
.. . /ó 

,....~,.., UNIVERSIDAD DEL TEP~AC, °Ai . 
~,l~~~T 11 ESCUELA DE DERECHO • - .-

• CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM 

•tt~•' CLAVE 321309 

LOS CONFLICTOS DE TRABAJO 
Y SU SOLUCION 

T E s l 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA 

MARIA PERLA SANCHEZ GUERRERO 

DIRECTOR DE TESIS: LIC. IGNACIO GARRIDO VILLA 

MEXICO, O. F. 

CEDULA PROF. 106211 

íL;JS COtl 
FAL' A ¡; CR.GEH 

1989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I S D C E 

PACS 

lNT~ODl'CCION 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

l. l. Roma 2 

l. " Inglaterrzs • 
l. J. Alemzsnia 15 

l. .. Francizs 18 

'· '. Españn 27 

l. '. Héxico " 
rr. CONCEPTOS Y. ~ARCO LEGAL 

'· 1. Trabajador 45 

2. 2. Patrón " '. J. Ee:prcea y Establcci1:1iento " 
2. 4. Coalición 63 

2. s. Sindicato 64 

, . 6. La fluclsa 68 

, . '. Diferencia de Contrnco Colectivo de Trabajo y 

Contrato Ley ª' 
2. a. Rcgla111onto Interior de Trabajo ,. 
2. '. Definición de Conflicto ,, 



III. CONFLICTOS DE TRABAJO 

3. l. Clasificación de los Conflictos 

.3. 2. Características de los Conflictos 

3. 3. Causas de los Conflictos 

3. 4, Objetivos de los Conflictos 

IV, LOS CONFLICTOS DE TRABAJO Y SU SOLUCION 

4 , l. Prevención 

4 

4 

4 

2. Diversas Alternati•n1s de SolÚ.ción 

3. Intervcnci6n de lan Autoridad~s de Trqbajo 

4. Jurisprudencia 

SUGERENCIAS 

CONCLUSIOHES. 

BIBLIOCRAFIA 

'º' 
117 

119 

122 

125 

133 

143 

148 

155 

159 

165 



INTRODlJCCTON 

El Derecho Mexicano del Trabajo es un J:!'Otluct.o de la Revol!!_ 

ción de 1910, lucha social que responde n g1andes Dovirnientos y -

con ellos se reivindicó el respeto a los derechos individuales y 

pol!ticos y trons[ormfi ln estructuro económica, ajust6ndosc a un 

marco de justicio denominado ílerccho Social, 

Los conflictos siempre han cxintido, desde la ontigÜcdod, -

donde se presentaban entre los pequeños Asocincloncs o Agrupacio

nes de artesanos, etc, Que no ernn de pleno reconocimiento, puro 

el surgimiento de los conflictos de trabajo se dcbi5 principalme~ 

te ol nacimiento de lus coaliciones de trnbajodores y formncifin -

de las asociaciones de pro[cstonnles, t.le las l1uelgos y los puros: 

que en infinidad de ocasiones causaban trastorno n ln economin de 

los patscs, rozón ~stu, por la que el Estado se decidió a interv~ 

nir con ~nyor interés para solucionar estas diferencias, lo que -

dió origen Al reconoci~iento de los conflictos colectivos de trn

baj o, 

Por lo que respecta o la Ley Federal del Trabajo, lo ~6s i~ 

portante es sin lugar o dudas, la relación jur!dicD. que existe e!!. 

tre trabajadores y patrones, entre sindicatos y empresas, del - -

cual depende el equilibrio y lo armontn, entre los factores de la 

producci6n, 



Al suscitarse un conflicto, individual o colectivo, jurI

dico o econ6111ico, lo Ley y los Junt3s de Conciliaci6n y ~rbitra

je, se encargan de-ubicar o las partes en un plano de igualdad -

poro encontrar soluciones justas ?ºr lo via conciliatoria o por 

la instancio jurisdiccional. 

El desequilibrio en las relaciones entre trabajadores y -

patrones, las diferencias entre el trabajo y el capital, o que -

se refiere el articulo 123 Constitucional, generan el conflicto 

laboral, 

Fundomentalaente, pretendo conocer, C61110 se definen, cla

sifican, previenen y solucionan los conflictos de trabajo, AsI 

cocio ta111bilin analizor la for~o de c6cio ante los conflictos labo

rales e~isten diversos alternativas, que van desde lo soluc~6n 

directa entre los partes, la concilicci6n, la 111cdinci6n, hasta -

lo resoluci6n jurisdiccional. 

Por otra porte, propongo ciertas fornas de soluci6n 11 les 

conflictos de trabajo que perjudican y lesion3n srovcmrnte o la 

clase trabajadora· y que .ésto soluci6n sea pronto y expedito. 

Considero que lo soluci6n de los conflictos de trabajo s~ 

rá de gran utilid~d· o los representantes de sindic.ntos, cnpresns, 

servidores pOblicos, funcionarios jurisdiccionnles y en general 

'poro los estudioso& del derecho del trabajo. 



Tengo ln certe~a de que el conocimiento cada vez cá9 pro

fundo de lns instituciones juridicas es una forma dr. acercamien

to n los prop6sitos de equidad_ J j~sticta. 
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,\NTECEDF.StES llISTORICOS 

1, 1 .- ROM,\ 

Cuna de grnndcs Jurisconsultos, pueblo guerrero por cxcc-

lcncio donde tratadistas e investigadores coinciden en que es oht 

donde se per[ilnn los principios del derecho del trabajo, sin c~

bnrgo, la opini6n más gencrolizndn coincide en que los asocincio

nes que existieron en el pueblo romano no tcnlon mas que un cnrAs 

ter rclisioso y cutunlista r no profesional, Como es nntu1·nl, R2. 

ca originnlrncntc llcvb una vida muy sencilla T ngrfcoln, yn que -

los hombres libres se dedicobnn a cuidar el ganado y n cultivar -

la tierra. F.n los trabajos so eXiRlan cedidos ndccuadns paro 11~ 

vnrlos o cubo con lo mnyor perfncci6n posible. Tnmbi6n se exiRln 

que los trabajadores tuvieran ciertos aptitudes t6cnicns, lo cunl 

trajo como consecuencin la divisi6n del trnbajo. 

Sin embnrso es evidente que llame lu etenci6n dentro de ·1n 

estructura rooann, la instituci6n de los "COLLt:GlA DPI1'.ICUn" o 

sea, los colegios de los artesanos ya que al [rento do éstos cst~ 

ben los esclavos que cr~n quienes operaban J diriginn dichos col~ 

gios. Durante la República su importancia casi se consideró nu-

ln, ~ucs a principio~ de esta y a fines del imperio, estos colc-

gios de artesanos sufrieron persecuciones yn que se hablan forme

do sociedades politicns que s6lo eran fuente de disturbioB. 

Por este motivo muchos colegios fueron suprimidos, 

poder crear nuevos colegios, era neccsürio cnntur con la 

par u 
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autorización del gobierno, pero difÍcilmente se podin conseguir -

esta nutorizaci~n. Paro oqu&llos que fundaron o tuvieran clande~ 

tinamcnte estos colegios, sertnn condenados y se horlan ncrcedo--

res a recibir los castigos ~As severos que a criterio de los jue-

ces se les impondrin. Oc antemano sabemos que por lo antes ex--

puesto, ln finalidad de los colegios era puramente autunlistn y -

religioso, esto nos deja ver que sc dedicaban dnicn y exclusi\•n--

mente al culto de sus dioses )' a n)·udorse mutuamente para encon-

tror ln resultante o solución a sus inherente~ "roblcrnns, 

Deducimos con esto, que en ningún momento a estos colegios 

se les consideraba con cnrfict~r pro[esionol, por eso no debe con

aider6~sclcs como un antecedente de los sindicatos, yn que si nos 

referimos al sindicnto estaremos hablando de uno orgnniznc16n con 

carácter puramente profesional. Ln finalidad de los ColeRios en 

Roan ero puramente mutunli9tn y religioso, y debemos descnrtnr el 

espíritu con uno finnlfdnd del actual sindicalismo, y que en eseu 

cin oso es lo que persogu!nn estos colegios rooonos, que "En la 

época de Augusto, el cual vivf6 del nfto 63 A.C., al 14 D.C., el 

cual por medio de lo Lex Jultn, someti6 a los Collcgia a una nue

va reglamentación suprimiendo la libertad que oxist[n poro for111n.r. 

los, ya que requcr[on de uno autorizoci6n previa. En la ~poco 

del imperio los Collcgia adquieren unn mayor importancia, esto d~ 

bido o la disminuciún del trabajo de los esclavos; siendo el enp!!_ 

redor Antonino el Piadoso durante su reino del nfio 138 o 161 de -

n~estra ero, os! como Morco Aurclio, ~1 cunl ~obern6 del nílo 161 

a 180 D.C., quiene~ les OLor~aron algunoH privtle~ios a esto~ ---
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colegios, nll5 por el afto 222 de nuestro ero y durante el iopc--

rio de Alejandro Severo los reorganiza, y delimita los proícsio--

nes do estos colegios y les peralte incluso que tuvicrHn y rcdac-

taran sus propios cstatutosq. (1) 

l'osterion:u:ntc los trabajadores de Roinn podinn agruparse P-2, 

ro íorinor colegios o nsocincioncs gremiales, estos podlan ser o -

aceptar a personas que tuvieron poder econ6mico o no. Estas aso-

cinciones podlan ser de burreros: novegontcs: carpinteros; ~apat~ 

ros; panaderos; etc. etc., sin olvidar que cado uno de los cole--

stos tcnion sus propios dioses, altares r jefes particulares. 

También posclnn bienes muebles e inmuebles, ya que tcn1nn -

los socios ln obligaci6n de aportar uno dctcrminnda cuota. Tnm--

bién contaban con algunos donativos que los emperadores permitlnn 

que se les hiciera. Adem6s. si no quertan perder su herencia. t~ 

nton que obligar n los hijos a scsuir los ps::ios de loR padres, e~ 

to es el o(icio que profesaban. 

Al t~rmino de los guerras, el florecimiento de lo industrio 

se moni(est6 en Romo, de oquI que con las costumbres traldos r e~ 

nacidas de Oriente todos los romanos se beneficiaron. Pero para 

desgrucin del pueblo romano, fue tonto el ougc de lns corporucio-

nes de estos artcsunos, lo que los llev6 a lu ruino, trayendo - -

(1) Vli;o;qucz, José Antonio. J\~redm del Trohalo II. Apuntes de su cllotedrn. -
Facultad de Derecho de la ffil.'i~I. Méx:ico \QóQ, P• 3 Y stg. 
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coco consecuencia que cndn roma de la producci6n se convirtiera -

en monopolio, yo que la mano de obrn alcanzó los precios m6s ele-

vados jamás vistos antes. 

"En el [ai:1oso íligcst.o de Justiniano en el libro XLVII Tit.u-

lo XXII, fragmento 4, se cito un pasnjc de una de los obras del -

jurisconsulto Gayo, escrita en corncntorio de la 1.cy de los XII T!!,. 

blas. Ese pasaje se refiere a una ley del famoso legislador ate-

niense Sol6n, uno de los siete sabios de Grecia, el cual se supo-

ne que vivió entre los año~ de 640 o 55g A.C.; siendo el que nutg 

rizaba a las asociaciones profesionales a establecer su reglamen-

to interno cuyo eficacia le reconocía ~icntras no se contropusic-

ro o las leyes dictados por el Estado, o coco ahora dccinos, al -

orden público", (2) 

::o se sabn, y por lo tonto es dudoso si la fundaci6n de los 

cuerpos o colegios de artesano$ puede ser atribuida al segundo -

rey de Ro~a Numn ronpilio o bien a Servio Tulio, cuyos reinados -

dotan de 715 o 672 y de S7B a 534 afias antes de Cristo rcsrectiv~ 

nente. 

Lo cierto es que en el tiempo de Servio Tulio cJi~tian es--

tos colegios co~o instituc~~nes ya consolidadas, tanto que las t~ 

vo en cuenta en la célebre ¡ vasta Constituc.16n en que dividi6 al 

(2) Feroci, \'irgilio. Derecho Sindical v Corporativo. Edit. F.eus, la ~iciún, 
Madrid. 1942. 



... 
pueblo en seis clases y 193 centurias y la cual estuvo vigente --

hasta el afio 241 A.C. "Pocas huellas quedan de ,u deocnvolri~Jc~ 

torno se conoce su orsanizaci6n interior" (J). Sin e~bnrgo, p~ 

rece que se puede afircar que ''Coco ln organizaciGn coincid!a en 

oquOllos tiempos con ln cilitar, cado profesión constituln una 

centuria, según ln costumbre rocnna dividida en dos cntegor!as de 

jóvenes r ancianos" (4). 

!ndudnblccente continuaron riviendo durante la ~epública --

los "Collegia-Opi!.icun." (corpora, artes frntrine), aunque no que

de testi~onto de ~u pnrLicular actiridad. Jineta el fin de la Re-

púhlicn, al contrario, sa habla forr:indn ::il lado o en el seno de- -

los colegios cuerpos de politiqucros llarJddos soddalit1o que imP2 

nton su voluntad en lns votaciones y los cuolc9 muy pronto se coa 

vfrtfcron en centros de corrupci6n. 

"Los llo~ados soddalftfn, fueron abolidos o trav6s del de--

creta del senado en C'l afio 64 A.C. (Tito l.fvio l., 21., ?7 y fl2_ 

ro l., 6., D., hacen referencia o una suprcsi6n ~6s nntfsuo¡ pero 

la noticia no es del todo confiable ); reconocidos por una ley --

del tribuno Clodio, en el nfio 59, y otra ve~ suprimidos dcfiniti-

vacentc por la ley de Julio durante el afio 56 de Ce~ar, durante -

(3) fcrocl, \'ir!;ilio; Ot:. Cit., p. 7 
(4) Costn::ingno: Diritto Cor¡•orntivo, Unione l'ipogrlificn, Editrice Tori11csc, -

Turin, :?a. cd., 142.S, p. l. 
Citado por \'irsilio Feroci. idcrJ. ,p. 8. 
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la dictadura. PudicrJ ser que con cal nonbrc la Ley Julio liaran -

sido indicadas l3s diferentes lc¡es sobrd :a misma matcrin, así l~ 

scftolan Girnrd y Ferrini'' (S). 

En realidad, Suetonio en su obra: ~ViLn di Cesare, 42; Vt-

tn de Octtnvinno, 32, atribuye tanto a Cfi~ar como a Augusto la di-

solución de los asociaciones polltica$, y Pcrozzi, adopta el crit~ 

rio de unn definitiva suprcsi6n por parte de C~sar Augusto, proba-

blemcnLe en el afio VII o.e." (6) 

~oc todos codo~, fueron sicnp1c C%Ceptundos de la supresi6n 

los cole&ios de los artesanos, (7), los cuales fueron por el con--

trnrio, favorecidos de vnrlns maneras por lo lcgisloc16n impcrinl~ 

nsI,Antonio l'Io, ~ucrto en el nfio 161 o.e., les concedió olgGn prL 

vilegio, as! lo ccncionn el C6digo de Teodostnno, Libro XXI, Titu

lo II; y Marco Aurelio, el cunl curi6 hacia el afio ISO, el cual -

les concedi6 el derecho n recibir legados'' (8). 

''Los cnrncteres de la lcgtslaci6n corporntivn inperial has

ta ese 1:10111ento, y tomando como base ln Ley Julio, De César o de Au-

susto", son los siguientes: Los collcgin artificum eran, en sus--

tnncin, tolerados; cndu colegio tcn!a su propio estatuto; la cnjn 

era alimentada po~ ncdio de contribucio11eY o aporLactoncs de sus -

i:i1ccbros, de multas r de cspontlincns lihcrnltdndC'S de iJlls micnbros 

(5) Girard: ..:_!.:uw.alc ,i¡ n1ritto Pcro=i••, trod. !!altana, Soc. E<l. l.ibrarin, JQ09,
p. 210 y-Fcrrint: P.imlcttC'. ~oc. Fd. Ltbrar1a J<JOQ, p. 73. Citados por \'Jr
gilio Fcroci. Ob. cit., p •. 'J 

(6) Pcrozzi: lstitu;".ionl di 'llrito E:omnoo. r1on:mci1.1, !\Jrbcra, I90b, \'ol. 1, p. 
257. Citado por \'lrg1lto Feroe!. 

(7) Fcrrir.i, p. 7J, C:!tado ;>or Fcroi;:i. 
(5) Fr.n•::icnto '..'"riel lli>'c~;ln Ju.-,t1niano, !..i~. XXXI\', ·:·ir.\'., c.it.1do ror t'Í'ru<.:I. 
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o de los extrofios; la inscripción en los collcsin crn fncultntivn 

Y no obligotortn; todos los nsoci~cioncs cstuban soactidos o la s~ 

prcQa vigilnncin de la autoridad gubcrnnti~n; incluso los colegios 

podrion ser disueltos si hncian ncsocios ilicitos'' (9). 

"~o hoy unani111idnd en nprccinr los cnractcrcs jurídicos de 

las outorizncioncs que dnbn lo autoridad subernntivo; algunos nut!!_ 

res co~o Pcrnicc, Fcrrini, Pocchioni, son del parecer que fueron 

los de uno dispenso, un nihil obstat; Licbcmnn 1 Cierkc piensan 

que eran una verdadero y apropiado concesi6n. Pero lo cierto es 

que en modo alguno fueron compnrohlcs o los de los outorizncioncs 

de nuestros dios" (10). 

"En el periodo siguiente (Bojo Imperio) _los c:oleg~~s de nrt!!, 

snnos fueron adquiriendo i111portnncfn. si empre creciente, 1 Alejandro 

Severo ( 208-235 D. C~) .les_ d 1~: u'no ;.,ns~n J .. comp) eto,·_~r-~~~iz~c16~. 

Hubo entonces hasta ·tr:einto 1 dos .·~~~ec~~;~n~;~~e· -~º}:_~-~~º-ª· o 

corporaciones, _en ere "las cu a les, _por_ eje~plo ¡ .-·ci t~·rit'ízio~ ::S6io ·~·l au

nas¡ loS de nnviculnrii (loR- que tr8Ílspo-rtnbii:~-<~1-·-gr.iin~·:<·~ ~icilin. 
' ·- -.· , -,. 

de P.gipto), de pistores (pnnod~roa),--&Uori't';;_.(d-Cd1"C.'odOS .. ~l acopio 1 
-.·;.' ,.. ' 

n lo matanza de cerdos, de los. ftill~nDs~·".(C1'RtOr~~·os)!·>:;:dC".lÓs -tisnn.· . ' ' -... ~ . - .- ' ' - ·;--, - ' . •, . 

ri (cnrpitneros), de ·los nernri (111.?tÓ lfiÍ-.sf~~~)'.~~; -':d~ :j·os· --lnp.idnrf i -.--. .._, .- ... ,,., - ' - . 
(canteros), de los fnbrf (h_errcro_s)·.·_·d~ lor1-·.colci.;.coctores-et:-vcc

t:ores (los que llevnbnn n Roma y'·coC{nH· '¡¡:¡";_:~~-i:.·:~-~~~- -¡~ ·~~~s-:i."ru.ccfón) 

(9) Ferocl: Ob. Cit., p. 8. 
(10) Feroci; Oh. Cit., p. 9. 
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de los arcentnril (banqueros); de los ~c~otinLores vi ni, etc. 

Los colca1os tcnlan vartndos privilegios; c~enct&n de car

gas pGblicns da icpucstos extraordinarios, de servicio militar¡ -

posc!nn uno dotacibn de tiarrn; tcnlnn una casa cornnn (scholn), -

una coja común (arcn-collogii), unn junto general de lodos los -

oiembros {populus}; podian ser representados en juicio por un ac

tor o syndicus; pod1nn darse un reglamento interior (ley collcgti) 

que no cont~ndijcsc el orden público; tributaban solcnncs honras 

n los eom¡1a1'erou difuntos. 

Con ln calda del !~pario de Occtdcnto, las corporaciones -

dcclinabnn rñpidamcntc: en rcalidnd hublnn venido n menos lns co~ 

dicioncs soeinlcs que hnb!nn favorecido y casi impuesto su crccin~ 

te desenvolvimiento> qucbrnntndn la autoridad del Bstodo, rcsLri~ 

gida todo ln ceonomta a ln simple ngriculturn, transformados los 

esclavos en siervos de la glcbn o en colonos, ncosidos a una cur

tis dominante (es el sistc~a lla~ado curtcnsc, o sen, aquel en el 

que todo s~ produce en el interior del [undo y se sntis!nccn to-

das los neccnidndcs de sus hnbitnntcs), reducido la poblnci6n a -

pcqucfio9 grupos csporctdos sobre c~tcnsns regiones, las artes y 

lns industrias lnnsuidccicron y casi se npagnron. 

:.? .2. - 1 SGLATf.RRrt 

Rs prcci~~mentc ~n lnglat~rra. en •l ofio }845 donde se - -

cot1stituycn de hi!cho las corporiu:.io11tH1, ~ucs c:1 evidente qui? las 

caunns de este proceso, nos perm!t~n pcnsnr qu~ los ~studQs - - -
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fueron los que osu~ieron la rcsponsnbilidad respecto de su politL 

ca hasta entonces colonial, considerando que mientra~ se vivia --

del oro Y ln plato accriconos, lus instituciones del trobajo tu--

vieron que imponerse ol mundo capitalista. 

Siguiendo las ideas mcrcontilistos, Inglaterra supo nprov~ 

char esos momentos y cacbiaba dichos metales preciosos por merco~ 

cios, preparándose poro ser uno de los principales de la tronsfoL 

moción industrial. 

El Haestro Carlos Avelar nos dli su co111entorio diciendo que: 

El uso del vapor en las mfiquinos supontn varios cosas; en-

trc otros: el que se pudiera contar con carbón ·de piedra y con --

hierro. Y, como es natural, hubo desarrollo en lo industrio en -

aquellos poiscs en 1londe habla tales elementos, y en donde lu1bia 

oportunidad de trnhajar con elloa. 

''En el siglo XVIII, ningfin pa!s tuvo tontas oportunidad~s 

como ln~latcrra, y por ello se desarroll6 nllI el industriali~rno, 

mientras en otra's portes_ da Eu~opa la eeonomia Cra m:ís rudimenta

ria" (11). 

tn efecto en 1764 en' Inglaterra, _'se invc~to la primer mfi-

quina hiladora meclinico, y_ uno cardadora también mécAnica, que --

(11) Avelar Accvcdo, Carlos. Curso de llistoria General. F.d. Jus. r:éxlc.o, - -
1961. p. 243. 
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sirven cooo base del desarrollo n ln industriu textil en ese - -

pals; obviru:1cntc esta novetlnd, trae como con$ccucncln el dcsrlnz~ 

miento de los lrubajadorcs ~anuales, ya que con frecuencia llega

ban m6quinns nuevas y esto originaba que en vnrins ocasiones que

daran sin trabajo los obreros. 

Esto hizo que en Inglaterra en el siglo XVIII sucedieran -

movimientos proletarios como el de los LUDITAS que recurrieron a 

la violencia, y que vcrdudcra~cnte tuvo en jaque a la sociedad tn 

slcsa, pues los obreros se dedicaban a destruir las máquinas 5 

quemar lns lfibricu~. siendo estos los motivos pura que en 1769, -

s~ dictara unn ley contra asaltos a las ~~quinas y edificios ía-

brilcs. 

'En 1812, se promulga una ley •1ue impone la pena Je ll'luerte 

n los destructores de ll'lfiquinns. 

Ln Revoluc16n Industrial trajo n Inglaterra gro~des conse

cuencias, las cunles, repercutieron en ln clase trabnjndorn, pues 

con ello el cnpttnlismo haCe su npnricl6n, y consecuentemente el 

Cut.uro de este pnts tomarla un nuevo cnuco. 

Se pienso que con este cambio tnn radical, ln clase obrero 

su(rid un desconcierto total, yo que estaba acostumbrada n reoll

znr sus labores en c3sn con ~u propia familia, se dedicaba a ela

borar desde la materia primo corno es el hilo y lo tcjlan desde el 

podre, lo madre y los hijos. Esto familia ~e tejedores vlvia ge

neralmente en el ca~po, pero siempre en lns cercanios de las ciu

dades, y el salario que obtenlon regularmente lus alcnnznbn paro 
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lo indispensable. 

Por consiguiente, la Rcvoluci6n Industrial, caus6 grandes 

estragos o la clase trabajadora, ra que comienzan a formnrsc los 

primeros centros industriales. los cuales son considerados de su-

ma icporcuncio; tAmbién son creados grandes concinRCnLcs de obre-

ros, unas veces sorprendidos por el volumen de producci6n y otros 

por la a111ennza que éstas constituinn al verse o sentirse de un m.g_ 

meneo a otro dcsplnzndos éstos centros de trabajo. 

Por lo tanto el funcionamiento de estfis mfiqulnns d4 lugar 

n que se originen las condiciones rrclimtnores y adecuadas para -

el nacimiento del movimiento sindical. 

El Tratadista Jlerman Dunckcr dice que: 

"Lo fAbrica fue atrayendo, en nOmero coda vez mnyor, n ln8 

mujeres y a los nif1os. La creciente demanda de productos indus--

trinles espolenbu a los capitnlistns, tCnt~ndolcs o redoLlnr has-

tn el ~fixJmo In explotnci6n de los obreros. A ello contributn -

también el deseo de amortizar en el Menor tiempo posible el valor 

de lns ~~Quinas. Que, udem5s de ser muy cnrns, cnvcJecinn rápida-

mente, superadas por otras, en nQu~llos tiempos de rcvoluci6n tfS 

nlcn. La jor11ndn de trabajo llcgfi a ser de dlccJseis Y hasta di~ 

ctocho horas'' (12). 

(12) Dunkcr, lforl:l.ln. llistnrln d,;:l Mpyimirnto Ohrrro Ed. Cult.urn Popular. Méx!. 
co. 1980, JI• 51. 
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A ncdiodo~ del siglo XVIII, el sist~ma industrial era ~uy 

robre, pues los pequcftos nnnu(octurcros crnn los que lo controla

ban, ro que oltcrnnbnn su actividad industrial con las labores -

del cnmro empleando en sus pequeños talleres n no rnás de dos ope

rarios, J sus relaciones con 5stos eran purnmentu nmistosns, al -

cismo tici:i.po que se dcdic.sbn11 al c:1pit.1lisno dando paso n todn -

una estructuro industrial. 

\ [inolcs del sislo XVIII, es notorio ln Lransíormoci6n tn 
dustrial, principalmente en este pals, por la invención de ln mú

quino de \•npor. 

Esto máquina de \'npor más que nado t.u\·o uno import.ancin muy sign!. 

ficntivn en los primeras industrias manu(octureros y postcriormc!!. 

te en los medios de trons¡1ortc mnritino, principnlmcnte en los fa 

rrocarrilcs que l6gicnmentc trncrln la~ consccucncins rnús positi

vos trntAndocc de puntos ccon6rnicos. EsloB cambios tun importnn

ces su[ridos en lnglnterrn la vinieron n bcnc[icinr, ya que fue-

ron abiertos todos los medios de comunic~cl~n, rnedion que fueron 

nccesnric~ pnrn dar u conocer los productos n tos vutsc~ rnús impoL 

tantea ~n matcrin concrcial, perrnit1cndo nsi como rnuyor 6xlto ln 

cxpansi6n 1 explotnci6n comercial y ugricoln, esencialmente del -

campo, puesto que contnbn con los medios 1dGneoN rara s11 Lrnslndo. 

Se considero n lnglntcrrn curnu uno de los pulses que alcna 

z6 su mfiximo dcsurrollu durante la Rcvoluci6n lndustri11l, ncribu

y~ndose dicho 6xito u su estabilidad politicn, su cnrncidnd de 

producción, y C1tp11nsi611 territorial, ln cu11l pcrmit.ió con 



facilidad proveerse de las cnterias primas, que en ese entonce~ -

cnrccta el pals. 

Ninguno otro pais europeo, alcanzó lecnol6gicamenLc el 

avance de Inglaterra, convirti~ndosc nccesnrlnmenle en el pruvee

dor da lns necesidades b6sicnu y econór:iicns de los pat:H!s de r.111-

Jor importancia de Europa, como Francia, llolnndn, Alccanin, etc. 

Todo e!'lto propició el tixodo de cocpcsi11os a la ciudad, y -

tal situación nbarut6 la mano de obro redundando en ben~ficio pn-

re el crecimiento tecnológico del pais. A principios del siglo -

XVIII, empiezan o tomar vida los primero!' sindicatos, creados pr~ 

cisamente poco a poco por trnbnjadorcu que formaban pequefios gru

pos, cu7n finalidad principal consistio en urgani~ar unn prcsi6n 

aceren de los patronos paro conseguir con estA, el cumpliclcnto -

de las leyes protectoras del trnbnjo ya promulgadas. 

En e.~tn formo cte fueron t rnnsforr.rn.ndo ¡1oco a poco en soc.i~ 

dudes de verdadera resistencia, causnndo el pricer i~pacto nl go

~ierno, atrayendo los ojos de este desde el punto de vista de vl

gilnncin sobre las actividades reali~adas por las sociedades. 

En 1824 ~~ promulAn en ln~laterrn uno ley que permite a -

los trnhojadores asociarse en defensa de sus intereses. 
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l.'3.- ,.\l.f,~\ASIA 

El ~ovioiento obrero alccñn fué estimulado considcr~blcrac~ 

te por la Revolución francesa de febrero de 18~8. 

De esto !orca. cncontrn~os una serie de e~periencir.s por -

las que ha pasado el l'Ucblo alc1:1ií.n, teniendo en cuenta que a mu-

diados del siglo XVI1I, Alemania [ué uno de los paises que sobre

viv16 ~1 r~~imen feudal. Es pertinente tachi~n hacer not~r que -

Alecnnia recibió tardtnmcnte su ~ovimicnto revolucionario, en ene 

parnci6n con otros pnlsQs curovcos; pero ln burguesio y el cnpit~ 

lisco ya hablan Nldo licitado~ por un r6gimcn, creando ndcc5s una 

verdadero ~ituoci6n de efervescencia que posteriormente harta crL 

sis. 

La burgucsia se encontraba en una situación dificil pues -

aspiraba n conquistar la unidad de Alemania, aunque tnmbi~n el -

miedo nl prolctnrindo contcnln a fi~td de arelar n las masa~. Fer

dinnnd Lasnllc, siente ln necesidad de ver nranzndn n lo clnse -

obrera alemana cn una poderoso asocinci5n nocional. Asl es como 

en París entran las primeras corporaciones de protección al trab~ 

jo en 1839. 

"Por ellas se prohibe a lo~ nifio~ dc hastn 9 nfios de edad 

el trabajo regular en los f5bricns, ginuti y fundiciones. 

El tiempo de trabajo de los menores de 16 n~os no debe sobrcpo~nr 

las 10 horas. Se proh!he o los menores el trabajo nocturno, do-

minical· en los festividades. Estas disposicio11cs no SQ rcf1crcn 



'· 

1 h. 

sin embargo al coocrcio, la "rtcsnnla y la agricultura. Adc~ls -

faltan instituciones encargn~as do viRilnr el cuoplinicntn Je las 

prescri?Ciones legales. Y ast, en ouchos ca~os r~taa prohlbicio-

nes pcroanecicron s6lo en el papel~ (lJ). 

Es deber ¡ncludibl~, que ln clase trabajadora debe ngrupn~ 

se en sindicatos y que ~stOH, deben evolucionar con una ~era [in~ 

lidad, contando con unu buena organ1zaci6n que ~ca cnpaz de traL~r 

a un nivel superior los problecn~ ~UP tiqucjen a di~hd or~ani~a---

cl6n, ya que a trav6N de la htstcrin la uni6n de la clJse obrera 

ha sida el oudio ald efectivo de ln lucha contra el capitalismo,-

detentador por ~ucl1os nfios d~ lofi ~odios de producci6n. El ~ne-

tro ~estor de Ru~n nos dice: 

"En ~leoani~. el protcccionisno tiende A lo individual, ·-

Bismnrk lnplanta, 11acia 1B80, el seguro social obllsntorio y en -

1891 se pro~ulga la llnonda ''LcJ de Proteccl6n nl Ol,rero". 

cin la constituct6n de orgnnisco3 ~indicalc~ que trata de ruopcr 

con la Lendcncin individualista del derecho. SurRen entonces lo& 

convivlos colecti~os y apnrece ln iden de la co~estl6n" (14), 

~lcoanin es el pri~er pats en que se d6 el fcn6ccno de lo 

influencia fecunda de lo usuciaci5n profesional, ya que los sind~ 

cntos obreros nntcrlorcentc habían sufrido restricciones; sin ---

(lJ) Schuster, Oictcr. t.l aovin'irnto 5tndicnl Alem.'ín. Ed, ?\eve rrcsse. Coburg, 
1971, ?· 10. 

(14) De Buen ~•estor. Derecho del Triibnjo. Ed. ~orrúa, !léxico, 1979, P• 522. 



l'. 

er:ibargo, supieron íormor grandes centrales sindicales coi:io "La As!!_ 

cioci6n General de Trnbnjadores Alemanes" en 1563 y postcriorccnte 

"El Partido Social Dcr:iócrot.a". Al respecto el ~lacstro Alfonso -

L6pcz Aparicio, nos concnta quo: 

"El fen6meno de nsocinción profesional, ·la ·aparici6n de lo 

conciencio de clase, en sS:ntesis ln intervención activa··dc los sin. 

dicatos obreros en lo vida público, r:iorco el momento inicial en lo 

lucho pa1 el derecho del trabajo". (15) 

A c~te respecLo se considcr6 que los indi~iduos organizados 

en sociedades, o sindicatos, conllevan uno finalidad que es la de 

c~prcsor y defender sin lugar a dudas sus intereses. 

As! pues, la clase trabajadora s6lo agrupado podr5 defcndcL 

se de lo sociedad estando unida y orgnnizndn como un todo, y se --

agrupe, movido por lo conciencio de lucho por sus intereses, !lo--

ménse ecónomico8 o de estructura puramente socinl. 

El derecho del trabajo en Alemania adquirió una existencia 

autónoma a principios de nuestro siglo, y es en la segunda década 

cuando Alemania alcanzo su mfis alto srndo, quedando plasmada en su 

Constitución de ~cimar, promulgnda el 11 de agosto de 1919. 

(15) L6pez Aparicio, Alfonso, f.l }lovimiento Obrero en ~léxico, ~. Jus, néxico, 
1952, p. 25. 
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l. i..- FR~~:ClA 

Purant.e la edad ~cdin ln organiznci5n social ~1c~5 el nom-

bre de íeudnlismo, creciendo precisamente al dorRc ln desintcsra-

ci6n de la econom!n de esclavos del Imperio Romo.no. en consecucn-

cin se da ln desigualdad econ6~icn social entre lns d1~tintas cla

ses sociales de la época. 

Lle\·S el noi:tbrc de Feudo.lisP.o, porque e11 ese tiempo (!ron -

pocns l4s personas las que posc!nn ~rsndes e1tensiones de terreno 

llnc:iados feudos; que podemos imo~inarlos tnn sranilcs como unn trro

vincio actual. 

Co~o es natural, rstos seAores condes, duques, baroncn, etc. 

gracias o s\1 fabulosn rlquet:ol t.cntan n su nlcnnce todos lo!< llHHl1nfl 

y elc::it?nt.os para edificar sus fortnlc1.ns y de esn forma cstnr 11 -

snlvo de sus naresorcs. 

Sin er.ibnr¡;o, en torno n estos si:eñ<:ircs ·ne fonnoron grupos de 

pequeños pro~ictnrios, que cnr~clcndo de los medios suficientes no 

pod!nn resistir el empuje de lo~ tn~nsorcs. rnsado nlgfin tienpo,

fue posible obtener re&ln~entQs, que fueron llnmados frnnquicins. 

Asl, t:on cst.c sf~ternn fue ccni\·.\rtllindose la pequelin rcpfiblJ. 

en en ciudad, ln cunl se gobcrnnha a través de un consejo; dcnomi

n6ndosc postcrior~cnte coouna o nuniciplo. 

En esto época los encinos crnn ricsaosos e inseguros pnrn 

todos los c.accrci.ontcs que teni.un t¡ue t.rtn1l'>portnr sus mt-rcllnc!us -
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de una ciudad o otro, yn qu~ te~tan ser asaltados u ln Qitod del -

encino o en cni:iinos ClUJ sinuosos que sus trnnsport.es suEriernn nY,!;. 

rias mecánicas, ocasionando con esto que nuchns de las veces In -

mercnnctn se Jetcriornra o se echara n perder, ns! mismo habla oc~ 

siones en que su carga comprendln las contribuciones o los tribu-

tos que se pagaban al Estado. 

Algunos de estos comerciantes sallan por lo menos uno vez -

durante el año eshiblr sus merconctos en determinado época y cier

ta ciudad, dando origen con esto a lo que hoy conocemos como tian

guis o ferias, por ejemplo lo feria del hogar, Probablecente es~ 

tos viajes hayan dado origen a lns corporaciones o ligas de merca

deres llamadas guildos, Hansas, durante la edad media. 

F.l mnestro Nestor do Buen nl respecto cocenta: "Lo esencial 

en el sistema corporativo [ue la escala gremial. El aprendiz re-

presentaba la primera etapa del artesanado. l.os padres ponlan a -

sus hijos en manos de los maestros y estos adquirlan similares de

rechos a lo's de un tutor, a cai:1bio de la onseiianza, la habitaci6n 

y la· comida; el aprendiz debla obediencia ciega hacio el maestro.

El aprendiT. podio iniciarse entre los 10 y los 12 años de edad, y 

ol aprendizaje tenla uno duraci6n variable de acuerdo al oficio de 

que se tratara. Ln enseñanza podln terminnr por diversas causas -

inclu1endo el rescate de aprendizaje, la expiroci6n del término de 

prueba. Podla también producirse la expulsi6n del gremio por -

faltas coi:1etidas, el abandono del oCicio y, desde luego por la ---



:10 • 

. muerte del apr-cndlz"(t6). 

Parn tol efecto ci~nrcnos las tres clases o cntcgor{n~ soci~ 

les que se presentaban dentro ~e las corporaciones; 

A) tn primer t6rmino tenemos lo cotegor{a de los maestros, 

la cual era considerada co~o lo clase privilegiado y poderosa, ya 

que esta clase haciendo alarde de su poderto, representaba el m~-

ror de los problemas y obsthculoD paro que los compnfteros y los -

aprendices que adem&s de las arces, oficios y las profesiones ha-

btan adquirido una gran preponderancia. 

Los cornpafteros, corno segundo plano, empiezan n manifestar -

su antagonismo y deciden revelarse en contra de los maestros, - -

creando sus propios organismos. Los compafioros vlv1an en un am--

biento extremadamente tenso, sabiondo que los maestros eran los -

verdaderos patrones y, resultaba verdaderamente inOtil enfrontarse 

o ellos, puesto que eran los que detentoban el poder. En realidad 

los maestros eron los que ten1on el monopolio del trabajo que re-

presentaban. 

B) En la cotegorto de compañeros se ref.lejoba marcadamente 

mos lo injusticia por porte de los maestros, ya que.para que el -

compañero pudiera ser ascendido o aspirante poro ocupar-el puesto 

de maestro, necesitobo haOerse registrado uno vacante en lo ciudnd 

(16) De Buen, tlestor. Derecho del Trobojo. Ed. Porrúa, !'léxico, 1979, p. 515. 
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o de lo contrario si sus conocimientos lo amcritobnn y el munici--

pio le daba el crcdito o sus conocimientos se le nutoriz:obn poro -

que pudiera fundar un toller, yo que los cJ:igcncins en. los corpor!,_ 

clones eran demasiadas, porque sin duda alguno poro o1cnn:r.or el 

grado de maestro se tenla que posar por una serie de trabas que 

les ponlon los maestros poro obstaculizar el ascenso.· 

Para cuando el compañero lograba nlcnnz:or el grodo:de •°ncs-

tro, ero entonces cuando hablo nlconz:odo lo mfiJ:imo reaponsabilidod 

y se le reconoclo como autoridad en ol trabajo, puc~to que ------

era el quien dirisln los actividades del toller, Odcm6s-era·c1 que 

debla de colcul11r la producci6n debido o la demanda e:r.iat~ñtc-, y _

esto, lo hoclo por medio de un slstemu que inclulo to~·tO o los CD!!, 

sumldores como o los posibles clientes que con un tiempo' anticipa

do se registrabon cOn sus pedidos, estos clientes por' s!lpu'estOo -

formaban parte de la corporaci6n. 

:-:.'.;:,::· :-:··.·: .. ':-._-.. : 

La corporoci6n en ningG.n -momento· podlR ·1r· en dc.t'ri•Cnto i:le 
; ._ - - ' 

los intereses de los consumidores ·por~ue el C.o~s-~J-~ _¡io.cÍto disol-.~I.. 

la en cualquier momento y lugor. Tol vez "pensando. ·c¡; .. >.;i ·~~11.sro "'." 

que repre~entobo la actitud tomodo por- Cl co~á·cJo; i~~.: co:rpo!'ncto:

nes optaron por osent~r. eil Sus eSt.atu.toS. pr·in~t·~-aime.nte. tft ·protec

ci6n al clieRte, llevando a· cabo uno- selecct6n depurodo en todoi--· 

clase dC _materias piimos' que a.dquir.la, .si.ende estDs._de prime_r{simo_ 

colidad poro el proceso.de producci6n. 
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Para lograr esta calidad fue y se hizo necesario que se pr~ 

longaro por mas tieapo el aprendi:aje de los oficios y se trabaja

ra soloaentc con la luz del din y o la visto del pfiblico. De tal 

manero, que este sistema trajo como resultado lo añxlma calidad en 

el acabado de todo lo que se producia. 

C) En tercer término tenemos le clase o cotcgorln de los 

aprendices, de los cuales p~demos decir, que tcninn que cmpc~ar 

por saber manufacturar poco o poco sus propias herramientas o tra

vés de su aprendizaje y ~seo les llevarla bastante tiempo. AdemAs, 

que al maestro le convente que tardaren en adquirir los eonociaie~ 

tos paro que de eso manero pudiera contar con sus scr,•icios por --

tiempo ilimitado. 

CuandO un obrero llegaba a pedir trahnjo- a un taller, se le 

e~ig1a el titulo-de aprendiz y .certificado de buono conducto, sin 

estos requisitos, no era aéept.ado en· 'ninsún taller. 

.. , Se desprCn'de: "que· ias __ .-di~posiciones en ese entonces éran -

~-:i.g.ur~s-os·,·,-_P~-~~- ~-un'c·~----o- ·¿~-si .-n~nca aullÍentabari los números de -
' ' ;: : : . - - : ' 

corporaciones ni de: su·~. _agremiados·. 
'·, 

. : -·· ,. : ' . 
Dossraciadame~t·e y debid~_ 8 esta- sitUac.16ti 'ta·n. Tisuroso poÍ-

la que ·p_as-~~o~ _ l~s aprendices. di.o _lugar para que los obrorOs so º!. 
. ' ~. - . 

ganizaran a fin de intentar por todos loS medios que el a·spirontc 

al grÓ.do de maéstro no 'fuera t"an restringido por los propios ciaes

tros. Obviamente, no les convente a los maest~c:is tenei-. _competido

res porque como se sabe eran los detentadores de.todo tipo de----
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trabajo, yo que ellos controlaban todo tipo de trabajo, y aunque -

este iba de mds o cenos, sic~pre perjudicaba o los otros clases s~ 

cioles. 

Después de vencer tontas penalidades y hacer frente a tan--

tos injusticias logran formar sus corporaciones tratando con esto 

de defenderse de los maestros que hociun inaccesible la llegada ol 

manejo de lo producci6n 

El Maestro Séstor de Buen describe en su libro que: "Los 

maestros detentaban los privilegios del gremio, Lo convirticion -

en uno casto e hicieron de las corporaciones un coto cerrado, El -

privilegio de la maestría so trosmiti6 por herencia, Se ocentuu-

ron gravoccnte los diferencias entre una clase y otra, dando 111gor 

por esta situaci6n ccon6~ica pol{tico y t6cnicn o la 3evoluci6n IE 

dustrial Francesa, y por ende a la cxtinci6n del sistema gremial.-

El edicto Turgot, de 12 de marzo de 1776, que puso fin al sistema 

corporativo no era tanto la cnusa ~e su desaparición como la sim--

ple constancia de un hecho consumado. Lo ley de Chopelier, de 14-

17 de junio de 1791 no fue solo su confirmaci6", ~ino el primer -

instrumento legal de la bursucsia en el poder, ¡1arn detener el na

ci~iento 1~ la fuerzo sindical del proleLarindo" (17). 

Tan pobre e insuficiente era la producci6n que en ese ento~ 

ces no cubr1a las necesidades mas clem~ntalcs de los hombres y de 

(17) De P.uen Lozano, !:estor. ncrcc:ho r!el Trnt•a1o. !:d. Porrú11, ::éxico 1979, --
P• 516, 
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la población en general lo que los iba arrastrando a la ruina. - -

Después de la ley de Chapelier, fue necesario pro~ul~ar otra cr. --

1834. en la que se establecia: sera castigada toda r~asc de violcrr 

cja, incluso las n~enazas que eran nuy frecuentes, ya que se cons1 

deraba ilegal el pertenecer a asociaciones o a ~indicatos. o que -

.se .sostu\·ioran relaciones obrero-patronales. Otro antecedente dt> 

no ~enor i=portancia fue el d~ encarcelar a los trabajadores por -

el motivo antes citado. En raz6o a lo anterior r habiendo tanta -

arbitrariedad, los sindicatos o asociaciones tuvieron que ~aniíes

tarse o aparentar ser sociedades cutualistas, esto ocurrió alrede

dor de los años de 1825 a 1847. 

De lo anterior induci~os que no fue sino hastd el afio de --

10~4 cuando los sindicdtos pudieron llevar una vidn consideruda -

legaloente, porque solo podían func1onnr como talf>S tcopornJccntc. 

De f>Stn oanera encontr;11::ios que los sindicatos no podian funcionar 

per~anenteocntc, ya que les estaba estrictnocnte prohibido, El S2 

bicrno a p~sar de todo toleraba esta sit11aci6n, a consrcuenci~ de 

ello viene toda unn serie de huelsns que no e~ posible contener. -

A raiz de este probleoa que vcrdadera~entr fue grare Para el gobieL 

no, este decide prooulsar una serie de ordena~ientos, por cedio de 

los cunlc~ tieo~n reconocioiento los srupos sindicales. AGn as[,

y, después de haber sido posible la legalizaci6n de los sindicatos, 

no era claro nG11 el funcionaoiento de lus ois~os, ya que en Ja ma

yor de las veces el ~obicrno intervcn!a por considerarlo necesario, 

pues veía que l~s leyes protectoras nu cucplian con su cometido. 
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~l gobierno considcr6 estos motivos tan poderosos que en el 

afio de 1813 prohibi6 que los ntftos pudieran trabajar en mi11ns y 

por consiguiente, dispuso que los doningos y dtns festivos o reli

giosos fueran tomados pnrn dcscans.-ir. l'.011siilcrnndo esta situaci6u 

como uno de los poderosos motivos, se pr~mulsn11 e11 el ufto de 1841 

11or~ns que prohiben el empleo en f5bricas y minas de menores de 8 

nfios y nquillos niílos con edndes de 12 ano~ ~erinn protegidos con 

un horario de ocho horns y horario de doc~ l1orns pnrn los que tu-

vieran mc11os de l& aftos. 

Como ero de c~perarsc no siempre fue npltcude la ley confoL 

me e ln letru, es decir no hubo la rigide~ c~pcrudn en su aplicn-

ci6n, yn que scgulnn rcgistr5ndose cosos de vcrduderu explotnci6n 

a los niílos. En 1648, se dispuso que todos los trobnjadores sin -

cxcepci6n, trobnjnrnn doce horas sin excederse de estas y, solo el 

gobierno podio conceder excepciones. 

En el ocaso del sis lo XIX, ln Asnmblea Nncionnl :1nte los h!!_ 

chos ocurridos tuvo la i~periosa necesidad de cln~orar un conjunto 

de normas laborales, en la que so disponin esencialmente ln prohi

bici6n de contratar o mcnorca de 18 años, también n estos menores 

les crn prohibido el trabajo nocturno. Se dispuso toab16n del es

tablecimiento de un cuerpo de inspectores que llevasen n cnbo la -

torca de verificar el buen funcionn~icnto de lns fíihrica5, no pn-

snndo por nlto su inspección n Ostns. y cerciorftndose que cunplic

rnn con los beneficios protectores par11 los menores de edad. 
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Los sindicatos en Francia eran los mns radicales de la F.ur~ 

pa de ese tiempo. Su reconocimiento fue hecho por Jules Ferry en 

1883, seguidá por la crcaci6n nacional de sindicatos en 1886, aun

que los primeros progresos fueron muy lentos. 

Sobre el particular el maestro Jose Antonio Vazquez, nos --

ilustra diciendo que: Esta situaci6n que predomin6 hasta el siglo 

XVIII, lógicamente iba a chocar con las ideas que prcconi~a la ~c

voluci6n Francesa, los ideales de igualdad, legalidad y fratcrni-

dad, eran contrarios a la esociaci6n de cnmpaficros y a la idea de 

un monopolio del trabajo. Se pensaba de acuerdo conº la filosof!a 

liberal burguesa que la Revolución Francesa que dcber!a dejarse al 

libre juego de las fuerzas ccon6111icas, ~ ln oferta 1 a ln de~nnda 

lns posibilidades de trabajo. 

"Sin embargo, ésta idea de que prevalezca la libertad sobre 

todas las cosos y de que el Estado deberla de abstenerse totalmen-

te de intervenir, también iba e provocar una situnci6n de injusti-

eta, ya que los obreros iban a caer en manos de los patrones y - -

aquéllos por la necesidad que teninn de subsistir, iban a aceptar 

salarios en condiciones desventajosas de miseria, que iban a prov,2_ 

car nuevamente la idea de una nsoc1aci6n pero con otros fines y --

otra organización" (18). 

(18) Vázquez José Antonio. perrcho de Trahaln TI 
tad de Derecho de la lr.>i\.'t. 1959, p. B-9. 

Apuntes de Cátedra, Facul~ 



'Z7. 

1 .s. - tSPA~,\ 

En Espofia se presenta tOQbién el [en6mcno de la asrupaci6n 

de artesanos y comerciantes del Qismo oficio, en los llamados Co-

llegio, cuya misi6n (undamcnt.al era la de defender los intereses -

de sus asociados. 

La integraci6n en el Collcsia se hizo obligatoria, perdien

do los artesanos ~· comerciantes la libertad de trabajo, quedando -

adscritos a' su oficio, sin poder abandonarlo por otro, sometido ~ 

menos cargas, o c~iarar al campo. 

Los grupos artesanos, comienzan o buscor en la asociaci6n -

entre ellos el medio que proteja sus intereses (rente o lo insegu

ridad general, de estn tendcncio surgen los-gremios como clase so

'cial aut6noma. El movimiento grcminlista cobro fuerza en la Peni!l 

sula Iberica o partir d~l siglo XIII; en el siglo llV aparece el -

gremio reconocido y organizado. Los gremios viven en ln clandest!. 

nidad hasta fines del siglo X\', y es a pnrtir del siglo XVI que la 

organización &rer.iial se introduce en t.odo el ámbito peninsular. 

El greoio vive su ~poca ~urea en la pri1:1era mitad del siglo X\'1, -

Pero su decadencia es l~nt.n y progresiva, se inicio en la segundo 

mitnd, en coneii6n con el declive de la cconomia Espafiola y el es

tancamiento de lo actividad industrial. 

El acceso al oficio industrinl estaba limitado por numero-

sas trnbns; co1:10 son ln condición de esclavitud y la roza, las:_ -

cuales eran impedimentos para ingresar en la 1:1nyorin de los gremios: 
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asioismo se prohibta el trabnjo industrial a extranjeros y n los 

no vceinos de un cunici¡1io se les aucientaban los dereehos de cx11-·-

men y cstablecimi~nto. 

La jornada de trabajo fue regulado por las leyes o partir -

del siglo XII. la cual antes de esto ero de sol a sol, con dcscnn

so al medio din; sin embargo en las pequeñas· villas y en el ear.:ipo 

era menos fiji::i, y yo une \·e:: regulado, rigiiS scvernncnte el desea!!_ 

so un domingo y fiestas religiosos, provocando tal abundnncio de -

dtas de descanso que en 1773, un ~ler.:iorinl del Conde do Arandn hn--

cía responsable de la nbundancin do fiestas a la r.:inla marcha de la 

industria naeional. 

Lo tendencia a sujetar la euantla de los salarios a normns 

legales, ndquiri6 cnractertsticos marcadas o partir del siglo XlIT 

en Castilla, iopulsadas ¡1or el deseo de frenar la inflnci6n, mant!O. 

niendo los costos de vidft, 

A partir de fines del siglo XVI, el progres~vo encarecimie~ 

to de lo vida, hBce coda ve% m6s rigido la obscrvan~ia de los ta--

sas !~puestas en salarios y precios. 

1.6, - MEXlCO 

EPOCA PREllISPANICA 

En México se encuentran inicialmente grandes eulturos indl-

senas, como fueron entre otros: la teponcco, la moyo, .lo toltcco,-

ln azteca, todas ellas con una unidad n~cionol poderosisi~a basada 
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en su firreo estructuro de car6ctcr teocr6tico, nsi corno unu !6 -

~Istico ovosollodoro. 

En estas culturas prehispánicos el trabajo tuvo gran im--

portoncio pues los obras grandiosos que ahora provocan lo ad111iro

ci6n del mundo, no son producto sino de uno gran orgonizoci6n en 

el desempeño de las labores y de uno contidod e1horbitonte de ho~ 

bres dedicados al trobujo rnnnuol, como los pir4mides de Tcotihuo-

cAn, Cholule, Toj1n, Chichcn-Itzn, Xochicelco, Honte AlbAn, Uxrnol, 

etc. 

raro el Mne9tro Roberto De ln Cerdn Silvn: "Ln !oran de 

orcanización laboral do nuestros culturan indigenos se baso en.lo 

c6luln productivo del "cnlpulli'', fundado en ol trabajo cooper~ti 

vo, tonto en ol aspecto rural como en el urbano; y también'- c:ii:iste 

~1 comunismo totémico que hacer ver lo cristen~cio-.''de'uno Cio'~;i:o:·_ 
justicio socinl hnsndo en lo unidad rclisiosn",·.·(19):.-.:;.).~. 

Por otro lado, no serta exascroció.n 

):.> ·- ·,, .~·-> 
déé1·r.-·:q·u~ ::1-aa ·~~ii~--

.. ' ' '- - ,, '' . ~ .. 
ras moya, azteca y tolteca, fueron ton .81'.'~~~d~~:-c~.~:-~;·-(~.s culturas 

caldea y asirio, pues como aquEllaa··;-' [__uo'rci"ri:-;p¡.OduC:to·:~de una :·evol!!. 

ci6n canstante n través' dÓ los Si8 los d·c:·.-~-~'ab·aj·~· y·::.--d.C .:in'tCli-gen--
. ,~,-·. 

cia, dedicados ar.ibas a lo crca:c~-6~,:'.:>:. ~;.:j~·· iilv.est~soci6n-· de -lo ~-

desconocido. 

(19) De la Cerda 
.versidad de 

Silva· Roberto·: El t-iQV.t'm1Qiif'o· Obrero 
Méxii::o,--tléxicv' 1961. ras •. 21~ 

. . ' . 
en -~léxi'C~. · EdiCiones Uni-
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ttLa civillzaci6n maya arranca desde el nfto JOO A.C., r po-

ro el nfio 1441 hab1n olconzndo un alto srndo de civiliznci6n; se -

agrupaban en Ciudades-Estados, como los griegos, y bojo el aando -

de un ''Hnlach Uinlc~, y otros jefes inferiores, n los cuales el -

pueblo proveto de codo cuanto les ero necesario''. (20) 

''Lo nor~n de trabajo ero colectiva, y al decir del maestro 

Kobcrto de la Cerdo Silva, pescaban y cazaban en grupos de cincue!!. 

tn personas y se rcport1an equitativamente los productos, tanto de 

la cazn y la pcsc3, como do lo artesnnlo," (21} 

Realizaban el trabajo scgfin la dirocci6n que sus jefes su

periores dccidlon, pensando siempre en los intereses de la comuni

dad, por eso se ha afirmado q_ue practicnbnn un comunismo ya evolu

ciono.do. 

"Los· nztecns p-~r- -s·u .. P~rtc; [ueron un pueblo ·con un avance 

enon11e c'n el aspecto jur~dico, el maestro Efrén Nui\ez Nata nos me!l 

clona que, tuvi'eron institÚci.ones_de cnrlicter civil_ y penal. Hubo 

dist.inci6n CntrC(,el· Derecho ,PGblico y Privado, y en sus relaciones 

con otros puebt'os hiciei'on necesnrin ln crención de Derecho Inter

·nacional, el cual se rc[er1a sobre todo al derecho en· la guerra".-

(22) 

(20) !iUñt!Z ~lata, E[ri!n: Historio dt! México. Pág. BS 
(21) De la Cerdo Silva Roberto: Ob. Cito Plig. 21, 
(22) Nuílez Hntn Eírén: Ob, Cit. Plig, 129,-
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El trabajo se orBanizabn bajo las si~uicntes for~a.s de oí~ 

cios: nliarcros, pluPario~. plateros, etc., que se trnn~mitlan ge-

neralciente de padres a hijos. 

"El trDbnjador de ln e.la.se inferior era el "ciayequc", al -

igual que entre los nayns, el trabajo se dcsarróllabn de manera e~ 

lectiva, su capital Tenochtitlfin se divid1a en cuatro calpullis n~ 

nores." (23) 

Pura concluir se dice: que si bien los a:i:te;:.as tcn1an una 

organización basada en la diferencia ·de las clases, 1 que dentro -

de ésta el "r.iayeque" era también el "r:iacchual" o clase inferior, -

éste tenla un derecho innato y valedero sobre el producto de su -

trabajo, r.s de.e.ir, el prohlerna de la explotación si bien no estaba 

elioinndo, no era tan crudo cocio en las etapas que posteriorciente 

se analizaran. 

EPOCA COLO~IAL 

"Pocas épocas de la vida del pals, ofrecen un cnterial tan 

bnsto y tnn intere~ante en materia de trabnjo, e.ocio la Colonia. Al 

lado de las ordenanzas de gremios forculadas para re~lüDentar el -

trabajo que podr!amos considerar cali[icaJo, se rucurntran aquéllas 

~ispos~ciones de las Leyes ~e Indias que protegen a la poblac16n -

aborigen y junto a unas y otras, las insLituciones del trabajo - -

(23):.•1ñe~ !-!Btft E[rén: Oh. Cit. Pág. 125. 
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forzado, es decir, ln csclaviLud y ln servidumbre, y las fornas --

a~s o acnos disfrazadas de ncbos.'' (24) 

Es diGno ccncJonar el hecho de que los idcalc~ de justicia 

de los Leyes de Indios con su cnorcc contenido hucnno, fueron pro

ducto en gran parte por el esfuerzo de los frailes que coco HotolL 

nto, Bcnnventc y Fray ílartolomé de las Cnsns que pugnnbnn por unn 

mayor dignidad, libertad y bienestar pnrn los indios. 

!iccesorinmcntc con In dominnci6n cspa1loln, Héllico sufrié -

la influencia europeo en todon los campos: el trabajo orgnni~n~o -

que desde el siglo V hnstn el siglo XVI, ne hnbln cnrnctori~ada·-

por el grccinlismo, tuvo In misen forma de conntituci~n en lo Nuc-

va Espnñn. 

Los ¡;rc-r.iios en In Nueva Espaiu1 se cnracteri:r.aron por el'ltftr 

resulados de ln aismn foran en que Alfonso XIII rcgul6 n Jon gre--

aios de la penínsuln y lo organización do los m1s1:1os ero igual ~11 

sus linear.iientoa generales a los de lo Edad Hedin. Estnhnn forr.!n·-

dos por un nGrnero de oficiales lahornntcs y aprendices, que no es

taban sujetos nl maestro por capricho, sino i::icdlante un contrnto de 

la ordenanza respectivo. 

"Los Ordennnzns, vcrJrsdero cuerpo legislativo, conv1enc --

aclarar paro tener una ~pro~iandn noción de su s~ntido, constitu--

yen lns rnedidns del gobierno toaadas por la ciudnd, para regular -

(:Z4) Castorenn .J. Jesús: tlnnunl de Derecho Obrero. Editorial J:iris. lll. Edición, 
Pág. ~. 
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la '"ido de sus habitantes, y aunque r.iuchns de ellos son vcrdndcrns 

Ordenanzas de Gremios, Jo que simplemente tcsti~onia la enorr:ie ---

trascendencia que para lo ciudad r:iis1:1a tenla \ina rcslar:ientnci6n de 

los o[icios y de su ejercicio; otras no menos nuccrosns, se ocupa-

ron de lo que hoy parocerlan verdaderos cuestiones de gobierno ¡ -

de polic{a", (25) 

lloy que agregar que dentro de los areaios no habla posibi-

lidad para que el indio nlcnnznrn la r:incstrtn. 

"El cisco llernlin Cortés une vez realizado 111 conquistu, --

dict6 algunas ordenanzas entre ellas: lo de los herreros, para lo 

orgoniznc16n gremial y posteriormente vemos un grn~ nGmero de cstns 

ordenanzas, todas ellas npcgindose a lo tradtci6n jurfdico españo

lo; entre otros tenemos: lo de los herreros en 1524, ln de bordnd~ 

rns en 1546, lns de carpinteros y albnfiiles en 1575, los de nrte 

de la seda en 1584, lo de los tejedores de telas de 01·0 en 1596, 

f'tc." (26) 

Sin embargo, ln situaci6n de los obreros, nrtcsnnos y sir-

~lentes, nGn cunndo estubnn agrupados en gremios, no tenlnn los --

mismas vcritnjns que los gremios europeos en sus ¡1ri1:1cros dlicados -

de existencia debiéndose tnl vez, o ~uc In situación hlsLáricn ero 

diferente pues el lni1:10 de explotaci6n se nnidnbn aún en oqu~llos 

(25) Cnstoreno J, Jesús: Oh. Cit. Pág. 86. 
(26) Arui;,:o Luis. l!istorin dr-1 ~!ovtnicnto Obt"('TO !1('..:icnno. \'ol. II. Ediciones 

Casn del Obrero ~lundial. :!a. Edición, !lé:r.ic.o 1975. Piig. 12. 
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~ue tentRn la ohlit1:ic.1.6n de hacer cuaplir lus ordcnnnzas y adcptis, 

por lo existenci3 de ln Encon1enda. que adQitln ln CJplo~~ci~n --

inhu~snn contraria ~ todo id~a d~ justicia. 

Por otru lndo lns leyc~ de Indias, esn mnrnvillosn obra l!;.. 

sisla~tvu, dict"dns por los Rcros Cnt61icos, fueron tnabt~n incnva 

ces de evitnr el nbuso, nGn cuando fueron cxpodtdns expresamente -

contra la violencia y la vorncidnd del cacique, ctncros, cncomend~ 

dcros y detentadores del poder. Sin e~bnrgo, contiene la lcgtsln-

ci6n de lndins n\·.iuic.cs ione,.:;ublos co 11:i::1tcrin lnbornl, n:.t como un 

cnpir1.tu ad~irnblo pnrn ln (l:í'oco en que se proi:sulg1tron~ como pO'l' -

ejemplo r-odeoos citar que yn se ir.:q:ilont.n lu jornl:\da de ocho hoTns 

d1nr1ns da los obreros en lns foTti{icocioncs y ~n lo~ Cdbricns en 

15'93, asi lo cstabletct el libro III, Tltt1Lo \·l, hojo n6111., 31, Ley 

Vl, e~pcdidn ~nr fclipc ll. 

En el libro Vl, Titulo IX, Ley XXX\'llt. al er1.perador Dan 

Cnrla~, en el oño 1532 ttdiuponc qua los cnco•endndcros jur~n que 

tratarLn bien n los indios". etc, (27) 

Es digna de encomio esta l<tgislncibn da. lndins que vino a 

ser-.un ovance revoluei(lnario en la fijo.ct6n do nuc\:on dcrcc:.hos pn-

ru la [>r•?staci6n de tui.rvicio9, basindose en el concepto hum.anltotil 

do ~ue ol trabajador os unte todo y sobre todo un hombre, y uGn y 

c:.unndo por diversas circunstnneins hist6ricns J sociales do la 

(17) Cuer.rero L. Euqerto. !-\n.11ual d~ Dorec:J10 del Tratmlo. Editorial rori-i1a, S.A. 
la. Edic.i6n. Hé1dco 191l, i'tí¡;. 21:11. 
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época las 1:1is111as no fueron cue1.plidas y respetadas, debemos n:inife~ 

tar para quienes l~s dictaron nuestra adQirnci6n y respeto. 

EPOCA CONTEHPORAllEA, 

Al coocnzar !!l .presente siglo se inicio también lu gran al 

horado del movimiento obrero 1:1cxicono; o partir del plan de la No

ria el sentimiento revolucionario del proletariado 1:1cxicono no pa

rarlo en su marcha incontenible hn6ta llegar el S de Febrero de ~-

1917, o ohtcncr el rcconocie1.iento conotitucionol do sus derechos -

minii:ios e indispensables y dentro de ellos el derecho de osocto--

ci6n cspeclficnm~ntc scftolodo paro evitar interpretaciones cqui~o- · 

cadas cooo hobio ocurrido en otros tie111pos. 

El movimiento obrero r.icxicnno cstobu ya en ,norcho .J nl co!!.· 

oeciorarse en Cnnnncn lo botalln del 5 de Hoyo de 1862, 'los miem--

bros do lo Uni6n Libero} Hut111nidod aprovecharon lo reuni6n para C.!, 

presor en encendidos discursos patri6ticos, los condiciones de de

sigualdad en el trabajo entre los obreros ooxiconas·y los obrCros 

y eapleodos extranjeros, con lo invitoci6n o fortni'eccr lo citado 

Uni6n. 

lndudnbleciente que lo tronsformnci6n de eso conmcoorac16n, 

empiezo o dnr sus frutos poro prepnrer el movimiento de huelga que 

estallo el lo. de junio de 1906, es una luc.ha obrero c.on todas los 

co~actcr!sticos de los conflictos de huelga y fornuln sus princi-

pios y peticiones que son sennlndos en las plfiticns concilintorins 

es decir: icplantnci6n de la jornada de oc.ha hnros; a trabajo - --
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igual salario igual; limitnclón de trnbnjndorcs extranjeros y der.!!_ 

chos de ascenso. Pnro opaynr sus peticiones se rcnliz6 uno previo 

munifcstnción, donde surcló ln provocnclón que fue controlada, pe-

ro en ln sc~undn, se dcsnrrolloron los hechos sangrientos umplin--

mente conocidas, los dias prlmcro y dos ~e junio; fu6 condenable -

que lo fuerzo armado mexicano, realizara unn agresión, pero la que 

es inpcrdonable es que el Gobierno Federal y Estatal, oprovechnr~n 

fuerzas y elementos nortenmcricunos para la mnsucrc. 

"f.stc rno ... ioicnto acollado con lo sangre de los trabajado--

res, puede decirse, surgió-de ngrupnciancs clnsistos como fueron 

la Unión Liberal: Humanidad, fundada el 16 de Enero de 1906, y el 

Club. Liberal de Cananeo, por lo que ve~os, que n pesar de los pro-

hibici6n oxist.ente, los orgoniznciones sindicales deJ11;ron Rentir -

su [uer:i:.a. y poder •. " (28) 

Aún no hablan si.do silericiodos lo~ _-soncrientos sucesos de 

Cnnnnen, c.unr\do sUrg~n_·-.~ti'~-~; ;t·o-~c-nto~ moW.iniientos obreros en l:'l:o 

Blanco, Sa-nta .R~s~·¡. "sog~l~s- ·_-y V~roC.ruz:. donde los obreros pagaron 
·;·,'_";:·._-:-;' :· . ' 

tnmbilin con s~ snngre.la.~sadl·a.:de recl111Gnr lo que en_ju:ittcin ero 

de elfos. 

,- . ': . . . . . . 
"En eÍ.aÍ\o 'i907 aparece.Una agrupacl6n obrero de tipo sre-

mi al, que. se 'd~~Dlll~·~~·;_ ,.-Cl:rc-~10 _:d~· .Obr_e-~os. 'i.i brea· dCl -Estado de 

(28) De ln_~rda Silva,· Roberto: Ob. Cit.. Piig. 101. 
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obtención de 111cjora.i; en ln prcstnciún dc- los servicios, ocns1011an-

do uno tre::icndo huclso en los Estndol'I de Pucbln y \'crocr11::, que --

concluye con el "Lnudo del Presidente Dfo::, donde se reconoce el -

derecho de Asociación Profesional paro los Trabajadores, os! como 

tocbl~n su derecho o lo huelga". (29) 

Llego ol fin de lo Revolución Uc,;icono inicialticnte sin un 

progrnr:in definido, sino sólo con el convencioicnto de la neccsidlld 

de enmcnior In estructuro social del pols por uno cfis justo.y equ.!. 

tntivn; por eso nfircomos que aún cuando no clama en un principio 

por rci\•indiceciones obreros, si tiene su contcn:Í.do -·sa·~1~1_.·~nncgn~. 
ble, que posteriormente llega hnstu revolucionar ·tombi6n et·orden .. _ ·. -

jurldico mundinl con lo crcoci6n del artl.culo.123 d.e la Cons¿itu--

ci6n de 1917. 

As1, a partir de la calda de Porfirio Diaz en Mayo de 1911, 

el covimiento obrero organizado inicio un periodo de ·sron activi-

dod que consolida su poso definitivo, de lns antiguos agrupaciones 

mutuolistas y cooperativistas a organizaciones sindicales diapues-

tos o luchar por los derechos de los trabojndores. El desarrollo 

copitalistu durante el Porfiriato, las experiencias adquiridos en 

los primeros ofios de este siglo, unidos ol proceso revolucionario, 

dnn como resultado un proletariado huterog6neo u idcol6gicom~ntc 

indefinido, donde predominnn los ideos onorquistnH que se ventan 

gestando dP.sde mediados del siglo pasado. Lo acci6n directo, el -

(29) Ccpcdn \'illarrcol, Rodolfo: Scsundo Curso rlc Derecho Ocl Trabn1o, Múxico -
1961, Págs. 35, 36. 
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obstcncioniscu polltico y la orgnnizaci6n sindical como centro de 

resistencia, serían las bases de su plan de occi6n. 

En ese rnismo año se constituyen entre otro~: la "Coníeder.A. 

eilin Tipogrlifica de México", la "Unión de Canteros del Distrito ·r.!:!. 

dernl", la "UniGn Minera Hexicnna" en Torrclin, Cooh., In ''Confedc-

rocilin del trabajo" en \'crneruz:, el "Gremio de Alijadores de Tomp!,. 

co", la "Coníedcracilin de Sindicatos Obreros. de lo Repliblict1 }lcxi-

cono", etc, 

De todos los oururacioncs anteriores la cós importante fue 

ln."Casa del Obrero H11ndit1l", que en sus comienzos logra presentar 

un frente de lucho que hace ver con temor su moviliznclli~. Modero 

habla deaostrndo su incopncidnd paro establecer ollnnzns con los -

sectores que emergieron de la lucho revoluc::lonnrin. E.rtiliano Zu11.!!. 

ta no acepto las proposiciones del Prcnidentc Hndero y lo ocusn de 

dejar "en pie la 1:myoria de los poderc_s gubernativos y elelllentos -

corrompidos de orrestó11 del &obJcrno dictntoriol de Porfirio Dfnz" 

y se lo\·nntn cu nrlllns con el l'lon de Ayola. Lo8 hcri:innos florc.s -

Mag6n, o tr1n·Es dol Partido Litiernl Mexicano exigen como programn 

mínimo el culllpli~ionto de los principios estipulados en el HnnJ--

fiesto de 1906, que tladcro considcrdbn oxceoivn"cnte rndicnl. 

Ahorn bien; dentro de este contexto, la ''Caso del Obrrro -

Mundinl" surgió como unn organización que podfn nmennz.nr ln ya de 

por s[ procorin estobilldnd del nue~o gobierno. A~n cuando en sus 

declaraciones 111 "Cnsa del Obrero Mundial" pone de r.rnnlfiesto el -

principio de in 110 pnrticipnci6n polltica, Hntlero clnusura ln 

---·'· .. ----···--. -·~ - " ......... ,,. •.- ............. ~-·-·--- ·---- .. . 
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Esc.ucla !lncional, que se hnbfn creado con el ohJeto de forr.inr unn 

concieneio de clase en los trabajadores r el peri6dico Lu;·~.", su 6.r,. 

gano de expresi6n. 

Sus dirigentes nacionales son encorcclodos y los cxtrnnj~ 

ros, expulsados del pnls. La ruptura entre ~odero y ln "Gasa del 

Obrero ~undinl" quedo definida. 

As1, cuando llndcro pretende crear la Grnn Ligo Obrero, en 1q¡3, n 

través del Dcpnrtnr.r.ento del Trnbajo que hnbla orgonizndo o fines 

de 1911, se encuentro con ln oposici6n de la "Casa del Obrero ~un 

dial". 

El conflicto entre el gobierno de ~ndero y ln ''Caso del -

Obero Mundial", se v~ interrumpido por el Golpe de Estado del Ge

nornl Victoriano Huerta. La "Coso del Obrero Mundinl" se mnni--

(iosto en contra del colpe militar y en lo!'I netos con-memorat.lvos 

del Jo, de Mnyo de 1913, repudio abicrt.nr:icntc la di::tndurn Jlucrti!!.. 

ta, adem&s de rxtgir la jornnda de ocho horob y el descanso domi

nical. Se adhiere de esta !orr:ia a los sectores de oposict6n, en

tre los que figuraban los constitucionnlistns encabezados por Vc

nustiono Carranza, los Zapatlst.ns y los Villistns. 

~n esas condiciones llcRnmns al Congrego Constituyente de 

1917, donde nncc nuestra actual Constituci6n en la que se encuen

tra incluido el ort!culo 123 sobre el trabajo y la previai6n social, 

que en su frncci6n XVI csLnblcce de n~ncra indi!'lcutible el derecho 

que tienen tanto los trabajadores co~o los c~prcsarios para - - -

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, [ormnndo - --



sindicatos, asociaciones ?rofcsionnles, etc. 

El Derecho de Asocinci6n no c~istib con anterior\doJ n -

nuestrn actual rlrtn Hncna y rrucba elocuente de ello es que el -

C6digo Penal de 1871 dentro del Capttulo de delitos contra la in

dustria y el trabajo en su Art. qz5 i"pontu d~ ocho dtns o tres -

aeses de nrrosto y ~ultn de s:s.oo n $500.00, o uno soln de e5t8s 

dos pcnns, o los que formen un tumulto o mot1n o empleen de cual

quiera otro modo ln violencia lisien o moral con el objeto de hn

ccr que suban o bnjen los salario~ o jornales de loff operarios o 

de impedir el libre ejercicio de la industria o del trabajo. 

En este Articulo por prinern voz, on nuestra lcgisloci6n 

~cxlcnnn, se introducen como delito lo coolic16n y ln huelgo, sna 

clonado por uno parte lo osociuci6n por otrn el derecho du huc! 

go. De ncuerdo con estu Arttculo, el C6diRo de 71 por su eRptrl

tu cru u11Liobreristn, pero tur:ibi6n tendremos que tener en consid~ 

rnci6n las condicio11cs pollticns, sociolcn cco116picns por lu~ -

que ntrtn·ei.n\1n el t>u1s, r:ioti\'o por el r.unl ol Le¡;i.sludor trnt6 de 

protegcr pri1Dero que todo, e] desenvolvimiento econ6oico de Hélli

oo. 

Asi mismo cnbe considernr que el 1 9 de Asosto de 1916, Y~ 

nustiuno Corrun:;i;u exµidi6 un Decreto que soncionnbo n los huel--

gt1istns con lo _peno tle nuerte, decreto que sin lugar n dudas- se -

apoyo en el decreto e111itido por el propio Presidente Benito Juli-

rez de [echn 25 de enero de 1862 en donde se cnstignbn con ln - -

penn de nuerte. 



". 

Posteriormente, se unifica la legislación laboral al pror.iul-

garsc la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece un clima 

de libertad para la a;rupación sindical, y a partir de entonces -

se empiezan a formar un gran nGmcro de sindicatos y centrales ---

ob..::eras; cot:io precedentes teneaoa la "Confedernci6n Regional Obr.!!_ 

ra Hexicana'' (C.R.O.H.), que llega a tener gran importancia en la 

actividad política del país, para lo cual crea en 1919 a su apün

dice, el Partido Laborista Mexicano. 

''La C.R.o.tt., apoyada por_ el Estado, ad.qu.iere una fuct"za 
. - - ' 

inusitada, sus agrupacioneá lilialea·."au111entan Consi_dcra~·lemtintt! y 

las diez mil 1:1icCibros con··,·q~~·---·~·~-~-'~:~~"" ~e:·~.?'J9i(r: c;:r_ecieron ha.sta un 

cdll.ón quinientos ciil en, 19-25-¡'.-:i'.-'c]O')·;,;\.' 

Sin e111b8rgo, a pesar··-dC:"-1a-:a>tiSte'rii:"ia _'de,-eata poderosa----

central, el· ¿~~i~-ie~--i~- obre~o ~~:~.¡~~~~-no se .hallaba unificado; -

(30) Vernego, Roberto: Libertad Si~d{~aÍ y Relaciones de Trabajo 

8n Aciirica Latin8,_ O.I.T.-"1979. P!g, 10 .. 



entre las cismas agrupaciones integrados do la C,R,0.H., habla -

pugnas, y lo ambic16n de sus lideres los condujo a olvidar lo \·er. 

d~dera rozón de existenci~ de dicho central obrero por lo que co

da vez m6s, fu6 perdiendo la i~portnncia que logró en sus princi

pios. 

"Junto con la C.R.0,H., como indiscutible principal c~n-

trol obrera mexicana en ln segundo décnda del siglo, debe citarse 

o la Confederación r.eneral de Trabajadores (C.G,T.), nacido o im

pulsos de la Federación Cor:iunistn del Proletariado ~oxicnno el 

d!o 22 de Febrero de 1921", (31) 

El Contingente de esto central obrero, estoho intesrodo por los 

grupos de carácter rndicnl pero su volu~en nn llego n ser muy nu

meroso~, debido n la ccrrndn hostilidad de lu C.R.O.!I,, y oGn del 

Gobierno, que velo un peligro en lo propagación de las ideos nnn.r. 

cosindicnlistns, los que no eran compatibles con lo estructura j~ 

r!dico-pollticn del Estado Mexicano. 

Al llegar L6znro C6rdcnau a la presidencia, se inicin .. ~nn 

etapa importante del movimiento obrero orgnnizndo de M6xico cuan

do nace en 1936 la Confederoci6n de Trabajadores de M~xico.(C.T,fl.) 

que cubre todo una etopn del sindicalismo mexicano. 

El amor do Cárdenas par lo ···Jntdod obrero, nos dice· el_.:.. -

maestro Néstor de Buen "lo lleva o crear un organismo que hnbr.ln 

(31) De Buen, tléstor: Ob. Cit. \'ol, I. Piig, 337, 
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de representar después lo ~ás negntivo en el r.iovicicnto obrero. -

~i Loabnrdo Toledano expulsado de la C.T.~t., en 1947, ni Fidcl \'s_ 

lizqucz, su astuto sucesor han rcalizndo lo que, sin duda habr!o 

querido Cfirdcnos". (32) 

Coco doc~rina y tActica de lucho ln nuevo central obrero 

dcclor6: "Lo C.T.H., es un [rcnt.c sindicnl nacionol, dentro de la 

lucho de clases ol servicio del prolctorindo me~icono. Su congr.!!_ 

so Constituyente quiso gnr-antizor la unificnci6n de los diversos 

núcleos ~e lu clase trobnjndoro, ~xcluycndo los.scctnrinnos y al~ 

jlindosc de los i11eonvcnientcs de ln táctico ccrruda y du ln disc.!. 

plinn ciega, contrnrios o ln dcnocrncio sindical. E~tublcci6 co-

no norma su¡.rcr.io de ::i.u conducto, lu luc:ho c:onlrn ln est.ruc:tur11 9!!, 

nifcudnl del pn{s y contra 111 intcrvenc:iDn de los fucr~as impcria 

listos en lo econo1:1iu y en lo indcpcndcncto politico de lo noct6n 

~texicnno,y llur:ió n los otros sectores del pueblo pnrn luchar en -

conjunto contrn la reacción interior y contra el fnsc:tsno, gnrnn

tiznndo de estn 1:1nncra el descn\'olvlniento histórico de lo Rcvol~ 

ción". (33) 

(32) De Buen, Néstor: Ob. Cit. \'ol. I. Pág. 31,s. 
(33) Hnncisldor, Josli: S1ntesis llist6rico del Movimiento Social en México, 1976, 

Pág. 121, 122. 
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CONCEPTOS \' ~ARCO LEG,\l 

l 01. TRABAJADOR 

CONCEPTO ETIMOLOGICO.-

"Que trabaja, jornalero, obrero". (34) 

CONCEPTO DOCTRINARIO.-

Guillermo Cabonellas.- siguiendo a Almosny (35), afirma que 

el trobcjo como entidad valoroble y susceptible de controtaci6n, 

no puede ser considerndo independientcr:iente de la persona que 

presta o realiza esto, debiendo concurrir los que llnma elemen--

tos esenciales, paro que pueda ser conceptuado una persona como 

sujeto de la prestaci6n del contrato de trabajo, señalondo los -

siguientes: 

1,- Reolizaci6n o ojecuci6n de un trabajo, de una actividad 

humana, manuol, intClectuol o mixta. 

2.- Que el trobajo sea por cuenta.ajeno. 

3.- Relaci6n do.·-dependencia entre .quien do el trabajo y - -

quien lo recibe. 

4.- Una rcmuneraci6n, aún cuando no se hubiere (ijada de o~ 

tomona su cuantin, agrega la necesidad de sor protegido 

(34) Diccionario Etimol65ic:o ilustrado l~,tfn Espailol l.atln. Edit, Etl.,f. Borc~ 
l~ns, P. 57. de Gnrcla de Diego. 

(35) C.abanellas De Torre~ Guillermo. El C",ontroto de Trnbnfo, Edit:, lleliasta. 
Buenos Aires. P. 66. 



,. 
por la ley, pues considera que cuando se es libre de r~ 

pudiar o aceptar un c~pleo, cuando se es ccon6nirn~cnte 

libre para ello, quien en sus [unciones no depende de -

ln direcci6n de otro, no rinde cuenta de ln labor real~ 

zadn, el que en la empresa tiene una intcrvcnci6n cartts 

teriznda co~o independiente, no constituye suj~to de 

contrato de trabajo por no necesitar lo protección le--

gal, la quo se otorgo n aquéllos que se cncucntr~n so~~ 

tidos a la prestnci6n de Rus servicios, aclara que aún 

cuando no pretende ofirmnr ~uc el car~cter esencial de 

la legislaci6n laboral, sen el de protectora de los tr~ 

bnjadorcs, sino que la limitación de la autonomla de ln 

voluntad carece de fundamento ~or cncontrarsu lo~ sujc-

tos en un plono de igualdad. 

Que lo retribuci6n, o el pogo que rucibe por lo rrestaci6n -

de los servicios <letermino el concepto de trahojodor, a difcrcn-

cio de oqu~llns profesiones liberales, actividades reali7.ados que 

no tienen que satisfacer necesidndes de la vidn aaterial, o que -

quedan rclcgndos o segundo plano, como el do los Qisioncros, los 

asesores de las sociedades filantr6picas, los directores de soci~ 

d.:i.du:> coo¡1ernt.ivn~, escritores, y quienes reoli7.a~ tr.nbajos de 

amistad o de mero complnccncia, no son trnbnjadores. 

"Que el eontroto se carncterii:n por lo rclnet6n de dependen-

cia del trobajndor, quien pone sus cnerctns laborales a 
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disposición del patrono con independencia de que se utilicen o no, 

ast se es trabajador percibiendo un sueldo o salario, cuando esta 

e disposición del potr6n la fuerza del trnbojo, sin importar que -

no se hubiese utilizado esta, o no se haya obtenido el que el tra-

bajador sea responsable de que no se utilice su cnergio o que el -

resultado que se obtenga por unu causo toputnble ol trabajador, 

ccncionado eooo ejeoplo, que a veces el trabajo no requiere una 

producción dctcrminadn, en otras ni cl'!(ucrzo flsico; como es el C!!. 

so del gula ol escolar una oontañu que el olpinistn contrata, reo-

liznn ambos el ~isoo esfuerzo, pero rnicntral'I parn uno constituye -

una actividad deportivo, puro el otro sujeto, uno octi~idad lobo--

ral; " un enano que se exhibe en un circo o el suplente del act.or, 

sujetos a un contrato de trabajo". (36) 

DE TODAS LAS A~TERlORES COSSIDERACl.Ol\ES ELABORA LA SIGUIENTE 

DEFlNICIO:t: 

"Designnrc1:1os como trabajador al sujeto del contz:ato de trobs 

jo que renl1:a su prestaci6n manual o intelcctu_al,· fuer.a del pro-

pio domiC'1lio, y bajo la direcci6n njcna,.·porcibÍondO. por· tal con-

cepto un solario o jornal, de ocuerdo·con lo cónven.ido,'._.,con el uso 

o la costuabrc". (37) 

(3&) Ob. Cit. P!g. 531, Vol. l. 
(37) Ob, Cit. P!g, 532, \'ol, 1. 



'" 
~!ario L de Vcnli. Para éste autor, trabajador en sentido téc-

nico estricto, no es cualquier persona que trabaje, pues si asl 

fu!;!ra "descartados los ociosos, todos los habitantes de un pnls s~ 

rlon trabajadores". 

En derecho dice, se alude con esta voz "nl trabajador subord!. 

nado, es decir, o aquél que pone su actividad profesional o dispo

sición de otra persona, con la cual se distingue de aquéllos otros 

que trabajan en forma out6no~a o independiente". (38) 

Francisco de Ferrar!.- ScgOn su entendimiento, la doctrina y 

el derecho positivo se unifican, lln~ando trabajador "n cualquier 

persono que presto sus servicios en estado de subord1naci6n'1 .(J9) 

Porn el autor antes citado, In denominación trah.Jjndor, puede 

nplicarse "o la prcstaci6n gratuitn de servicios y en general D t.!?_ 

do persona que trabajo en estado de subordinaci6n, con o sin rernu-

neroción, y agrega que la cxpresi6n trobojodor tiene un car!ctcr -

genérico que corresponde a todas las (ormns de prestoci6n de serv!. 

cios, cualquiera que seo ln naturaleza del trabajo comprometido, -

es decir, material o intelectual". (40) 

Sin embargo, sostiono 111lis adelante que para lo"'! efectos del:

derecho laboral "trabajador es solamente lo persona-.que su_bordino 

su actividad profesional con fines- econ6micos con un acto de \•olu!!. 

tad.". (4t) 

T\"3'8')-TIW=•c•a<!Ti, Mario L. Tomo 
(39) De Ferrari t"rancisco. 
(40) !bider.i. Plig. 256 
(41) l!:iid.:!t:i. 

I~ P5s. 635, Buenos Air~s, 1971. 
Derecho del Trabafo. Vol.· II, Pág. 252-255 
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Mario de la Cueva.- Porn este autor, en priccr lugur ~s nec~ 

snrio dcterainar quien puede ser trabajador, sosteniendo, que sol~ 

aentc lo persono flsica puede ser trobnjodor. 

Uno vez establecido lo anterior, dice que hny que saber cuan

do y mediante que requisitos deviene trobnjndor una persona, y 

afirma que sobre el particular se hnn clnborndo dos criterios, uno 

~atcriol, que hoce rofcrcncio n lo ideo de clase social-, dAndonos 

os! una definici6n de trabajador, tornando en cuento este critc-rio 

sostiene· que"lo cot.cgorio de trabajador se adquiere por ·10 pcrr.C-

ncncio ~ ln clase trnhojndora". (42) 

El segundo crilcrio es forcnl, y se entiend~·o ·1a prcst~ci6n 

del servicio personal, en \'irtud de una rclaci6n ·jurídica de trob!!,_ 

jo, sogún l:!Ste criterio "tra.ba.jodor es uno poraonB flsico\ 9ue '- -

presto un servicio persono!', en virtud de un controto de trnbnjo", 

(43) 

En términos generales, pul!do decirse que .hay dos cri_torios P!!. 

ra definir al contrato do trabajo: so;Cin el primero, se "atiende al 

concepto de clase, definiendo el contrato de 'trabajo· coi:io aquél, c~ 

labrado por la persona que pertenece a la clase trabajadora; pero 

el concepto de e.lose es dificil de precisar y hnbrlo que dejar a -

la opro.cioción. subjetivo de los outoridndes en codo- coso, lo detOL, 

i:iinoctón de si lo persono que presta el servicio p~rtenece o no, a 

lo clase trabajadora, 

(42) 
(43) 

De la Cu evo, Mario, 
Ibidcc. 

Derecho Hcllicano del Traba1o. Tomo I. Plig .• 415-418, 



"De acuerdo con el se~undo criterio, el contrato de trabajo, 

tiene unas caracteristicas propias, que a lo vez qu~ los indJvi-

dualizan, los distinguen de los contratos de derecho civil; estas 

Carocteristicas se reducen a tres: 

1 .- Obligoci6n, por porte del trabajador:; de ·prestar· un ser. 

vicio personal, empleando su fuerza material o fntelec-

2.-

3.-

tual, 
-,_,:.. 

Obligoci6n del patr6n, de pagar-~ aquél· una ·r.e:trib~ci6n '." .. ~ 

Lo relaci6n de direcci6n o dopcndencia~en qu.c el trabo-
~ . -. ";. :-·.;·:' .. '·:·;,-_,,<: ":' •, - --·:·. 

jador se encuentra colocado ·~i:e·n.~_o __ ::;_~'.;P~7·r~~-"-'~-·:·_:C44-) 

Alberto Trucha Urbino.- Porü; el· ~-ist·1~~~id·~~·.,:~-~-e-ai'r_~-; ·'tr8bn 00 

jodor "ca todo aquél que presta un Soi-v1Ct"O:·:,;~_rS~'~·~(_a_.;·_<>tro:.-1:ledian. 

ta uno re111uneroci6n". (45) 

Este es el concepto de -trBbajadoi-

gral, que es 

situación de los trabajadores- pro~egi~Os·: P:~·~·:·Q.i_::~·~-~:~_~:~·u·-~~- l~~--- ;a 
que no s61o estos son trabajadores, .Sino. todóS aQut;lloS·: qua pres

tan un servicio n otro. "Por consiguiente- el ortlctilo· 123 const!. 
. . . 

tucionnl _es un precepto que no s6lo rige poro los: ll~n111d-Os trabo.:. 

jedares "subordinados", sino poro todos los trabajado:res en gene-

rol". 

(44) 

e" s > 
{46) 

(.:, 6) 

De la Cueva, Mario. Ob. Cit. P&g. 418. 
Nuevo l.ev Federal del Trobaio. Comentarios, Prontuario Y Bibliografia. 
Edit. PorrOa. Piig. XVIII. 1986. . 
Truebo Urbina .-\lbcrto. :>uevo Derecho del Trnbaio, Págs. 268-26(}. 
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Keller.- Este jUTisconsulto define al trnbajador "cor.io lo -

persona que profcvionnlmentc se dedicu n lo prcstnci6n de servi-

cios", (47) 

Empleado • .:.. · AquAl que prcstn,.1:1n servicio predotiinantcmente -

intelectual. 'y _obre~'o a'quAl en que prcvalecc·tn energla i:iuscular, 

para -El como-sujeto del contrato de trabajo, es el que realiza -

una tarea· pOr __ C-Uc-~-to' de· otro. 

Cont·ePto Legol.-

ART, S.- Trabajador es la persono [{sien que presta a otra, 

rtSica o moral, un trabajó personal subordinado, 

Para los efectos de ostn disposic16n, se entiende por trabajo to

da acti\•idad humana, intelectual o r:iat.erial, indepcndicn'tcmente 

del grado de prcpnroci6n técnico requerido por codo profcsi6n ·u -

oficio. 

En nuestro concepto aceptamos ln definición de trabajador c~· 

mo: La per"sonn flsic:a que mcdinnt<' uno retribución convenida o -

determinada, por la ley - snlorio mlnimo - pone a disposición del 

patrón, ya persona !1sica o jurldicn - colectiva, su fuerza do 

trabajo, que serlí aprovechada por 6stc, con[orme n los, 11ecesidn-

des j de acuerdo con la [inalidnd convenido al establecer el con-

trato. 

(47) Cit. ror FroncisCo de fcrrari. Plíg. 254, 



:z. 2. ?,\T'?.ON 

A),- Concepto Etigol6~ico, 

"ProYienc del latin patronus- forma au~entatiY3 de patrcn 

acusativo, de pater, padre-, r que designa en ca~tellano al titu-

lar de un derecho o ~argo del patronato; esto es derecho, poder o 

facultad que tiene el patrono o poseen los patronos, 

El patrono CA defensor, protector, a~parador, aunque JR por 

la academia españolo, esta polobrn se utilizo co~o duefto de una -

f&brlca o toller, respecto o los e~ple~dos". (48) 

Por a. Si doqui, "la vo;e, pntr6n en su etlrriolos1o esta llena de 

sentido huoono; pues trae a la mente el recuerdo de los obligaci~ 

nes solicitas del afecto y del trabajo cordial del podre". (49) 

Guillermo Cobnnellas, sostiene y coincide con el que "con el 

ticopo esta tradici6n hist6rico ho sufrido una trons[or~aci6n tal, 

que llevo a denotar uno posici6n clasista, entro dos t~rminos an-

tng6nicos: 

De uno porte, el sonar absoluto y dueño sin limites de la e~ 

prcsn: y de la otro, el trabajador sogetido al imperlum de aqu61~ 

(50) 

(4B) Cabanellas, Guillcr~o. Ob. Cit. To"llo l P.ig.507, 
(49) Sidaqui, Tcor!a General de la~ Obligaciones en el Derecho del TrobaJo, 

Píu;. 149. 19.!..ú. 
(SO) C:sbancll.1s, Guillcrno.Ob.Cit. To':":o l Piig, 509 , 



"Amo y señor,- El últi1:10 dueño de un esclovo sot11.etido, se--

ñor de directo dominio de los feudos, dueño de uno fúbrica o ta--

ller, respecto a los empleados", (51) 

B),- Concepto Doctrinario: 

Guillerco Cabanellos.- ~'prefiere utilizar indistinta111ente 

los t~rminos de patr6n, y de c111presorio, paro deeigner'a la pers~ 

na que emplea el trabajo ajeno, con fine~ de lucroo esto es, a. 

quien es acreedor de la obligaci6n de hacer en el contrato soste

nido ost que reviste lo cslidad de patrono, "todo persona .nnturol 

o jurtdica, bojo cuyo dependencia por contrato do trobojo, presto 

sus servicios un trabujodor".· (52) 

Harto_ L. Dcveali.- Para ,6st.e .. ,t_ru~ndisto; poti6n es "el que 

pnga el precio o concurre con 'el· capital· por- oposici6n o la otra 

parte 
. : --·. : -·· . '. ' 

Ecplcadoi o ~atrO~~. ·es;·ei qu¡; dirige, vigila y controla la 
. - .'.- ·-- .. . -, 

faeno, co1110 yo se ha -ré~erido,· stÍpro~_irccci6ti_· 'f subordtnoci6n, 

son los dos polos opuc.stos de la subordinoci6n jurtdica". (53) 

N6stor de 'Buen,- Para 61, patr6n es "quien puede dirigir lo 

actividad laboral de un tercero, que trabajo en su beneficio, me-

d ian te retri buei6n", ( 54) 

(51) Pequeño t..~rousse en color. tdiciones Lnrousse, 1974. 
(52) r::abancllas, Guillermo. Ob-. ·cit. 'rº:io t l'iigs. 509-5ll, 
(53) Dcveoli }!ario L. Tr11t.n•\o del Dcrecno del irabn1o. ior:io 1, Plig. 6'31, 
(54) De Buen ~éstor. Derecho del Trnba10. Púg. 453. Edit, PorrGn. 
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Gide.- A nuestro juicio y con QUcho acierto e111presa, que se 

desiana con el nombre de patrono, 111ejor dicho de emprcsnrio, "A -

quion disponiendo de un instrumento de producción -tierra o capi-

tal demasiado considerable poro poderlo poner en octiYidod con su 

trabajo personal, lo hace productiYo, mediante el obrero osolori~ 

do." (55) 

Juan D. Pozzo.- "El eaipleodor o patrón, o empresario, es .el 

que puede dirigir lo octiYidod laboral de un tercero. Que ~robB'""'.·

jo bojo su dependencia, en su beneficio, 111ediante retribución". -

(56), De_finición que hoce suya, co1110 podc111os apre_cior, _Néa~oi do 

Buen L., quien confor111e a sus propias palabras, manifiesto qu~ la 

considero occrcado, haciendo la observación de que -co•bio :e1-.t&.r-

111ino de dependcn~io, por otro que exprese lo idea de aubordin~---. 

ci6n, pero sin aclarar cufil es ese t6rmino. 

Sllnchez Al.varado,- "Es la persono {!sien o jurtdico colect!. 

va 111orol 0 que recibe de otro, los servicios matcr_iales, intolcc-

tuole·s, o de ambos génerÓs, en forma. subordfnqdo"._ (57) 

~ato dcfinici6n os criticoble. como hemos sostenido, cual---

quier- servicio requ_iere nec-esnriamentc la mezcla de los dos es---

fuerzas material ·e intelectual, 1 algo todovto mlis importante a -

nuestro juicio, es que el 1:1oncionado autor se olvido po·r· completo 

(SS)Cobanellas; Cnillerll!o. Ob. C:it:. Tolllo I Plig. 511. 
(56) Do Buen, Néstor. Ob. Cit.. Pág. 452. 
(57) Ibi~e!:I, 
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de la rcmuneráci6n, que desde nuestro punto de vista es un elc1:1e!!_ 

to esencial- do lo_definici6n del potr6n. 

Alberto Trueba Urbi.no.- Para el ilustre i:iaestro, p11tr6n es 

"toda persona. fisica o moral que utilizo los servicios de uno o -

Yarios trabaiadOros, conforme n lo pactado o o la costu1:1brc, y en 

todo caso, con sujeci6n a los tfiroinos de la ley, ya que por su -

propia naturaleza.siempre es tutelar del trabajador, frente o su 

explotador", (58) 

ÍllFERF.NTES DE~O>IINACIONES; 

ºA esto i·ospecto, ha sido muy amplio lo tcrminolo1;Ia emplen

do, pudiEndosc citar como sin6nimo las voces patrono, patr6n, - -

principal, dador do trabajo, dador de empleo, empresario, acree-

dar de trabajo, el vocablo c1:1plcador, como un rosobio de otras 

lenguas, correlativo do empleado", (59) 

CONCEPTO LEGAL: 

Lo Ley Federal del Trobajo en su articulo 10 reza lo siguio!!. 

to: 

Potr6n os la persono f!sica o ~oral que utiliza los servicios 

de uno o varios trabajadores. 

(58) Trucha llrbino Alborto. Derecho del Trabajo, P5g. ~69, Edit. Porrúa.1972. 
(59) Cabanellas~ Guillermo. Contrato de Trabofo, Piig. 509, 
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Si el trabajador,· co11[ormc o lo.pactndo o a Lo costurabrc, 

utilizo los servicios de otros .tra~ojo.dorc~, e1··p11tr6n· de! oqul!l, 

lo será tombi6n de éstos. -

En nuc'stro concepto!. ac.cpt_'.ul!~.~- ~omó-bul!na la dcfinic~6n, que 

do lo Léy ··de 19eQ;- con l~ s8.lvcd.8d ·do qu~ preferimos el tl;rinino .

persono-jur1dico-coloctiva,,·a1- de pc~sono moral por lo Taz6n anls 

riormonte expuesta; quedando la defin1ci6n de la siguiente inancrn; 

Patrón, es lo personD. ftsico o jurídico colectivo que .contr!! 

to los aorvicioa de uno o varios trobnjodores. 

Poro consideramos que puede ser definido el patr6n, como lo 

persOno f1sica o Jurtdica colectiva, que utilizo los servicios 

fuern de trabajo o actividad humano, do una o varias ¡1ersonos [1-

·nicas, mediante uno remuneración. 

2.3. EMPRESA. Y ESTABLECIMIENTO 

ANTECEDEJITES. 

Los on.teccdcntes, mlis lejnnos de .la c'mpres~ corl nlgunas de> -

las caracterlsticas de la:Cipoco actuaÍ, 'los .. Podemos e.ncontrnr en 

las manufac:turas reaÍes, q·ue apa;o¿icro.n en Frnncia, en lnp pos--

1.:rii:icrins del régimen 1Qon6rq01Co,_ creada.por iniciativa oficinl,

cuyo objeto fue ·ayudar a las corporaciones y promover la indua---

tria. 

Fue hasta la lipoca · cnpitnlista, donde adquirió íisonomin pr!?,_ 

pin, osocilindolo al Maestro Mario de la Cur.vn (60) con t.rcs - -

(60) De la Cueva, Horio. Nuevo Derecho :-le:iticnno tlel Trnba!o. Ptigs. 1&3-166 
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etapas diferentes, segGn la cvoluci6n de la h11oanidnd. 

La primera etapa es un capitalismo liberal, donde, el empre

sario hacia su voluntad como dueño y soberano de la empresa, ésta 

era la Epoca del Laisscr-Foire, Laisscr-Passcr, 

La segunda etapa, era un régicen constitucional " con la lu-

cha del proletariado para que se le reconociera como instrumento 

de producción, para distribuir el poder del empresario, e igualar 

las fucr~as de trabajo y capital, ••. en el cual el poder legisla-

ti\"O, para la regulación de las relaciones eni:re trabajo y capi-

tal, corr~spondc·por igual a estos dos elementos". (61) 

La tercero etapa, es de participación estatal, es decir, que 

el Estado interviene para dirigir la cconomla. 

Néstor de Buen, asregn una cuarta etapa reíiriéndnsc a los 

paises socialistas "Donde subsiste el concepto de empresa. pero 

la propiedad de los medio~ de producci6n pertenece exclusivamente 

al Estado". (62) 

La ecpresa nnci6 en la vida econ6micn como consecuencia de -

la evoluci6n industrial, y que el derecho se ve precisado a deíi

nir, y a· reglamentar, ocuplindosc de ella priccrar:ient.e el derecho 

(61) De la Cuev¡¡, Hario. Ob. Cit. P.'i¡::. 164. 
(62) De Buen Néstor. Ob. Cit. Derecho del Trabato. P.'iB. 461. 



mercantil, ya que lo empresa fue conaiderndn en un principio, co=o un 

acto de comercio, dentro de la enumeración proPu~sta por el Código de 

Napoleón, constituyendo ahora "La iden central c. la piedra angular de. 

ese derecho". (63) 

En la actualidad, el concepto de empresa hn ido evolucionnndo, -

deade la consideración obje~iva· del Código Napoleón, posteriormente -

la concepción subjetiva del Código Italiano, que sostuvo que la eopr2 

aa estaba constitutda primordialmente por la actividad del cmpresn-

rio, destinada a crear una comunidad de trabajo, bajo su direcciSn --

y a orzanizar una comunidad de cosns condensadas en una unidad" -----

(64) Hasta que apareció la tcorta de empresa en el derecho contempo--

rSneo; donde ya no ae consideraba ''como un mero patrimonio, o conjun-

to de 111cdioa inatr•J111entalcs, ni negocio, ni volumen de clientes, sino 

una co111unidad de trabajo" (65). Y la concepción nmplia de Barasai, 

quien consideraba la empresa como "una COlllUllidad de intct'esea de 

esfuerzos, de ansias y de csperanzas".(66) 

P,ara el derecho, ea do interés simultáneo para ,varia~ discipli-".' 

nal'I, como por eje111plo; el d.erccho tributa.r.i.o, y 'pa~s.-· .. o~:der_,ec~o .. :1.abo

ral, del cual noii ocupa111oa; ·y que recono.ce su, Ímp~~~'.D:~c-i'a .. para .la re':" 

gulación de las relacionea o~~e'i.o.:::p~ti-~~·~_.i~'.¡::" ·~.::,·.];:.(-'::} 
.~.,, ' .:-~ •. '-\ : ,.. 

,, •. ;~',,,-., .. ,:~r:·· . ,,· .. -·::;:::~'.-;~>-'.º .. :,.;-~ .. 

'(6;) ·Barrera Cr·~·f ~ .'~.':'~;~~::' ·:TrO:·i~di:i·~-'dé·;:·uerecb-0 HOrc~·:-~-ii ~ Edi t: Poi:=.raa. 
Pig. 175 •.. ' _.,., .. •''··· ·.;: 

( 64) Barr
17

ra craf, . .ro~~~~::· i1>1d~¡:¡·:;-:;':~8·.;:r~ ;:;:,_. · 
(65) Kroco_schin, Cit ·~'.:.por· ·dé" FerTiir¡ ... ··~-~~.~.:~~~~·-Cit ~ _:~ii'g •.. 3~.' Vo.l •. IV· 

Ba ~a~S.i ~· ci'c·~.·: 0 ·~o·r:.-Barie·;a·· .. ctaf ~-. :.ror8:e:; :"ob·.c1_t o· P.&g. l 7 4. · (66) 
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CONCEPTO ETI:.IOLOGICO: 

Emrresa.- Es "Casa o sociedad nercantil, o industriR, fundnda 

para e~prendor o llevar a cabo construcciones, negocios o proyec-

tos importantes, del latin, in-prehcnsa" (67) 

Estableci111iento.- Es "La f6.brica u otro lusi:ir do producci6n -

orsani2:Dd~ e i111Portan.te" _(68) 

. . . 

Harto do la Cueva.- ·.,L~- ~·mpr~só .. ,-':._~-~ la·.-un-~d-a~ :~uo lo e.ampre!!, 

de todo, ln reun-1'6n do-~-- conj~~t.o :de. _-e{-~;~ntos .--d~ ·o·r-den° material ·.Y 
. . - - . . - . - . . ' - - . 

tnd_, r el.:sento del .emp~-~~~ár'i~·~ :-··-c·~-9\). 

"ts doc tr. es ia ·. ~rsa·~-i~a~I~-n ~A·e--: d~-~-' (-~-~-~~;~-~ ~ •te :_ 1.fl Prod~cc1611 
ca pi tal ~· . trn-ba-j o; para /~.'~':~_~}1.Í_~~~-¿º16~--:d~- ia~. Cfccios econ6micos", 

····: ·.• ~- ·: ';: :;.\ . -.. '.--·;.. " ---· (70) 

P•"' Dorand ,_, ;;Lo .~.JL:. ·~~\~ ~ni~nd ccon6oicá de P'º'""16n." 
......... :·_-- __ -_·-· ... · .. -... -.. 

"El· estabio-~-imif!nto,··_cs- iB u~·i·~~d-'tficnicn de pr0ducci6n, es -
. ' _, . 

d~cir, el estdblcCi111iCni'o, es-_'ln r·~uni6n d-e vOrian personas que 

trabajan juntas, de manero permanente, en un tusar determinado, 

boje la J1roccl6n Je uno o varios rcprescntnntes de unn misma ro--

z6n social". (71) 

(67) Alcol6 7.ocora 1 Cabnncllas Guillcrco. Trolndo de Poltticn Lnbornl Y Social. 
Tomo Il, P5~. 448 

(68) Juan Palol!lllr de Misuel. Diccionario paro Juristas. Ediciones Mayo. 1981. 
{69) De lo Cueva, Mario, Nuevo Dcrccht) Mexicano del Tn¡bnfo, P.'ig. 1&7, 
(70) De ln Cueva, ~l..1rio, Derecho ~exicnno dl!l TralJajo, Toma I. P:is.:. 429. 
(71) Citado por Cabanl!llo¡¡ Guilll'n:io, IHccimmrio de l"'rl!Chu U!111nl, To::10 F.-~!, 

Pá¡t, 111, 



liueck :;ipperdey.- "La en?resa, es la unidad de los elenetos 

personales, materiales o intelectuales, destinado~ a rcgulnri~hl -

ln finalidad que se propone nlcnnznr ~1 empresario'', (72) 

Fronclsco de Ferrori.- Opina que: "Ln JJoc16n de estnbleci---

miento, debi6 ser en realidad la rnaterin principal de lns observo-

clones de nuestra disciplino, porque es nhI donde se presta el seL 

vicio, r donde se produce el fen6meno de lo subordt~oci6n". (73) 

OIFE~F.~:CIA E?iTRV. F.~\PRESA y F.STAntr.c1:11E.::10. 

Lo empreen se considera por todos las rumos del der~cho, eSP!!. 

cinlmente por el derecho r.ercontil, 

''El estoblecirnicnr.o, ea de primordial importancia pa_~a el de

recho laboral, lo empresa, es un organismo econ6mico, ea decir, 

obedece ft un elemento técnico, pero la -difer_encin esenciftl entre -

empresa y eetableCimtento, es que aquélla puede existir sin éste -

al respecto, Carne Lut.ti expres6- que "l.o empresa es pcrrnancnte, 

mientras que el establecimiento es nodP mfis, una de sus posibilid~ 

des d situaciones''. (74) 

ELEHE~TOS DE LA F.~IPRESA: 

Nóst.or de Buen, hace el. estudio co.rrespondicnte dividiendo a 

lo~ elementos de lo empresa, en esenciales y occidentales. 

{72) Citado por De ln Cueva, ?brío. Ob. Cit. Nuevo Derecho Me!ticnno del Truho1o. 
P5g. 167. 

(73) De Ferrori, Francisco. Oh. Cit. Tomo IV. PAg. 38. 
(74) Citado por Ve l-"errnri Francisco. Ob. Cit. Derecho del Trnbo!o, \'ol. IV, 

Pág. JIJ. 
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DenLro del prj~cr grupo, se encuentran, en primer lugar o té~ 

aino el elemento subjetivo, integrado por dos clases: Ja crabaJAd2 

ra, 7 la patronal, vinculados por una rclaci6n, en la que habr§ 

que destacar la subordinaci6n. 

En segundo téraino estli el elemento objetivo, integrado por -

el capital, la fuerza de trabajo, la organizaci6n y la dirccci6n, 

que es el poder de mando y un deber de obediencia; en el tercer 

grupo. ct1tlin los clc:::icncos tclcol6gicos, que es el fin común que se 

persigue. 

"Dentro de los elementos nccidentalcs, los scfiala coao aquli-

llos que no permitén presumir su citistencin nunquc sea ·s6lo iuri.!J

tancum, como son los de un domicilio coman y una raz6n so~ial". 

(75) 

CONCEPTO LEGAL: 

La ley de 1970 defino ya a lo empresa, y .al estoblcci111icnto 

en el arctculo 16, que a continuación transcribimos: 

"Para Jos efectos de los normas de trabajo~ se entiende por -

empresa la unidad econ6mico de producc.i6n o distribución de bienes 

o servicios y por establecimiento la unidad técnico que co~o sucUL 

sol, asencia u otra forma· semejante, sea parte into&rante y contr! 

buyo a la rcalizoci6n de·lo~ fin~s de lo empresa", 

(75) De Buen, Sést.or, Ob, Cit:, PiÍJ:S, 469 .Y 471. 
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Al res1>er..to los eminente¡¡ !)aestros Alberto y Jorge Trueba, Cn 

su~ eomcntHrius D la ley opinnn: 

"Lo cl':l.µrcsn ha dejndco de sl!r un pntrimcnio excl1.1~l \·o del p::s-

trón, porque en elln participan trebajudores y cmpresnrios,,, 

El e~presnrio, ya no puede decir, parofraciondo a.Luis XIV "lo e~-

El nuevo conccpt.o de empresa cst.oblece -lo responsnbilided do lH 

misan, frente n los trobnjodorcs de u.cuerdo c.on los .eontrntos· y 

con lo ley". (76) 

En nuestro c.n~cepto crc«1>111os qué la em¡;n·csa • en uno de los su

jetos de la rolnc.i6n contrac.tual, 7 las diferencias con el estnbl~ 

cimiento e.oree.en de t;asc.cndencio, y de i~portanc.in prGctica, pues 

la reuµonsabilidnd c.ontrnc.tual, 'dec0f! siempre sobra la unidad cco-

n6Qica, que es unb persona jurtdico-colectiva o persona fisic.u mo

ral µ;opiu~ario de la unidad, quien será siempre el sujclo Tespon~ 

sablo del c~ntrato de trabajo, 

1,4. COALICION. 

La Ley Federal del Trab.&jo re.Conoc.e .la libCrtÓ.d 

de trabnjudoros 'i ¡tstrones .·J m~n·~iona·--t:·a~~l-~n'. .-~-u~_::~.$ 
tempornl de un grupo de trabajadore$.O_ patrones pa~a 

da 

,el 

ln 

c.oal.ic.ibn 

:-Acuer'do 

.:defensa •• 
(7ó) Trueba Urbino Alberto y Trueh4 &r~ero Jorge. rl·:Q~!! ley f'Oder-01 del· Traba-. 

JB.. 19SG, 



"' 
Es ~e e~ccpc~onal relevancia hacer la disLinc16n de las cn-

rncter 1stlcas de uno coalición J un stndicato, En efecto, lJ coa 

lición es transitoria, ~e forao con un miniao de dos personas y -

no requiere registro de nutoridnd competentc,·i:iicntras que el Si~ 

diento tiene los caractcristicos de ser uno coalición pcrDoncnce 

de trabajadores, requiere para su foranel6n de un r:ilnlmo de \·cin

te trabajadores y requiere la autorizaclún J el consiguiente re-

sistro de autoridad eoapctcntc. 

2. 5. SINDICATO. 

Los relnclones de los patrones con los trabajadores en sus -

inicios, eran fundamentalmente de coracterlsticas individuales y 

se reglan adea5s por circunatnncins cspcc1ale~ de necesidad, de -

ni:iistod, pero que desecbocohnn en r:iuchas ocasiones en actos inn:o

roles. en abusos J en aspectos inhumanos, que casi siempre redun

daban en perjuicio del econ6t1icnr:1ente débil que obvinme11te ero el 

obrero. f.l obrero tcnta sieopro su craplco y, por tnnto. su~ ne-

dios de vida a ocrced de su potr6n, que regia n volunLad la dura

ción del trabajo, las condiciones de éste, el salario, el despido, 

etc. Para defenderse de tales ntiui::os n•1cieron los sindicatos. 

Asi vemos cono el dinawis~o sindtcol sobre todo el obrero, -

ha sido definitivo poro el buen funcionamiento de la producción,

dentro del cai:ipo cconócico y para lograr una i:iejor situació11 para 

la clase obrero, constitulda por lo moyor parte d~ la poblociún -

nundial. 
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A continuación, procedemos o citar diversas definiciones de 

lo que es sindicato, poro un acjor entcndiaiento. 

La Ley Federal del Trnbajo en su nrt{culo 356 rezo: 

"Sindicato es lo ·aso.cinci6n de trabajadores o patrones, cons~itu,!. 

da porn el ostudioj ilicjornmionto y defensa do sus respectivos in-

teroscs'', 

Jt. su ve;- el Articulo 357 establece que los 'trobojndorcs y. los pa

trones tienen derecho de constituir sindicacoa, sin necesidad de 

autori::nci6n previo. 

~luestra ConSctt.uci6n en su Arttculo \2j Yrnccilin :<\'I, focul-

to tanto a loo trabajadores como a los empresarios paro el cjerci 

cio de su derecho de couli&nrsc en defensa de sus respectivos in

tereses, formando sindicatos y asociaciones proíosionnles, ~te. 

El origen etiaol6gico de ln palabro sindicato, según Gallnrt 

Folch, "deriva de syndicut que servtn pura designnr n quienes se 

encontraban ligndos a uno corpornci6n, en decir, los que se colo-

caban bajo lo tutela do un sindico (syndic), Estn pnlabrn prove

nla del griego y significaba procurador". (78) 

De acuerdo n lo etiaolosin del término 1;indicnto, el H1H!st.ro 

Guillermo Cnbancllns dice que: "etimol6gtc:u:iente sindicnto pro--

viene de lo exprcsi6n griega syndicos de to que derivo la latina 

(78) Folch, Gnllnrt, El Sindt:al~s::-.o corno ren6.,e;,o _ .. ncial ,. co.:-,a ¡iroblc .• i::i Jm
~; Bue11t:1s ,\ircs, 1957,··p~¡;. 1$. 
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stndtcus con que se destgnnbn a la persona cncnr~nda de rcrrcsen--

tar a un grupo de individuos, esto al procurador que defendln loa 

intereses de una corpornci~n. ne tal manera que l~ voz stndicu rn 

tuv~, en las lenguas romanas. el concepto de procuración ¡ reprr--

sentnci6n de la voz latina y de ella se formo sindicato, en la Si& 

nificación de nsocinci6n profesional. Con la voz sindicato se de-

signa sindicato nctualaente, muy diversas clases de asociaciones -

con distintas ftn~lidades; y as! existen sindicatos usr[colos, fi-

nancieros, de producción, de crfidito, etc; etc. Pero conYicne co-

mo ya lo hemos señalado, reservar esto palabra paro aquéllas nso--

ciociones cuyos integrantes persiguen, ccmo fin, ln defensn de los 

intereses de la profesi6n a la cual pertenecen sus ~ie~bros. El -

fin del sindicato es lo que caractcrizn y tnl objetivo, en los pr2 

fesionnles, consiste exclust~amente en el robustcci~ientn de los -

intereses de la categorta frente a otrns intereses opuestos". (79) 

El ~laestro r.arcla Abell6n, entiende que sinrlicnto es "La .aBr!!. 

paci6n institucional de productores a los fines de ordenar lns pr~ 

festones, defenderlas y representarlas jurtdicn~cnte en régi~en de 

autogobierne y colabornci6n con el Estado de su acci6n Y pol!tico

soctal", (80) 

De acuerdo a la definici6n del Hnestro Juan de Pozzo, los Si!!, 

dicstos son "agrupaciones de trabajadors o e111ploadores- que tienen 

(79) Cabanellas, de Torres Guillermo. Derecho Sindical y Corporativo, Pás. 383 
y sigs. 

(80) ~s~~~ Néstor. Derecho del Trnbalo. F.dit. PorrCia. ~léxico, 11)79. Pligs. 638 
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una organizaci6n interna y obran cono personas de derecho, paro 

asuair lo representación del grupo nsuniendo la defensa de los in

tereses profesionales y la aejorin de las condiciones de ~ida y e~ 

pecialmcnte del trabajo de sus aie~bros''~ (81) 

El concepto del naestro Pérez Botija, sindicato es "una aso--

ciación de tendencia constitucional, que roGne o las personas de -

un mismo oficio para la defensa de sus intereses profesionales". -

(82) 

El Hnestro Alfonso Gorcia entiende que stndicatO es "Toda' BS!!,. 

cioción de empresarios o de trobnjndores de carácter profesionñl Y, 

permanente, constituido con fines de representación y dO!ensa de -

intereses de la profesión, y singular~ente poro la regulaci6n ce-

lectiva de las co11diciones de trabajo". (83) 

Sindicato de Empresa.- ~l compuesto por trabajadores de dis

tintas especialidades, oficios o prof~siones, que tienen en común 

el defender de una ~isma organización, de un mismo eoprcsnrio. 

Sindicato Patronal.- El que forma lo porte copitolisto de la 

producción, o sea los empresarios. 

Sindicato Horizontal,- El que asrupa o sólo obreros. o o sólo 

patrones. 

{Bi} De Pozi:o, Juan. Ob. Cit. Ptig. 47, 
(82) Piirez Botija, Eugenio. Ob. Cit, P.iig. 39, 
(83) Careta, Alfonso. Ob. Cit. P.íg. ::!6. 
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Estatuto.- !.at. Stntutum.- Estableci1:11ento, regla que tiene 

fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Conjunto de norcas -

reglamentarias que rigen ln for1:1aci6n, el funcionn~ient~ y la dis~ 

luci6n d¿ las osociacioncs y suciedades, 

En nuestro concepto pensamos que sindicato es uno nsocioción 

formada para la defensa de los intereses ccon6micos y socinlcs co

munes a todos los asociados, en especial l.i que se forma ¡iaro ln -

defensa de la clase obrera es por ello que podemos c~prcsnr que 

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trnbaJ~ 

dores y patrones ES Y DERE SER, el principio priocro r fundamental 

del Derecho Sindical. 

2 .6. LA HUELGA 

ANTECEDJ-:NTES Ell EL DERJ>CllO MEXICANO 

Uno de los primeros actos de abandono colectivo del trnbnjo, 

sucedió el 4 do julio de 1582. SegGn el Musicógrafo Gabriel Snld~ 

var, que relata uno tlpica huelga en la Catedral tletropolitano en 

la Ciudad de México, Distrito Federal contra el Cabildo de la Ciu

dad. Lo suspensión de labores se prolonsú. hasta el 2~ de ngosLo -

de ese DisDO afio. Y ns!, surgen más brotes_ que son orlgencs del -

pnro obrero y antece~ente de lo huelga.' 

DEt·r:;1croNES 

En el derecho del trabajo la huolgo es definida como: la sus

pens16n ter.iporal del trabajo. llevada a cabo por unu conl1ci6n de -
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trabajadores. (ART.-440) 

Pnloaor de Higuel la defina de la siguiente 11uincro: 

Huelgo.- (De holgar) F. espacio de tic~po en.que uno se en---

cuentro s~n trabajar; Ccsaci6n o paro en ol trabajo do personas 

ocupados en el mismo oficio, hecho de com6n acuerdo para iaponer o 

los patronos determinados condiciones. (84) 

La fracción XVII del arttculo 123 Constitucional, dice que las 

Lc)"es rcconoccrón a las Huelgas como un derecho de los trabajado--

res. 

XVII.- Los Leyes reconocerán coao derecho de loo obreros 1 -

de los patrones los huelgas J los paros, 

·Anteriormente, el fundamento de la huelga oro el dcrccl10 ncgA 

Livo de no _trabajar; ahora se tiene un derecho positivo y es lo {~ 

cu~tod legal de suspender las labores en lns cmpresns cunndo.sc sa 

tisfagnn loa requisitos que señnlnn los layes, 

Yo no es uno simple sttunci6n de hecho, productoro do efectos 

controrios o los quc·ridos por los huelguistns, sino que, o es ur.n 

situoci6n legal que produce, prccisaocnto los efectos buscados por 

los trabajadores y que se resume en lu suspcnsi6n totnl de los tra 

bajndorcs de lo e~prcsa o coprcsas. 

(84) f'nlo111&r de Miguel, Juan. Dtcctonnrlo Pnr11 Jllri!itn'!. F.dicioncs ~lfl.yo, 11J81 
Ediciones Hayo, 11 • Edici6n. P?s· ú7'J. Múitico. 
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El Hnest.ro Trul'bn, r.os dic11 que la huelga es un Derecho Social 

EconQ~ico, cuyo ejercicio le ?Craite a los trnbnjedorc~ nlcnnt.ar -

Qejores condicione5 de trabajo, prcstnclon~s y r.nlnrio&, y en el -

porvenir sus reivindicaciones sociales. 

Se ve entonces que la huelgn, se nos presenta co1110 ln susrcn

si6n del trabajo realizada por todos o por la ~nvor parte de los -

trabajadores de unn c~prcsn, con el propUsito de parnlit.nr las la

bores y en esa íorQn presionar al pn~r6n a fin d~ ob~cncr que accs 

da a alsunas peticiones que le hnrnn foraulndo, y q~c Jos propios 

huelguistas consideren justas o cuncdo menos convenientes. 

Ln contrnpnrtidn naturnl de la huelga, c5 rl raro Patronal 

que consiste en que el rntr~n. a su ve~ parnliza 1~ nesocinci~n. -

cierra sus puertos purn preniouer u las trabajQdorc~ con el objeto 

de que se desistan de algunas o nlsuna pctici6n que el c111presnrio 

juzga iaproccdcnte, o nce1•ten alguno 111cdidn que les hnyn propuesto 

por consi~crarlo ju~tu o conveniente. 

El Diccionnrio Paro Juristas define el Paro de la SiRuiente -

111anern: 

roro.- (De Parnr) !l. Fna. T~rmino o suspensi6n de la jornndn 

industrial o nsrlcoln. lnterrupci6n de un ejercicio o de unn e~pl!?. 

tnci6n industrial o ngricoln por parte de los empresarios o patro

nos, en contraposición a la huelga de c111plendos. (85) 

(S5) Ob. Cit. Púg. 9i6. 



En la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, como se puntuoli 

zo en el dictaaen de la Cécarn de Diputados en reluci6n con el pr~ 

recto respet6 coao intocable el derecho de huelga. Los cambios 

que se introdujeron solamente tendieron a prccisor conceptos y a -

resolTer proble!lns "que se han presentado y superar, en algunos Cf!. 

sos, el procedit1iento para declarar un r.iovir.iiento de huelga." 

Lo defin1ci6n no parece abarcar el contenido sustantivo de la 

huelgo coco fuerzn compulsivn y como medio leGol de equiparar las 

Iuerzns cconócic~-socinles del ecpresario y del obrero, La finoll 

dad quedo circunscrita al hecho s6lo de In suspcnsi6n de los labo

res. Sin embargo, el orttculo '50 precisa y licita los objetivos 

y define l1oatn cierto punto el derecho aisco. Es precisnaente la 

huelga el cedio de conseguir el equilibrio entre los diversos foc

tore.!I de lo producciún; es decir, de equiparar el poder jurldico-.

socinl del copien! y el trabujo a fin de nrmoniznr sus respectivas 

posiciones jurldicos. 

Poro el cacstro Trucha Urbinn la huclgu es un derecho social 

econ6mico, cuyo ejercicio permite .a los trobajodorcs olcanzar ccJ2 

res condiciones de trabajo, prestaciones y salarios, y en el porv~ 

nir sus reivindicaciones sociales. Eiomtnados los cle~cntos jurí

dicos que incegran este derecho vc~os: 

1.- Que es un derecho social; es decir, que no se conci~c co

mo ejercicio por un trabajador individual y en beneficio propio, 

lo cuol responde a la naturaleza ~el hecho hist6rico que le dio 

nacicicnto y que sucintn~~nce hc~o~ Rnu!izado. 
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2.- Es un derecho económico: lo que ioplicn que tiene como -

finalidad un efecto econ6oico. Ordinarinoence, pues, no persigue 

otros objeti•os que beneficios traducibles en dinero. Bien se tr!!_ 

te directamente de la mejor!a del salario; bien, como señnln el 

Maestro Truebn Urbina, en condiciones de ero bajo nis. fa.yorables, 

las cuales son susceptibles también de evaluación pecuniario inmo-

diotn; bien, finalmente, en otras prestaciones diversas al salario, 

pero que evidentemente acrecientan el poder econ6mico del trabajo-

dor, y la clase a lo que pertenece y de esta suerte su jornal. 

3.- El desarrollo del derecho de huelga ha traldo como conso-

cuencio otros efectos juridicos diversos a la pura modificaclón 

del salarlo, de las prestaciones llamadas sociales, y de las cond!_ 

clones del trabajo. Ello es alcanzar reivindicaciones aociales 

presentes o futuras no necesariamente do tipo econ6mlco o bien no 

directamente vinculadas a la coalición de trabajadores que ejerci

ta este derech~, como son, por ejemplo: el derecho de asociación 

en entidades sociales más amplias o diversas o, para dar apoyo a 

los derechos de otras organizaciones obreras (huelgas por solidar!_ 

dad). 

-· -. . :, -· 
Analicemos los elementos _j~rtdicos.:.~~i. -d-~-~ec_h,~:_de h'uelg-a.:.' 

1).- Hemos diC:h~ que es- un:der:éch~:-s?_ciU:~. ·,Ello~_-;mp_lica qu':' 

el trabajador i_ndi vidual'' no :-.p·ued-e c·legat::'.~i·'.'m.at~·r·1~iiii'é'ríte.·ba·c'or uso 
,,, 

de este derecho pa-ra _·o~~-~~-;~-~--~-: i~~- ·:CóndtC:.tDneíi :Oé:"Onó.111ic&!I. i _ aoci8 -- -- . '--· .-' •·'. ' .... ,, -- .. -
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Lo Huelga ha sido orisinnl y sustnnciulccnte un derecho de clase. 

Lo consecuencia ha sido que sólo opera en rozón y para el be

neficio de los obreros agrupados en sus coaliciones legales perma

nentes, como son los sindicatos y que en el proceso de la defensa 

de los intereses obreros no sean deseables ni los contratos indiv! 

duales de trabajo, ni lo !ilinción del trabajador en sus orgunis-

mos clasistas. 

2).- El derecho de huelgo es un derecho económico. En puri

dad podemos decir que lo mnyorin de los derechos humanos hechos Y!!,. 

ler en los contratos son susceptibles de evaluación económica. Sin 

embargo, lo huelga tiene coao finalidad principal un objetivo eco

n!5lftco y se ejerce directamente para unificar situaciones contruc

tuolcs que se ven traducidas ol fin ~n Dejaros emoluDentos o en d~ 

versn3 condiciones de trabajo que equivnlc u lo mismo, es decir. -

favorobles ol trabajador. 

3).- También hemos dicho que tiene o puede tener objetivos 

estrocontractuoles, como pueden ser los movimientos de apoyo n - -

otros usrupocioncs, el reconocimiento de éstos por porte del pu--

trón o lo afiliación de un sindicato en otro, de romo o de fndus-

trio. En el proceso do desarrollo de Ju huelgo éutu puede ejercoL 

so con finos pollticos y como medio de presión n este nivel, aun-

que el !in buscado no seo prccisnmcnte, como lo puntunli~a el co-

mcntorista, el beneficio económico-social del trobojndor. A la 

postre en los sociedades pollticns de tipo copitnlistn, lo huclRo 



es un derecho potencial que propende a modlíicar la estructura y -

Cines ~ollticos de tales socicdndes; en au~n. al dnr el poder a la 

clase trabojndoro. 

REQUISITOS 

El derecho ~c~icano del trabajo tenla que regulnr, como lo 

han hecho las der.iñs legislaciones laborales del tiundo, el cjoTci-

cio de un derci;ho que por .su.s t-((!etos en lo econlSr:iico }' on los :!IO

tiol tiene tnn foraidoblc ir.ipocto, no sblo ya dentro de lns pur35 

re lociones de trabajo ni no en ln economln empresarial y, en Corr:o 

lnta, en ln S'ropia ce:ono1:1ia nacional. Dejar que lll realidad de 

los puros (uerzns econ61:1icas en ¡1usn11 de lo~ dos !oet.ores de la 

producciGn detcr~inern el fin del conflicto era d~~asinJo pnligro

so, sin unn regulaci6n afni~n que contrnje9e el derecho n )ns ltmi 

tes que lo justlficnn, a los wedios licito~ de emplcnrlo y n los 

fines supcrioren dt- couscr\·aci6n de las fuentes del tr1tbaj1>, sin -

destrulrlos. peTo s3tisfacien~o exlgencias obreras leailtmng. 

En realidad un módulo econ6~ico (que escapa mur frecuentemen

te n los slmpl(!s es11ectog c:ontroctuales); preside la resu1aei6n 

del derecho de huetgn, bien :;ie treta del trabajador, bien s,ea del 

em~resnrio, bien sea del Estndo. 

lh1.y que ,-ecordar q1Je para nlsuno!¡ c.e6rJcos del derecho del 

trubnjo, entre elloR 1,or.ihard() Toledano, dcnt.ro del aspecto canflis_ 

t.ivo di? l.u hueli;o., lo 1?8tTictamcntc debido eTn dejor que los fuer

::n~ del Cllpitnl ~· del lrabajo se en!rentnrun y enfrenturan sus pun_ 

tos de vislo {~uchas da l~s veces tri-eductiblasJ; J su ca~acidad -
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de resistcncio ocon6~ica, sin que el Estado intcrvlniesc. 

La falta de capacidad de los dirigentes obreros, csrucinlmcn

te en la materia contable, y ln tosudc~ de los ccµresorLos, pera -

ceder impedlon que la huelga tuviera los efectos ocon6micos busca

dos o seo, primsriocente, la mcjorln en los salarios o en los ns-

pectas de la prcstaci6n laboral. Por tal rozón, sin desvirtuar su 

naturaleza clasista, la pureza de su origen y los efectos de su ta 
contrastable fuerzo, la ley ha regulado sus ejercicios, cstoblc--

ciendo qu•? ln huelgo 1011.olmonto existente es n11ufilla que satisface 

los requisitos y persigue los objetivos seftalados en la ley. (Art. 

441.. ,- en relnci6n ccin el 450). 

Ello implico varios cosas, que ln legislnci6n ncreditn su 

e~istencie jurldica si se cumplen tnles o cuales requisitos. Si 

estos no so llenen, la ttuelge no existe lcgol111ente; es decir, no -

produce efectos jurldicos. En realidad son concebibles movimiun-

tos huelgulsticos, CODO aquélloo a que nos referimos en el inciuo 

anterior, que no persiguen los objetivou señnlados por ln le7 1 

que buscan otros de tipo polltico, el npoyo n los derechos de lu 

clnse trobojodora o reivindicaciones sociolen o corto o B lnrgo 

plazo, 

REQUISITOS ílE FONDO. 

~l articulo 444 de lo Le7 Federal del Trabajo que es el que -

define o ln que es lo huelgo legnl~entc existente, remite en cuan

to a ~us requisitos de [ando ol ortlculo ASO que señoln lns - - --



·objetivos pcrnisibles en el ejercicio del derecho; en suma equ~lla 

sit.uaci6n en que generando e!cct~s jurldicos, éstos se hallen rcc2 

nocidou por la ley, 

Como requisitos de Fondo y Forma se senalan a~pliamente en 

los nrticulon 450; 451; 452; 453 J siguientes de la ley de la ~ats 

ria, 111ismos que de no obser,·a.rse en toda su extensión cor.10 lo pre-

supone la Ley, traerlan como cnusn in~ediatn de su onisión, el de 

que, una huelga estallada se declarar6 inetistcnte, por ln Autori

dad del Trabajo, a quien la parte contraria le hura solicitado la 

declaraci6n en estos tér111inos por dejar insatisfecho~ los presu---

puestos, que en el primer t&rmino se sc~alnn c11 los artlculos 450 

Y 451 de la Ley, que dicen: 

Lo huelga deber! tener por objeto: 

a).- Conseguir el equilibrio entre los factores diversos de -

la producción, armoniznndo los derechos del trobnjo con los del c~ 

pitnl; 

b).- Obtener del patr6R- o patrones 1.a· celebración dul contrn

t.o Colectivo de Trabajo '1 cXisir- su revisi6n al teroinnr el perlo'"'. 

do du su vigencia, de c_onfo.rmidad ~o~- ~l::Cap.1tÚ 0lo_ t!r del Titulo -

Séptir.io. 

· c) .- Obtener. de 10H ··p·a·~~--~ncs _la' celebroCi6n_ del Contrato-Ler 

y exiSir su· revisión ~Í. 't~-~~iliar-_-,-~-1 periodo de 11u vigencia, dr Ct>!!, 

{ormidad con· lo dispuesto- ~n 'ei Capít_ulo IV del Titulo _Séptii:io; 



d).- Exigir .el cumpt'imientf? del Contrato Colecti\•O de Trabajo 

o del .Controto-Lc:r en faa cmp1•esos. o esé'8bleciciicntos. ci\·'que hubi_!t 

sen sido violado; 

e).- Eitigir el cumplimiento de ·1os disposiciones lcgolcS só--. 

bre portici.p.i.ci6n de ut.~l_i_dades'; ·y·· 

f).-· Apo.Y.or .~na huelg~ ·que. ·tengo: por:·o-bJetO"~·l.au_no·s de los 

enumerados. en los. fracciones anteriores. 

Como se vcr6 en el contexto del Art!culo·quc ·a cont1nuoci6n -

transcribimos. 1 en el cunl se seftelen los requisitos ·paro suspe11-

dcr los trabajos en UJlo empresa o establecimiento, en los cuales -

figuro, aporte de los objetivos que debe tener Este hCcho sociol,

cl de que haya una previo determinac16n o acuerdo de la mnyor!o de 

los trabajadores, que inte¡ran la convivencia laboral onunci6ndose 

en el mismo precepto, que de no observarse este requisito esencial 

como el de los objetivos de lo huelgo, serin cnusa suficiente poro 

p_romover po·r lo porte intercsuda la inexistencin de ln rnismn; ade

m6s de los anteriores mencionados se encuentro el de que, debe ad-

vertirse al patr6n con nnticipnc16n prevista en ln ley el prop6si

to de irse n lo huelgo en caso de dejar insotis(echns los presto--

clones que se reclaman, ciscas que se hnbr&n de expresar concreta-

mente, o en el caso do violaciones y seguidamente las peticiones -

a fin de restaurar el equilibrio roto. 

Pnrn suspender los trabajos se requiere: 

n).- Que ln huelgo tcnsn por objeto alguno o algunos de lo~ -
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señalados en el articulo 450; 

b).- Que la suspensi6n se realize por }3 moyor!a de los trab~ 

ja.dores de la empr_esa o del estableciciiento. Ln deterciinac16n de 

la rru1yoria a que se refiere esta Fracci6n s5lo podrli prot10,·ersc e!?_ 

mo causa para facilitar la ~eclaroci6n de inexistencia de la Huel

ga, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 450, y en nin-

gfin caso como cuesti6n previa o lo suspensi6n de los trabajos; y 

c).- Que_ se cumplan previamente los requisitos se~alodos en -

el artlculo 452. 

No obstante que poro loe efectos del Capitulo I, Titulo Octa

vo; que se refiere a los disposiciones senorales (Articulo 440 n -

449), se señala' que los sindicatos de trabajadores de las Huelgas, 

tanto para los relaciones obrero-patronales originadas en los Con

tratos-Ley·, como en los- Contratos Colectivos, son coaliciones per

manent"es: sin embargo hnJ "lUC destacar la "Causal de !nexistPncia': 

que se se~nln en la fracción 11 d~l Articulo ¿sJ de lo Ley, en re

lac!6n con la fracción ItI del 459 de lo misma, en que, sino se d~ 

muestra ln "DETf::RHlN'AClON"' de In mayorln es ~ecir, que no obstante 

que se presupongo por la Ley una Coalición permanente en eI seno -

de un ~indicnto que ¡•la11c~a un prohlemn Colectivo .de Naturaleza 

Económica, debe demostrarse por lo. que pretenden irse a la huelga, 

quo esté perfecca1:1ente "DETERHINAilO". y que no obstante, segGn mi 

entender, como es 'la práctica comento en estos casos, quo solamente 

se haga menci6n en que una neta de asamblea dicho propósito, sino 
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que; resulta necesario que los asistcnt~s a dichn nsncblca cslin -

do acuerdo y csto~pen su nombre coDplcto; en j~ual for~n que ln j~ 

rispr~dcncin la ha sostenido cuando se trata de ~otar ~nrn nplicnr 

la cláusula de csclusi6n. 

Los requisitos de [OTQO estón scñnlodos en el Articulo 4~2 en 

que se cenciona que: uEl escrito debe diri~irsc nl patr6n, forcu

lindose- en El los peticiones y anunciAndose el prop6slto de ir o -

la huclto si no se sotisfoccn o son satisfechos 1 se cxprcsar6 

concretoDente el objeto de la mismo; señalo tacb16n este Articulo 

que se debe presentar por duplicado ante lo Junta de Concilinci6n 

r Arbitraje y si la e~prcsa cst5 ubicado en lusor distinto al de -

la Junta, el escrito se debe presentar a ln Autoridad del Trabajo 

mis pr6xima o a la Autoridad Politicu do m3yor jerarquia del lugar 

donde este la empresa. La Autoridad que hngB el eaplazRmiento re

mitirli el expediente, dentro do lt1s 24 horas siguientes a la Juntn 

de Conciliaci6n J Arbitraje Competente para conocer y resolvc>r del 

Conflicto.planteado. 

El. nviso poro lo suspens16n de lobo res debcrli darse, por lo -

menos· con SEIS DIAS DE: ANTlCIPACION a lo fecha seftolado para lo 

suaponsi6n.del trabajo, y diez cuando se trate de Servicios PGbli-

cos. El término se contorú desde el dia y ln hora en que el po---

tr6n quede legal y dobidonente notificado del emplazamiento. 

Sobre el concepto de requisitos y for1:111: nos dice el Jlaestro 

Hario de la Cueva, que no ha sido' debidamente entendido, ya que 

autores cono Pizarra S11Arez, enRlobu en ~l dos ideos distjntns In 
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que es el requisito de forr.:io paro ln procedencia d~ ta huclgu y 

los diversos elc~ento$ que intc~rnn¡ el pertodo de prc-l1uclga cst~ 

dio-procesal, que cor.:iprcnde unn congerit! de oca.os de los huclguis-

tos, del patrón y las Autoridades. El profesor Jesús Cnstorena, -

tampoco hace la distinci6n y trata juntn=cntc las dos cuestiones. 

Entendemos por requisito de formn los elementos que debe sn--

tis[ncer el pliego de peticiones y 

Anuncio de Huelga, en la inteligencia, que éste acto a su Ve%, 

inicia el pcrlndo de Pre-Huelga. 

B).- OBJETI\'OS DE LA HUELGA. 

La Ley nos habla de est.o en todo el Co.pttulo 11, Tltulo Octa

vo y nos oenciona en su ,\rtlculo 4SO, Seis Fracciones, los Objcti-

vos de lo huelga: 

Artt~ulo 450.- Lo Huelgn deberá tener por Objeto: 

1.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producci6n armoni,;ando los derechos del trabajo con los del ca.pi--

tnl. 

Il.- Obtener del potr6n o· patrones lo c~1~'bi·~di
0

6n·:·del Cóntroto 

Colectivo de Trabajo y eJ:igir su revisi6n a_¡:.; .. ~:~;~-¡~~~·el ~e.rl~do de 

'su vigencia. de conformidad con lo._di~?ue.sto_ en:'el:Capitulo 111 del 

Título• Séptimo. 
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III.- Obtener de los patrones la celebración del Contrato Ley 

y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de ·con

formidad Con lo dispuesto en el Cnpitulo IV del Titulo Séptimo, 

IV •. - Exigir el ·cur:iplimiento del Contrato Colectivo de Traba

jo o del Contrato-Ley en las empresas o establecimientos en que h~ 

bieso sido violado. 

V.~ Exigir el cumplimiento de las disposiciones lcsalcs so

bre parLic{poci6n de utilidndes; y 

VI•:"" -Apoyar una huelgo que tenga por objeto alguno de los 

enumerados en las írucciones antcriorc~. 

~l exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre 

portic1pnci6n de utilidades, como objetivos de la huelgo se justi

Cicn por st mismo, por las burlas que han venido sufriendo los tr~ 

bajo.dores con activo del "ESCAMOTEO" de sus utilidsdes por parte -

de la caprcso: de tal suerte que los trobnjndorcs sindicolizodos o 

coligodo.s, podr6n obtener el cucpliaicnto de esto disposición rel~ 

tiyo nl reparto sobre participación de utilidades, ccdiontc el - -

ejercicio del derecho de huelgo. 

l.- Como dccinaos en el inciso B} de este Cnpttulo, el reco

nocimiento legal de que la huelgo es un derecho que ejercido perm! 

te el equilibrio entre los factores de la producción ccon6micn es 

reconocer lo noturnlczo objcti~a de la huclgn, su fuerza compulsi

vo y, por onde, que mcdinntn ello alcanza la clase obrero un - - • 
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adcc.11odo equilibrio frente o lo fuerzo ccon61Dica-social que repre

sento el capital. Por. ello dirlgicos que si bien el Articulo 440 

no definta lo huelgo. si110 en su aspecto formal, lo fracci6n I del 

Articulo 450 roolmentc pcrmitto coractcrizor sus elementos matcri~ 

les. 

Esto caroctcriznci6n es, a lo vez, su principal requisito. 

Es necesario que lo suspcnsi6n temporal de los labores en que 

consiste la huelgo, tenga como objeto-conseguir uno igunldod mate

rial que permita o las partes contratar sin dcsventojn antici~ndo

de uno respecto de la otra. La eo~pulsi6n .en que consiste ln huc!. 

go coloca a los portes como iguales ante lo Ley: es decir elimino 

los vicios naturales del consentiaicnto que los contrntos indi\·i-

dunles contenlan, en funci6n del !.nctor econ6mico condicionante de 

dichos contratos que eran la oferta y lo demanda de lo mnno de - -

obro. 

JI.- Consecuente con lo naturnlczn de ln huelgn ésta puede y 

de hecho en ln moyorlo dé los·cnsos persigue la celebrnci6n del 

Contrato Colectivo y exige su rcvisi6n perlodica. F.stoblecido el 

derecho social resulto consecuente con su noturnlezo objetivo el -

quo se celebre el Contrato en el que ln huelgo es posible y exigir 

au revisi6n perlodicn, yo que s61o o trovEs de elln es factible 

que lo mejorla en los salarios o en los condiciones de trabajo se 

realicen en todo tiempo. La experiencia muestro que los snlnrios 

se tornan insuficientes pnro resolver los necesidades primarias -

de la clase trabajadora 'Í su familia con el transcurso del tiempo, 
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' ' ' 

en ra.::ón de una tendencia econóiiiÍca normal conforme a l"a cual loa 

Precios tienden en general a elevarse. ya._que el desnrrollo t:écni 

ca genera cada d!4 ·r:iayor nú?oro,do.-aat-Í.s-!rictOrCs nacéaarioa a la 

vida human~; 

Por otra Y' 

la tec~o __ los_~ª: ap:icada '.~'-... -f~--/~~-~:iú __ ~:~-Íó-fa°:.--t-~~e_ i:1af<Jrca utilidades al 

emp_"reaarfo quc.:e·n Cátl-i'ci:-4 _"jú~t.ici~. d~bc 'pa'rticipar en favor ·de -

quienes liia haceri. po~·¡bi·~~-. -~-~-- ~evÍ s-Í~n ·~e 'tos· Contra tos· Colcct:Í.-
·--. .- : . ·. 

vos sigue C?
0

sa tond-encia;·"ea di:ci"r_~ hacen mñs equita~·i_vo ·e·l pracio 
' ,' ·:. -_. - . 

del tr~bajo en relación ·:~on el ·precio del pr·~_c!ucto, habida cuentn 

do los bene.ficioa -lcg_:tci_m_o~ que correapo~dnn al· c111plco ·industrial 

y a la dirección· omprciutrial. 

111,- Por laa· mi
0

a~ae ra~onea os objetivo y D. la· vez. ~cqUiei

to legal de la.·hu018at 1~ colcbrnciGn de los Con~rat~a-Lcy¡ es- -

decir, los ·Convenio& celebrados cnt-rC uno· o ,varios' sindicatos. ~o 
. . ' - . 

Trabajadores· y.varios patron~e o uno o verio_s._e_Índicatoa.·dC pa_tr,!!. 

nes con objeto d~ eatÚbl~ca'r. la~ condicion1is · ee-gGn_-_·1·iui cual os --

debe presenta'~~·~ eÍ' ~r;~baj~ en .·una ra111a d·e~;e~~~n~da de >¡~.:·i~dus'-:. 
tria y.'- de el a rn_rl;~. · "obli~~--tor¡oa ~ ~c·~~!':··;10 d-~ !¡~::·.'. -~-1 ···Ai-tr-~UJ -~ ' 4Ó4. 

de la L·ay:Féde-r41-del Trabajo como aeñala ~~·: ·~~-~~-~-i~-~:Á~b~·;-~~-
Trueb a .Urbina, ._el -.'p·r·e·~~pto·_··~~&~:1_'.-~'.6.~Í·~~~,-~~~-iii:~-- ~~:~-~~~\~-.~~:~Y.:.- ~-->1 ci~' -

':- ¡.-._.',, · .• '~'. ·: ·;':.''.···· ./- -.. '" 
·_:/.,.,- \'· .-·~·\</_.,_ 

IV~ - _'Ca~~ ti ~u;.~·-- 0-.1-- '~bj~-t Ív;~· dé .. iD . h.u·c·1~&~ --~~-~si·~; et' 17:_u111p_l i--

=iÍtnto da·· 1 as ·_-d i~'j,c)S.iC~cinea .. l·e·g~l~~- -~ob rO _- 1 ~-· par" c'ic ipac ión d~ ---

utilidades,: 



Y.- Otro de lo~ Objetivos de la huelga e~ el ~poyar otra 

huelga. En suma, prccisu~cntc nlguno de los predicados confor~~ 

~ los cuales .el propósito no e~ ya modlíicnr directame11tc lns con

diciones del Contrato u los otros su~ucstos ante~ cnurnerados, sino 

upoyar a su clase cuando busca por medto de una huelga los prop6s! 

tos que es normal que perslga otra huelga. Esta solidaridad de 

una o varias couliciones ~n favor de otra u otras, pcrsigu~ lu íi

nalldad de hacer unu presi6n lo ~uficientemente poderosa, no ~610 

respecto del empresario contra quien s~ promueve, sino contra otro 

putrbn o contra una rama de la industria corno ocurre frccuentc:cn

tc, o contra el capital industrial mismo, scgdn, ln gravedad del -

cuso, a fin de promover u11 arreglo rApido y jusco para umbas p3r-

tes. Las pros iones sucestvas de los stndicnt..Oti son huelgas coatru 

las laduatriatt, sin conflicto especlfico, generan e11 cadena {act(1-

res ccun6rnicos de aspectos m&s amplios y ~uficicnt..cs para llcVdr a 

una soluci6n. Se recurre a ello en condicion~s de extrcrea grave

dad sindical o cuando la rcso1uci6n q11e se busca ar~~tn o puede 

afectar u otros sindicatos o clnsu trabdja~oru. A ehte tipo de 

huelga se le denomina l1uclgn por solidaridad. 

Tal es el caso, por ejemplo, cuando lo que un sindicato plan

tea a una empresa cs. digamos, lli rcducci6n de la jornada dl! tr;i.b,!!_ 

jo {40 horas a la scn111nu), a fin de convertir el Convenio en Con-

trato-Ley, y hay suficientes ra~ones pnra generalizar el beneficio 

o que por tratarse de unu empresa fucrt..c y ~oderosn, la uceptact6n 

implica que el bien que se obtiene alcance a empresas rncnos impor

tantes o finales de la primera. 



C) ,- REQUISITOS DE FORMA, 

Frente a los requisitos de fondo que hacen Jlcitn y existente 

la huelga, se hallan aquéllos qu~ podr!oaos considerar de forma, -

puesto que no afectan el fin primario económico social que la tco-

rlo juridlcn y el esplritu el texto del Articulo 123 Constituct~ 

nel otorgo a ese derecho. Tales otros requisitos son: el cumplí-

miento de ciertas for~alidades legales (Articulo Q20); previos n -

In suspensión de labores que es uno de o los efectos de In huelga, 

el requisito de moyorrn: ~s decir, que lo suspcnst6n del trabajo -

lo realice lo cayorln de los trabajadores de lo empresa o del cst~ 

blecimicnto, (Artlculo 451 Fracci6n 11), sin cuyo circunstancia -

la hurlga es declarado inexistente (Articulo 459 Fracción I) final 

aente el cumpliaiento del periodo de prchuelga, durante el cual 

transcurre el emplazoaicnto, que es normalmente de Sf.IS DJAS ante

riores a la focha señalado paro suspender lns labores y 111 

audiencia de concilioción, durante los cuales lns Autoridnde9 del 

Trabajo procuran a\·enir los intereses de las pnrte!I n trové.s de un 

funcionario conciliador en la propio Junto de Conciltnclón y Arbi

traje, sin hacer oprecioción legal sobre lo vnlidez e ine~istencia 

de lo huelga (Articulo 921 o 938). 
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2.7 DIFERENCIA DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y CONTRA70-LEY 

El Contrato Colectivo de Trabajo e~ la institución central -

del derecho colectivo del trabajo. Su origen se encuentra en el 

siglo XIX, despu~s del naciDicnto de la aaocinción profesional. Su 

icportancia ha uido grande en los Glti~os añoR de ese ~ismo siglo -

XIX y en los que han corrido del XX. En un principio Jo rechazaron 

los empresarios y algunos profesores de derecho ci•Jil pretendieron 

negar su validez, pero lcnta~cntc se iepu~o: en los Últimos nños -

solamente los Estados Totalitarios negaron ~u legitinidad. El con-

trato colectivo de trabajo es la finalidad suprc~a del derecho ---

colectivo de trabajo; es el pacto que fij~ las condiciones de tra-

bajo de las eapresas, con la mira de elevar el nivel de vida de lo~ 

trabajadores; es la norma que pretende regular las relaciones de -

trabajo en el sentido má~ favorable a las necesidades del obrero. -

El profesor Dusuit considera inexacta la expresi5n ''Contrato -

Co1.eet:i'!o de Trabajo", porque contrato y carácter colectivo son --

dos elementos que se excluyen, por esto lo denomina "Convenio Ley"-

Es una ley que regula las relaciones permanentes entre dos grupos -

sociales. Existen varias teorías que tratan de explicar la natura-

leza del contrato colectivo de trabajo, siendo las principales las 

del mandato, la del cuasi-contrato de la gesti&n de negocios, la -

de estipulación en favor de un tercero; del pacto social, de la --

solidaridad necesaria, de la representnciSn legal, ecc. 
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Del estudio de todas estas doctrinas, Gollnrt Folch, estable

ce lns condiciones siRUientes: 

1.- La convención colectivo de condiciones de trnbojo es por 

su naturaleza intima, distinto del contrato. 

2.- Lo convención colectivo de condiciones de trabajo es una 

ley en el sentido amplio de contrato colectivo de trabajo.- Conve

nio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno 

o varios patrones, o uno o varios sindicatos putronnles, con obje

ro di! establecer las condiciones según las cuales debe pr.estorse -

el trabajo en uno o rnüs empresas o establecimientos. (ART. 386 Ley 

Federal del Trabajo). 

Los patrones que tengan o su servicio trabajadores ~iembros -

de un sindicato, aunque sean nado cAs dos, tienen lo obligación de 

celebrnr con liste, cunndo lo solicite, un con'r.roto colectivo de 

trobajo. 

Contrato Colect.i\'O de Trabajo.- Regln111entaci6n contractual 

previa acerca de las condiciones de' trabajo que puede ser negocia

do entre los jefes de industrioa, oislodos o ogrupodos, y los-sin

dicar.os 'profesionales de obreros Y. e111pleadas. 

Contrato Colectivo de Trábajo.- Régimen legOl, según el cual 

deben celebrarse lo's coni:i-atos indivlduo'les ent.re miembrus de dos 

grupos sociales. 
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~aturalcza Jurldica. 

El contrato colccLivo de trabajo es una f~~urn jur!dica nueva 

cuyo nocbre ha sido our discutid~. Al~unos autores 1~ llaoan ''Coil 

vcnci6n Let", "Convenci5n Tipo~, o~ros ~contrato de Tarifa~. 

Contrato Colectivo de Trabajo.- Acuerdo c~critc concerniente 

a las condiciones de trabajo y de caplco, que celebran por una puL 

te, un ecplcndor, un grupo de enplcadorcs, o una o vnr1os orsani~~ 

clones ccplcndore~. y, por otro, unn o vorins orsnni:acioncs repr~ 

scntativas de trabajadores o, en ausencia de ellas, los reprcAcn-

tnntes de los trabajadores, de acuerdo con lo legislación nocional, 

Contrato Ley.- Convenio celebrado entre uno o vorioA· sindic~ 

tos de trabajadores y varios pntroncs, o uno o vnrios sindicatos -

de patrones, con objeto de establecer lns condiciones sesnn las 

cuales debe prestarse el trnbnJo en unn rnran deterrainnda de la in

du&trin. Y declarado obligntorio en unn o vnrins entidades federa 

tivns, en una o vnrins zonn~ cc~n5oicns que nburquen una o m6s d~ 

dichos entidades, o en todo el territorio nacional. Puede celebrnL 

se para industrias de jurisdicci6n federal o local (~RT. 404-405 -

de la Ler federal del Trabajo). 

El Contrato Ley, debe aplicarse nGn cuando no lo hoyon firao

do, el patr6n o el sindicato, salvo en lo que se refiere o presta

ciones en cuyo coso, se aplicor6n aquéllas que sean ra6s favorables 

al trabajador (l.as del contrato colectivo o contrato individual o 

las del Contrato Ley). El contrato ley se eleva sobre los ~inlaos 

constitucionales, internacionales y legales. y tienen por objeto -
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ofrecer a los trabajadores de cada rama a través de la rcnovaci6n 

periódica, un ~cjor nivel de vida. 

A continuación expresaremos algunas se~cjan:as y diferencias 

entre el Contrat:CJ Colecti,·o de Trabajo y el Contrato-Ley, según lu 

Doctrina, la Jurisprudencia y la Ley. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

1.- Para la cclebraci6n del -

contrato colec:ivo de trabajo se -

necesita la concurrencia de uno o 

varios sindicaLos de trabajadores 

y uno o varios patrones o uno o 

varios sindicatos de patrones. 

2.- El objeto del contrato 

colectivo de trabajo es el cstabl~ 

cimiento de las condiciones según 

las cuales debe prestarse el traba 

jo en una o m6s empresas o cstabl~ 

ci1:11ientos. 

CONTRATO-LEY 

1.- Mismo requisito 

2.- El objeto del Contr~ 

to-Ley es el estableci-

miento de lns condicio-

nes según las cuales de

be prestarse el trabajo 

en uno Roan dcterminudu 

··de ln Indust.rin, 1 decl!!. 

rudo obligatorio en una 

o varias Entidades fede-

rat.ivas, en una o varins 

Zonas Econ6micas que - -

abarquen ur.n o ~as de 



3.- Para solicitar la firma 

del contrato colectivo de traba

jo se necesita que el sindicato 

solicitante cuente en la empresa 

o estnbleci~iento con el cincuc~ 

ta ~As uno de sus agremiados. 

4.- El Contrato· Colectivo de 

trabajo puede celebrarse por tiem

po de.terminado, indeterminado o P!!,. 

ra· obra determinada. 

5.- r:.:1 _Contrato Colectivo de 

Trabajo surte sus efectos a partir 

de lo fecha de su dep6sito ante 

los nutoridodes del trabajo. 
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dichas entidndes, o en -

todo el Territorio :'inci!!_ 

nal. 

3.- Poro solicitar la c~ 

lebrnci6n de un Contrato 

Ley, los sindicatos dchen 

acreditar que rcpresentnn 

las dos terceras partes -

de los trahnjndores sind~ 

cnli~ados por lo menos de 

una ~nr.io de In IndustrJn 

en uno o varias Entidadcu 

Federativas, en unn o mns 

Zonas Econ6micns que nbnL 

que una o m6s de dichas -

Entidades en todo el Te-

rritorio ~acional. 

4,- El ~ont:rato-Lcy dcbe

r4 celebrarse siempre por 

tiempo fijo que no e~ced~ 

rá de dos n1los. 

5.- El Contrato-Ley surto 

sus efectos o partir de -

la fecha de su publicoci6n 

en ol Periódico Oficial 

de la Entidad Federativa. 



6.- 1.n revisi6n debe inten

tnrse 60 dtas antes de su venci

~iento por el SOX más uno. de 

los trabajadores. 

7.- La solicitud de revi-

si6n puede hacerse ante lo Jun

ta Local de Concilioci6n y ~rh~ 

traje o en lo Junta federal de 

Concilinci6n y Arbitrnje, o di-

rectamente n lo porto contraria 

sin llegar o lo huelgo. 

8,- Si ninguno do los PO!. 

tes solicit6 su r~visi6n en los 

t6roinos que seftnlo el Articulo 

3q9, o que no se ejerci6 el de

recho de huelgo el Contrato co

lectivo prorrogorfi por un peri~ 

do igual al de su duraci6n o 

continuorfi por tiempo indetermi 

nado. 

º' 
6.- La rcvisi6n debe intcntoL 

se 90 d1as antes del [cneci-

~lento del lapso de la oblis~ 

toriedod por los dos ·tercuras 

partes de los sindicatos de -

trobojodoros l patrones. 

7.- La solicitud de revisi6n 

debe hscerse ante lo Secreto-

rin del Trabajo y Previsión -

Social: ol Gob~rnodor del Es

tado o el Jc[c del Departome~ 

to del Plstrito Federal, 

8.- Si ninguno de los portes 

solicitó la rcvisi6n o no se 

ejerci6 el derecho de i1uclso, 

el Contrnto Ley se prorrogorñ 

por un lopso igual al que ae 

hubiese fijndo pnru su oblig~ 

toricdnd. 



9.- ~l Contrato Colectiro 

de trnbnjo teroino: a) Por mu-

tuo consentimiento; b) Por te.r. 

oinaci6n de obra; y e) ~n Jos 

casos del Cnpítulo VIII, Títu-

lo VII, R~lncionc~ Colectivos 

de Trabajo. Por cierre de la 

cuando el Contrato Colectivo -

se apliqce exclusivamente al -

establecimiento. 

10,- Uno de los caracteres 

es la minuciosidad al extremo 

que hacen inútiles los contra-

tos individuales de trabajo. 

11,- Pueden coexistir co~ 

tratos individuales, 

12.- Naturalmente ost& in-

tegrodo por 'el elemento Norma-

tivo, Envoltura '! Ele1:1ento ·-

. Obligatorio •. 

13.-·Las C.15..us~lDs i!.e 'Ex.--· 

clusi6n -por s"epar~ei6n o'de ia 
Sres o inclu_!das ·en el. Cof.ltrato-

., 
9.- El Contrato-Ley termino 

a) Pur.~utuo consentiQiento -

de las portes que rcpre~enton 

lo mayorin o que se refiere -

el Articulo 40ú; y b) Si al -

concluir el procedimiento de 

rcvisi6n los sindicatos de 

trnbojadores y patrones no 

lleguen a un convenio snt~o -

que los trobojndores hayan 

ejercido el derecho de huelga. 

10. - HISilA CARACTERISTlCA 

11.- Pueden coexistir contra-

tos colectivos. 

12.- Solamente puede contener 

el elemento Nor~ntivo. 

13.- Las Cl5Usulos de Ex.clu--

si6n por sepnraci6n o de In--

greso no son aplicados por el 



Colectivo Colectivo de Traba-

jo, se aplican por el Sindic~ 

to titular a sus ogrociodos. 

14.- El ámbito espacial 

de validez est6 restringido a 

una determinada e~preso en 

una Entidad o Entidades Fede-

rativos determinadas. 

15.- El Contrato Colec~i

vo de Trabajo es un contrato 

do Er.ipreso. 

16.- El Contenido del co!!.. 

troto cole'ctivo de trabajo es 

inde-rosot?fe_. 

17_:.- .Cualé(~i~-r~ de. los 

port~s-,pued~- pedir l~ revi- -

s16n .onte'·la' otra., o Solici-

tO:ria. -~-,.lo_:·:,Junt0~-:· 'de 
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Titular del Contrato-Ley, 

aunque se hayan pactado. 

14.- El 'mbito espacial de Y!!,. 

lidez se extiende a una roma 

de la industrio en uno Ent1--

dad Federativa o o toda ln 

RepGblico ~exicana. 

15.- El Contrato-Ley es un 

Contrato de Industrio. 

Cualquiera negocioci6n exis--

tente n nuevo que se estnhlez 

ca dentro del rodio de su vi-

gencio, queda autocáticamcnte 

subordinado ol Contrato -

Ley, pudiendo los obreros so-

licitar la oplicnci6n inmcdi~ 

to del mismo. 

16.- En igual forno. 

17.- Lo revisi6n puede solic~ 

terse por cualquiera de los -

dos partes Sindicatos de ero-

bojadoros y patrones. 



Conciliación y Arbitraje, 

Por tnnto existe la revisión 

obligo torio, 

18.- El Contrato Colccti

tivo de Trnbajo es necesario 

en el establecimiento o empr~ 

sn y tiene carácter local, 

19.- El Contrato Colecti

vo de trabajo para su revisión 

cuento con una !unci6n conci-

liatorin obligatorio; cuando -

se solicitan ln autoridad, 

NUESTRA OPitllON: 
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No existe lo revisi6n Obli-

gatorio, 

18.- El Contrato-Ley se apoyo 

en rozones de conveniencia y 

tiene carácter general. 

19.- Lo Ley de 30 de !luyo de 

1945 que obligaba o los portes 

sociales del Contrnto-Loy, fue 

derogada. 

Diferencia o Distinción de Contrato Colectivo de Trabajo o Con

trato - Ley. 

Loo Contratos Colectivos de Trabajo J los Contratos-Ley tienen 

de semejanza lo concurrencia de uno o varios sindicatos o do uno o. 

varios patrones pnro su otorgamiento; pero el Contrato-Ley se· dis..:. 

tingue fundamentalmente en cuanto o que en su elnbornci6n se re--

quiere que concurran los dos terceros portes de los patrones y tr~ 

bojodorcs sindicalizodos y que éstos y aquéllos pertenezcan o cic~ 

ta romo industrial que existo en determinado rcgi6n. Por tol 
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motivo, los contrntos colectivos y los contratos-ley son distintos 

r no puodcn tener en sus efectos In mis~n fecha de nplicobilidod, 

ya que en los (!rimeros es suficiente su sia(lle dep6sito ante ln -

Juntn pllrn que cncrcn en vigor: en tnnto que los segundos catlin -

supeditados a lo sotisfnc.ci6n de varios requisitos. cn~re ellos.

el acuerdo de voluntades en lns relaciones de t:rnbnjo: E.1 tiem(IO 

de su duración y su o!Jlientoricdod por todo est> lnpso, medinnt.e 

el decreto respectivo del Ejecutivo Federal; de tDl c111nct"O que, -

cscablctidn la obliGntoricdad de un Contrato-Ley, en tnnto no se 

prorrogue su vigenctn, al fenecer su plazo, o se celebre uno nue

vo, con lo asistencio de los patrones y siudicot.os de ln misr:io Í!!,. 

dustrio, ya sea SBncionndo ror el Ejecu~tvo, continGn eentendo 

aplicaci6n ul Contrato Colecti~o. 
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2. 8. REGLA:·!ENTO INTERIOR DE TRADAJO 

tl articulo 422 ~enciono que: "Reglooento interior de traba-

jo es el conjunto de disposiciones obligatorios para trabajadores 

y patrones en el desarrollo de los trobojos en una eopresa o cst!!_ 

blecimienco. 

So son mocerio del reglomento las nor111as de orden técnico y -

administrativo que formulen directo111ence los empresa~ poro la ej~ 

cución de los trabajos". 

Esto debe entenderse, que el reglamento interior de trabajo -

se formulo por acuerdo de entre loa trobojodorcs y el patrón y a~ 

has portes est5n obligadas o observar sus disposiciones, que de--

ben adecuarse a las c15usulns contenidas en el contrato colectivo. 

Resulta conveniente citar lo definición que del regla.mento in 

terior de trabajo nos hece el ~oestro J. Jesús Costorena, el re--

glamento interior de trabajo tiene por 'objeto establecer los nor

mas o los cueles deber& sujetarse lo Cjecución o el desarrollo de 

los trabajos. 

Por otra porte el p&rrafo segundo del mencionado articulo 422 

que se ..-iene citando, nos advierte que no son materia der·regln-

mento interior de trabajo, es decir, que octiTidades en el .d_c~a-.-: 

rrollo de los trabajos de uno empresa no estar6n incluidos en el 

reglaciento, y que son aquéllos de orden técnico y_ administrOti'Yo 

que señalan lo canern y términos como deben ~umplirse con las 

obligaciones pactados lln el contrato colectiv·o. 
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"El reglamento interior de trabajo es de inferior jerarquta 

que el contrato colecti•o de trabajo, ya que en aquél se regla-

monta lo que se pacta en el contrato colecti•o de trabajo, es de-

cir, reglamenta la jornada, el horario, los dtas ! luRares de pa-

go de los salarios, el pago de prestncionc~. etc,, en caso de co~ 

trodicciones: entre el contrato colectivo de trabajo y el regla--

J:11C11to interior de trabajo deben preTnleceT las disposiciones del 

contrato colecti•o de trabajo". (Bb} 

Articulo 423 ~l reglamento contendrá: 

l. llora de entrada J salida de los trabajadore;, tiempo dese.!_ 

nodo paro las comidas y periodos de reposo durante la jornada; 

11. Dlas J horas fijadas para hacer lo limpie~a de los e~tnbl!!. 

cimientos, maquinaria, aparatos 1 útiles de trabajo: 

111. Lugar , momento •• ••• deben comenzar 1 ter111inar las joro!!.. 

d•• ~· trabajo; 

IV. Dtns 1 losares de pa¡;o: 

.y. !lor•ae para el ••• de los asientos o sillas • que •• refi~ 
re el articulo 132 0 fracci6n V; 

VI. Nor111ns para pre•enir los riesgos de trabajo e iastruccio--

nes pnrn prestar loa primeros au~ilios~ 

VII. Labores insalubres J peligrosas que no deban desempenar las 

mujeres y los menores. 

(86) Juan PuloDar de Miguel. Diccionario pnra Juristns.Ed.iciones ~tayo, la. Ed.!. 
ción 1981. Púg. 255. 
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VIII. Tieapo y formn en que los trabajadores deben sooetcrse a 

los esagcnes médicos, previos o pcrlodicos, y lns mcdidns pr~ 

[ilócticns que dicten las autoridades. 

IX. Permisos )' Licencias. 

l. Disposicionc$ dt~ciplinnrtas y procedimientos poro su 

aplicación. Lo su:Jpcnsión en el trabajo, cooo !llcdida disct-

plinoria no podrá exceder de ocho dlos, 

F.l trnbojndor tendrú derecho o ser oido antes de que se apli

que lo sanción; y 

XI. Las demás normns ncccsortos y convenientes de acuerdo 

con lo nnturolc~o de coda empresa o establecimiento; paro ca~ 

seguir lo mayor seguridad y regulnridod en el .desarrollo del 

traboj o. 

Si el patrón no llega a demostrar.en ol juicio la existencia 

de un reglamento interior de trabajo, con base en el cual ln medi 

da disciplinarin al trabajador, su detcrminaci6n debe considerar

se injustificada, ya que para evitar netos arbitrarios, lo ley 

laboral prevee la elaboraci6n do dicho reglamento. 

Lo elaboraci6n del reglamento interior de trabajo se encomie!!. 

da n una comisi6n mi:.:ta de los representantes de los tra
0

bnjadoros 

y el patr6n, 1 que·, si llegan a un acuerdo, cualquiera _de ellos -

dentro de los ocho dlas siguientes n su firmo, lo. deber6n deposi~ 

tor ante la-Junto de Conciliuci6n 1 Arbitraje. 

No producirán ningún efecto legal los disposiciones contro--

rias o esto Ley, u sus reglamentos, y a los-contratos· colectivos 
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J contrncos ley: )' 

A diferencia del contrnt~ colectivo, ls Vigencia del rcslaoea 

to interior es indefinida, pero, en enrubio, cunlquiern de las PRE. 

tes, trabajndores o patrones podrPn ~oliciior si los h87, se sub

sanen los omisiones del rcalomcnto o se revisen sus disposiciones 

contrarios o lo lc7 y demfis normas de trobnjo. 

Art1c~lo 425. El rc¡la~cnto surtirA efectos o partir de ln 

fecha de su dop6sito, Dcbcr6 imprimirse r repartirse entre los 

trnbojndores y se fijar§ en los lugares m&a visibles del estable-

ciat1ento. 

El reglamento interior de trabajo, coQo lo expreso el Brtfc~

lo nntertármentc. transcrito, s6lo surtirli efectos tnnto pera loa· 

trnbnjodor~s. como poro el patr6ñ, o partir de lo fecha· de su de-· 

t>ósito' ~~ro .. s61.o·· scr6 obligatorio poro los trobojodttros y que 

otro. ·tanto ·del ·mismo documento se hubiern (!Jodo en. cualquier lu-

gar ·visible del establecimiento. 

2.9._·. DEfINICION DE· CONFLICTO 

.• . . .· .. · .--.-, ._:: ... •,_ .· 
LP palabra_ C~nflicto, srBmoti~nlCi~-n~.~ :·h~biondo~. Ge .de_rivo de 

la voz: latina .conflisere, que,,Sig~iftc;:~ ·~O-mbUi:.i_r··:y_:por .e,11:tcnaión 

sit:ua·ci6n, sttuoci6n· -~~a~r~·~·i.ado ·; ~~-·~~-r·~ii:i soÍi'dn.:,_ 
·':"·: . . ··: · .. · ;• . . ·-. 

La· voz es sinónimo del t6rmino é~lis·-Í.·6·n ·.dcr· col.isstO. derivo-
. . - .. . .. 

do verbal del col!aeré. que ·nisnifi~o::choc~r. :ro::i:n~. 
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Con[licto Colectivo de Trnbnjo.- La oposici6n n pugna nan1-

festudu entre un grupo de trnbnjodorcs y uno o ~5s patrones.

Frente al" individual, se hn cnrnctcrizudo el conflicto colectivo 

por ln pluralidad de liLiRontes (Bclella), por estar en juego lo& 

intereses abstractos de lo catcgorin (jacgcr), por intcrcMnr lns 

divergencias nl grupo no co~o sumo material de individuos, sino -

como rcprescnlnntcn de unn com11nidnd definida de intereses (Znno

bini), por referirse a las contieod~s sobre relacionen nbligoto-

rins inters1ndicnlcs (Asqulnl). El Conflicto es Colectivo cuando 

ntnfie al grupo no por MUS rclncioocn individunlc~ de trabajo, si

no en conaidernct6n n los intereses y derechon de ene mismo Rruro 

concebido out6nomonente. A vece~ el despido de un sólo obrero, -

por aspectos singulares puede originar un conflicto colectivo, 

por solidnridod de otros trabajadores; por el contrnrio, el deap! 

do de In totalidad de los obreros de una empresa, por cierre de -

f6bricns puede quedar localizado en uno o vario~ dcmondodos, como 

individual o ocuculativo, segfin P. Rodrtguez. Las formas u~uolcs 

legales o posibles poro ln soluci6n de los conflictos colectivos 

son estas: 

a).- Discusi6n y negocinci6n directo; 

b).- Conciliación; 

c).- Mediación; 

d).- Arbitraje voluntario: 

e),- Investigación y encuesta; 

f),- Arbitraje obligatorio; 

s).- Investigociún judicial; 
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h).- Lcgisloci6n; (v. co~petcncio, cuesti6n de competencio, -

jurisdicci6n). (87) 

Conflicto de Trabajo.- El término conflicto, expreso el nexi-

cano J. J, Costorenn, cuyo sentido de choque, de cor.ibnte, hn tOr.1!1. 

do definitivamente en Derecho Industrial corto de nnturoli~ociún 

poro expresar, dentro de él, lo que en derecho común se llamo - -

delito , Los conflictos de trabajo son los choques que se produ--

cen como consecuencia de los relaciones entre patrones y obreros, 

pudiendo ser individuales {como rcclomocioncs, quejos y llti~los) 

Y colectivos (lo huelgo y el Lock out). 

(v. Conflicto Colectivo e lndividuol de Trobnjo: Lock out}. (88) 

Conflicto Individual de Trabajo.- Es surgido como consecuen

cia de las rcloctonos directns entre un potrono y un obrero, y 

que define intereses pcrsonnlcs de los controtontes; como cuondo 

un obrero es despedido sin justo cousa y for111uln ln oportuno re--

clamocilin para obtent·r la nulidad del dcsp~dido o la corrcspon--

diente rcclamoci6n pnrn obtener ln nulidad del dl~spcdido o ln co-

rrespondientc inde~ni%~ci~o, o ambas coso~ o la vez: sicoprc de -

acuerdo a los establecido con los contratos individuales, en los 

pactos colectivos de condiciones de trabajo y en l~s l~ycs que r~ 

gul11n la 1:1ai:erin (v. Conflicto Colectivo de TrabliJO). 

(87} Guillermo Ca.bancllas. Diccionario .Jur[dico. C:d. Buunos ,\~res. t'~gs. t.úB 
y 469. 

(88) J.J. Custorenn. Tratado de Derecho Obrero. ~léxica. \l)t.2 Pl.¡;. 590, 
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En su accpci6n jurídica, c~iste11 una vnriedad de dc(lnlciones 

de lo que debemos do entender por ConflicLo de Trabnja; de dicho~ 

conceptos destaca~os los sj¡uic11tcs: 

»tos Conflictos du Trubajo son las di{crencias que se sus~l 

t11tt en ocasi6n o con motivo de la [ormaci.&n, ll.!Odificac16n o cuci--

plimiento de l~s relaciones tndivJduales o calcctivns de trabajo~. 

(89) 

Sin duda la ~cfinici6n mcJor el<lbotdJa vs lJ del Profesor -

Mario De la Cucvu, aunque hl mismo expresa ld impasa~llidad de ca 

contrar una fbrmula perfecta y tiene raz6n porque prccisa~cntc en 

su dc[inlci6n inc!urc el definido y se omiten las la~os rcspccti-

vos de suspcnsi6n y rasoluci6n da las relacione~ individuales o -

colectivas, la constituci6n de nuevos condiciones laborales as{ -

como los hechos que tienen conexión con el trab~jo. ~o por otra 

parte la propia tcrminologin del artículo 123 Constitucional sup~ 

ne el contenido de los conflicto~ coma controversias, choques, cte., 

estableciendo como sin6nima de vocablos de conflictos o di{cren--

clas que hace~ defcctuosn la ~e[lnici6n del mncstro mencionado 

que toma como esencia del otro. En efecto, ln fraccihn XX del 

Apartado A del articulo 123 Constitucional dicct 

''Las diferencias entre ~l capital y el ~rabajo'' ' la frac-

ci6n XXI, expresa: 

{89) Mario de la Cueva. Derecho HQxicano del Trnba1o. Tomo Il. Págs. 316-728 
Hl!xico. 1959. 
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"Si el patr6n se niega a someter sus difercnctau al arbiLr~ 

je''. 

Varios juristas mexicanos, entre otros, D. Ramfrcz Gronda,

E.R. Estafornini y otros, aceptan en sus libros la definición de 

Carnelutti, quién afirma; 

Exist~rán controverstns de trabajo cuando alguno pretenda -

la tutela de su interés relativo a la pretcnsi6n de trabajo o su 

rcslaaento en contraste con su interés de otro y nll! donde se 

oponga Qediantc a la lest6n del interés mcdinncc la contc~cnci6n 

de los pretendidos''. 

Esta de[inici6n es correcta desde el punto de vista de lo -

doctrina procesal moderna, ..¡¡.,tn embnrr,o, se considera que 110 enca

ja dentro de la tradición jurídica mexicana, 

El Maestro Armando Porras y L6pcz dice: 

''Los conflictos de trabajo son las controversias jurídico 

económicas, que surgen con motivo de lu aplicaci6n de lu tutela -

de la ley a la relación del trabajo individual o colectivo. 

Esta definición atiende a dos aspectos; Jur{dico y Econ~ml

co. En todo conflicto de trabajo siempre existen estos dos aspe~ 

tos y con mucha frecuencia ei aspecto económico inclina Jn bnlun

za hacia alguna de las partes, no obstante que la otra ¡1arte ten

ga el derecho y el apoyo de lu ley. 
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Krotoscl1in los dcfjne as!: 

"Por conflictos de trabajo, en sentido amplio, se entiende 

las controversias de cualquier clase que hacen de una rclact6n 

del derecho laboral, o sea que esta relación se hora estnbletido 

entre un empleador y un trabajador individual (contrato indivi--

dual de trabajo), o entre grupos de trabBJadores y patrones (con-

vcnct6n colectiva de trabajo), pero también cuando las rela¿iones 

pertinentes del Derecho Laboral existe entre un empleador o un 

trabajador y el Estado''. (90J 

Eugenio Pércz Botija, con más scncille~ expresa: 

''Con el nombre de conflictos laborales se nludc a las frie-

clones que pueden producirse en las relaciones de trabajo. Desde 

un paro en masa, que pone en peli~ro la vidn de uno comunidad ha~ 

ta una sanc16n injusta a uno de sus erap~eados'', (91) 

Cabanellas, recurriendo a la esencia misma de los confltc--

tos de trabajo, estima que ésta denominaci6n sirve: 

''Para indicar In existencia de una dificultad de intricada 

soluct6n de cualquier clase que sea entre el patrono y los traba-

jadores a su servicio, uno, ~arios, o la totalidad sie~pre que se 

origine en el trabajo''. (92) 

(90) Krotoschin Ernesto. TnstJtucloncs de Derecho del Traba lo. Buenos Aires. 
1948, Pág. 35. • 

(91) Perez Botija Eugenio, Curso de Derecho del Traba Jo. Madrid.· 19<'.7. P.ig.296 
(92) Guillermo Cabanellas. Tratado de Derecho Lihornl. Tomo III. Buenos Aires. 

1949. P.'ig. 548. 
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CONF"LICTOS DE 1'R,\BAJD 

:S. t. CLA~IfICACION PE LOS CO!olPLlCTOS 

Los conflict:os· de t:robojo se clasifican a.tendiendo bfisico-

ment~, o lo noturolezn de los sujetos que pnrticipnn en lo contie.!l 

dn. 11.sr varios cJ"it.erios q_ue pueden invocnr11e, pee-o nos parece ª!!. 

ficiente prese~tar·.t1qut los ~u.Scentndos por ?1at.10 De lo .CueYo y A! 

berto. Trucha Urbinn. 

Poto el ~loestro ~Jnrio Pe la Cuovn .los conClict.o~ ·pueden· --

ser: 

a) Rntre los trabojndores J patronos: 

b) Jnterstndicnles; 

e) Entro Utl sindicnto obrero y. s_~s a~aremiados; 

d) Entre trobnjodoies; 

e) Entro pot:ronos. ·(9.3) 

Los conflict'oe.·entre loS' pnt'ronoa ·., los trobojadorcs podrlin 
. ..· -

sor n su vez., _de a_cuei-do __ ol_ 111ia1:110 autor: 

o) Individuales J colectivos: 

b) Jur1di~oa·y:ccon6micos. 

(93) De 1~ .CueYo,- Harto~ El Nuevo Derecho Hc.tlc11110 del Trnbajo. F..d. rorrúa, -
S.A~- Pág. Sll. Toi::io 1r, Cunrtn &l. actunllzadn. f!C;\1co i'JS6. 
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F~tos 6rdencs podr6n, a su vez, subdividirse, por lo que el 

~aestro Mario De la Cueva propone, en definitiva, la siguiente el~ 

sificación: 

a) Individuales de naturale~a jur!dica. 

b) Colectivos de naturaleza jur!dica. 

e} Colectivos de naturaleza ccon6cica. {94) 

De la Cueva no considera oportuno incluir en un grupo esr~ 

cial a los individunles de naturaleza económica y afirma que "los 

individuales son siempre de naturaleza jur!dica, alguna vez nos -

inquiet6 la pregunta acerca de si la fijación por las juntas de 

conciliación y arbitraje de un salario rcouncrador para un trabnJ!!. 

dor determinado debin considcrnrfie un conflicto jur!dico u econóa~ 

co~ , abundando en lo anterior el autor cocentodo concluye: "~os 

inclinacos ahora por ln priaera solución porqu~ el conflicto es 

idEntico al que tiene por objeto establecer el monto del honorario 

que debe cubrirse n un m611ico o abogado por los servicios presta--

dos a un cliente". ( 95 ) No pnrcce muy s611do el argumento pero -

es claro que fue el criterio seguido por nuestra ley de 1970 y que 

se obserTa afin después de la reforma de 1980. 

Para el ~aestro Trueba Urbina la clasificación de los CO.!l 

flictas debe ser la siguiente: (96 ) 

(94) 
(95) 
(96) 

ne la Cueva, ~ario. Ob. Cit. Pág. 513. 
Ibidem. 
Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal 
5' ed. Ed. PorrGa, México 1980, Phg. 194. 

del Trabajo, --



a) F.ntre o~reros patrones: individunles juridicos. 

b) Entre obrero~ y patrones: colectivos jurldlcos. 

e) Entre obrero~ v patrones: colect1vos econ5cicos. 

d) Interobreros: indlvidunlcs y colectivos. 

e) Interp~tronales: individuales y colectivos. 
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Trueba Urbinn incluye taobi~n los conflictos entre el Est~ 

do Y sus servidores que no podccos considerar aqul doda su natur~ 

lez:a. (07) 

Acbos autores observan el misco criterio nún cuando discr~ 

pen en la Corca de presentarlos. En el fondo se trota de Solo 

una diferencio terminol6gico, porque, en rigor siguen el orden 

cismo de lo ley. 

A esas closificaciones, que o efectos de critico podecos -

considerarla como uno solo, podrtomos hacerle lo observoci6n de 

que es indebido omitir la referencia o los conflictos individua-

lea de carácter ccon6mico. Vale lo pena señnlor las ro~ones. 

En el Art. 57 en la Ley Federal del Trabajo se dispone lo 

siguiente: 

"El trabajador podr6 solicitar de lo Junta de Concilioci6n 

7 Arbitraje lo _modificoci6n de los condiciones de trabajo, cuando 

_el salario no seo remunerador o sea excesivo lo jornada de trabajo 

(97) Trueba Urbina. Alberto. Ob. Cit. P."igs. 184 Y 187 • 
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o concurran circunstancias econó~icas que la justi{iquen".(98 } 

Sin dudn del precepto aencionado se desprende clarnacnte -

la existencia de conflictos económicos de cnrlicter individual, e~ 

yo objeto serta (ijar nuevas condiciones de trabajo. 

En virtqd de lo expuesto proponemos la siguiente clasific~ 

ctón de los conflictos laborales: 

n) Obrero-patronales. 

! • In.dividunles de corlicter jurldico, 

2. Individuales de carlicter econ6mico. 

3. Colectivos de corActer jurídico. 

4. Colectivos de carlict.er econ6111ico. 

b) In ter-obreros. 

e) Inter-sindicoles, 

d) Obrero-sindicales. 

e) lnter-potronnles, 

o Entre sindicatos 1 el Estado, 

En los incisos que aigu~n explicaremos la naturaleza de e~ 

da uno de esos conflictos, 

Conflictos ObreyÓ-P~tronoles y sus vnriantos. 

·Los conflic.tos obr_ero_-patronale.s consisten en diferencias 

(98) Ley fllderal dCl 'Trabaj~~- éd. 71. P5g, 61. 
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surgidas con notiwo de uno relación !aboral. ~or~alQentc se tra

ta de una rclac16n laboral ya constitu!da, en los caso~ de ~odif! 

.coción, su~pcnsión, rescisión o tcr~i~ución de un contrato de tr~ 

bajo, pero toobi~n p11cdcn preceder a su nncioicnto. por ejeopJo,

en el caso en que un trnhnjndor prr[cn~n srr contrntndo con base 

en los derechos ~e preferencia previstos en los nrticulos 156, 

155, 156 y 157 de la Ley Federal del Trabajo o ser rosterinr a la 

conclusión de la relación de trabajo, en caso de ouerte del trnb~ 

jador en el que sus beneficiarios recla~an responsnhilidndcs por 

riessos profesionales a cargo del patrón, o, si~pleocntc, el pngo 

de la prima de antisÜcdad. 

Estos conflictos puedén producirse de acuerdo u los siguie~ 

tes alternativas: 

Individuales de carácter jurldico. 

Son aquéllos en los que está en juego el interés de un so

lo trabajador o de varios, o, inclusive, de todos los trabajado-

res de una empresa o estableci~iento, 

La naturaleza "jur!dica"· del interés en juego significo -- _ 

que el conflicto versa sobre la interpretaci6n o cumplimiento de 

una norma laboral, para darle solución. 

La trnmitaci6n de estos conflictos se hace en juicio ordi

nario que es, dentro de la ley, el de mayor alcance, Esta ~egul!!. 

do, en sus diferentes ·etapas, por los art!culos 870 al 891 de l~ 

Ley Federal del Trabajo. 
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Podemos concluir que los conflictos individuales de trnba

jo son los que Gnicamentc afectan los intereses de una o varia~ 

per-sonas. 

Individuales de carácter económico. 

La naturaleza econ6::iica de un conflii::to dt.•terr.iinn que esi;é 

en juego la nueva fijación de condiciones de trab~jo. En el or

den sustantivo estos conflictos encuentran su fundamento en el 

Art. 57 de la Ley Federal del Trabajo, que ya transcribi~os en -

este cismo capitulo. En nuestros procesos laborales no tiene, -

en rigor, cabida, ¡a que la Ley Federal del Trabajo regula, en -

el orden ccon6mico, sólo los conflictos colectivos. En la pr&c~ 

tica, coco ya lo scfialar.ios, estos conflictos se ventilan en j~i

cio ordinario no obstante que el Art. 870 de ln Ley Federal del 

Trabajo claramente refiere ese proccdimicntQ s61o a los ''confli~ 

tos individuales colectivos de 11aturalcza jurldica'', 

Colectivos de carácter jurídico. 

Los conflictos colectivos son nqu6Llos en los que se afec

to el interés de la comunidad de los trabajadores y esto puede -

ocurrir si se pretende a[ectnr o se afecta lo existencia ~ismn de 

un derecho concreto en favor de los trabajadores en general, o ln 

existencia y efectividad de las garantías para la for~acibn y vi

gencia de los derechos contenidos en el contrato colectivo de tr~ 

bajo, contrato-ley 6 en la Ley Federal del Trabajo. Podemos con

cluir que son colectivos cuando estén en juego los intereses gen~ 

roles de los trabajadores, o un interés del sindicoto. 
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ColectiTos de carácter econócico. 

Estos conflictos no versan sobre la interpretación de un -

derecho adquirido, fundado en la L~y o el Contrato, es un plante~ 

ciento que tiende a codificar un derecho existente o n crear un -

derecho nue~o: es decir la fijación de nuevas condiciones de tra

bajo puede ser hecha en oeneficio de los trabajadores o de los p~ 

trenes, El paro patronal es lo expresión constitucional, que rc

_conocc ese derecho ~e los empresarios (Art. 123 "A'', frncciones -

XVII y XIX). 

Concretando, los conflictos econócicos tienen coco fin ln 

erección, codificación, suspensión o supresión de los condiciones 

de prestación de los servicios de trnbnjadores, y planteado el -

problema o lo autoridad competente, previo ~l procedimiento que -

se establece en ln Ley Federal del Trabajo en visor, nrt!c.ulos --

900-919. Ln Junta al resolver puede numcntnr o disminuir el persE 

nal, lo jornada, la semana de trobnjo o los snlnrios y en general, 

modificar las condiciones de Lrabajo de la empresa o establec1--

miento, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones entre trabajadores y patrones, pero en ningún caso 

podr5 reducir los derechos minimos consignados en las leyes. 

CONFLICTOS I~:TER-OBRF.ROS 

Los conflictos inter-obreros. Siempre individuales dcrt-

van nccesoriomcnte, de una cuestión de prc(erencio. Pueden ser,

inclusi~e, anteriores al nacimiento de lo relación de trabajo, o 

deri\·ar del desarrollo misao de la .vida de la empresa·, en el coso 
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n la ocupaclón de unn vacante o puesto de nuevo creación. 

Tiene raz6n el maestro Alberto Truebn l:rbino cuando dice -

que estos conílictos son csenci3lnente jurídicos oDn cuando no -

coincidacos con él en su n[irc:inción complementario de que no tie

nen carácter econó~ico, en el sentido de que sean un instrumento 

poro fijar nuevas condiciones de trabn)o, pero nadie puede dudar 

de su plena motivación econ6mica. El beneficio del triunfo en --

una acción de preferencia consiste, prccisumentc, en quc se otor

gue un puesto de mejor Jcrnrc¡uin y, consecucnter.:ience, de mejor r~ 

tribución o, al ~enos, de condiciones de trabajo m5s fo•orobles. 

Unn cornc~erlstica de estos conflictos es que deben de re

percutir necesariamente en un patr6n o, inclusive, en un sindica

to o en n~bos. Por ello gcnernlccntc los juicioR que se entablan 

c~igen la participaci6n de la ccpresa o el sindicato que deban r~ 

conocer eso preferencia. 

<:O!IFLICTOS I:iTER-SINDICALES 

J.os conflictos entre sindicatos. desde la ¡¡crspectivo es-

trictomente laboral, se reducen, en nuestro concepto, a dos hip6-

tesis: lo recloaaci6n de lo titularidad de un contrato colectivo 

de trabajo o de la adainistroc16n de un contrato ley, con apoyo -

respectivamente en lo dispuesto en los nrtlculos 389 y 418 de la 

Ley Federal del Trabajo, que son conflictos !recuentes o la dcma~ 

do que un sindicato puede intentar, a efectos an4logos, paro que 

se dcclnr.e que otro sindicato, precisomlinte el dei:iandado, debe 

sufrir la conceloci6n de su registro, por dejar de tener los -
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requisitos legales (Art. 36Q Lar Federal del Trabajo). f.ste tipo 

de con(lictos es vcrdadcraroente excepcional. 

En todo caso se trntu dl? conflictos jurldicos colectivoR. 

Su tramitación en los casos de titulnridod, se lleva a cabo oedio!!_ 

te el proccdinicnto especia~ previsto en los articulas del SQ2 al 

899. Lu cnncclncfótl del registro, en cn111bio, se t:r.1:1llitnría en 

Juicio ordinario. 

CO»FLICTOS F.NTRC ORREROS Y SI~OICATOS 

~n los estatutos de los sindJcntos se pueden incluir los 

moti~os T procedinientos de expulsión ~e sus micobros T lascorrc~ 

ctones discipllnarins aplicehlcs (Art, 371-Vtt Ley federal del -

Trabajo). A su ver., al regular los contratos colcctivo3, se per

mite poetar en lstos las cl~usulos de excl11sl6n: de ingreso y por 

separact6n (Art. 395, Ley Federul del Trabajo). Esos disposicio

nes constituyen, hnbitunlmcnte, un motivo de enccndldns controve~ 

sias ante los tribunales de trub~jo, que en(rcntnn, precisn~ente, 

u los sindicatos y o sus trabajadores. Oiscuttdo su constttucio

nnlidnd que afircÓ, no obstante el uso indebido de lne cláuaulos, 

do todas maneras se produce un control de lo legalidad de la medt 

da u través de los juicios en que los trabajadores nfectndos pue

den invocar su nulidad, sin que ello ~~plique lo afectnci6n de la 

nutonom!a sindical. 

Se trato, por ·supuesto, de conflictos jurtdtcQS cu1a ti-a

m.1caci6n so hnce en los juicios ordinarios que s.in duda otorg11n ,. 

los interesados las ·anrn.nt!o.s adecuad~s~. · 
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En general son parte en esos juicios las propias e~prcsaA, 

ya que dehcrc'in quedar a sus resultas reinstalando, _en su caso, a -

los trabajadores scpnrodos. 

Ln responsabilidad econ6mica por los perjuicios causados que la J!!. 

rtsprudcncto asemejo a los salarios caldos, corresponderá, sin cm-

borgo, só!o al sindicato autor de la separación. 

CONFLICTOS F.liTRE PATRONES 

Trueba Urbina, afirma que lo naturaleza de toles confltc--

tos es esencialmente jurídico, pero no obstont~ precisa que "Nunca 

se han registrado pugnas entre empresarios en.los tribunales de -

trabajo", lo que pone en cvidcncto, de manera discreto, lo cndeb~e 

de lo disposición. 

Es importante scfinlor, sin embargo, que no son escasos los 

conflictos de intereses entre patrones, dirimidos ante los tribun!!_ 

les de.trabojo, pero requieren sieapre de uno ncci6n previo de los 

trabajadores. Tanto el articulo 41, que regula ln sustituc16n pn

tro~ol, como los orticulos 12, 13, 14 1 15 de lo Lcr Laboral, que 

contemplan las figuras de los intermediarios J fijan responsob111-

dodes .solida-r1os pueden dar origen a graves cnfrentoaicntos inter-

pot_ronales, que cventunlciente tai:ibién se pueden producir cuando se 

trnta".de ;,s~ablecer la responsabilidad originaria en uno "enferme-

dad profesional. Lo -dificil es el conflicto puroaci:itc pnt~_o_nnl---..;. 

porque ti~n~n s~em~re ~n evidente corlicter ec~n6mico. 

-~oda lo indole sindical de estos conflictos, los juicios 

cor~csp~ndi~ntc_s debcr~n tramitarse solo en la vtn ordinario. 
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AquI no caben los conflictos de titularidod que se ventilan en ju~ 

cio especial. Y coco lo señala el ~nescro Trucba Urbina, sieQprc 

tendrtan una naturaleza jurídica. 

CONFLICTOS ENTRF. SINDICATOS Y EL ESTADO 

~l cargcn de todas ln9 clasificaciones conocidas o al ~e-

nos conocidas por ~t, puede contcraplur~c el conflicto de evidente 

naturnle~a laboral que se produce como consecuencia de la oblign--

ción prevista en ln ley que los sindicatos deben cunplir, de rc~i~ 

trnrsc ante la Secrctarin del Trabajo y Previsión Social, en los -

casos de competencia federal y en !ns Juntos de Ccnciliaci6n y Ar-

bitrajc en los de competencia local (Art. 365), No se trato de un 

proceso ante tribunales ~e trabajo, pero serla necio desconocer su 

auténtico noturolezo laboral, 

Sin dudo alguno estos conflictos son de noturolezo jur!di-

co. 

LA CLASIFICACIOH DE LA LEY. 

La Ley Federal del Trabajo, en dos de sus disposiciones yo 

antes rnencionodes, hace referencia o los conflictos_ de que pueden 

conocer los Juntos de Conciliaci6n y Arbitr~je, en raz6n de lo na

turaleza de los sujetos que en. él intervie"rien, ·'Se trat·o de los O!.. 

tlculos 604 y 700. 

En el articulo 6040 al-·determinar· lo _co_mpetencie- de lo -Ju!!_ 

ta Federal de Concili~ci6.n ·1. A,rbi.traj ~ _:~-~ -,~i~~- -;~~e. '10_· ~-o_i-resp'onde 
"el conocim~ento :Y l'.".soli.1~1_6~-- d~· l:OS' ~~-n~:¡¡~--t~s:- 'de "traboJ? quo ~e 
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susciten entre trabojodores J patrones, s6lo entre aquéllos o s61o 

entre éstos, derivados de los relaciones de trabajo o de hechos t~ 

ti111ar:1ent.c relacionados con ellas •• ,". 

En el Art. 700, nl tratar de lo competencia de los Juntos 

de Concilinci6n y Arbitraje se señala que será competente la junto 

del domicilio del dcmnndodo "F.o los conflictos entre patrones o -

trabajadores entre s1 ••• " (frocci6n V). 

En atcnci6n o la noturalu'zo del conflicto la ley prevé , 

los conflictos individuales y colectivos de noturalezn jur1dicn y 

.los colectivos de nocurale~n económico, omitiendo, $fn rozón nlsu-

na, los individuoleR de naturaleza ~con6micn. 

J. 2. CARACTERISTlCAS DE LOS CONFLICTOS 

Los" 111cdios y' formas de soluci6n de 1ns controversias deben 

adaptarse ~ las caracterlsticas del con[licto, como yo o(irmobo ~ 

Luisi de Litola; "No es lo litis la que debe odaptorsc al proceso, 

sino la .c.structura del proceso la que debe adoptarse o lo noturnl.!:, 

za de la litis", Coo~ienet por lo tanto, e1ominor toles corocte-

r1sticas·, para el estudio de 1as Eormo.s de arreglo do-:lOs eonflic-· 

tos. 

Nos po.rece que una de lo.s coro.cter1StÍ-~os, 'dc,.·.·l_o&·· Conflictos 

laborales es su mayor frecuencia, pilos uno. sron', p-B~~~ ... -d~ -lo. socie
'--¡':~;::::.);'.? J._'f~·;_·::<<; ,-·· -.- ,. 

dad se compone de trnbajodorcS, en too_t.~::_que ·apen'ils,,Una· minor1o :e~ 

mete cr1aencs o tiene bienes que justifiqu_eú "~~a'·-~c.~16·n.-. de: natura-
.<:'·' 

lezo civil o comercial. 

,_:.-
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Ade~ás de e8o, ~l conflicto lnboral se establece, por dcfi 

nicl6n, entre partes desiguales, bnjo los aspectos soc~a\, cultu--

ral, jerárquico y, princtpalncntc ccon6mico, pues se produce sico-

pre entre trabnjodorcs subordinndos y c~plendorcs subordinonteA, -

es decir las portes no estAn situadas en un plano de obsolutn iguai 

dod, JO que exiote entre cllnA uno desigualdad cconócicn. ror el 

contrario, en los conflictos civilcR se presupone, en principio, -

lo igualdad de los opositores. 

En los conflictos colectivos de trobojo, existe siempre un 

grnn interés social en controversia, n ln por del ccon6oico y ,n -

veces del politico, o seo que los conflictos de trabajo son de or

den público. En los conflictos civiles, el interés predominante -

es el particular. 

En los conflictos lnborales, el eje lo constituye el. trat>!!_ 

jo como actividad humano o sea que el d_er~cho del trob.ojo· es p~a"'.'

fundnmente humono. ··.' 

Ua1 autores, como Mariano Tisse~~oum;: Harfo::oe'-la CuevU:~ J 

Gustavo Radbruch, que recuerdan a·ún. ot.r~':;·~~~-~.dt-~~1~-~-i~-o:·_··.Lo_ d.e.spc!:_ 
"·',_•, 

aonali:z::ación de los cont.end~cntes, erÍ· er.~·s~-~~i.dci:;·_de·.,;~~e; s!-'b)'ocent.e 

n toda controversia laboral, hÚsto en·· ·10~' c0Ufl.1C·t-OS-"ind:l.v.id~o1Cs 

estA la lucha entre los clase·s.·.t.ro.baj·~~~~~-'."J:-,·~;;~-;~;~;~Di'-que 'CBros;_ 

t_cril:B a nuestro siglo, . ·, "·_·.-. :--, · ., :.:-::_.. ·-·-'·:: ·_.·,_-_: .--:·'. __ ':_..':: :.·. :··. ::· -: :· ·: :· . 

Los conflictos de t.rob
0

8j O;_ tiÓne~ . .'':l!'~i~·~-- ~~r·a·~ ~-or:l~t.-;_c.ns, -

que poro el objeto de estudio,' lds .di~:L,f1reliao"s en-.cu_ati-o! 
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l. Son esencialoente humanos. 

II. No hay p'orsonalizaci6n de lus portes, pues los confli~ 

tos se originan· entre el capital y el trabajo, tan es asl que en -

las juntaS de Conciliaci6n y Arbitraje, existen representantes de 

esos sectores cooo una manifestaci6n o4s de la lucho de clases. 

III. Son de -orden público, pues intereso n la sociedad en 

general el desarrollo de los conflictos laborales, ton es ns! que 

en ias audiencias en los Juntos de Concilioci6n y Arbitraje, puc--

den presenciarlas todos las personas que tengan inter6s en el osu!!. 

to e inclusive por pura simple curiosidad, con excepci6n de los o~ 

tos que dispone la ley. 

IV. Trotan de tutelar 1 proteger a loa trabajadores, pues 

en el orden econ6mico y cult.urol "son· desiguales r en los Juntos -dO, 

Concilisci6n y Arbitraje, los por.rones- genernlm_ente von osesorodos 
- . ' . . 

por un abogado, pues tienen medios" ~con.6111ico~. sufic1ení:.es'-paro pn-

gorlo, en· cam6io los t.robÜJft:d~res _cnrocii:~. ~~ .·•adf~s :paro ~Soiicicor 

un ssesoromiento j urtdico_ od_e_~.uDdo -~ :-. Po_r /~~"'.~:is~~_: ign~i-on~io - c~
0

rD

probntorios, cen en múltiples oc.issiones·· de. los· Giedios ---o_;_~ocuúlént.'os 

por lo que los. laudos se debe~: d1c'tó'r':~ -.-~Or'dód >s.ob:id-~:· 
·~· 

susrdsds, por lo que __ cl :.1'uz·g~d·ci-~~_debe:;·c·Oa.'ár\o·n.'c~~nift·.·diChos ·c1r--

. :.;';:N~'.:~{1~sil1wrr:g{,;:~,.:'.ú.'t ·· ·· cunstoncias. 

. l .·3 •. -. 'CAUSAs·,0Eftos1·:cO~FL-tCftls-=:·"-~ :::·e·_::_,:·:.«..<:; 

Los conn1c t~~.'i!t.frg:¿;~'~!,;~1~,if~i\1:~3~r~:·~.j ,: \~ tuch• . 

de clases consti cuyendo.·-en ': Di.!es.ti-'a··::.6P·o·ca ~~1a.:_1116s_~·clar_o · J ·_:·¡.Ót~~do · --

manifcst.aci6n de las dt'f~r~~:~{~-~-- ·;::~y~--i~-~·-:::-: -'i'~ .-.~~~~·~:~-~- ·-~~~s~~-~u~ ·:_ 
.: . -:::·. - . 

" ..... 
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originBn _los -conflictos-."dc trabajo _es __ por el 11lc11nce de 10.9 sott.s

foctores y __ siendo obrero ls .e lose· cioyoritoriá y por eTido ln despo

seido. se_ enfrentn ·n .los patrones· que.- formnn lo cliise poseedora de 

esos sotisfoctoros. 

Lo lucho de clases siempre ho existido, en los épocas prc

hist6ricoS ~~l sri.lvÍlj_i~-~~ y in bnrborio, en donde el 1116s fuerte d!!_ 

minobO ol. 1116s: dóbil-.-y e~~~cioli:aen~e por~ prOtegerse da lns [uer;r:ns 

de8oncádcnodns de lÓ noturole;r:o. Con lo oporlci6n de ln propicdnd 

privado~ lo sociedad so divid16 en d_ns clnses sacioles que se lln-

111oron ·en lo Ednd Ant.igun, csclovos 1 patricios; en lo Edad fledin ,

siervos, nobles y Senores feudales; en lo Ednd Actual o dol Cnpit.~ 

lismo Industrial lo divisi6n es de prolotnriodos y cspitnliston. 

Los conflictos_de trnbBjo pueden suscitnrso por los sisulc~ 

tes cnusss: 

Por violoci6n de un derecho 

Por lo Vtolnct6n do uno_ n~r11111 de. ~roboj_o. 

Por ln iRexistencin de-condiciones de trobnjo justse 

Ln fnltn· de Condicton1is lnbOr.nb'i~-s ·.j.'Us-~oS :se-','t;oducC en un 

desequilibrio entre los foctoies. d~ ln ,:'~~¿dU~:~-~6··~--: ~~-Conocidos como 
'··' _, 

capital Y_.-trob~jo. 

Unn. vez .. que se p~~~:~:~-~-·el p/~~~··{-~-~~::~·-~o~·[·¡~¡~·t·a~·· 10· Pn'rie ~ 
· que se· .co~áido.~o-':-~f~~-é-~-d~·;.,.;.~·~-·d.~-·~'p:i~'~-~~'~;~';"~~-{~:::~;~-~f-{Í~-i~'-_ de trnboj o, -

-... _, :· -' 1-:, .. 

1 -- e ate plari te"DC.1e-ntD · ¡iued'i( hOCc.l-10 ;;di i~ct-Oaio-n't~: a '.8u -.-co~troporte, -

;_, .. 
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plantearlo ante la autorid~d coopetentc iniciándose, en su cnso, 

el proceso. 

La mayor causa es la gran desproporci6n que c~iste en el -

reparto de la riqueza, cadu d{u se agrando i:iás ,1lahii;~o que se¡>_!!.· 

re a pobres y ricos¡ esta sitnaci6n crea los conflictos de traba

jo, como una nanl[estaci6n de que existe ld luchd de clnses y se 

refleja en los Tribunulcs de Trabajo. 

Nuestra actual situnct6n ccon6~ica en el pdis, hn elevado 

el n4mero de cu11flictos laborales, pues h~ haja•ia Id capncidad de 

producción de las empresas medianas o pequcftas que son las mls 

afectados, en consecuencia se ha disminuido el personal y se han 

liquidado o bastantes trabajadores, incluso han sido despedidos,

lo que ha originado el uuce11Lo de lus conLroverslus arbitrales en 

las Juntas De Conciliuci6n Y Arbilraje, 

A muncra de comentario, cada dfa se distancian más los sal~ 

rios y los precios de los bienes y servicios, por lo q11c en un 

mocento dado puede estallar un conflicto obrero-patronal de ~ran

des proporciones, pues es latente que Jos patrones por lo Renerul 

hacen cuso omiso a los requerimientos de aumento salarial de los 

trabajadores, por lo que hay que encontrar una soluc16n pronta al 

problema a fin Je poder evitar un posible derramamlcnto de sangre 

y un problcca ~ss grave para el puts. 
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3. :.. OBJE1 !\·os DE LOS COSt'LICTOS 

Este punto de ~l tr~bajo ticnu cGmo finulidad hac~r •:na e1-

posici6n detenida de los conflictos de trabajo un tUJnto al ob,c

tivo de los mismos, ?ara c!ccto du Jpreciar la naturaleza y al'a~ 

ce de los mismos y al efecto tcn~mos que se pueden traducir en 

atención a los sisuientcs extremos: 

Revisi6n salaiial 

Revisión de contrato 

\'iolacionus 

firmo de contrato 

Desequilibrio ccon6mico 

Are. 900 de la Ley Federal del Trabajo. Los con[lfctus cu

lcctivos de naturaleza econ6mica, son aqu~llos cuyo plantcamic11ro 

tienen por objeto la rnodificaci6n o implantaci6n de nuevas condi

ciones de trabajo, o bien, la suspensión o tcrminaci6n de lus re

laciones colectivas de trabajo, salvo que la ley sefiale otro pro

cedimiento. 

Art. 426 de la Ley Federal del Trabajo. Los sindic~tos de 

trabajadores o los patrones podr~n solicitar de las juntns de Co~ 

cilio~i6n y Arbitraje la modi[ic.ict6n de la5 condiciones de trob.!!_ 

jo contenidos en los controtos colectivos o en los contratos-ley. 

l. Cuando existan circunstonclos ccon6micas que la just1-

fiqucn; r 



123 

Il. Cunndo el aumento del costo de lo vida origine un de-

scquillbrlo entre el copltnl.Y el trnbnjo. 

A través del procedimiento paro conflictos de naturaleza ccon6mi-

ca. (Art. 398 1 419, frncc. 1) 

Esto soluci6n tiene por objeto permitir a los trabajadores 

1 a los putroncs, obtener de lns Juntos de Conclliacl6n y Arhitr!!_ 

je la modificnci6n de los condiciones de trabaja, Se troto de ~ 

uno acción que puede ejcrcitorsc ante las juntos y que es indcpe~ 

diente de la posibilidad de que los trnbojodores y los patrones 

celebren convenios sobre los mismos, los cuales scr6n v5lidos o -

condici6n de que no lesionen los derechos de los trabajadores. 

El Art. 57 Ley Federal del Trabajo. El trabajador podr6 

solicitar de la Junto de Concilinción y Arbitraje le modificación 

de los condiciones de trabajo, cuando el salorio no seo remunera

dor o seo e•ceaivo ln jornodn de trabnjo o concurren circunston-

cios económicos que lo justifiquen • 
. ' . ,: ·:-- - .. ' 

El patrón podrli solicitar lo ;modifiC.oción :_--iú-~~-d~. concu---

rron c ir cu ns toncios econó111ic&s Que '~10. ,j u&:i:.'~_[_~·qulúi.: 

Are. s10 Ley· ~·d•r~l ·:~ ~[~~f{r,'.(!_,<~i~. l~ :r:mlt•ci6n ' 

resolución de los conflic.t:os.''iodiv.idunles:·<J:·.·coloctivos de notu.rn-
• '~ .f.t; ;,;; .. - .'.;/ ·' -,, :;'. 

loza jurldicñ qú.~. Do ;-.t~~ge~:_ ~·n~· tre111itac.ión, espec.:i,~1 •. 
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LOS COSFLICTOS DE !RAEAJO Y SU SOLVCIO~ 

~.l.- PREVE~CIO~ 

Hay que partir de la base de que los conflictos de era--

bajo existen y no desaparecer5n. Co~o hs dicho un ecinente au--

tor britlníco, Oteo Kl1an Freund, el conflicto entre capital y 

trabajo es inherente a la sociedad industrial y, por lo tanto,~ 

la relación de trabajo. Los conflictos de intcres~~ son fnevi--

tables en todas las sociedades. Existen reglas par~ el arreglo 

de los conflictos, pero ~seos no pueden elí=ínarsc" • 

Ratifica=os el concepto de que el surRiciento de discrepancias 

o de puntos de vista diferentes deriv~n de la propia naturale%a 

hu=ana por lo que no estl condicionada a la existencia de un --

deter=inado tipo de sociedad. 

Pero ocurre algo parecido a las enfer~edades. Se sabe --

que no puede eli=inarse totalcente pero se procura prevenirlas 

para evitarlas en todo lo que se pueda o para alíviarlna en ca

so de que lleguen a producirse. Y dado el caso de quc.·apa.rezcar! 

efectivamente, se curen lo más rápido y satiafactoriamencc 

posible. 

De igual =anera, aunque se seP.l qu'e siempre· habrá' ·can--

flictos de trabajo, so procura, a craviia _df:_:·m~~¡o~ pr-~~~·n~·i~~. 

(99) :ltco ·~ahn-freund:· Labour and Che law. Lond~n 1972~- pág. 20. 
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disminuirlos en su nG~ero y en su gravedad: y, llegado el caso -

de que se produzcan, resolverlos con la mayor celeridad y con el 

menor perjuicio para las partes y para el resto de.la comunidad. 

La i~posibilidad de alcanzar la meta ideal no dcb~ desa--

nimar para el esfuerzo destinado a lograr ~Kitos narcialcs cuya 

acumulación puP.de constituir un resultado altamente bencficiuso. 

Que no se pueda lograr el éxito total no significa que sean des-

precíablcs los éxitos parciales. 

Surge do lo anterior que la lucha si no por la elimina---

ciDn, por la reducción en número y en gravedad de los conflictoY 

laborales, puede decirse que en la prevención de los conílictos 

caben distintos ~edios. ~uchos de ellos tan alejados del con---

!liceo en st, que constituyen una político en.la que concurren -

m.uy diferentes recursos, .S:mbitos y soluciones y que supone un -

esfuer~o continuado seguido simultánea~ente en muy diversos aa--

pectos. 

Otros se expresan en una estruccuraci6n -de- oZ:ganisii.Os de muy va

riadas caracter_ísti-cas Y mod~lidadea· de actuación> 

Todos ellos c·iandé~ .. ·a. l~g-~~·r_~-·'.;~e. una iz¡anera u otra, que -

las diferencias de int:Cr~.-~·aa·~:-·q·~-~·,:d:~·~i~~~·-/na~·~~a·'i.~e~te_ de la --

réalidad laboral, no.·ae _COn~:iOr.tar:i·:·ti_n'.:~ó~flictOs¡ ~ino que se -

bueqúe a c·ravée del acuer-dDt Una" f6Tiiluia'.- de coiz¡poeici6n· de los -

intereaee.difeTenteS. 

Cabe señalar que _no_ neceBariamente_ signif_ica que los ----
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resultados sean más reducidos o que las posiciones de las p3r-

tes sean m5a débiles. 

Una hábil política de entcndi~iento puede ser nás (e---

cunda y provechosa que la pol!tica de cnfrcntacicnto. Pero ---

ella no siempre es posible porque depende de una serie de cir-

cunstancias y condicionacientos que pueden no darse en la rea-

lidad, En ese plan de prcvcnciSn destinado a evitar el surgi-

miento del conflicto, caben una multiplicidad indefinida de --

cai::iinos, 

De todos ellos nos permitimos destacar eros: 

l.- La polttica de concertación social. 

En olla se busca, como lo indica su propio nombre, ar~o

nizar loa diveraoá acctor~a socia1ce, gobierno, trabajo, ·empro• 

sariado de una ~cric de' acuerdos slobales que. ll caabio de con

cesiones recíprocas. aseguTen la paz·aacial durante- cierto lap-

•• 

De. ese. modo~ cada suje'to do·la11 relacione111 labora.lea nQ -

actúa por su cuenta, buscando.aisladamente el it\terés propio y -

dosent·~~·di-é~~l~~;~·~~-.-la··~~'e"~t~ econ6~ica.dol pa!a entero; se in-

teg.ra .en ia ··rU'e;~~·-isni-t~~i~-de su sector a nivel nacional para -
. ·. ' , , - ··'e .-

act.U~r -· coordi~8d.~m·e~~e. 

,·, . ·: .. ', - . . . . 

Pero, cad·.: ·ae_ctor- .ils;rup":~º ~n torno a las confederaciones -
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que lo e~presan en el pa!s no procura icponer su v.oluntad o su 

fuerza a las otras partes sino que busca un punto de acuerdo -

que percita equil!brar las vosicioncs dentro del interés gene

ral de la comunidad nacional. 

A su vez, el gobierno ni se desentiende de loa enfren-

tamientos de las dos fuerzas sociales ant3~onicas ni pretende 

icponcr autoritariaccnt~ el enfoqur resultante de la pcrspcc-

tiva oficial, 8ino que intenta co~prender y cocpartir la res-

ponsabilidad de las dos fuerzas sociales prínci~alcs a fin de 

lograr objetivos comunes que puedan ser aceptados por todos. 

'ºse trata de algo r¡cil. Requiere diversas condicio-

nes: la primera de ellas, agrupaciones r.rcciales disciplinadas 

representativas, responsables y dispuestas a intentar este es

fuerzo, ~o significa pérdidn de identidad de ca<la fuerza ni -

debilitamiento de sus propósitos. Genera múltiples decisiones 

en diversos planos que pueden ser fuente de discrepancin. 

Pero a pesar de todas las dificultades, traduce una con 

vicción profunda de aol.idaridad nacional y r_evela un consenso 

básico en cuanto a la defensa común del tipo de sociedad que -

se posee·, Todo ello co.nduce naturalmente a una disminución de 

la conflictividad. o a su encauzamiento por vías regulares. pa

cíficas que reducen el número ª· la agresividad do loa conflic-

tos. 

2,- El reconocilll.iento del derecho de in.fori:iación. 
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Esce reconoci~icnto consiste en el compro~iso asUQÍdo ---

por el empleador de co~unicar al personal, a los delegados del --

nismo, al co~ité de e~presa o al propio sindicnco, según el caso 

rl.ntural:::i.ente esr.11. infon:iaci.:5n no pucd~ equipar.::irsc a la 

notificaciSn. la que ocurre cuando se hace snber unn ocdidA YA 

camada. L~ si=ple ancicipnción cronólogica con relación a ln di-

fusión general o a la aplicación de la cedida, ?Odrñ ocr una de--

Illrencia personal a l<H1 dcst.inntnrios, pero no tiene virtualidad 

ni relevancia a los efectos del accrca~icnto entre las partas. 

ta distintA cacbién de la consulta en la que se pide opi-

nióo sobre la =edida proyectada. lo que significa conceder un --

plazo para recibir la respuesta. 

La 1nfornacióo más-cercana 4 la segunda que a lo pricera -

itipo-rta· una cocuni~&~~ón--_p.revia a.· la. a.dopción dn 111· l!ledida, con -

la explicación'- de lo-S i:=ot."ivoa que •e tienen para decidirla y con 

el su~inis.t-r~ de ant~cedent~a y 111 tundacent:ación adecuada, No ae 

trata-de ~nt:resar una docu=entaciOn can abundante o tan espccia-

li:ada d-eSde el punto de vista técnico que resulte inacccsiblo al 

trabajador, debe 111-er algo ~ue entienda y que lo ilustre. CH\ t:f!:r .. -

ciaos- razonztbles. Esta in!ormaei6n icporta nnturalaent:e el. dcre--

cho.de !orcular preguntas, de hacer llegar objeciones, de preaen

t:ar fOrtiul~s altern3tivas~ de hac~r conocer puntos dQ vista p~o~

pÍQS s~bre el t~Qa. 
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Es lógico que la aplicación de este proccdiDiento ac~r-

que a las partes: evite Duchas fricciones innecesarias ambien-

te un clima de entendioiento y cree v!as m~s fJciles y natura-

les de diálogo, 

3.- ~ccanismos de participación de lou trabajadores. 

Las formas de participaciGn de los trabajadores, desde 

las que se concretan a nivel de la empresa v que tienen su ox-

presión Dás significativa en los Consejos de Eaprcsa hasta los 

que se organizan a nivel sectorial, regional o nacional, crean 

órganos de encuentro y de diálogo que tienden a acercar a las 

piar tes. 

Las posibilidades_ de organización de estos accanismos -

el alcance de su compete.ncia,··1a amplitud_ de su_s 'facultadas, -

las 1111;1da.lidades de su funCionamÍentO aon··va~¡ad{a.imas.· No· ea.-

Cate el momento" dé 
. ' ... ·. ' - -. -: ... _.· ·. - ' 

-:.xp~n~~i"~.ª (- P.~rO . t~da~ .. tiC~e~ :·e~_.,_coiii~n- , que 

porU..i ton a. la.S, pa.rce.a . e·=P~Pa'~S~:'r'éctpr~Cii.iii.C:-~itC. :.;fe ·."10a'· p·TOti l·C!--
,; • .. , ·"'. •L 

uiaa de la otra. p&i-ce',< e8cuchar:··.1a8: raZOOeii:.·,qutf.:·;-reB.¡Jaldan. fa 
'·- - / .. '.·: , .. _ .. :.-:.. ··-··.-. < '' - ;"'":. .. :· .-.·_·;-·' . . ·:·. ' -- -- ' > 

posiciilÍI del interlocutor.·: y"·dan'· opoÍ't.U"nidad~·-:a ~·c'ada·.:·_~nO ·. pará '!""- . 
·.-.., ... '-.. · ···'.-·:.<:· ::,o.:).';.;.:,;·~-,:;;-;:<·,,;_~f.c.'.::··-,·:··- :.·,<.:.·:_,' . . 

expoi:aer aua pui:at.os ~dé ·yis.~.U:~:: SUá/~Ü.fÍ'culéadeB'-··ái:sa'.:.B&pirac'iOnes. 

, '"" '"•"<"'u•••' ; <:{' " :.;,;f]iJ;;~i'·lJ~Jf~rr,'.< , .· . 
. , ';: '., .. ,:,-.;~<'.'.·.>\"":~,.-::;:_1;.::; -... ,._,: >/~:\·:-ú·· ~-- ·:·: ' .... 

Hás allá . del ,sr_ado · d,e :.Bx~ t_C? _. ~-"1~~-~·~-l:":)l_~·á·. _p_ue~an:._;. ce~er es-

tas, exper~.~-~~ias;_. '10: ~i~·.r_c·~\o~;·_q~:~:; ~'.~t1.~:L~~-d:,~_df,_·:~~'>que···.f~nc'io~ 
nan. 'dan ciporc~~-idád .p.ara_.··qu~ ·:·s:~:·,"-_i~_8_U~1-v·an_:_~:i.fi~~i~adO;s·,- se d.!. 

lllaloa ·_en cendidoa .. Y.- ~ª .. 'ª.~ºr.ten -·-d_ia ca_n·c_ia~., ~ª n11tura1 • .- .-,-luyan 
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entonces, que por esta vta se disainuya l~ conflictunlidad, re

duciéndose el núcero y la extensión de los conflictos. 

Ninguno de los tres cnainos que están estrcchacente vin

culados entre sí son de aplicación auco=5tica y de resultados -

garantizados. No son rencdios preventivos infalibles, Son intc~ 

tos cuya eficacia depende de có~o se aplican, de quienes lo in

tentan, de loa factoTes circundantes que confor=an el contexto, 

de· elementos circunstanciales o cxtrafios que pueden anular, --

neurrnli~ar o diluir los efectos conciliatorios y aproximativos 

que pueden tener naturalmente estos mRc4nis~os. 

Cabe agregar otro factor de tndole distinta que tiene --

que ver con el derecho vizente. En la medida en que el sisteca 

noraativo es adecuado y correcto refleja con precisión el ideal 

de justicia predominantemente en una época no agrega componen-

tes perturbadores que deriven en semilleros de conflictos. En -

ese sentido un derecho apropiado canto en su forma coao en su -

contenido contribuye a prevenir conflictos. 

Curiosamente en esto influye m¡s la forma que el contc-

nido, Del mismo modo que la conflictualidad no depende del gra

do de prosperidad o estancamiento econó111ico. tampoco· de11~nde_ -

decisivamente del grado de justicia que consagren las noraas.-

Hay siempre un ic.puls-o dináaico en todo. sociedad que conduce a 

nuevas luchas por nuevas e.etas ya que el ideal de justicia en -

términos· absolutos es inalcanzable. 
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En cambio, creemoa que puede influir para disminuir el -

grado de conflictualidad de una sociedad, la claridad y la per-

fección técnica de las normas vigentes. Si eatBa son confusas;-

complejas, imperfectas, loa motivos de desencuentro se acrCcie~ 

tan. 

Por el contrario, Si las· ·n~rmaa IJO-n -':~ª"'-~ª·y: prec¡~as, .

ti!cn icamente inobJ et.ab_l~a ,_ é_l. r_i:~~ Sci-,.-_d-~::·qu~ · ~~i:::fan ·.,c~-~_fl.ic tos. -

de interPre tac ión _disminuye._ Nunca d~a~p-ar_~'éC· 'de1:--: ~-ód_~-: · péro·o -:

por lo i:ienoa,· no_ se agrega un' eleiiiento_· nuevo que.c~ncribuye a 
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LOS COSFLICTOS DE TP.ABAJO 'Y SU SOLUCI~!l 

-4. 2.- DIVERSAS ALTEP.NATIVAS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS 

Son diversos los =edios de solucionar los conflictos labo-

rales y los fundacentales son : 

1) El arreglo directo 

2) La investigación 

3) La conciliación 

4) La 111edi11ci6n 

5) El arbitraje 

•> La decisilin judicial 

1) El aTreglo directo significa el· ent.eiadiaiCnto 'ent:re las 

doo partes ein intervencitin de ~~n~Gn terc·e.r~. Pu~Je. dud.~rae si 

es una. forma de solucionaT un conflicto. ó··de evit-arlo. cabe pre-. . . . . ' : . . 
guntar si, Cln reali¿,ad 0 existe .conflicto .o ai1:11ple111e~te una nego-

. ' ' ' ' . - . . 
cia.ci6n en la que cada ·uno de_ los pa.l-ticii>anr.eS .. ha"- pÁ_rtido de ,;._ . . . 
bases .dife"ren.tes y. ambos h~n logrado l~~Bar a un acue"t"do. Se di-

ce que el acuerdo. es lo·'contrario - del conflictOi si hay acuerdo 

no hay conflic.to·, Sin ot=bargo, puede ocurrir que el conflicro -
. . 

.haya to111ad.o Eistad·o·.p_úbi'ico, Po't'· una de las infinitas 111anuraa de 

manifestarse y que ya producido, las partea lo ·aolUcionen por el 

-acuerdo. 

De· igual ~aner'a ·cabe planccarsé si es un. aedio _autónoao de -
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solucionar los conflictos o es una forca de la conciliación. ~n -

efecto. el acerca~iento conducente a la concilinci5n puede ser --

intentado por espont5nca vol~nt~d de la9 rarc~s o por la cedía---

ción de un tercero, quien al enterarse del distancia~iento procu-

rn que las partes se pongan en concacco. para supri~ir las dife--

renciaa. El arreglo directo no supone la presencia de ninsún ter-

cero. En cambio, la conciliación Sí. 

La solución de las diferencias debe buscarse •lirectnmente --

entre las parces, siendo la negociación colectiva la vía natural 

para la obtención de esca acuerdos. Pero coco los desacuerdos no 

afectan acle a las partes sino a la sociedad en ~enerol, el Esta-

do se preocupa de G'le se logre un aveniricnto cncre los contrin--

cantes. O sea, que la intervención del Estado para dar orisen 4 -

la conciliaci6n co~ienza cuando las parte~ no se han puesto di---

recta~cntc de acuerdo. 

2) La investisación o encuesta consiste en un procedimiento 

mucho cenos usado• por el cual tiende, a través de la averigua---

cióo r publicaci5n de las causaa del conflicto. a interesar a la 

opinión pública para que ésta influya sobre las partes, a fin .de 

que busquen una solución entre ellas. 

Cenural=cnte se !or=aliza mediante ··1a deaignación· de un téc

nico o de una comisi6n de i~vcst-~'~".:c¡-ón·~ fD.riisadA por ·e-Xpertoa o -
' . - - . ' . 

de integración tripartita que reune toda.:la -i~for.mS:ción.disponi--

blc, escucha a las oartas Y. elab~i-a Un infor111e que.se difunde. 
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No es un medio directo de solución,sino un codo de esti:iu-

lar la soluciQn que se alcanzara por el acuerdo directo, _la ---

conciliación o, incluso el arQitraje. 

3) La conciliación designa tanto el esfuerzo efectuado en--

tre las partes para acercar aus posiciones como el acuerdo al 

que se ha lleRado. Quizá fuera oportuno denominar lo primero, 

intento de conciliación y reservar la palabra conciliación para 

lo segundo. 

Loa co1::1ponent1t que la integr'aR son doa: 

. -. <'. ·_.·. ,. - ' 
a) La base. El ·.a.cuerdo·;e~·cre--laii_ partea. 

-- '.-;; 

b) El elemiinco·: coiiap.leó.IR~iai'io-, La _preaeilcia de un tercero -

que busca acercar.ª las; partCa_. y" ÍaCilitar·· el· ac~erdo, 
;.,,'.. :., ... : ·: . 

se san' quf.~~\ a·~a -,. ~-::~~\;e r·~~T~:: ···~·~:~~~·ó_t-~-·¡-: -~~d_e,m~~ d ~~ tinsu ir ~~s 
conctii~ci¡;~-~·~. p.úb'ii_·c~.~: :;. :.'~-~-~--·--~~~~~d~-~ -~: 

-:' . 

y la j udi~~al, : á_Os~Íl ,-~(· _f~~-Ci~n ~rio·- en_cií.t-ía-dO- 'i~ .. r!f ectua_ila, do-

penda ··dol ·Poder:· Eje cutiY~ o del Pod'e't'--JudÍ.cial;M11'itiin ·a favol-·de 

cada: unit de .'e'•.-t'aa modalid•.des, argum~ntos .di¡er~~~~s y_ contrapuea. 

tos q~e· ti~n~-~"diS·~-Í.-~ta gravedad, segGn ·el conflicto_ 

Cho o de intorés. 

taobién ~xisC.e. la conciliaciOn paltti·c~ o. gUbé-rnamentai". en 
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la que dirigcr..tcs pol'Cticos, altos furn:::ionarios, inclu1iivci .subsc-

cretarios actüan COMO cnnciliadorcs. Se distingue de los antcrio-

rea en que no $UClen estnr ~redetcr~inadas y orr,ani~4das sino ---

~urgir ocastonaleente en oportunidnd de un conflicto ainsulnrmen~ 

te grave. ~or lo general, son criticadas coco un procedimiento -

objctable, si bien las salva el éxito que pueden alcanzar cuand~ 

éste se logrn. 

Entre las scgundaa ~ueden distinguirse las sindicales y las 

no sindicales, según ínccrvcnB~ o no un representante de las or--

sani~aciones profesionales. 

Según la obligatoriedad, cabe distinguir laa obligatoriae y 

las facultativas. Las pri~eras aon preceptiva& en cuanto no puede 

iniciarse ningún trámite o procedimiento jurídico sin nntes hnbvr 

llenado este requisito. Las segundas son laa que resuelven volun

ta~ia y libre~ente las partea. Resulta obvio aClarar que lo obli

gntorio es intentar ln conciliación pero no conciliarse ya que el 

acuerdo entre dos partes diserepantes no puede !oponerse. La obl.!. 

gación del intento de conciliaci6n nrrastra ln obligación correla 

tiva de ln otra parte de comparecer ante el órgano.conciliador. 

. .. 
Se distinguen la concilíaciSn pt"eventi~A .y lJi posteri~T~ 

La ¡>ri111era es ptevia al estallido del cOf.f'11Cí:o;·~.tn._Q:esunda pue_d_e 

plan•:::::,:·.:":::::::.=:::·::; opottunida~···cab•···.o.tt. dis.tin• ión 
' -. . . . ' . . . . ' . · .. ~- ' . __ _'. . ·-. 

. ya sea- qu~ la conc.ili'~ci&n deba 'píantiiia~ae .forzo.eament.e ante& de 
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tocar medidos de lucha o en cualquier nocento. La pricera nodo-

lidod es para evitar o decorar los conflictos abiertos, lo que 

siempre les quita parte de su agrcsiviCad. rsa cisno pérdida de 

agresividad ha hecho que s~a resistida por loe sectores lobero-

les que procuran tener libre las canos para actuar cuando lo --

crean c5s oportuno y poder opera= con el factor sorpresa. 

En cuanto a la co~posición del ór~ano conciliador, se cla-

oificon las conciliaciones en unipersonales y colegiadas. En el 

primer caso actGa un solo conciliador. rn el ~eR•1ndo actGan va-

ríos. Cuando la integración del órgano conciliador es plural --

no suelen actuar cás de tres o cinco personas porque un equipo 

decasiado numero~o no resultn pr&ctico ni á~il en l~ ~últiples 

reuniones y gestiones que deben efectuarse. 

Por el procedimiento,puede distinguirse entre lna conci---

liacionea que tienen un trá~ite reSulndo previamente y aquellas 

que no tienen trámite predeterminado, Si bien deade el punto de 

vista de la flexitiilidad de las gestiones, conviene no ser de~

masiado ·rlgidos; para evitaT la prolongación indefinida.de_. los 

trámites, puede ser útil que ellos estén regulados de alSuna · 

manera, especialmente en cuanto a la determinac!Sn de-plazos 

Por su ear4cter. estable o aléatorio, &a (t"i&t't'n"Suen las é:~~ 

ciliaciones a cargo de órganos' normalQente encargados de cum--

plir esta tare.a, sea por iniciativa propia, sea _a- pedido de las 
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partes, sea por cnc3r&~ de al~una autoridad. 

~odas e~tn~ posibilldadeR c~plican que en ~as de un caso,-

se realicen [rente al ai5:o conflicto diversos intentos conci--

liatorios. ~lle explica por cuanto ante el fracaso de un intcn-

to, se =ira sie~pre con buenos ojea la realización de cualquier 

otro esfuerzo orientado en el ~iseo sentido. 

&n nuestro concepto la conciliación es un procediaiento --

para poner fin a los conflictos laborales, jur!~ico~ y de intc-

reses, individuales y colectivos, con la intervención de un ---

tercero que ni propone ni d-0cide, oediantc la celebración de un 

acuerdo pte?io a la resolución jurisdiccional. 

La conciliación tiene las sisuientce caractcr!sticas: 

En roda copciliación ec pTesu~e la cxi~tencia de un con-~-

flicto Tcal o apaTente. 

En la conciliación"-la· ititc~vención de·laa· paTtes _en el 

conflicto ea d_e.cisiv_a, 'e.~·- d~_~iT _.ace\itaT' a:'na· lrl -~-olució~-.Ya que 

la i:oncii.iác:~~~n-: ~-e ~s_ig~~ · i,ié~a;)_t __ · __ '.f n. a·~ue~-~o. 
,·.-., 

·_·,·.,_: __ ._.._. . 
Laa_ pa_~t~s :.:e:-~. la.:: ~onc:Í.l-i~Ci'ón. haCen ,una considei-ación Tec.f .- : . 

pToca de , sus_ Teapect iva.s -, p.T'etenSia·ne~ ~- _ p-.;;.-_-de'c.-ldi T · qu·e conc~--
-- ,' ::' 

alones se van a ofrecer'mutua~ente, 
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~1 5rgano conciliador se liaita a aproxicar a las partes -

facilitando su encuentro v que pongan fin, asl, a sus difercn--

cias, pero su aportación oucde s~r r~chacada po~ los sujetos --

interesados, que no se ponen de acucr¿o y, en consecuencia, no 

llegan a conciliarse. 

4) La ~ediación es la ayuda que el tercero presta a las --

parte& discrepante& para que ;atas 3e pongan de acuerdo. Gene--

ralacnte, se trata de expertos o entendidos en la =atcrin que -

exaainan el conflicto planteado u inforaan respecto n sus cau--

saa, efectos y soluciones. ~uy a menudo, los mediadores forau--

lan una recomendación para ser sometida a las parres en diacor-

dia. Es decir su gcati6n reraina con un proyecto da solución --

La participación activa del tercero es la nediación, ya --

que el i:iediador propone o sugiere solucione!'! a l.as. partea, la -

i:iediaciSn ea una forma especialmente incensa de conciliaciún y4 

que el ciediador, por 1.o general, no se liciita a eacucbar a las 
. . 

partes o a exhortar-la a· p_ara qu8 arcionicen sUa puntos de vista -

adeaáa puede axii;ir .-da-:elia~ dar.0111· e informas y foraular pro-

puestas, as{ c-o'~o· ~-~ -.baae.S' d
0

el ·acuerdo. foraula los r.Ercinos · de 

entendiaieac'o Según "sU cricerio _e incenc.a convencer a los liti

gantea que· lo --.ª-~~-Pe~~-: 
' : ~ -~·- -.. .- - . : . - -: . - . . 

En -la mediación-~).-_' ~~-d-Íador·, e'a: ele~-id~- po'r las pai:tes o --

por 10;_"111.eft-~a : ~~ep~-~-~~- :~·~·-1u~~•.r_·¡~~~ri-ce: p~i .. :e l~,~. ~ 
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~ientras la ~cdiari~n &e contenta con una cocposicí5n 

liaci&n ~~piru a una cc:~a~ici6n justa. 

En nuestro ~ediu la :ediación coco instruccnto de solu--

ción de los conflictos laborales carece de sustentación legal 

y ni siquiera r~spondc a una práctica con~uetudinaria.Es por 

ello que en la realidad loe conciliadores que act~an habitual 

mente sin mayores lí~itacioncs, uuclen e~tcndcr uu tarea con-

virti~ndosc en verdaderos ~cdiadorc~, sin asucir fcrca!~entc 

eae carácter, y a ese efecto sugieren soluciones en lugar de 

licitarse a licar las aperczas del conflicto. 

5) El arbitraje es un proccdicicnto de solución de con--

flictos cediantc la resolución dictada por un tercero ajeno -

a las partes. En decir, el Srbitro es el que resuelve oblica

toria1:1ente el conflicto y elabora el laudo que, desde luego -

supone aceptable por loe litigantes, pero cuyas cláusulas se 

basan en sus propios criterios y no en los de las partea, 

Existe el arbitraje facultativo en cuanto al sometimiento 

pero no en cuanco al fallo .11ue, siempre resulta obligatorio. -

El sometimiento al fallo.deber¡ aer concertado de co•Ün acuer

do por a1:1bas part11s, o basta· que ~ualquiera de ellas ,lo -pida • 

. ' . . _.·: 
El arbitr.a~e obligatorio· en cuanto .•l ao1:1Cti111i"cnto y al· -

fi:allo; lo que ·a_upone _la obligatoriedad del ·¡-audcí,· -·~n~·. V~~ que 
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~scc se pronuncie. El arbitraje oblisatorío es el expuesto en -

Últi~o término, Ha sido cuy resistido porque el sector trabaja

dor lo ve coao una oanera de restringir el derecho de huelga ya 

que en la prictíca significa la obligación de sotteter las dife

rencias al tribunal arbitral que resuelve inapelableaentc las -

diferencias. 

Esa resistencia del sector laboral ha aido coaparcida, en 

gran parte, por el sector empleador que prefiere las soluciones 

concertadas a las iapuestaa. Ya que existe cierra desconfian~a 

a la imparcialidad, a la idoneidad y al aciP.rto del órgano ar-

bitral. 

En algunos pa!se~ se ha establecido el arbitraje obligato

rio en aquellos tipos de actividad donde no se admiten las hue~ 

gas. Suelen ser en servicios públicos cuya interrupción Benera 

un daño a la colectividad. En otros paises se busca la solución 

sobre la baae de ioponer oblígatoriaoentc tratamientos d~ conci 

liación de caracter previo a las medidas de lucha o la obliga-

ción de mantener turnos de emergencia que impidan el cese total 

de los servicios o mediante la creación de organís~os de prev~n 

ción especialmente aptos para encontrar la solución de los pro

blemas sin necesidad de recurrir a la lnterrupción de los serV! 

cios. En otro grupo de paises se han admitido los siste~as de -

arbitraje 0 sólo para los conflictos colectivos de derecho, con 

lo que se ha reducido en for~a importante el número de confli~ 

tos sometidos a este sistema de solución. 
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Existe una discinciSn que s6lo se plantea en los GrK~nos -

arbitral~s y es la relacionada con los criterios con que deben 

resolverse las diferencias: 

Arbitraje de Derecho y Arbitraje de Lquidad. 

Pode~os decir ~ue el arbitraje de deretho esta =arcado por 

la ley en todaa sus fases y el laudo se dicta tQQbién con arre-

glo a le ~is~a. Unicaocnte sobre los puntos so~cti~os ~ la deci

sión arbitral y dentro del pla~o o tErmino acordado. 

En el arbitraje de equidad el procedi=iento debe ajustarse 

a lo convenido en el compromis~ y no al procedi=icnto legal, y -

en cuanto al !ond~. aunque deba garantizarse el derecho de defc.!!. 

sa de lae partes, es decir los árbitros tendrán que apreciar las 

pruebas correspondientes. 

6) La decisión Judicial este proce~i~iento esta consagrado -

l:!n la leiy, pero entendei:it>s ·que ozsta solución sólo debe er.cararse 

para loa conflictos jurídicos, que deben ser resueltos de acuerdo 

4 nor=as. ~os parece.en ca=bio,inadccuada la aoluciOn para resol

ver los conflictos de intereses ya que no deberían preci••=cnt~ -

resolverse de acuerdo a criterios jurídicos. sino en función de -

criterios econócicos. pricticos, políticos y de equidad. 

Consideraaoa que no deber!an resolver loa conflictos en tun

ci6n de las noroaa existentes. Y tratar de ~rear soluciones dis-

tintas a aquellas quo derivan de las nor~as y que provienen de -

razones de uirito o de conveniencia, 



LOS Co~fLICTOS nt TRABAJO y su SOLUCtO~ 

4,3.- tNTt~vt~cro~ nE LAS AUTORIDADES Dt TRABAJO 

L4s autoridades de trabajo o sea lns Juntas tienen repre-

sentantes Darn intereses de los dos factores de l• produccióni 

trabajo y capital y del interés g~neral de la Nación. ?or otra 

parte, atendiendo a la estructura pol!tica del pais y a la cir--

cunstancia de que la aplicnci5n de las leyes de trabajo corres--

ponde a las autoridades Federales y Locales (art!culo 523 de la -

Ley federal Cel lrabajo ), se reconocen dos jurisdicciones: una -

Federal y otra Local. 

Las Juntas fedcral~s Je Coneiliación tienen por objeto ac

tuar co=o instancia conciliatoria potestativ4 para loa trabajado

res y los patrones y coQo Junta de Conciltaci6n y Arbitraje en -

asunto• de aenor cuant1a. Estos son, en los tér=inos del artículo 

600-l\' de la Ley Feder41 del Tr4bajo, los juicios l"n que fi<.! recl.!!_ 

ae el cobro da prestaciones cuyo iaportc no exceda de tres Qcses 

de sal111rio. 

En principio las Juntas Federales de Contiliaci6n deben 

funcionar percanenteftente. con la jurisdicción territorial qu~ 

lea saigne la Secretsrta del Trabajo 7 Previsión Social (artículo 

592 de la Lay de la aateria). Sin e~barso, si la iQportancia y el 

vo1uaen de los conflictos do trabajo no a=erita el !uncionabicnto 

de una J1.1,11ta pert::1.anerct:o, funcionará una junta .iccidental. 
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Dispone el articulo 593 de la Ley Federal d~l Trabajo; 

Las Juntas feder~les de Conciliaci~n Peroanente se inte

gr~r&n con un rcprcsenrante del Cobierno, noQbtado por la Se--

cretar[a del trabajo y Previsi6n Social, que íungir¡ .co~o ?re-

sidente y con un representante de los trabajadores sindicaliza

doa y uno de los ?ntrones, designados de eonfor~idad cott la --

convocatoria que al efecto expidn la oinoa Secretar!a, 

En el articulo 600 qe la Le~ de la aatoria se d~ter~inan 

las facultades y obligaciones de las Juntas de Conciliación ---

~eraanentes y accidentales. 

tacas funcionea se clasifican de la siguiente =anura: 

De Conciliación. Las Juntas ·deben procurar un arreglo. 

conciliatorio de los conflictos de trabnjo ( fracción t ) y, de 

ser procedente, aprobar los convenios que les sean .somecidoa 

por las partes, 

De Instrucción. Las Juntas deben recibir las prueb4s que 

los trabajadores o los patronea juzguen conveniente rendir ante 

ellas, en relaciQn con las acciones y e~cepciones que pretendan 

deducir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El -

tiir111ino no podrá ex.ceder de dier. días, Al i::onclu!.r la rec.epciiln 

de las pruebas o habiendo transcurrido el tiir~ino de diez días 

deberPn re~icir el expediente a la junta eupecial de la juris-

dlcci6n tcrrirorlal a ~ue estuviere a~ignada, de haberla r si -

no a la Junta federal de Conciliaci6n y Arbitraje,( tracción IL) 



'De rr1u:1ituc:ión • Estas facultad<H1 a.tiienden a. dos proble--

debQn recibir las de~andas que le, sea~ presentadas y r~~itirla~ 

B 1- junta especial o a la Junta F~der-1 de Conciliaci5• y Arbi-

traje, en su cuso ( fracción III ) y. en s~~undo tusar, c:u~pli-

=entar los exhQrtos y practicar las diligenci~s enc:o~cndadas por 

otrao juntas FQderal~s o Locales Je Coneilin~ión ~ las Federa.tes 

y Locales de ConciliociSn y Arbitraje (fracc:iBn IV), 

Do Arbitraje. La6 Juntas Federales de Conc:iliuc:iün deben 

de resolver, en definitiva~ los c:onílictns que tengan por objeto 

el cobro de prestaciones cuyo ~onto no e~ccda de tr~& ~ese~ de -

sal.ario {'fracción IV ) • 

De denuncia social, En u~a curtos.a vcrsiG~ de una (unción 

adttinistrativa tutelar, ae encaYg4 .a las juntas 4e con~iliaeión 

la denuncia ante el Ministerio Público cuando un patTáh baya d~

. jado de pagar el salario ~!nimo general a uno o ~arios de aua --

trabajadores ( fracción Vt ). Las demás facultades y Obligacio-

nca que lea s~ñalen las leyes ( fracción Vlll) 

·ta ley prevG el eat.ablecit1iento de ~na Junta Federal d<?· -

Conciliación y Arbitraje cuya co~pet~ncia ~ata deterDinada. pot 

vl:a dé eJ;ccpcíón. en i.a .t-rnceieín ~:~Xl del apartado " A '1 del -

articul~. 12l constitucional y por la Ley de 14 ~Ateria 

·La Ju~ta Federal de Con~ilíaciOn y A~bit~aje·e~ un Tribu

n~l ean plenA juri•dtcci6n, qu~ tiene a eu curg~ la t~AmitA~i6n 
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y decisión de los Conflictos de Trabajo que se susciten entre -

trabajadores y ?atroneH, sólo entre aquCllos o sólo entre ~stos 

derivados de las relaciones ~e trabajo o de hechos !nti~acente -

ligados con ellas. 

El funcionaciento de la Junta puede ser ~n Pleno o en Ju~ 

tas Especiales. El Pleno lo integran el Presidente de la Junta -

Federal de Conciliación y Arbitraje y los representantes de los 

trabajadores y de los ~atroncs. 

Laa juntas especiales se consti:uyen de conforcidad con -

la clasificación de las ramas de la industria y dr las activida

des diversas que detercinan la jurisdicción federal. 

La ley aucori%a en el art!culo 606 de la ley de la =ate-

ria que se estable~can juntas especiales íuera de la Capital de 

la República " correspondiéndoles el conoci=iento y resolución -

de los conflictos de trabajo o en todas las ramas de la indus-~

tria y actividades de la competencia íederal, comprendidas en la 

jurisdicción territorial que se les asigne " 

Juntas Locales de Conciliación. Loa Gobernadores de los -

Estados quedan facultados para instalar Junta Local de Concilia

ción en los Municipios o Zonas Económicas que lo requieran ( ar

tículo 601 do la Ley Federal del Trabajo. Sin embarso, no podrin 

~acerlo en los Hunicipioa o Zonas Económicas en que estén insta

ladas Juntas de Conciliación y Arbitraje ( artículo 602 de la -

Ley Federal del Trabajo. 

A las Juntas Locales de Conciliación les son aplicables -
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las disposiciones relativas a las Juntas Federales de Concilia

ción artículo 603 de 1a Ley Federal del trabajo ) • 

Las Juntas Locales de Conciliación están sometidae, en -

primer téroino, a las disposiciones de lJ Ley Federal del Tra-

bajo y, en segundo lugar, a sus regla~entos internos, 

Si bien en el art!culo 621 se dice que '' Las Juntas Lo-

cales de Conciliación y Arbitraje funcionarañ en cada una de 

las Entidades Federativas'', lo que parece significar que se 

refiere c~clusivaocntc a los Estndos, en realidad ta=bién se 

incluye en el mismo concepto, sin rigor constitucional, al Dis

trito Federal. Allí mismo se indica GUC deberán conocer de los 

conflictos de trabajo " que no sc3n de la coopetcncia de la --

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

En cada Estado o, inclusive, en el Distrito Federal, ~i 

las necesid4des del trabajo y el capital lo requieren, se po---· 

drán establecer varia9 juntas de conciliación y arbitraje. Los 

Gobernadores y el Je!e del Oeparta:ento del ii&trito Federal -

fijarán al lugar de su residencia y su competencia territorial 

( artículo 622 de la Ley de la =ateria ) • 
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LOS CO~FLtCTOS DE TRABAJO Y 5ll 501.t'ClOS 

4.4.- :uris?rudcncia 

En torno n la noción de los Con!lictos laborales existen --

múltiples conceptos teóricos, la jurisprudencia se ha ocupado -

del tema y considerando que los fines de este tr~bnjo ~on cmi--

ncnceacntc prScticos y que no hny ninguna pretensión de tipo --

doctrinal, a continuaci6n paso a cí~ar diversos criterios sos--

tenidos por la Suprema C~rtc de Jua~icin de la Nación, respecto 

del tema en cuestión. 

CO!lFLICTO COLECTIVO, DETERMt!:,\ClOS DEL, P ... RA LQS EFECTOS DE 

1.A COMPETE!iCtA DE LA Cl!ARTA SALA DE L.\ SUPREMA CORTE DE ---

JUSTICIA DE LA NAClON. 

Oc acuerdo a la fracción 111 del artículo 27 de la Ley Org~ 
nicn del Poder Judicial de la Federación, la Cuarta Sala cS 
competente para conocer Je los juicios de amparo promovidos 
contra Laudos de las Juntas dictados en un conflicto colec
tivo; y por conflicto colectivo debe entenderse aqu~l en el 
cual se encuentra en juego el interés profesional, ya sea -
de carácter económico o jurídico del grupo o sindicato ---
obrero pues en el individual estS en disputa el inrer~s o -
derecho del trabajador en lo personal. 

7n. Epoca. >a. parte. 

Vol. 46 l'¡g. 14 D.F. 3617/72 Sindicato do 13 lndus-
tria Platera. C.T.M. 

51 Pág. 2? A. D. S04S./72 era. Cerillera Ln Ct!n-
tral. S.A. 

51 i'Sg. " A.O. 5043/72 Cl'.a. l'apclera. El Feni:it 
S.A. 
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42 A.D. 2565/71 Cacahuate9 del Norte, S.A. -

" 42 A.O. 3634/71 Andcrson Clayton, 6 Co.,S.A. 

CONFLICTO COLECTIVO E INDI\'llH.!AL. DISTlNCIOS. 

El car~cter de un conflicto colectivo no se dctcr~inn por la -
=ultiplicidad de demandantes o por el simple hecho de que la -
acción deducida tenga por objete la aplicación o interpreta -
ci6b de un contrato colectivo de trabaje, rucs tiene el car¡c
ter de individual aquel conflicto que ten~a por objeto decidir 
~obre el derecho sustantivo que a un trabajador en lo personal 
le corresponda confor~e a la ley o a Ion contrato~ colcctivn -
o in~ividual: en cacbio el conflicto scrd colectivo cuando el 
objeto sobre el cual decida la Junta sea de intcr~s profcsio-
nal del ~rupo o Sindicato. 

' .. 
Vol. 

Epoc.:i. 
62 

parte 
17 A.O. 3847/73 Sindicato de Trabajado-

res de la Industria Pa
pelera, C~rtoncra, Cc-
lulosa, y sus ~atería~ 
prioas y derivados de -
1 a R. !1. 

CONFLICTOS OE OROE:i ECOtlOXICO,FACl'LTAOES DE LAS JUSTAS E!l CASO 

E§A Juntas de Conciliaci5n y Arbitraje, nl conocer de los con
flictos de orden ~con5mico, tienen a~plias facultadc~ p.:irn --
disminuir o aucentar el personal 1.:1. jornada de trnh.:ijo, los -
aalarios y en general, para cambiar condicione~ de trab.:ijo, -
segGn las necesidades deoostrada5 durante la tra:itaciOn res-
pectiva, pues es evidente que trntSndose de conflictos de tal 
naturaleza, no se puede estar estrictacente a lo dispuesto par 
el artfculo 551 de la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

!;a. Epoc4 

Tomo XLVI 

XLVII 
Ll 

LV 

LIX 

P5g. 3738 C!a. Mineras de S.:i.nta Gcrtru1is, S.A. 

5013 Huasreca Petrdlcu~ Coapany. 
2382 Sucesores de Pinocely, ~argill5n Y -

Cía, 
2007 C!a. Mexican.:i. de Petróleo El ARuil.:i., 

S.A. y CoagB. 
836 Sindicato Central <lel ~alle del Cam

po. 
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TRABAJO, PaOCEDE~CIA DEL AVXC~ID DE PERSO&AL. 

AGn cuando en el ~ontrato ColPttivo v en el rc&la~ento inte
rior de tr3bajo Je cictcr~inadn c~prc~a existan Cbtipulacio-
ncs en el sentido de que 1~ crcnci6n de nuevos turnoo y ln -
rc(or~a del horario o6lo pucd~ hacerse pcr acuerdo de las -
dos partes contrntnntes, no puede csti~arse violatorio de -
nine;un<1 disposición legal el L.:audo de la Junta que, too:indo 
en cuenta el dictaccn Pericial respectivo, dcclarn que e~ -
procedente !a oodificari6n del horario y la creación de nue
vos turnas, porque el artlculo ~7b de la Ley de la eatcria -
de 1931 faculta a loo TribunaJc9 del Trabajo para di~cinuir 
o cuecntar el personal, la jornada o la sccana de trabajo, -
~edificando salarios y en general. cachiar las condicionps -
d~ trabajo, en aquellos casos ~n que el conflic1c de que co
nocen, es de orden econó~ico. 

Sa. E:po<::'1 

Toco LXIV P3g. )04 Sindicato ~nico de Trabajadores de -
la C{a, ~anufacturcra de Cigarros El 
A¡:;uila, S.A. 

CONFLICTOS DE ORJH::~; ECOtlO~ICO, !RA!'lITACIO~ DE 1.0S. 

Las norcas adjetivas fijadas en la 1.ey Federal del Trnbajo de 
19)1, fijadas para la tr3mitaci6n du los conflictos de orden 
ecou6=ico son de orden pGblico y los Tribunales del Trabajo -
están obligados a acatarlas para estar en posibilidad de dic
tar una decisi6n justificada, ~1aci~ndo que a~bas partes que-
den colocadas en sit11aciones prnccsalcs de ju~ticia que per--
1:1it.1n lo¡:;rnr el prop6sito y."1 apuntado, p<'>r lo quC' si del r.x-
pediC'nte original rrcitido por In J~nta scfialndn coco respon
sable, aparece que el proccdiniento seguido en un juicio de -
esa cntcria y naturnle~a [uc irregular por no haberse seguido 
conforme a lo dispuesto por el artículo 579 de la Ley de la -
materia, en relación con lo que est4tuye la fracci6n V del -
art!culo 116 de la cisca, debe tener~e por justificado el --
concepto de violaci6n y concederse el ncparo que por el cismo 
se solicita. 

5a. Epoca 

Toco XLVII 
" XLVII 

.. XLIX 

5013 HuastC'ca Petr6leun Co. 
3456 Sindicato de Trab.ajadorcs de la Fábrl

ca de Calzado Cru~ de Hierro • 
1768 Sindicato Unico de Trabajadores de llo

teles, Restaurantes, Cafés, Cantinas.
Billares y Si~ilaree de Jalapa. 
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LXXIII 

IS! 

2&79 Sín¿i~ato de lrabujadores de la Indus
tria Plostara'!'.'.I.. 

181 C[a, Molinera del R[o Ya.qui, S.A. 

CONFLICTOS PE TRABAJO. EJECl!Cto~; CO?l!RA l'!-1 TERCEf:O SllSPEX-
SION. 

L3 jurisprudencia de la Suprer-a Cnrtc, ~obre que la quspen
aión es i~procedcntc contra lo~ laudos de las Juntas de --
Conciliación que resuelven con!lic~os entre el patrón y el 
trabajador, se refiere a aquellos casos en que la ejecución 
del Laudo se diri~c dirccta~cntc contra el demRndndo; pero 
no en los casos en que se e~bar~an bienes de un tercero ex
traño al conflicto a quien trata de obligarse a ~u~plir un 
Laudo que no fue dictado en su contra, procediendo, en es-
tos casos conceder la suspensión ~edi.'.l.ntc fian~a. 

5n. Epoc:.i 

l'omo XXXI Pág. 662 Bezanilla Testa Triunfo. 

XXXI PSg.2701 T. Bezanilla y. Coepañ{a. 

2701 Shercan José. 

'.tXXlI 572 Banco Nacional de Cr~dito. A~r[cola. 

XXXII 1738 Garctto Juan. 

CONFLICTOS DE TRABAJO, ~ATURALEZA ESPECIAL DE LOS. 

Los conflictos obrcro-patronalc~, debido a ~u naturale~a 

especial, .han requerido para su rcyoluci6n, no s6lo la pre
sencia de organiseos peculiarccntc constituidos, invc~tido~ 

de jurisdicciOn especial, así co~o de un procedimiento cs-
pecial, sino que dentro de ese procedicicnto han sido nece
sarios cétodos y sistecas también esp~cialcs, que tienden -
11 solucion11r dichos conflictos de 1:1 Cl3nera ::i.1s just.1 y --
equitativa. Las diversas legislaciones de trabajo h3n reco
nocido y aceptado a la concilí~ciOn y al arbitraje co~o los 
métodos n5s adecuados para solucion:1r esta clas~ de con---
flictos, considerando a la pri=cra cc~o ~1 nistc~a qur tie
ne por objeto rehacer la voluntad ~isna de lan partes y, -
consecuenteacnte el indicado para resolver estos conflictos 
de la canera ~as equitativa, y el arbitraje cooo el si~teea 
que tiene por objeto suplir 1:1 voluntad de las partes, cua~ 
do é~ta falte. 

s •. 

To::io 

Epoca 

LXXVIt Pág, 2582 A.O. 7292/42 Anerican S=elting and 
Rcfinin¡;. Co. 



LX.XVII 822 

LX.XIX 6166 

LXXXI 5900 

l 52 

A.D. 5359/43 C!n. ~iner3 dE Pcño
lcs S.A. Unid3d ---
Achotll\. 

A.O. 9015/43 C[a. Minern Pcfioles 
S,/\.. ~nidad Avalas. 

A.O. 81/44 S!nchci Inocencia. 

CONFLICTOS DE ORDEN ECONOMlCO, TR/\.MITAC1.0!; DE LOS. 

Cuando la parte trabajadora ~ooctc a ln Junta un conflic
to de huelga que tiene por objeto la celebración de un -
contrato colectivo de trabajo en cuyo clnusulndo se con-
tienen prestaciones superiores a lns que lon trabajadores 
perciben confor~c a sus contratos individ~alc~ de trabajo 
celebrados con la EQprcsn, el procedici~nto que se debe -
seguir es el especial establecido en el Capítulo Séptico 
de la Ley r~dcral del trabajo, ~nn el t[tulo de'' procc-
di=iento pnra la tra=itación y rcnolución d~ los conflic
de naturalcia econ5~ica, todn ve: que dicho conflicto al 
plantear el problcon de car5cter j11Tídico consistente en 
la cclchrnción del cont-rato colectivo ác trabajo incluye 
peticiones y distTibuciones que la actoTn csti~a justas -
y cquitaLivas de los ~cncfíciados ~ cargas que en la pro
ducciOn deber. corresponder a los trabajadores y a 1~ En-
presa. 

A=paro directo 2703/77 Mueblería ''La Hormiga, S.A.'' 2' de 
julio de 1978. 

Sostiene la oisoa tesis: 

A=paro directo 2700/75 • Ferromagnética,S.A. 18 Je Junio 
de 1978. 
Sala Auxiliar Sección Tercera Tesis en amparos en materia 
laboral. 
Tesis 22, pág. 25. 

CO~FLlCTOS INOlVl~UALES Y COLECTIVOS OE TRABAJO, DlSTlN-
ClON 'i ?;ATUF;ALEZA DE 1.0S .- La clasificnción de los con-
flictos de trabajo en individuales y colectivos no res--
po_dc n t:1otivoe de carácter nuDérico en cuanto a laa pcr
eonaG quo actúan en la contiendn, sino que la claaifica-
ción surge en la diferencia fundamental que existe en l~a 
fines de la reclar.i:ición y por coneecuencin en los oodos ·
de la acción; de donde se obtiene que cuando la acción -
ejercitada tenga por objeto plantear una situación en la 
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que se diri~a el interés profesional del grupo o sindica
to, se eeturl frente a un conflicto colectivo, y en prc-
scncia de un conflicto individual cuando la situación --
planteada tenga por objeto lo decisión ~obre el derecho 
subscoacinl que a un trabajador o u vurins trabujadnrps -
lcu correspondo pcrsonnl~cnlc. 

Aopuro directo 6548/76.- Petróleos Hcxicanos.- JO de ---
abril de 1979,- Unnni~idad de 4 votoo Ponente: ~orín --
Cristina Sal~orln de Taoayo.- Secretario: F. Javier ~í--
jnngos :-/avnrro. 

CONFLICTOS COLECTit•os. ACTUACIO:-IES f'RACTICAOAS POR LAS -
JUNTAS ESPECIALES DE LA FEDERAL DE CO!lClLIACIO~ T ARSI--
TRAJE EN EL fl1STRITO fEDER,,L, ft:Ef\A VE Sl' LCGAR DE RESI-
DENCIA, TRATANOOSE DE.- El artíctilo 606 de la Ley federal 
del Trabajo, establece: '' La Junta funcionar5 en Pleno u 
c11 Juntas Eupeciales, de conformiddd con la clasificación 
de las ramas de la industria y d~ !a~ actividades a qu~ -
~e refiere el articulo anterior. La Secretaría dol Traba
jo y Previsi5n Socia¡, cuando lo requieran las ncce~ida-
des del Tr.'!bajo y del e;ipital, po<!r.i cstablnc-er Juntas -
Especiales, fij.'!ndo el lug;ir de nu residencia y ~u compe
tencia territorial, Lall Juntas E~prciales establecida~ -
fuera de la capital de l;i RepGblica cnrifur=c ;il par1·afo -
anterior, quedarin intcgradao en su funcionaairntn y ri-
gimen jurídico a la Junta Federal de Conciliaeidn y Arbi
traje, correspondiéndoles el conoci~iento y resolución de 
los conflictos de trabajo en todas las raaas Je l;i indus
tria Y actividades de la competencia federal, co~pr~ndi-
das en lo jurisdicci6n territorial que se les asiftnc, con 
excepción de los conflictos cnlrctivo~, sin perjuicio del 
derecho del trabajador, ~1•ando nnf ~nnvcngn a q11s i11tcrc
Re~, a concurrir dircctnQentc a ln J••nta Federal de Con-
ciliaci6n y Arbitraje ''. De esta dísposíci6n se deduce -
que las junto~ Especiales de la Federal de Couciliaciún -
y Arbitraje con reeidcncia en la capital de la RepGhlica, 
son las Gnicaa competentes para conocer sCftGn lo estable
cido por el artículo 609 de la Ley Federal del Trabajo, -
dichas Juntas Especiales deben intcr,rar~c con el Titular 
de la Federal de Conciliaci~n y Arbitraje, quien por ello 
sustituye al Precidentc de la Junta Especial de q11c se -
trate, entonces en los procedimientos de la naturaleza -
indicada, tnle9 Juntos l'cder.:ilcs radican en el Distrito -
Federal, tienen compet~ncia para accuar en diligencias -
que se lleven a cnbo en cualquier parte del pata, por lo 
que pueden ordenar a sus funcionarios la realización de -
las mismas fuera del lugar de su residencia, o bien, en-
viar el exhorto correspondiente. 
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Aoparo directo 4726/82.- Sindicato de Trabajadores de la -
Industria de la Construcción , Producción de ~atcriales -
para la Construc~ión y Conexos del Estado de Baja Cali!or
nin, C.T.M.- 14 de nnvic~bru de 1984.- Cnani~idad de 4 vo
tos.- Ponente: Fausta ~areno Flores.- Secretnrio:~ario --
Roberto CantG Rarajas. 

CO?IDICIO:IES GE!IERALES DE TRABAJO, MODIFTCACIOS l':!ILATER.AL 
INOPERANTE i'OR EL PATRON DE LAS. 
51 un patrón pretende que en los J!as de descanso obliga-
torio se labore un Bolo turno, no ohstnnte que prcvin~cnte 
se ~ncuentrn establecido en el contrato colectivo de tra-
bajo que en esos d!as se laboren dos turnos, para lograrlo 
debe obtener el consentioiento d~l orgnnisno sinCical, ~ -
si le es ncgndo, cooo el cambio constituve oodiíicnción a 
las condiciones ~cnerales de trabajo, debe ejercitar las -
acciones correspondientes, a trav~s del proccdi~iento es-
tablecido pnr3 trnnitnr los conflicto~ colectivos de natu
rale~n ccon5cica contenido ro el Tftulo Catorce, Capítulo 
Séptino, de ln Ley Federal del Trabajo y acreditar la ncc~ 
sidnd que justifique llevar a cabo tnlcs nodificaciones, -
ya que unilateral=cnte no puede hacerlo el pntrón. 

A=paro directo 4989/76.- Centro Deportivo Chapultupcc, A.C. 
12 de febrero de 1979.- Unaninidnd de 4 votos.- Ponente: -
Juan Moisés Calleja GnTcía. 
SALA S~pti=a Epoca, Volu=en Se=estral 121-126, Quinta Pnrte 
Pág. 1 B. 
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LOS CONFLICTO!= DE T~ARA.10 Y. SU SOL"Cil"IS 

SlfGE'!.ENClAS 

Con al agravamiento de la crisis económica, =ientras tan

to vienen ocurriendo con frecuencia creciente los despidos co

lectivos, Ante ellos el sindicato se ve constreñido a interve

nir en la búaqueda de soluciones para los problemas de sus --

asociados. Ya que se tienen que enírentar a una situación po-

lttica, social y económica totalnente desfavorable a los inte

. rea~s de los empleados. 

Consideramos como otra forma de nolución a la Hcd~ación -

Sindical. Surgiendo un problema de naturaleza laboral, la pri

mera reacción de buena parte de los trabajadores es procurar -

'resolverlo, directa y amigablemente, ~n contacto con lo~ res-

ponsablea de la direcci6n del personal, dentro de la e~presa, 

Que exista una verdadera autenticidad de nuestra activi-

dad s_indical y que sea reflejada procurando a los sindicatos -

para que.obtengan una orient:aci6n que len per~ita solucionar -

sus conflictos, pensa~os que existiendo cocunicación y contac

to entre los dirigentes sindicalea r los eapresarios es m5s 

fácil, ya que el dirigente serviría de intercediario en la• 

negociaciones. El éxito de éstas, ~in embarco, dependería cafti 

exclu•iva~ente de la habilidad intuitiva del necociador, as{ -

eomo de la buena vountad del empresario • 



Consideracos que deber!a c~isrir una oíicinn cspccinli:a-

da para rendir informes esclarecedores del contenido de las --

reclacaciones en juego. Esta podría ser dcnorinada de EconoQ{a 

del Trabajo y Productividad y que la autoridad que vaya a re--

solver el conflicto, pueda pedirle un inforcc econornico finan-

ciero. Que el contenido de dicho infor~e contenga básicaccntc 

dos aspectos: Un análisi6 de la situación d~ la empresa o actl 

vidad en que se reali:a la negociación, particularmente en lo 

que ataae a su posición cconó~ica y financiera y ~u capacidad 

para afrontar lo" desembolsos que !a resolución l~ habrá de --

demandar y una valori%ación del costo que aquella provocari, -

dndo que la ~is~a ~ignifica en lo íundacental un reajuste ge--

neral de las remuneraciones y beneficios econó~icos. Que este 

informe sea privado; es decir, qua no se de conoci~iento a las 

partea para que puedan observarlo, icpugnarlo o refutarlo, se-

rla un instrumento emitido por un funcionario en ejercicio de 

sus funciones y tendrá an realidad carácter privado. 

En los últimos tiempos aún los empresarios se han resen-

cido de la falca de una forma eficiente de mediaciGn para la -

solución de los .conflictos laborales •. 

Serla conv.en.ienie pugnar por la· creación de comisiones de 

fábrica ·1ncarn4s én 148 euip%-os,úi, _integi'ada.a por representan-

tes de íist~··a y' d~ loa emP'1ea~os,. que tengan las funciones de -

intentar.resolver los co0flictos de intereses a través de pro

nu_nciar:iien to&_ a_cep cado&_ e~pon ciineamen te por los litigan tes. 
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Otra for=a de solucionar los con[lictos sería i~poner un 

R~gimen del Fondo de Garantia del Trabajador • De acuerdo con 

este sisce~a. los e~presarios, rcndrian que Cepositar en cue~ 

tas corrientes especiales, con elección del tipo de cr~dito,

el diez por ciento de lo que pagan nensualnentc a todos sus -

e~pleados. Esos dep6sitos rinden intereses y tienen RU vnlor 

nominal reajustado paro acompañar, aproxinadn~ente, la desva

lorización de la ~on~da. Se tratnria de conservar ~l poder -

adqui~itivo real de los depóaitos, [rente a una inflación su

perior como lo es actualnente. 

La finalidad de los depósitos del Fondo de Garantía se-

rfa el de garantizar el pago de la indemnización por reoci--

sión injuatific4da del vinculo laboral. Al ser despedido, 41 

concluir el contrato a térnino o h4biendo justa causa dada 

por el patrón para que el trabajador rescinda el contrato, é~ 

te último tiene derecho a retirar la indenni:ación previamen

te depositada. 

Al fir=ar el contrato de trabajo o hasta un año después -

podr!a el empleado optar por ese régimen del Fondo de Garantía 

a través de una maniíeataci6n escrita. 

tato •er!a la institución de una reserva obligatoria de

positada por adelantado, ea decir una " previai6n " a 1a que -

se someter!an loa empresarios. 
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~ediación Adoini~traciva. Que la Secretaría del Trabajo y 

Previ9i5~ Social manten~a otganos adoinistrativos que se encar

guen de aupervi~ar las relaciones de trabajo. Que en el cjer-

cicio de esas íuncioncB, curnten con técnicos en cstadiatica,

en relaciones industriales, para que puedan mediar en los con

flictos de trabajo , 

El avenieiento directo o la negociación colectiva: el pa

trón y el sindicato de trabajadores podr[an resolver por ejea 

plo un conflicto econó~ico nediantc la concertación de acucr-

dos en los que pueden fijar las condiciones de trabajo de la -

empresa. 

En cuanto al desenvolvimiento de las negociaciones colec

tivas, que las partea ¡ozen de amplia libertad para establecer 

el alcance de sus respectivas obligaciones. 
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CONCLOSIONES 

l. El origen del sindicalismo no tiene semejanza alguna --

con la corporación medieval; aún cuando, por el hecho de -

tener algunos ligeros puntos de contacto no se puede infe

rir que uno es el antecedente del otro, 

2, La Vida de las aaociaciones pro[eaionales, tanto obre--

ras como patronales, son imprescindibles e ineludibles y -

no deben ser perturbadas p:1.r"a que puedan cumplir con aua -

objetivos, 

3. El fin primordial que es y debe ser la meta y la noraa 

de todo sindicato, ea el profesional, ea decir, el estudio 

mejoramiento y defensa de aus intereses. 

~. Conaideraaoa que es necesaria una mayor vigilancia del 

Estado para impedir que el poder sindical, canto de emplc~ 

dores como de trabajadores, se convierta en una verdadera 

tiTan{a y que llegue a l!mitos opueatoa con la moral y laa 

leytHi. 
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S. l.OJ huelga es i.in derecho eonl!laGrado por la. Canstit11ción 

General de loa Escodas rnldol!I Mcxicana9 en beneficio de -

la clase trabajadora, que i~plica la suapcn,ión te~poral 

de laborea y que se ejercita por una contición de trnba-

j4dorcs en defensa de sus derechos cnlcctivos. La huelga 

es en realidad un ~cdio de presión reconocido por la Ley 

para hac~r valer u1tn acción jur!dica ejercita.da y sin ln 

cual, posiblemente el ~ector obrftrD no alcan2ar!a ~U5 

objetivos rcivindic3torios. Ahora bien, este derecho debe 

de tener un objeto preciso de nnner~ qu~ el ejercicio del 

Jcrecho de huelga sea licito, es decir que exista el ---

aquilibrio entre los factores de la producci6n, adc~is de 

cuaplir con los objctivoa que s~fialn ~1 art(culo 450 de -

14 Ley fcdcrnl del Trabajo. 

6. Para el ejercicio del derecho de hucl~a, e~ requisiCQ 

sine qua non una ~olicitud for~ulada por el sindicato pa

r4 14 firma del contrato colectivo de trabajo, a la que -

s~ le hayn negado en forma im~licita o explicita el pa--

trGn. Sin embargo, en la practicn diaria, los sindicatos 

acostumbran a empla~ar de inmediato al patrón, exigiendo 

la firma del contrato colectivo de trabajo; sin necesidad 

da probar que hubo dicha solicitud previa al e=pla~a~~en

to de huelga, y laa juntas de conciliación y arbitraje 

aceptan como vñlido dicho empla%aniento ~ huelga. 
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7, Los Contratos Colectivos de Trabajo y los Contrntos- -

Ley tienen de scaejan%a la concurrencia de uno o vnrios -

sindicatos o de uno o varios patrones para su otorgnciento 

pero el Contrato-Ley se distingue fundnacntalmcnte en ---

cuanto a que en su elnbcraci&n sr requiere que concurran -

las dos terceras partes de los patrones r trabajadores --

sindicalizados y que éstos y aquéllos pertcne%cnn n cierta 

rn~n industrial que exista en dctcrMinada rcRi6n. Por tal 

cotivo, los concratos colectivos y los contratos-ley son -

distintos y no pueden tener en RUS efectos la cisca fecha 

de aplicabilidad, ya que en los priceros rs suficiente su 

simple depósito ante la Junta para que entren en vigor; en 

tanto que los s~gundos estin supedftados a la satisí~cci~n 

de varios requisitos, entre ellos, el acuerdo de volunta-

des en las relaciones de trabajo: El tiempo de su duración 

y su obligatoriedad por todo ese lapso, mediante el decre

to respectivo del Ejecutivo Federal; de tal man~ra que, -

establecida la obligatoriedad de un Contrato-Ley, en tanto 

no se prorrogue su vigencia, al fenecer au pla~o, o se ce

lebre uno nuevo, con la asistencia de loa patrones y sindi 

catos de la misaa industria, ya sea sancionado por el Eje

cutivo, continúa teniendo aplicación el Contrato Colecti-

vo. 
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S. Consideraaos que ~i el pAtT6n no llega a de~ostrar en -

un juicio la existencia de un Rcglaaento Interior de lra-

bajo, su detcrninaci6n debe considerarse injustificada, ya 

que para evitar actos arbitrarios, ln Ley Laboral prevce -

la el:iboración de dic'no reglanento. 

9. Los conflictos de trabajo son las fricciones entre los 

trabajadores y patrones; sólo entre aqu~llos o ~6lo entre 

ésto.'I, con activo de la relación de trabajo. 

10. La principal causa de los conflictos de trabajo, es el 

mal reparto de la riqueza, así cono el inadecuado manejo -

de las centrales obrcraa, respecto al contacto con sus --

trabajadores. 

ll. Las caractertsticae de loe conflictos de trabajo son --

cuatro: Son esencialaente humanos, no hay personali:ación 

de las partea, son de orden público, tratan de tutelar y -

proteger a loa trabajadores. 

12. Loa ob"jetivoa .principales de los conflicto~ de trabajo 

son la 111odificación o ii:i.plantacién de nuevas condiciones_ -
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de trabajo, o bien, la suspensión o terminación de las re

laciones de trabajo, salvo que la ley señale otro procodi

miento, 

Así como los siguientes: 

RovisiOn Salarial 

Revisión de Contrato 

Violaciones 

Firma de Contrato 

Desequilibrio Economice 

ll, Los conflictos de trabajo en nuestro país, so han acre-

centado, como reflejo de la crisis económica que nos ---

afecta. 

14. Creemos que puede influir para prevenir y disninu~r el 

grado de conflictualidad do una sociedad, la claridad y -

la perfección técnica de las normas vigentes. Ya que la -

multitud de conflictos tienen por fundamento problemas de 

aplicación de derecho, ya que nuchas veces las leyes son 

confusas, complejas, i~perfectas, siendo estos los motivos 

por los cuales se acrecientan los conflictos. 
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15. El buen resultado de la función conciliatoria es p3lpa-

blc y ejercida cotidianaccnte en el Derecho del Trabnjo, 

tanto por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y pnrti-

cu1nrmentc por la Secretaría del Trabajo y rrcvisión So--

cial y su cuerpo de funcionarios conciliadores, por lo que 

corresponde nl arca de Convenciones en· la revisión de los 

Contratos Colectivos y los Contratos-Ley, y en los 

conflictos que se han presentado, garantizando pleno y --

eíízcamentc los derechos de los trabajadores. Integrados -

los intereses de unos y otros, indispensablemente para eJ 

progreso econú~ico de nuestro país. 

16. Consideramos que la conciliación debe buscar no sólo --

una solución aceptada por ambas partes sino que sen justa 

es decir, lograr un acuerdo coníorme a derecho. 

La conciliación no debe buacar la paz a cualquier p~ecio - ' 

sino sólo dentro del =arco de la ley y descartar renuncias 

de derechos irrenunciables. 

Así se dari mayor agilidad, sicplificando y acelerando, --· 

Cal vez una buena parte, en forma conciliatoria, buscando 

con ello la expeditez y la justicia social; recuperando -

para el pueblo la confianza que tanta falta hace aquí en -

México. 
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