJcs, se Inicia en el momento en que se reunen los tru 

bajudores y Jls.:utcn las demandas que forrnularnn al patrón • 

y resuelven si en caso de no obtener una respuesta favorable· 

por parte del mismo van a la huelga (o sea, si se suspcntlenln 

las labores) dicho perfodo rnrmina con la presentación del plie 

go de peticiones ante 111s autoridades laborales, quienes harán 

llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento <lentro

de las veinticuatro horas siguientes a las de su recibo. 

b). • Período de Pre- Huelga. 

Este perfodo princíp!n ron la presentación 

del pliego de peticiones ante las autoridades del trabajo en el - -

cual se contendran las peticiones y se anunciará el propósito de 

suspender las labores si no se obtiene respuesta favorable por -

parte de la empresa emplazada, termina en el preciso momenr.o 

en el que se suspenden laA labores,ha::it:ndose notar que el empla 

zamiento es un pliego de peticiones, no una dlsposid. On por parte 

de los trabajadores. Al perCodo de pre-huelga la ley sei'lala, asr

como!!i Constitución. que la duración mínima GS de seis días y -

diez dfas cuando se tnna de servidos públicos, pudie'ndose dar -

el caso de que el sin<..licato emplazan te se1'iale dfa y hora determi -
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nadas para dicha suspensión mmquc el per!odo sea mayor al -

que sefiala la ley, ya que a lo referente no expresa nada 1l da 

un termino mtlXirno del perfodo mencionado, por lo tanto, éste 

puede variar e1 su duración. 

El tC!rmino a que nos hemos referido co

mienza a correr de momento a momento, la ley manilklsta que

dtcho termlrio no se cuenta por d!as hábiles 1i por dras labora-

bles, slr¡o que principia y concluye la hora y el dra determf.'a do. 

o sea, de momento a momt."lto, slrvie1do como base para su -

córrputo la fec'.1a en que se <10tifiCO a la parte emplauda. De1cro 

de este perfodo las panes pueden prorrogar el plazo co,1cedido

para declarar la huelga, ésta prórroga es otorgada por el sindi 

cato emplazante y para que sea acept.ada se exige la a1ue1cia -

del patrori; ma.s en la pri1ctica esta es aceptada por las autorida

des aunque ünicam ene sea !lecha unilateralmelte, es decir. C1 nl

cameote por parte del sindicato promovene. o sea, sh la compa 

recencia del patróri; hactendose riotar que la prórroga u.1ilareral

es anttjurfdica, ademAs, se abusa demasiado en las prorrogas -

por parte de los sindicatos, las cuales SO'.l e'1 perjuicio de los ii 

tereses de los trabajadores. E1 este periodo de pre-huelga i:iter 

vienen las Juntas de ConciliaciOn las cuales tienen la finalidad ·-
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de procurar la co11ciliac!On de las partes o sea la. nlvelaclOn • 

de los intereses de trabajadores y patro·1es, dicha co1ciliaci61 

se harn por co11ducto de u·1 cucr¡x> de fu icto rnrios co 1ciltado- -

res que exlsteri e,1 las Jurttns de Co,1.:illaclOn o de ·Ar~ltraje de 

todo el pafs. No obsta:ite lo cual, los funclo1arios a que me he 

referido e1 renglones a 1teriores desempe~a 1 u1 papel a mi pa -

recer muy po1Jre dentro de su cometido, dado que el muchos

cusos los mi amos llegan a ser parciales co 1 relaciO l a los pa 

trones, !lO obstante que infinidad de empresas que por su de-

rrollo se encueritran e1 coadlclo,1es eco•1ó micas de proporcio 

nar al obrero un salario dig10 si!1 déme1ito e1 su capital , para 

el mejoramiento del trabajador. Ya que si en su caso se lleva 

se a cabo U'la co 11ciliació·1 imparcial e·ltre tra 1)ajadores y retro 

.1es, es decir, un ajustnmierito equitativo del capital y el sala

rio, se obte11drla1 optirnos resultados y se reducida 1 <,¡"radual

men te los movimie uos huelgutstlcoa, La Co 1ciliaclM se e1tieri 

de que es; u1a insta'lcla a1te la Ju ita de Co1ciliaciOn o de Ar'.:>i

trnje, asimismo, también son los procedimientos respectivos -

que se llevan a cabo para co1ciliar a las partes; y al ave11imie1to 

a que llegan las partes se le llama arreglo co1ciliatorio. 

La Jurita tie'le el deber de ave1ir a las par 
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tes, C:sm al tener conocimlento del movimiento de huelga sefü11a 

rA una audiencia llamada de avenimiento o concil!aclOn en la cual 

prot.:ururA avenirlas, en esta audienda los presuntos huelgu!stas 

ratificarl\n su pliego de peticiones y expresaran sus fundamentos 

legales, a la vez, la empresa manífcstar.1 lo que consldere conve 

niente en defensa de sus intereses. las partes estlln obligadas --

a comparecer a esta audiencia para cumplir con el requisito legal. 

teniendo gran importancia la misma para la parte sindical ya

que es el momento procesal oportuno para el avcnlmlento de ambas 

panes. Por lo cual est.1 obligado el slnd!caro a comparecer a -

dicha audiencia, en caso contrario la porte emplazada estar~ en -

su derecho de solicitn r el archivo del expediente como asunto

totalmente conclufdo por carecer de materia para ello, por la -

incomparecencia dd sindicato. Esto procede cuando la huelga --

tiene por objeto la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, an 

te tal circunstancia procesal se tendrtl por prorrogado el perícx:lo

de vigencia del conrrato de trabajo vigente, sin que se haga la revi 

si6n del mismo por un perfodo igual, o continuar t\ por tiempo in -

determinado. Cuando se crnte de firma de contrato no tiene rele

vancia tal manifcstacíOn que se haga por parte del patrón ya que 

con la simple incomparecenéia del sindicato se nrchivar:l el expe

diente. 
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Por b que respecta al patrón. Cste debe -

de contestar Ja dema.11.ia en u.1 tCrmín0 no mayor de cuarenta ~· 

ocho horas el cual comienza a correr a partir de la TJtificad:~1; 

en cas::> de no presentarse a la audiencia referida se le tenJr.l -

por inconforme. en estos casos la autoridad tiene la facultad co 

molo dispone en su artículo -157 Frac. I1l de la Ley Federal del 

Trabajo de obligar al patrón a presentarse a la audlencia emplean 

do los medios de apremio que considere pertinentez aún por me

dio de la fuerza pClblica, lo sefialadc> en esce artículo . en la prllc 

tica nunca ha sido aplicado. 

Durante el perfodo de pre ·huelga se produ 

cell' efectos jurfdicos de suma importancia, que afectan tanto a -

trabajadores c:,mo a patrones; por lo que se refiere a los prime 

r::ls, se dice que a partir de dicho pertodo ya no se puede modifi 

car el pliego de peticiones, en la práctica se intercambian clAusu 

las. L::>s patrones durante (!ste período se convierten en deposita 

rios de los bienes de la empresa a partir del emplazamiento de di 

cho movimiento, como lo previene el artfculo 453 de la Ley invoca 

da en su fracción H. los mismos no pueden disponer de ellos ni tam 

poco se podr~ ejecutar sentencia algwrn; asimismo no podra prac

ticarse embargos o desahucios en contra de dichos bienes ni del-
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local en que los mismos se encuentran instalados. En caso de 

-:ue el patrón dispusiera de ellos incurrlrfa en el delito de abu

so de confianza: no se puede en este pcrrodo uespetlir a los - -

trabajadores. ( Haclénd;Jse la aclarac.'.ión que Cmicamente para

los casos del recuento}. 

Cuando el patrón concurre a la audlen -

cla conciliatoria y asienta en autos no estar de acuerdo a las

peticiones de los trabajadores, la huelga estallar!.\ el ctra y ho-

ra se~alado disponi~ndose por la ley que en caso de estalla-

miento se designarl'l. un personal de emergencia para la con

servacton de los bienes de lu empresa (artículo 467). Las par 

tes estAn obligadas a presentar una comisión de trabajadores· 

~ue sigan ejecutando las lab'.)res cuya suspensión perjudique -

gravemente la reanudación de los trabajos o seguridad o conser 

vación de la empresa, a esta comisión de trabajadores se le -

denímina personal de emergencia es cosrumbre que las partes 

se pongan de acuerdo en su nl'.lmero y calidad de dicho personal 

que quedara de emergencia a su vez el sindicato emplazante en 

la audiencia de avenimiento solicitara de la autoridad del traba

jo las garantías necesarias que se le otorgarán para la protec·

ciOn de la huelga. Este derecho está contenido en el artículo 449· 
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de 1!1 Ley Laboral. En caso de que se llt..-gnre a un c·Jrwenio en 

el t:ranscllrso de e~tu audiencia o en cualquier momento det -

perfoc!o de pre-hllelga se tendr1\ como solución del conflicto de 

huelga, dt111dose por terminado el asunto como totalmente con· 

clurdo y se archivara el expediente: el convenio asf obtenido -

se elevarA a In categorfn de laudD obligatorio. 

e). - Perfodo de Huelga Estallada. 

El pe1iodo de huelga estallada en la prt\c 

tica es el que reviste mJs importancia; comprende desde la -

suspensión de labores hasta que se dicta resolución y se torna 

a las labores. La suspensión aludida debe efectuarse al ven-

cimiento del peñodo de pre-huelga se~alado. Las autoridades

del trabajo. han sido exigentes a lo referente de la suspensión, 

ya que la misma se debe efectuar en el preciso momento - -

sefialado, en el caso de que no se llegare a realizar tal forma

lidad se estarla en la presencia de la inexistencia legal del esca 

do de huelga, esto es muy importante. La suspensiOn de labo -

res, no quiere decir que se terminen las relaciones de trabajo, • 

sino que solamente se suspenden los efectos del contrato no extin 

guiendose los derechos y obligaciones que emanan del mismo; --
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Onicnmenre como ya se dijo se s·Jspcnden dichos efectos tempo. 

ralrnente. Esta suspcnsi():1 durará todo el tiempo que;! la huel -

ga este protegida por el derech:J, en este perroJo los trabajado 

res minoritarios no podrAn reanudar sus labores, asimismo, -

se les prohibe tamblen a los patrones que dentro ae dicho perro 

do celebren contratos con nuevos craoajadores. 

Una vez que la huelga haya estallado y -

se haya seguido el proccdi miento las autoridades del trabajo -

cmttirt\n su resoluciCm de calificaci011 de rnavimiento de huelga, 

la cual se fwrti saber a las partes 

6. • INCIDENTES DE Ci\LlFICAClON DE LA HUELGA. 

incidente. - Signifíca en s'i aceptaclóa rnfls amplia. lo que sobre 

viene accesorünneme en algún asunto ,) negocio fuera de lo prin • 

cípal y jurfdicam~nw, la cuestión que sobreviene entre los llti • 

gantes durante el curso de la acción principal"' por lo que, inci • 

dente en materia de huelga será la resoluciOn o calificación que -

se dicte sobre la misma. 

Exi sten tres clases de incidentes de caUfi 

caciOn de la huelga que son: 
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a) Incidente de calificación de existencia o ine
xistencia de la huelga. 

b) lncldente de calificación de licitud o ilicitud. 

e) Calificación de Imputabilidad. 

a). - Incidente de Calificación de Existencia o fnexistencia de
la Huelga. 

La dec::laraciOnde existencia de la ,huelga 

se lleva a cabo una vez que re siguió el pn cedimienco procesal 

ordenado; se dice que una huelga es existente cuando reune 

todos los requisitos de fondo forma y mayorfa, esta huelga a --

la vez es protegida por la legislación del trabajo. La declara·· 

cíón de existencia se realiza una vez estallado el movimiento, -

el sindica to emplazan te hace la solicitud de calificación del mis 

mo o cuando la empresa afectada solicita la declaración de - - -

inexistencia; en la actualidad, se sigue este criterio con excep-

ción de la Junta Federal de Conciliación y Ar bítraje que rescien 

cemente ha fijado el criterio de que se debe de considerar exis-

tente toda huelga que haya sido estallada y no haya sido declara 

da inexistente, ya que dado el caso de que la existencia fuera so 

licitada por el sindicato rendrra los mismos efectDs. Este erice-

rio que adopta la Junta es desde.~} punto de vista pxtlctico y estan 

do de acuerdo con él; en el supuesto de que no se solicite la-· 
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callficacton de inexlaencia de la huelga por parte del patrOn, -

y el sindicato solicitara se dicte resolución sobre la existen--

da. Ei;ta declaraciOn sert'a ociosa, toda vez que tal resoluciOn 

no cambiarra en nada los efectos de la misma. sino que de to-~ 

das forl1ll s existe la huelga, ya que se han suspemdido las la.bo 

res. 

Mientras que las autoridades no dicten re 

soluclon en donde se declare inexistente o ilrcito el movimiento. 

las Juntas de Conciliación o de Arbitraje deberán tenerlo como-

existente y debernn hacer respetar el derecho que ejerciten los 

trabajadores,dnndoseles las garantras necesarias. 

Por lo que se refiere a la declaración de-

la inexistencia, la ley seMla en su artículo 459 que la huelga es 

legalmente inexistente: 

l. -Cuando la suspensiOn del trabajo se realiza por un nClmero me 
nor de trabajadores al fijado por la Ley Laboral. 

U. - Cuando no se reunen los requisitos que señala el articulo 462 
de la ley citada, o sean los requisitos de fondo. 

lll. - Si no se siguen los objetivos consignados en el artrculo 450-; 

IV. - Cuando existe en vigor un Contrato Colectivc.), ya que no se· 
puede solicitar su modificaciOn en vra de huelga. · 

La solicitud de callficaci011 de inexistencia -
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de la huelga es soliclt.ada por la parre emplazada o por terce. 

ras pers:>nas en un ténnino de setenen y dos horas a partir -

de la suspensiOn de laoores, la parte solicitante deberA pre-

sentar escrito respectivo con sus copias para correr trasla:.10 

a las partes nnte la Junta, ~stas sertln escuchadas en audiencia, 

se reciblrdn pruebas y posteriormente la Junta decidtra. de la -

eXistencia o inexistencia del movimiento. 

Oict.ada esta resoluclOn en el caso de que 

sea de Inexistencia, produce como efecto inmediato que la- -

suspensión de labores no quooa protegida por el derecho, el pa 

trOn a su vez puede re;inuda r las labores; por lo que respecta -

a los trabajadores huelguistas se les concede un termino de -

veinticuatro horas para que St! presenten a lal:x.>rar, en el caso 

de no hacerlo en el tl::rmíno fijado se tendrn por terminado el -

contrato de trabajo, en este caso el patrón podr.1 contratar nue 

vos trabajadores, los cuales cendran que afiliarse al sindicato

existent.e. 

Por lo que respecta a los salarios cardos 

el patrOn~eda exento de liquidarlos, en la practica las autori • 

dades del trabajo siempre presionnn al patrón a pagar el cin--
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cuenta por clento de dichos salarlos para proteger la economra • 

de los trabajadores. En la inteligencia de que si no existiera la· 

solicitud de inexistencia de la huelga serA considerada como ··

existente para todos los efectos legales. Conclurdo tsto se tendrll 

por terminada la tramitación legal, pues posteriormente solo en· 

el caso de que los obreros se sometan al arbitraje, podrA el Tri 

bunal de Trabajo estudiar el asunto para resolver el fo.ido del -

coníllcto. 

b) Declaración de licitud o llfcitud de la huelga. (A rtfculo 465). 

La huelga Hci.ta es aquélla que tenga por - -

objeto el equilibrio entre los diversos factores de la pro<lucciOn -

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. este re 

quisito es el único que se exige para que la huelga pueda conside 

rarse lfcit.a. 

Por lo que respecta a la ilfci tud de la huel

ga sólo podra declararse en aquellos casos en que la mayorra de· 

los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o - -

propiedades, o bien cuando en caso de guerra se trate de trabaja 

dores pertenecientes a establecimientos o servicios que dependan 

del gobierno. Para la declaración de ilkirud de la huelga, se re-

quiere por analogfa aplicar el tramite a seguir en el caso de decla 
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ración de inexistencia para el efecto de comprobar la mayoría: 

de los huelguistas que cometieron actos violentos, teniéndose 

en cuenta que si dichos actos violentos se cometen por uno o

varios trabajadores los mismos no dan origen a la declaración 

de ilrcitud; en la practica esta forma de il!citud no ,~ntempla-

ya que se ostarfa en presencia del problema en que no se po-

drt:a acreditar los actos violentos cometidos por la mayorra. -

La declaración de llfcitud no puede ser declarada con anterio

ridad a la suspensión de labores, pero sr la Junta estar~ en post 

bilid.ad de advertir a los huelguistas que en caso de ·suspender -

las labores sera declarado iltcito el movimiento por los continuos 

actos violentos. Cuando una huelga es declarada ilrcl ta se dan w -

por terminados los contratos de trabajo (relación laboral). 

Considero de interl!s hacer notar, que pue

de darse el caso de que exista una huelga lfcita y a la vez sea - -

ilrcit.a, ya que la misma en un principio fue lfcita porque por me 

dio de la cual se buscaba el equilibrio entre los factores de la -

producción, Cmica.mente que con posterioridad se realiza ron ac-

tos violentos cometidos por la mayoría de los trabajadores, resul 

canto de tal actitud la declaración de la ilicitud de la huelga. 
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e) Cal! ficactOn de lmputabi lidad, 

La huelga justificada o imputáble es -- -

aquella cuyo nacimiento es imputable al patrón. La calificación 

de imputabilidad solo put>.de hacerse cuando los trabajadores se 

someten al arbitraje de la Junta, ya que entonces pcxirll ésta es

tudiar a fondo el problema y decidir si el patrón dio causa al mo 

vlmiento de huelga y ¡x>r lo mismo debe sufrí r las consecuencias 

de la imputabilidad o sea el tener que satisfacer las peticlones -

de los trabajadores en cuanto 8ea procedente y el pago de los --

salarios correspondientes a los dfas que hubiere durado la 

huelga. 

7. - OBJETIVOS DE LA HUELGA. 

Los objetivos que tiene la huelga estAn es· 

pecificados en el artrculo ·150 de la Ley Federal del Trabajo, son: 

I. - El equilibrio entre los factores de la producción. 

IL -Celebración del Contrato Colectivo de Trabajo, y exigir su re 
visión al terminar el pcrfodo de su vigencia. 

1Il - Obtener la celebraciOn del Contrato Ley y exigir su revisión 
al termino de su periodo de vigencia. 

IV. ·Exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo o 
del Contrato Ley en las empresas o establecimientos en que 
hubiere sido violado. 

V. • Ecigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre---
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particíp.1dón de Utilidades. 

VI. - A¡x1yar una huelga que tenga por objeto alguno de los enu
merados en las fracciones anteriores. 

Vll. -Exigir la revisión de los salarlos contractuale,; a que se
refieren los artrculos 399 bis y 419 bis. 

l. · Equilibrio entre los factores de la producción. 

La fracción l a que se hace mención, coln 

clde con el texto de la fracción XVIll del artlculo 123 Constitucio 

nal en su contenido, de la cual se desprende uno de los objetivos 

a que tiende la huelga. 

Para entender su contenido, será necesa--

rto señalar lo que se entiende por "factores de la producción". -

en terminas gMericos se refiere al capital y al trabajo, aunque-

se ha dado el caso de que en ocasiones la representación sindical 

pretende objetar el sentido que practicamenre se ha venido dando 

a esta expresión. 

El Licenciado Pizarro Sunrez, sostiene que 

es claro que el texto Constitucional evidentemente se basa en la --

teor!a económica burguesa de los medíos de producclOn, conside-

randa ¡x>r lo tanto como tales al capital y al trabajo. Mario de la-

Cueva cambien se refiere al respecto en su libro Derecho del ----
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Trabajo Tomo 11, sosteniendo que: la jurtspn1dencia de la Jun 

ta Federal dd Conciliación y Arbitraje formula la d!stincton -

que presentamos y concluye que en ctmninos generales la huel 

ga es procedente cuando obedece a desequilibrio entre los tra -

bajadores y patrones y no cuando el desequilibrio es de carác

ter general. 

II. ~Celebración del Contrato Colectivo o del Contrato Ley, 

La tracción ll y Ul del artículo 450 se-

fiala como objetivo de la huelga obtener del patrón la celebra

ciOn del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. seña.1an

los tr.itadistas que es un caso claro en el que se obtiene el - -

equilibrio entre los factores de la producción. Se observa una 

vez que se obtiene la celebración de tales contratos, nace la

presunción de haberse logrado el equilibrio entre loe factores 

de la producción. 

lV. - Cumplimiento del Contrato Colectivo o Contrato Ley. 

Esm causal de la huelga se refiere a que 

cuando se tenga por objeto exigir el curnplimienw del mntrato

colectivo o contrato ley en la empresa o empresas en que se hu 

biere violado, ya que dicho contrato fué elaborado para lograr

e! equilibrio de los factores de la producción y no es cumplido-
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por el patrOn o patrones, en este momento, tiene nacimiento -

la acción de la huelga. Se debe de entender que, cuando es vio 

lado un contrato, este debe de afectar a los trabajadores en -

general micm.bros del sindicato titular del contrato. 

V. - Cumplimiento del reparto de utlliuudes. 

La fracción V set1ala como causal de la -

huelga exiglr el cumplimiento de las disposiciones legales so

bre participadon de utilidades, ésta reglumencaciOn deriva de 

la frnccton lX del artículo 123 Constitucional y entro en vigor el 

primero de mayo del año de 1970, sólamentc en el supuesto de 

que el patrón se abstenga o niegue u dar cumplimiento al manda 

to rclallvo a participación de utilidades puede considerarse el 

nacimiento del derecho de huelga parn los trabajadores, ya que 

dicha abstención puede generar un desequilibrio entre los facto

res d.e la producción. En mi concepto t;sta fraccipon debeda ser 

ampliada en los siguientes trmninos; señalando: que cuando los

patrones se valgan de maquinaciones o artificios para no partici 

par a sus trabajadores de sus utilidades. debiendo considerarse 

esto como una causa JUstificada de huelga. 

VL - Huelga por solidaridad.. 

La huelga por solidaridad es la suspensiOn 
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de labores rea.Hza<las por tos trabajadores de una empresa, -

quienes, sin tener conflicto alguno con su pa trOn, desean testi 

montar su slmputfa y solidaridad con los trabajadores de otra 

empresa los cuales sf estan en confltcto con su patrón. La. Ley 

sei'iala que la huelga por solidaridad puede tener por objeto apo 

yar una huelga cuyos fines sean los que se persiguen en las frac 

clones anteriores que se citan en el artfculo 450, y que dicho -

movimiento huelgufstlco no haya sido declarado ilfcito. 

Algunos faculrotivos expresan que la huel 

ga por solidaridad que se reglamenta en la fracción VI del -

artículo anteriormente señalado no es aceptable, porque la -- -

misma se aparta de la finalidad que debe de perseguir todo mo 

vtmiento de huelga. Aún sin embargo, el movimiento huelgufsti 

co por solidaridad debe existir ya que es el vrnculo de unidad -

jurídico entre la clase trabajadora sindicalizada y el medio -

idoneo para lograr sus propósitos de conseguir el equtlibrio eco 

nómico, por lo tanto, nosotros est:amos anuentes en que deberá 

llevarse a cabo dicha solidaridad cuando se considere necesario 

y oportuno, ya que la misma se encuentra protegida por la Ley

y a la vez reglamentada por dicho ordenamiento. 
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Haciéndose notar que én la practica este 

movimiento de huelga por solidaridad casi no tiene apltca

ciOn. 

Como ya quedo asentndo que el titular del 

derecho de huelga no es ni el trabajador individualmente ni tam 

poco los sindicatos, sino la coaliciOn de trabajadores, sin em-

bargo, en realidad dicha titularidad bien puede ser ejercitada -

por la coalición, pues partiendo de la base que el titular del -

contrato colectivo del trabajo, es necesariamente un sindicato; -

la coaliciOn de trabajadores no puede emplazar a huelga mtts que 

en los casos previstos en las fracciones l. V y VI del precepto 

anteriormente invocado, pues en los demtts casos, por tratarse 

de contrato colectivo de trabajo ordlnario y obligatorio, sólo - -

pueden ser intentados por los sindicatos titulares de los mismos 

y no por los trabajadores individualmente. 

8. - REQUISITOS DE LA HUELGA. 

Los requisitos que debe reunlr todo movi

miento de huelga, son los que est:tn citados en el ordenamiento -
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legal en los artrculos 451 y 452, existiendo dos clases de re-

qulsitos, los cuales son: 

a). - Requisitos de fondo 
b). - Requisitos de forma. 

a). - Requisitos de fondo. - Los requisitos de fondo son el fin

que le asigno nuestra Constitución u este movimiento, dichos 

requisitos earAn contenidos en el art~!ulo 451 de la Ley Fede

ral del Tm bajo; siendo los mismos: l. • El objeto que tiene la 

huelga; 2. - La mayoría de los trabajadores. Refiri(:ndonos al 

objetivo de la huelga, como ya sabemos es el equullbrio entre 

los factores de la producción, el que ha sldo desarrollado con 

anterioridad. Por lo que toca a la mayoña de los trabajadores 

la cual debe encenderse que es la mitad mns uno del total de -

loa mismos en cada una de las empresas. 

b). - Requisitos de forma. • Los requisitos de forma son todos-

y cada uno de los elemencqs esenciales que debe contener el es 

crito de emplazamiento de huelga, mismos que deberan ser --

llenados con anterioridad a la declaración del movimiento de -

huelga; éstos requisítos en sr esron estrechamem:e ligados y -

los podemos encontrar contenidos en eillrrículo 452, y que son: 

l. - Se formularan las peticiones por escrito, dirigidas al pa-· 
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tron, se anunciará el propósito de ir a la huelga si no sol) sa 

tisfechas y se expresarn concretame'lte el objeto de la mis

ma: ll. - Se presenta rfl por duplicado ante la Junra de Conci -

liación o de Arbitraje o Mte la auro1idad del trabajo mAs pro 

xima a la ul)icaciórt de la empresa, o a11te la autoridad de ma

yor jerarqura: la cual en el tl?rmi·10 de veinticuatro roras remi 

tir11 el expedie•ne del emplawmle·1to a la Ju ita de Co1ciliaciOn 

o de Arbitraje: UI. - El aviso para la suspensión de labores 

debern darse, por!_o menos, con seis dfas de anticipaciOn a la 

fecha señalada para suspender el trabajo y con diez d!as cuan 

do se trate de servidos pC!blicos. E 1 término se contará a - -

partir del dfa y la hora en que el patron quede notificado. 

Los nxiuisitos que han quedado citados

con anterbridad son esenclales pura dar origen al conflicto de 

huelga, ya que si no se llegase a cubrir tales requisitos se es 

tarta en la posibilidad de la inexistencia de la huelga, en virtud 

de que por medio de tales formalidades que se realizan se ha

de l conocimiento del patrón, precisamente, la existencia de la 

declaracipon del movimiento de huelga. 
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9. - CAUSAS DE TERMINACION DE LA HUELGA. 

El artículo 469 de la Ley. se1'\ala los -

caminos por medio de los cuales se da fin a la huelga: l. -La 

huelga terminara por acuerdo entre trabajadores y patrones -

previa apnbaciOn del convenio respectivo por la Junm de Con

ciliación o de Arbitraje, debiendo examinar ésta, que no se -

violen los derechos laborales de los trabajadores. ni los dere 

chos adquiridos porlos mismos en contratos colectivos ante·

riores; Il. - Si el patron se allana, en cualquier tiempo del -

Arbitraje a las peticiones contenidas en el escrito de emplaza 

miento de huelga y cubre los salarios que hubieren dejado de

percibir los trabajadores: lll. - Por laudo arbitral de la perso 

na o comisión que libremente elijan las partes; IV. - Por laudo 

de la Junta de Conciliación o de Arbitraje si los trabajadores -

huelguistas someten el conflicto a su decisión. 



CAPlTULO Ul. 

PREFERENCLA DE LOS CREDITOS DE LOS TRABAJADORES. 

l. • EvaluciOn HlstOrica. - Protección y Preferencia 
del salari:J del Traoajador. 

2. - Protección del salario. 

a). - O:lctrlna f runcesa. 

b). - LegislaciOn Espaí\olu . 

. 3. • ProtecciOn de los Creditos Laborales en los 
Textos Vigentes. 

a). - C,)nstitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

b). - COdigo Civil. 

e). - Tratamiento que da la Ley de 'Quiebras y 
Suspen sIOn de Pago a los Créditos Laborales. 

d). - Ley Federal del Trabajo. 

4. - Preferencia de los Créditos Laborales en la Concu
rrencia de Embargos. 



94 

LOS DERECHOS PREfERENClALES EN MATERIA LABORAL. 

Co11 motivo de l.:>s ab..i.s::>s e injusticias -

que se C(.1tnett<H en contra de los trabajad.Jres por los cacique:; 

o clases explotad,nas dura:He la Dictadura del Ge:1eral Don -

Porfirio Draz. Los Coostituyencs de la XVl Legislatura de --

Quer~taro en el año de 1916 C)!1 un sentido común rn~s hurnat1i

tario acordaron L1troducir en el proyecto de ley. normas pro

tectoras que prm:egicran. tutelaran y reinvindica.ran el goce-

y disfrute de sus derech:Js a las clases trabajatloras; 11ormas

que como consecuencia del mert.:ionado proyecto originalmen

te se plasmaron e,1 el comenido de la M:\xima Ley de la RepQ

blica Mexicana y en forma especial en la parte social de nuesna 

Carta Magna, integrada por los artfc:ufos 27 y 123 de la misma. 

Muchos so11 los investigadores estudiosns 

del derecho del trabajo en nuestro pafs, que se han ocupado de 

determinar la importa.1cia de los derechos preferenciales, que 

·-_, .... 
-91 j" t """'"' 
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para el sis tema laboral mexiCMO repres~nta., pero ann asr. 

todavra ningci.-1 autor ha dado una defirllciOn de los mismos, • 

es por eso que a fnltil de la misma sobre los derechos prefe -

renciales en materia laooral. y tomando en cuenta. las dlspo

siclones establecidas en la fracciOr\ xxm del art!culo 123 de

la Co11stituciOn, asr como, los a.rttculos correspond1entes de 

la Ley Reglamentaria a que con posterioridad nos referire- -

mos, oos atrevem0s a ma<11festar nuestra senctlla y particu

lar oplniOn. 

Derechos preferenciales son: El conjun 

to de normas y disposiciones legales que se dan a favor de - -

los trabajadores, para impedir que sean violados sus derechos 

como§_On, aquéllos que la Ley protege con relacJOn a los sala

rios que percibe el obrero por indemnizaciones y salarlos de

vengados a que se hagan acreedores por despido y servicios·

prestados, todavfa no retribufdos sin ser sometidos a concur

so o quiebra cort otros acreedores, asr como, los créditos la

bonlles sean preferentes con relación a otros créditos, la An· 

tig'\led.ad, Ascenso. y Escalafón. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los-
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derechos preferenclales de los trabajadores, nos encontrall)os 

con que, también Csws tienen su base de fundamentación legal 

en la fracción xxm de la Ci;)l)stitucíó11 e:t el cual se establece

que bs crerlítos en favor de los trabajadores, por salarios o -

sueldos devengados en el Clltímo año, asr como las indemniza- -

ciones a que se diere lugar, tendrlln preferencia sobre cuales

quiera otro en los casos de concuros o quiebra. 

Tambien la Nueva Ley Federal del Tr.t 

bajo, reglamentaria del apartado "A" del arrrculo 123 se ocu-

pa del estudio de las disposiciones constitucionales referentes 

a los derechos preferenciales de las clases obreras en nues-

tro pafs, y para una mejor comprensión, lo divide en<:_uatro -

partes o caprtulos, ellos son los siguientes: Capftulo VII del -

Tftulo Tercero, "Normas Protecwras y Prívi~egios del sala-

río", a1·tfculo 112, 113, 114; Capftulo IV del Tttulo Cuarto. "De 

rechos de Preferencia. AntigUooad y Ascenso", artículos 154, 

a 160; Capftulo X Tftulo Caton::e. ''Tercerías" artrculos 830, -

y Caprtulo lll del Tftulo Quince. "Remates", todos ellos de -

la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

El tema a que nos vamos a referir en - ~ 
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este caprculo es el relacionacb Onica y exclusivamente en que 

se desprende de la fracció11 XXlll Constitucional. y es la. pre--

ferencla que existe en los Créditos Laborales. 

l. - EVOLUClON HlSTORICA. ~ PROTECCION Y PREFERENCIA 
DEL SALARIO DEL TRABAJADOR. 

Segcrn Mario de la Cueva•, por protec-

ciOn al salarlo entendemos las diversas medidas que regulan y 

tienden a asegurar a cada trabajador la perccpclOn efectiva de 

la remuneraciOn que le corresponde por la prestación de sus -

servicios. Las preferencias y prestaclo11es, como todo el de--

recho del trabajo, han ido evoluclonaml.o con el transcurso del 

tiempo, asf encontramos diversas disposiciones que tienden a 

proteger el salario de los trnbajad;)res, por ejemplo tenernos 

el artrculo 123 Constitucional, fracción XXIU, los artfcu1os --

113 y ll4 de la Ley Federal.del Trabajo, el art{culo 2989 del -

Código Civil. etc. 

Como sabemos, anteriormente a la formu 

laciOn de las normas protectoras corisagradas en nuestra Carta· 

Magna, se realizaban atropellos y desprecios con relación al sa 

lario del trabajador, por tanto, surgfan problemas para la ·-

• Derecho del Trabajo - Tomo l.l - Pághia 721. 
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efectividad ije sus cr~ditos; nsr tenemos qµe en el siglo XLX • 

y principios del XX, tanto en el Código Civil, como en el Co 

digo de Cómercio, l1l) lmt>fa prt.>eeptos que significaran una -

protecct<.'m a preferencia respecto de los cr~Htos a favor de 

los traoojadores, surgidos como consecuencia <le la relacl01\ 

laboral. ya que en el Código Civil la preferencia en favor de 

los trabajadores ocupaba el quinto lugar, y en el Código de • 

Comercio ocupaba el cuarto lugar. por lo que. en la mayorta 

de los casos, los trabajadores no podtan hacer efectivos sus 

crWitos, pue14, como hemos dicho, existfan créditos prefe

rentes a los laborales, los que ademas de la preferencia de· 

primer orden. conraoan con otras ventajas, como eran las-~ 

consistentes en no entrar al concurso, ni a la quiebra; tal - -

er<l el caso de los acreedores pendarios y de los hipotecarios, 

quienes tcnfan institdfda una garantra real inafectable. Como -

se desprende de lo que acabamos de señalar, el Derecho Mexi 

cano anterior a la Constitución de 1917, concretamente tanto

el COdigo ClVil como el de Comercio, nunca garantizaron una 

preferencia a los cr~ims laborales, ya que existía el princi • 

pio general relativo a que los crl'i:iitos hipotecarios, los pren

darios y en general los garantizados por un derecho real, no-

'ttY , 

nrv 
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tenfan necesidad de entrar a concurso, por lo que prevalecran -

sobre los c1·éditos provenientes del trabajo. 

Tal fuC! la situaciOn legal que propició las 

injusticias que se cometieron en contra de los trabajadores, por 

lo que los constituyentes de 1917 se ow paron de este problema, -

incluyendo en la Constitución General del pafs, dentro de los de

rechos sociales. normas con ªiX>Yº en lus cuales los trabajado-

res tuvieran una preferencia y a la vez una protecclOn legal que

garanti7.aran la percepción legal de sus salarios. 

2. - PRüTECCION DEL SALARIO. 

Casi todos los países adoptan en su legisla 

ciOn social diversas medidas de protecclón!!l salario, no sólo --

contra posibles arbitrarie:iades del patrón, sino tamblen en con

tra de abusos de terceras pe rsonas ajenas al contrato de trabajo, 

estas son, desde luego, los acreedores tanto del patrón, como -

del trabajador. 

Si los bienes del patron o los de la empresa 

fueren embargados, ya sea en juicio individual o en concurso de -

acreedores, o si quebrare la negociación, las prestaciones de los 
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trabajadores no deben afectarse, y para alcanzar este ffn, la -

ley otorga protección especial a favor de éstos, para ser prefe

ridos en el pago de sus derechos, dicha preferencia la encontra 

mos contenida en los artículos 113 y ll4 de la Ley Federal del - -

Trabajo, mismos que son reglamentarios de la fracción XXIII -

del artfculo 123 Constitucional. Se observa con frecuencia que -

los bienes de una persona no alcanzan a pagar sus deudas y a cu

brir los salartos que adeudan a sus trabajadores, por lo que ha

sido necesario dar preferencia a los crMitos laborales, tanto -

mas que se tiene en cuant.a cl carácter del credito, con el que se 

habra de dar satisfacciOn a necesidades alimenticias, generalmen 

te de una familia dependiente del trabajador. A continuación se -

enumeran diferentes forma.s de preferencias que existen en di ver 

sos parses, con relación a los cre<lltos laborales. 

a). - Doctrina Fmncesa. 

Conoce e} Derecho Francés dos clases de -

privilegios respecto de los credit:Os, los generales y los especia

les: son privilegios generales los que da preferencia a los crédi-

tos sobre los demAs y respecto de todos los bienes del deudor; los 

privilegios especiales son los que otorgan preferencia a un crMito 
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sobre un bien detenninado. 

Los privilegios solo pueden existir en vir-

tud de W1 texto legal, en éste punto es unllnime la doctrina; la-

razón consiste en que todo ¡:rivilcgio es una excepción a las reglas 

que consignan la igualdad de traro para todos. 

Entre los privilegios especiales debe conside 

rarse el salario; estos privilegios especiales se pueden hacer efec 

tivos dentro o fuera de concurso. En Francia el privilegio especial 

para los trabajadores correHpondra únicamente a los domesctcos, -

ademlls de los trabajadores empleados de estableciml.entos comer

ciales. Los créditos de éstos trabajadores eran preferentes respec 

to de cualquier otro, hecha la excepción de los casos de justicia '-

del concurso, el privilegio se excendra a todos los bienes del deudor, 

inclusive a los gravados con prenda o con hipoteca. 

b). - Legislac10n Espai'\ola. 

También el derecho Español conceciO algu-

nos privilegios a los trabajadores, en el artrculo 49 de la Ley So-· 

bre el Contrato del Trabajo de 1944; el mencionado precepto es co 

mo sigue: "Artfculo 49. - Los créditos por salarios o sueldos de-

vengados porlos trabajadores, tendran la calidad de singularmente 
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privilegiados", confonne a las siguientes reglas: 

l. - Gozaran de preferencia sobre todos los dem~s creditos, de 

los objetos por aquellos elnlxJradoa mlerntras permanezcan en -

poder del deudor y sobre los Inmuebles a que precisamente se

haya de incorporar su trabajo. cuando algw10 de estos in mue- -

bles estuviere gravado con hipoteca escrita en el Re glstro de

la Propiedad 1n preferencia solo alcanzara el importe de los sa 

larios de las dos Oltimas semanas y a los sueldos del último - -

mes, quedando la prelactcn esmblccida e'l los números prtme·

ro y segu'ldo del arrrculo 1923 del COdigo CM l ( este art!cul o 

trata de los adeudos fiscales y de los créditos sobre los bienes 

a seg11rados). 

ll. - Go7.1;1 rán también de preferencia respecto de los bienes mue 

bles incorporados a la empresa o explotación, snlvo cuando se

se trate de crl'ditos pignoraticios o hipotecas de dichos bienes. 

UL - Cuando conste en el Rc.>gistro de la Propiedad que se ha hecho 

uso del derecho de prehciOn sobre bienes hipotecados. 

IV. - El acreedor hipotecario que hubiere satisfecho los salarios 

de las dos semanas y el sueldo Oltimo de un mes, tendr.1 derecho , 

a pedir ampliacion de la hipoteca por el importe de las cantida---
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des satisfechas. 

V. - La parte del crétlito que 110 se satisfaga en virtud de la regla 

¡rimera goza r1l de prelación que segun su naturaleza le reconozca 

el Código Civil. 

VI. - Las demandas de los créditos a que se refiere este artículo, 

no podrnn lnteryxmerse sino por el obrero, dependiente, empleado, 

acreedor o sus herederos. 

El derecho especial, consagra como vemos 

un privilegio especial sobre los bienes a que se hubiere incorpora 

do el trabajo de los obreros, el privilegio se concede sin limita·-

ciOn alguna de tiempo, pero cuando los bienes de que se trata es-

tuvieren gravados con hipoteca, la preferencia sólo se extiende a-

las dos Oltimas semanas y al sueldo Ultimo de un mes. 

3. - PREFERENCIA DE LOS CREDlTOS LABORALES EN LOS TEX
TOS VIGENTES. 

a). - Constitución Pol!tlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

La fracción XXUI, apartado A, del artfculo -

123 de nuestra ConstitucíOn General seí'iala: El Congr~so de la -- - -

Unton, sin contravenir a~s bases siguientes, deben\ expedir le-

yes sobre el trabajo, las cuales regiran: 
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Fracción XXIII. - Los credltos en favor de los trabajadores por 

salados o sueldos devengados en el Ctlttmo at'lo y por indemniza 

cioncs, tendnrn preferencia sobre cualquiera otra en caso de -

concurso o quiebra. Aqut como notamog se otorga una preferen 

cia al credito laboral. colocándola en primerfshno lugar con re 

ctoa a los demás creditos existentes, como son los civiles, mer 

cantiles, non a los que contienen un derecho real, desprendiéndo 

se del contenido del texto anteriormente sei'lalado que el cobro-

de los mismos se harA o se puede hacer dentro del concurso o • 

la quiebra y no fuera de ellos, y s~ulendo un procedimiento es

p(..>eial tal y como lo. sefiala el artfculo 114 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Esta protecciOn al salado contenida en --

nuestra Carta Magna, va a garantizar al trabajador la percepción 

de su salario, por lo cual la misma tiene efectividad en contra de 

los acreedores del patrón, ya que los mismos en un determinado· 

tiempo, por la constante situación de una empresa, a la vez cuen 

tan con acreedores y deudores, encontrtlndose en una amenaza -

constante la estabilidad económica de tocia empresa, lo que se -

odgina en la función que realiza el crédito en la época actual. La 

protección otorgada por el derecho mexicano a los creditos del -
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trabajo frente a los ucreedoreH de derecho común, supera la· -

concedida por las legislaciones extranjeras, esa preferencia se 

explica pues teniendo el salarlo un carácter alimenticio, debe ~ 

pagarse con preferenciu a los créditos ordinarios, ademlls, las 

doctrinas modernas nos ensei'lan la posiciOn que ocupan los tra~ 

bajadores en el fenómeno de la producción y la círc unstancia -

de que el trabajo conscituye el factor principal de la producción, 

justifican U} preferencia de sus credltos. 

b). - Código Civil. 

El artrculo 2989 del Código Civil para el -

Distrito Federal Vigente, esr.a.blece: " Los trabajadores no nece 

sttan entrar a concurso para que se les paguen los credltos que

tengan por salarios o sueldos devengados en el último ai'lo y por 

indemnizaciones. Deducirán su reclamación ante la autoridad que 

corresponda y en cumplimiento de la resolución que se dicte se - -

enajenar4n los bienes que sean necesarios para que los créditos -

de que se trata, se paguen preferentemente a cualquiera otro". 

Como tenernos el artículo rrenctonado Vie

ne a ser c.ongruente con la Ley Federal del Trabajo, al tutelar y 
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dar preferencia a los salarlos de los trabajadores, considerando 

preferentemente el credito laboral acualquiera otro, ya que si --

los mismos entraran a concurso o quiebra, se lesionnrfan sus de 

red!os; por tal situación los legisladores no pasaron por alto - -

este principio Constitucional que es materia federal, incluyendo 

en el Código Civil el citado artfculo 2989. 

e). - Tratamiento que da la Ley de Quiebras y Suspensión de Pago 
a los Creditos Laborales. 

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pago-

hace una clasificacion de créditos en su artículo 261, en la cual - -

se establece el grado y la prelación que se le reconozce a cada -

credito según su naturaleza, y es la siguiente: 

1. - Acreedores Singulannente Privilegiados. 
ll. - Acreedores Hipotecarios. 
lU. - Acreedores con Privilegio Especial. 
IV. - Acreedores Comunes por Operaciones Mercantiles. 
V. - Acreedores Comunes por Derecho Civil. 

Los créditos tendrlln el grado y la prelaciOn 

qie fijen las leyes de la materia. El art !culo 10 del COdigo Fiscal· 

. de la Federación establece en su fracción [ que los crerlitos del -

Gobierno Federal provenientes de impuestos, derechos, produc--

tos o aprovechamientCB sernn preferentes a cualquiera otro, con 
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excepción de los crexlítos con garantía prendarla o hipotecaria. 

de ulimenraciOn, d~ salarios o sueldos devengados en el Ctltirno 

ai'\o o de indemnizaciones n los obreros de acuerdo con la Ley-

F(.,'deral del Trabajo. 

EL a rt!culo 262. - "Son acreedores singu

larmente privilegiados, cuya prelacton se determinartl por el • 

Ornen de la enumeración". 

t. - Los acreedores por gastos de entierro si la declaractOn de -

quiebra ha tenido lugar después del fallecimiento. Si el quebrado 

hubiere muerto posteríormente a la declaraciOn de quiebra, los 

gastos funerarios solo tendran privilegio si se han verifícado - -

por el Sfndico y no exceden de quinientos pesos. 

U. - Los gastos de la enfermedad que raya causado la muerte del -

deudor com<ln en caso de quiebm declarada despues del fallecim1en 

ro. 
Ul. - Los salarios del personal de la empresa y de los obreros o -

empleados cuyo servicio se hubiere utilizado directamente por el 

llltimo aí'io anterior a la quiebra. 

Articulo 264. - Son acreedores con privilegio 

especial. segO.n el COdigo de Comercio y Leyes Especial e~ todos -

los que tengan un privilegio especial o un derecho de retenciOn. 
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Artkulo 265. ~ Los acreedores con privile 

cio especial cobniran como los hipotecarios o de acuerdo con la 

fecha de su crMito, si no estuviera sujeto a inscripción. 

Atfculo 271. - Frente a los acreedores sobre 

determinados bienes o creditos con prl vilegio especial no puede ha 

cerse valer el privilegio anterior, sino que solamente tienen priv! 

legio los gastos de el litigi.o que se hubiere pronunciacb para su -

defensa, y los gastos necesarios para la conservación de los mis 

mos o sobre de los créditos, y su monto sera fijado prudentemen 

te por el Juez cuando deban ser pagados por la quiebra. 

El artfculo 262 de la Ley de Quiebras y Sus· 

pensión de Pago en su fracción 111 dice : '' Los salarios del perso ~ 

nal de la empresa y de los obreros o empleados cuyo servicio se -

hubiere, utilizado directarrente por el año anterior a la quiebra. -

Como se nota en esta fracción los e rl'dítos lalx:>rales est~n coloca -

dos dentro del grupo de los acreedores singularmente privilegiados, 

pero dentro de los mismos ocupa la tercera fracción. 

La prelación que la ley acabada de citar --

atribuye a los créditos laborales, es a nuestro modo de ver inco- -

rrecta, ya que aplicando la fracción XXlll del artículo 123 Constitu 

cional, debe reconocerseles el primer lugar en la prelaciOn dentro 
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del primer graJo, en decir la preferencia de los créditos de -

trabajo deberla estar contenida en Ja fracción r del articulo 262, 

para estar en conco11Janc!a con el citado arrtcule_l23 Corn ti.tucto 

nal, ya que lá Constitucí.ón tutela un valor jurfdicamcnre mas -

importante,quc los contenidos en las fracciones primera y segun 

da del mencionado artículo 262, rni smo que no puede ser contra -

rio a la Constitución, puea ~tm.1 es la Ley Suprema del Par~ y to

do lo que legisle contraviníém.lola obviamente es inconstitUCiQnaL 

d). ~ Ley Federal del Trabajo. 

Artfculo 113. - Los salarios devengados en 

el Oltimo aiio y las indemnizaciones debidas a los trabajadores

son preferentes sobre cualquier otro cretlito lnclufdos los que ~ 

disfruten de guranrfa real. los fisc..ales y los a favor del Instituw 

co Mexicano del Seguro Social, sobre tcx1o los bienes del patrón. 

Artfculo U4. - Los trabajadores no necesi 

tan entrar a concurso, quiebra. suspensión de pagos o sucesión. 

La Junta de Conciliaci6n o de Arbitraje proceder& al embargo y -

remoce de los bienes necesarios para el pago de los salarios e -~ 

indemnü:aclones. 

La Ley Federal del Tm ba}:> abrogada en - -

su artículo 97, reglamentario de la fracción xxm del artículo --
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123 Constiuic!onal, establecía : " Los trabajadores no necesitan 

entrar a concurso, quiebra o sucesión para que se les paguen -

los cr~itos que tenga por salarlos o 1:1ueldos devengados en el -

ültimo ano, y por indemnizaciones". Como notamos en el cante 

nido de este art!culo se est.1 desenvolviendo el prl ncipio de la- -

fracción que reglamenr.a y consagra la preferencia de los crédi -

tos de los trabajadores por conceptos de sueldos y salarios de

vengados, y sin disminuir ni contrariar la base constitud onal, 

sino el que legislador ordinario Qnicamente sustrae al trabaja -

dar del concurso de la quiebra, porque considera qoo es el -

Onico medio de dar vigencia y efectiVldad a sus derechos, cuya 

preferencia no puede entenderse como una simple prelación en 

el Orden de los pagos en relación con otros acreedores del con 

cursante o quebrado, sino de afectaciOn del salario con que - - -

subsiste y satisface el trabajador sus necesidades y las de su -

familia, segCm se desprende de otras fracciones del articulo --

123 Constitucional, entre las que pueden citarse la VI y la VUI, 

las que expresamente prohiben el embargo, compensaciOn o -

descuento del salario, y la X que consigna que el pago debe hacer 

se en moneda del curso legal y prohibe cualquier otra fer ma de

hacerlo. 
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Si el trabajador se apersona en la quiebra. 

que es un procedlmlento ¡udtclal mercantil. como cualquier otro 

acreedor, para hacer efectivos sus salarios. correrla l• misma 

suerte que tos demés ac recdo res respecto de los bienes del -- -

fallido y consecuentemente se afecrorf•n sus 5¡¡\arios haciendo-. 

con ello nugarorio el dereeho de preferencl• eonstitucionatmen· 

te consagrado a su favor. Por otra parte la propla Constlruc!On 

Pol!tlca de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 123 frac 

cion XX otorga al trabaJador el derecho que sean las autoridad•• 

del trabajo laá que resuelvan sus conflicto• y no las judiciales •• 

ctvlle• al declt teX tualrre nte l• f racc!On en cita que: "La• dile - • • 

rencl•• o confllctos entre el capital y el trabaJO, se sujetatén --

a la declsiM de una junW. de ConclliaclOfl y Arbli;rllJ•". Por ro·· 

da• ~sw.s razones y por que el legislador en su funciOn regJamen 

w.ri• t1ene precisamente la facultad que la misma Carta Mal!tl" • 

le canflere de desel•olver en la ley ordinaria Jo• principio• en· 

los cuales se eonsagrnn el mtnimo de derechos de los trabajado· 

res. pudo crear la• norma• que hacen poaible, como se ha deja· 

do ei<PUºª"'' que los mandato• constitucional•• tenga• la v1gencl• y 

efectividad necesarias. lln este punto de •lsta. el articulo 97 de· 

la Ley Federal del Trabajo abrogada• coroo vemos. no viola !•· 
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ft'JCci6n XXlU del artículo 123 Constitucional, sino al contra

rio, l'Umple debid111m-'llte con ella al Llu r la fom1a y el modo en 

que la preferencia debe cumpli rsc, pura que no se afecte el sa 

lario de los trabajadores. 

De este rirteiulo 97 a que nos hemos refe

rido y que en la acr:ualidad se encuenu·a abrogado, tenemos que

del mismo se diO nacimiento a los a rtfculos 113 y 114 de la vigen

te Ley Federal del Tr.tbajo, los cuales sostienen y ratifican el 

principio contenido que se establecfa en dicho artrculo; sei\ala -

el art!culo 113 que "Los salarios devengados en el Qltimo at'\o y

las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes 

sobre cualquier otro crl'xiito indufdos los que disfruten de garan 

Ua real". La protección preferencial que se establece en este-

artrculo es una garantfa que tamb!l:n se desprende del ideario da 

anrculo 123 Const!t ucional. 

El artfculo U4, o.demás de aumentar la sus 

pensí.On de pagos que no se encontraba lnclufda en el art!culo 97, -

no obstante que es mas cort0 su contenido, puede , sin embargo, 

decirse que no cambia la esencia del citado artfculo abrogado, 

y que consigna ademas el derecho que tienen los benefidlrios 

del trabajador fallido de no promover juicio sucesorio para que se 
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les paguen las prestaciones e indemnizaciones pendientes de ~ 

cubrirse; como vemos, este a ctfculo no limitó la preferencia a 

los casos de concursn o quiebra, por el contrarío, la amplió a 

todos los cont1icros entre dot> cre<litos: por tanto, st en t,!jecu~w 

ciOn de un laudo se embarga un blen que reporta un gravamen ~ 

real. la preferencia del cr!!dlto de trabajo debe hacerse efecti 

va. Se desprende del pllrrafo segundo del artfculo mencionado 

que la única autoridad competente para intervenir en los con· 

·flictCJS de trabajo es la Junta de Conciliación o de Arbitraje, -

por lo cual, a fin de reafirmar su jurisdicción exclusiva, la~-

enajenación de los bienes para efectuar el pago de los créditos, 

se hara por su conducro, 

4. - PREFERENCIA DE LOS CRED1TOS LABORALES EN LA ~
CONCURRENCrA DE EMBARGOS. 

Cuando ex:isre una concurrencia de embar 

gos practicados poda Junta de Concíliaci*on o de Arbitraje, o

por una Junta o un Juez Civil. se sostuvo que con i:ipego en la·

Ley Laboral de 1931 la preferencia conrrespond!a al primer em 

bargo. Pero como nos hemos <lado cuenta en el transcurso de -

este caprtulo que nuestra Carta Magna, asr como los preceptos 
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legales invocados consideran al crédito laboral preferentemen 

te a otro, ya que con el mismo se satisfacen necesidades pri - -

mordlales de la familia del trabajador, por lo que con apoyo en 

los mismos se concedió al obrero en la Ley Federal del Traba

jo vigente una preferencia para hacer efectl vo· su crédito en - -

el supuesto de que existiera el concurso de embargos, el artfcu 

lo 874 de la misma, nos enumern la preferencia que debe tener 

cada e recUto. 

En la fracción U del citado artrculo señala 

que sl el embargo practicado en ejecución de un crédito de traba 

jo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practica

dos por autoridales distintas de las Junt.as de ConciliaciOn. Por 

otra parte la fracción I del mismo precepto resolviO que en caso 

de concurrencia de embargo de crl!!ditos de trabajo serfa prefe-

rente al primero, salvo el caso de preferencia de derechos. 

El multicitado arttculo 874 completO la nor 

ma sustantiva que establece la preferencia de los creditos de tra 

bajo, ordenando que la Juntas de Conciliación en ejecuciOn de los 

laudos que dicten embargaran bienes y procedera.n a su remate, -

considerando siempre que los crC!ditos de trabajo son preferen--
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tes, por lo cual. la circunstancia de que exista embargo practi 

cudo por un Juez Civil u otra autoridad no serd un obsraculo pa -

raque la Junta siga el procedímlcnto de remate; ademll.s el ~--

articulo 10 del Código Fiscal reconoce esta preferencia. 

Como podemos observar, también en este 

precepto se nota que el legislador concede a los trabajadores -

una preferencia a sus créditos, los cuales como señalamos se • 

liquidan en primer término. 



C A P l T U L O IV. 

LOS ALCANCES DEL PARRAFO TERCERO DEL 
ARTICULO 453 DE LA LEY FEDERAL DEL - -

TRABAJO. 
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El ptlrrafo tercero del artículo 45:3 de la 

vigente Ley Federal del Trabajo previene: que" No podrtl eje

cutarse a partir de la notiflcaci(m, sentencia alguna ni practi• 

carse embargo, asegurnm!cnto, diligencia o desahucio, en con 

trn de los bienes de la empresa o establecimiento ni del local -

en quelos mismos se encuentren instalados". 

Para la mejor comprensiOn del contenido 

de este párrafo definiremos el concepto de cada una de las par

tes que lo integrnn: 

EJECUTARSE. - Ejecutarse es realizar. dar cumplimiento de la 

sentencia pronunciada por un juez o autoridad competente~ más

concretarnente, ejecutar, es trabar ejecución o precisar a uno -

a que pague lo que debe a otro por la vfa o procedimiento ejecuti 

vo. embargando por mandamiento de Juez competente, y vendien 

do pO.blícamente sus bienes, para satisfacer el montt> de la con

dena. 

NOflFICAClON. - La notificación es el medio legal por el cual •N • 

se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una • 

resolución. La notificación es el g~nero que comprende diversas 

especies; ta.les como: el emplazamiento, la citación, el traslado, 
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segCln se explica en éstas palabras existen diversas clases de

notlflcaciOn, pero a lo que nos vamos a referir es a la notifica 

clOn personal por medio de la cual se entera el patrón del em

plazamientn de huelga. 

SENTENCIA, - Fallo en la cuestión principal de un proceso. • 

Por ella se entlende la decisión · que legftimamente dicta el juez 

competente, juzgando de acuerdo con su ophniOn y según la ley

º norma aplicable. Existen diferentes clases de sentencias, pe

ro las mO.S usuales son. 

L.• Sentencia lnterlocuroria. - Es la que 

pronuncfn el juez en el transcurso del pleito entre su principio y 

su fin, sobre algún incidente y todo auto preparatorio para la de 

fensa . La sentencia interlocutoria puede revocarse, ampliarse 

en cualquier moirc nto o parte del juicio ames de la definitiva. 

Sentencia definitiva. - Es aquella por la cual 

el juez resuelve definitivamente sobre el negocio principal, lo- -

que conyista de todo lo alegado y probado por los litigantes so· 

bre el negocio principal, rone fin a la controversi'a suscitada -

ante el juzgador, asimismo, la sentencia definitiva es aqu~lla -

que conclufdo el juicio da finalmente el juez, absolviendo o con

denando al demandado. 
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La sentencia en materia laboral es el -

laudo. Y lo podernos definir como: la sentencia pronunciada -

por las Juntas de Conciliación o de Arbitraje, que de manera -

jurídica y definitiva ponen fin a un conflicto de trabajo. 

ASEGURAMIENTO. - Acción de asegurar, el aseguramiento litigio 

so consiste en la adopci.ón de medidas por los jueces o tribunala:i 

para efectividad del fallo eventual, para impedir daf'\os o frau- -

des principalmente en industrias; las resoluciones que se die-· 

tan no poseen carácter definítivo, sino provisional. 

DILIGENCIA. - Diligenciar es hacer lo necesarto para el logro

de un propOsíto, tramitar, resolver un asunto judicialmente en

cualquiera de las instancias o fases del proceso. Es la ejecución 

o cumplimiento de un acto, acuerdo o decreto judlclal, su notifi

caciOn, etc. 

DESAHUCIO. - Acto de despedir el duei'io de una casa, o el pro-

pietario de una heredad a un inquilino o arrendatario, por las -

causas expedidas en la Ley o convenio en el contrato dentro del

COdigo Civil. 

EMBARGO. - Normalmente por embargo se entiende la ocupación 

o retenciOn de bienes de una persona, hecha por juez o trib1unal 

competentes, para hacer efectiva la responsabilidad establecida 
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en una sentencia, o parn asegurar el pago de deudas o la satis 

facctOn de la responsabilidad pecuniaria en caso de deliro; hay 

dos clases de embargos: ejecutivo o preventivo. El primero -

es el que dicta el juez en los juicios ejecutivos o en los juicios 

declarativos paru la ejecución de la sentencia. 'El embargo pre 

ventivo es el que ordena el juez con carácter previsorio antes 

de inlciarse el juicio o durante el mismo, conel fin de garanti 

zar el pago de la deuda cuando se teme que el deudor pueda -

ocultar o dilapidar sus bienes, coloctlndose en estado de insol 

vencta. Los dos embargos est:An contemplados en la justicia -

del trabajo. 

El p¡1 rrafo tercero del artículo 453 de la· 

Ley Federal del Traba.lo, desde el punto de vista teórico, con-

cuerda con la idea de los legisladores al crearlo, en el sentido

de proteger los intereses de los trabajadores, cuando los mis- -

mos hicieran valer el derecho de huelga comprendido en nuestra 

mAxíma ley, previendo los abusos que se pudieran cometer por

parte de los patrones, en un momento determinado dentro del -

movimiento de huelga. ya que podf« ocurrir que se presentara -

un saqueo de los bienes que integran la empresa, afectando por

tal actitud intereses económicos de los trabajadores. 



120 

Por tal razón, se formulo el parrafo des

crito, en el cual se especifica la suspensión de tcxia clase de di 

Ugencias con relación a los bienes que integran la empresa, -

quedando a . la vez el patrón como depositarlo para la guarda de 

los susodichos bienes, el cual tampoco podra disponer de los -

mismos. 

Más la cruda realidad que se presenta en 

la pn1ctica y de hecho ocurre con frecuencia, es que algunos de 

los sindicatos existentes en nuestro pars, dan un enfoque di stin -

to al mottl/O que impulsó al legislador a crear dicho pArrafo. Co

mo ejemplo desafortunado advertimos que rales organismos se :

prestan a realizar actos fraudulentos en contra de los núsmos -

trabajadores, presentando ante las Juntas de ConcillaciOn o de -· 

Arbitraje, emplazamientos a huelga ficticios, que desde el punto 

de vista del derecho, llenan codos los requisitos exigidos por la

Ley; pero que de hecho, a ese juicio, se le dá una falsa aparten-. 

cia legal, ya que con los mismos en nada se beneficia a los traba 

jadores agremiados al sindicato emplazante, sino que por el -

contrario se ven perjudicados los intereses de terceras personas 

y muchas veces los de los propios trabajadores. Como ejemplo -

de tales perjuicios que se pudieran ocasionar a las personas que 
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cite. se señalan los siguientes. 

a). - A los particulares que obtuvieron -

sentencia favorable en un jUh:.'.iO sea civil o mercantil~ se ven • 

imposibilitados para hacerla efectiva. 

b). ~ Los trabajadores en cuyo favor hay 

un laudo ejecutoriado y que no puede ejecutarlo. 

Este problema que se presenta en la - -

practica, con lo establecido en el parrafo que se analiza, y -

que suspende toda clase de diligencias, no fue previsto por los 

legisladores cuando crearon este artículo, ya que como se di-

jo, la intenciOn fue la de proteger a los trabajadores y no seco 

metieran anomalras en su contra por los patrones; pero exis-

ten dirigentes que abusan de la buena fe y ronfianza depositada· 

en ellos por los trabajadores, escudAndose en este párrafo, pa

ra cometer atropellos en contra de los mismos. Del multicitado 

pD.rrafo se desprende que no se puede realizar ninguna diligen-· 

cia una vez que haya sido notificado el emplazamiento de huelga. 

quedando paralizado todo acto que quiera ser practicado. hasta -

en tanto no se haya dado por terminado el movinúento huelgutsti 

co. 
Con esta suspensiOn que opera desde la -
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misma notificación del emplazamiento, nos hemos dado cuenta 

y a la vez, sobre la prllctica, y hemos presenciado multitud de 

asuntos en los cuales los trabajadores en juicios individuales-· 

se han visto afectados económicamente, ya que no obstante te-

ner a su favor un laudo, se tiene que suspender el cobro del eré 

dito laboral hasta que se haya dado por terminado el conflicto de 

huelga, sin que al mismo se le de una conclus!On rapida y expe

dita, corno lo ordena la ley; sino que incluso su término se vuel 

ve incierto. en virtud de que algunos dirigentes se concretan a

re.alizar prorrogas o se vuelven morosos para retardar la reso 

luciOn definitiva, y proteger asr por mAs tiempo los intereses· 

del patrón; ya que los mismos tienen el amplio poder de reali • -

zar Las prorrogas referidas anteriores al esrollamiento del movi 

mlento huelgufstico, sin llmitaciOn de tiempo, dado que la Ley

Laboral por lo que respecta a este punto, no señala un ténnino

para ese efecto. 

Hacemos notar que como hemos observa

do, el contenido del parrafo al que nos estamos refiriendo, viene 

a contra decir lo dispuest.o en la fracciOn XXlll del artfculo 123-

de nuestra Carta magna, el cual a su letra dice: "Que el crédito

laboral es preferente a cualquier otro", y sin embargo se limita-
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este precepto, ya que Qnicamente con la existencia de la noti 

ficación del emplazamiento de huelga, se suspende todo cerml 

no que se relacione con los bienes de la empresa, a la vez - -

hact~ndose nugutorio el precepto citado, ya que esa suspen- -

sión es tllmbíl~n en perjuicio de los trabajadores. 

Lo establecido por el párrafo tercero-

del arti'culo 453. por medio del cual no se puede llevar a cabo 

embargo o cualquier otra diligencia, a partir de la notificac!On 

del empluzami01 to de huelga. - Esto prooucc un detrimento di-

recto de los i.nterescs de los trabajadores ya que existen ocasio 

nes en que el patrón coludido con el sindicato, realiza una si -

mulacH'm de un acto j udidal. Según lo planteado con anterior!-

dad, se puede incurrir en una sírnulaci6n que esm prevista en--

el Código Civil del Oistrlto Federal,• dado qtte, en el mismo se 

especifica que existe tal simulación cuando las partes declaran-

o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se-

ha convenido entre ellos. 

* Artfculo 2180. - "Es simulado un acto en que las partes decla
ran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o -
no se ha convenido entre ellas. o cuando se le da una falsa --
apariencia que oculta su verdadero caracter." 
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En nrntctia laboral la ,qimulaclón a que

alude el precepco que se cita, se d.:1 en el preciso momento en 

que el sindicato emplazan te presenta un emplazamiento a - -

hueiga ficticio ante la Junta Federal de Conciliación o de'Arbl 

traje, con el que Clnicamente se entorpecertln intereses de ter 

ceras personas. 

Asimismo toda irregularidad que se pre 

senta en materia laboral, puede impugnarse por medio de una 

acción penal correspondiente, ya que como sei1alarnos dicha-

actitud que cometen los di rigentes sindicales coludidos con -

los patrones, pueden tipificarse como un delito de fraude por 

simulación; siendo que, el COdigo Penal,• sen.ala qt.e se come 

te el delito de fraude por simulación al que "simula un acco o

escrito judicíal, con perjuicio de ocro o para obtener cualquier 

beneficio indebido". 

La simulación de actos judiciales es un

lito que Cmicamentc pueden cometer los particulares. La simu 

lación referida, reqiere en la mentira cierta actitud bilateral -

de las diversas partes con aparentes lntereses opuestos, lo --

• Articulo 387 tracción X. - Código Penal. 
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que da por consecuencia que el juez reconozca v!llidas a sus:. 

acciones o sus excepciones. - La bilatcralidad entre los inte· 

resados puede asumirse por un oculto acuerdo o a lo rnenos

por la tacita acept11ciOn de los actos o escritos simulados. - -

Esto aplicado en el derecho laboral y en especial en materia -

de huelga, este tipo de delitos se realiza con frecuencia por

el oculro acuerdo entre las partes en conflicto, en beneficio

de sus propios intereses,y en perjuicio de terceros, con la

presentaciCm de un escrito consistente en un pliego de peticio 

nes con el cual se simula un juicio considerado por el juzga-

dor como real. perjudicando en sus intereses a los trabajado· 

res. 

Mas en la prnctica la acción penal a que 

se aludió, solo queda en la presentaciOn del escrito de denuncia 

ante la autoridad correspondiente, resultando lógica la dlficul 

e.ad de probar fehacientemente tal actitud fraudulenta, ya que

el afectado no tiene medios de defensa para impugnar tal --

irregularidad, ni tam(X)co existe en materia laborá.l ordena-

miento legal en qué fundamentarse para aplicárseles las pe-

nas correspondientes a las personas que ameriten ellas. Por 

lo tanto este medio que se podrfa aplicar u éste problema, cm 
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el mismo se diamtnuirfan en gran proporcion todas éstas ano 

malfas, que<la nuli!icado en materia de trabajo por las raza-

nea expuestas. 
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e o N e L u s l o N E s. 

PRIMERA. - Los credttos laborales, como lo observamos en -

el transcurso de este trabajo, tienen una preferencia absolu

ta frente a cualesquiera otro, ya que el mismo satisface ne

cesidades de fndole social, o sea, satisface las primordiales 

necesidades del trabajador y su familia, sin el cual existirfa 

en detrimento en la economía del mlsmo: por tal razOn, la -

Ley Laboral, asr como la Constitución General del Pars or.or 

garon una preferencia a este crédito, pero que en ocasiones, 

como ya lo hicimos notar es violada aQn por las propias le

yes defensoras del trabajador, implantando normas concra-

rias a lo que establece la propia ConstituciOn, por lo tanto, -

es recomendable que se modifiquen las mismas en su conte

nido, y en especial el párrafo tercero del arrrculo 453 de la· 

Ley Federal del Trabajo, ya que por su redacción eliminan

los derechos individuales de los trabajadores para ejecutar

las resoluciones laborales, puesr.o que también impide cual 

quier ejecuciOn o embargo respecto de ellos, vtolan9o sus· 

derechos contenidos en el artfculo 14 Constitucional y deriva 

dos igualmente del art!culo 123 Constitucional y el espíritu -
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de la propl.t1 Ley. 

SEGUNDA. - Algunas pe;rsonas han pensado que el espírltu -

del párrafo Tercero del nrtfculo 453 de la Ley Federal del -

Trabajo es proteger a los mt1s, contra los menos, pero esta 

manera de razonar no es efectiva. Toda vez que puede darse 

el caso de que un patrón que ha tenido 100 trabajadores, des

pida a 75, los cuales obtienen resolución favorable la que no 

pueden ejecutar porque los restantes 25, tienen emplazada a 

huelga a la empresa. No debemos pasar por aleo que el espr 

rltu de la Ley Labo:rnl tiende a proteger a los trabajadores; -

pero a todos los trabajadores, no sólo a una parte, por lo - -

cual resulta inconcebible que en esa Leglslac!6n que les pro

tege, exlstan disposiciones como la que se comenta, que no 

sólo no loa protege sino que los perJudicu, cuando en forma -

inhumana algunas organiza e iones con f lnes que rcxlos conoce

mos, se dedtc.an a vender protección a los patrones. 

Como el derecho J.aboni l debe ser siem 

pre dinámico y no est11tico, me pennlco concluir, proponiendo: 

Que la díputaclón obrera proponga 

reformar el attfculo 453 de la·Ley 

Federal del Trabajo, adlclonando 
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al pi\rrafo tercero del mismo lo 

siguiente: " Esta prohibición no

operu rtl en contra de los e rédl - -

tos ue los trabajadores". 

De no refonnarse este parrafo de inme 

diato, en 111 forma que propongo, el aspecto proteccionista -

que el Constituyente quiso dar al trabajador con el Código La 

boral, se quebrantara reinteradamente como se ha venido -

haciendo, dado el alcance del pl1 rrafo multicitado. 

No dejumos de comprender que qul7..A ha 

ya oposiciOn de algunos empresarios que a toda costa preten-

den que exista en la Ley puertas falsas como la que hemos -

aludido; pero tampoco dejamos de comprender que habrll mu-

chos empresarios, que entiendan que los derechos de los traba 

jadores son preferentes y que cuando existan, no deben escati

ml1rseles. 

TERCERA. - Asr mismo me permito concluir igualmente, que -

la Diputación Obrera proponga reformar el articulo 453 de la -

Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que no sea a partir • 

de la notificación del emplazamiento cuando ya no puedan ejecu 
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tarse sentencias, practicarse embargos, aseguramientos, etc. 

sino que sea u pnrtír de la presentación del escrito de empieza 

miento de huelga, siguiendo la misma tl'mica protectora del tra 

bajador, que contempla el urtlculo 462 <le la Ley FedcrJl del -

Trabajo en relación con el Recuento. 

Esto es en concreto, despu~s de todas y

cada una de las consideraciones que he hecho valer en e .ste tra 

bajo, me permito sugerir que por conducto de los medios legis 

lativos correspondientes y en particular la Diput<ción Obrera, -

con la anuencia igualmente de los Senadores del Sector Obrero, 

se reforme el parra!o Ul del artfculo 453 de la Ley Federal - -

del Trabajo para que quede redactado en la siguiente forma: 

"No podra ejecutarse, a partir de la fecha de 

present.acíOn del escrito de emplazamiento de 

huelga, sentencia alguna ni practicarse embar 

go, aseguramiento, diligencia o desahucio en· 

co no:a de los bienes de la empresa o estable 

cimiento ni del local en que los mismos se en 

cuentren instalados. Esta prohibición, no,ope 

raen contra de los créditos de los trabajado-

res". 
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CUARTA .. - En abono a la Tesis que sustento para· la reforma 

de este p~rrafo Tercero dd precitado articulo ·153, existen -

ejecutorias emitidas por el Tribunal Colegiado de Puebla que 

confirman mi postura: entre lus que pu<;.>do citar la siguiente: 

"SUSPENSION DE LOS PROCEDIMIENTOS CON MüTIVO DE 

EMPLAZAMlENTO A HUELGA, ALCANCE DE LA. - Lo dis 

puesto por el ardculo 453 Je la Ley Federal del Trabajo, ·

respecto a que no podra ejecutarse, a partir de la notlfica-

ciOn, sentencia alguna, ni practicarse embargo, aseguramien 

to, d1l!gencia o desahucio, en contra de los bienes de la em

presa o establecimiento ni del l()cal eng_ue los mismos se-. 

encuentren instalados, tienen como finalidad proteger los -

intereses de los trabajadores, no permitiendo que se afec

ten directamente los bienes pertenecientes a la empresa o

establecimiento emplazado a huelga; es decir, el juicio ini -

ciado en contra de la empresa puede seguir su tramitación, 

mientras los acuerdos pronunciados no tengan por objeto li 

mitar de alguna manera los bienes cuya propiedad ostenta-

el demandado, haciendo nugatorio el derecho reclamado por 

los trabajadores en el conflicto laboral, pues la suspensión 

establecida en el menci>onado artículo 453 no puede entorpe 
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cer lu tramltaciOn de un procedimiento. aun de ejecucion,si 

ésta no afecta de manera directa los referidos bienes".---

Amparo en rcvislOn 19/76. Unión Mexicana de Armas y Car 

tucho1:1. S. A. 6 de abril de 1976. Unanimidad de votos. Po-

nente: Ricardo Gomez Azc.trate. Secretaria: lrma. Moreno -

Montlel. - Precedentes: Amparo en revisión 292/76. - Unión

Mexicana de Armas y Cartuchos, S. A. 6 de julio de 1976. -

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Gomez Azc4rate. -Se 

cretaria: Irmu Moreno Montiel. 

Mis ilnt eriorcs conclusiones han teni 

do como base el buscar mayores fórmulas de protección en

gcneral para los trabajadores de mi patria: y espero con es

te modesto tr.ibajo, p<xlcr contribuir en algo a su logro. 
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