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La quiebra r:ioder:'"'.a es el resulta do de la .:usi6:1 · 

del derecho romano con el germánico, siendo hasta la 

edad media en que se 1 e conoci6 ·con este r_iombr~ ', 

destac~ndose principalmente en Italia p~r Ía gran 

afluencia comercial favorecida por Su sii:"uáCi6n·.·g·eo-

gráfica. 

Siendo pues la quiebra preponderantemente oerc~2 

til, sus efectos en cuanto a su declaraci6n y su sen-

tencia, afecta el ámbito laboral en cuanto a las 

relaciones de traba.jo. 

El problema fundamental que se suscitd en la 

elaboraci6n del presente trabajo, fue- .• recisamente el 

tratar un tema del derecho mercantil dentro del derc-

cho laboral pura intcgrar:P en un !i6lo tema que es ''La 

quiebra en los conflictos colectivos de naturaleza eco 

n6mica en el derecho mexicano del trabajo", en raz6n 

de que las consecuencias de la quiebra se relacionan di-

rectamente con la estabili~~d en el empleo de los 

trabajadores de la empresa en bancarrota~ situacidn 
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que no ha sido ;revista pcr el derecho laboral. 

R~specto al car~-c:ulc I\' tit:ulado r• .. a ;uiebra en 

un conflictc colectivo de naturaleza econdmica". nos 

permítimcs aclarar que la empresa Aerooéxico,. S.A. de 

C.V.,. fue elegida al azar, en fecha anterior a que se 

declarcra en quiebra, por lo que la solucidn al caso 

hipotético que se plantea, es diferente a la sentencia 

que se dic~6 en los juzgados de los concursal, consid~ 

rando que hubiera sido más benéfico para los tra

bajadores, que se trarit:ara un conf1ict:o colectivo 

de naturaleza econd'mica y as! preservar la fuente de 

empleo. 



ANTECEDENTES DE LA QUIEBRA 3. 

Al emprender el estudio de la 1nst1tuc1ón de 
la quiebra se presenta una problemática, nuestra ley 1 a 
diferencia de otras, especialmente las de tipo alem&n, 
regula la quiebra dentro del Código de Comercio, como 
asunto de exclusiva competencia de la materia mercantil, 
y coloca las normas del derecho sustantivo junto a las 
de derecho procesal, aln referencias eepec1rtcas al 
procedimiento ordinario. Esta d1atr1bucl6n aclent1f1ca 
heredada del Código Francés, influyo hasta hace algunos 
años en las expoalclonea doctrinales, las que no 
consiguieron hacer una clara diatlnclón entre la materia 
que pertenece al derecho privado y la que corresponde al 
derecho procesal. 

Aunque es claro que las normas d1spos1t1vaa y 
las instrumentales están mezcladas y distribuidas 
desordenadamente, se pueden distinguir en ellas: 

a) Un derecho t"ormal de la quiebra, que se 
ret"iere a la ordenación procesal, es decir, a la 
actividad judicial de sus órganos. 

b) Un derecho material, que regula los 
erectos y la influencia del estado de quiebra, de 
acuerdo al derecho privado (civil y mercantil) entre el 
quebrado en relación con sus acreedores. 

Algunos tratadistas contemplan la figura de 
la quiebra dentro del derecho romano, desde el punto de 
vteta de su ejecuc16n personal, caracterizada por una 
extrema crueldad, fijándose tres estadios sucesivos 
dentro del procedimiento de ejecuc16n romano; en primer 
término; la ejecución exclusivamente sobre la persona 
del deudor, en segundo lugar; la ejecuc16n aubsidaria 
sobre loa bienes como derogación de la ejecución 
personal, cuando loa acreedores no podían proceder 
directamente sobre el deudor, y por último la 
prevalente ejecuc16n patrimonial; fases que coinciden 
respectivamente con las épocas, arcaica, clásica y 
pretoria, dichas rases de ejecuci6n ae encuentran 
consagradas en lae XII Tablas, llegándose inclusive a 
afirmar que ante la concurrencia de varios acreedores 
ante un mismo deudor insolvente, eate era vendido como 
esclavo, y con el producto de su venta se hacia el pago 
de loe acreedores. 



Con el transcurso del tiempo se m1.tigó la 
excesiva crueldad del procedimiento ejecutivo (1), dando 
como consecuencia la aparición al procedimiento de 
ejecución patrimonial, que constst1a en la venta de los 
bienes del deudor, o bien la repartición de los mismos 
entre los acreedores, este cambio de procedimiento se 
debió a las protestas de la plebe contra la legislaci6n 
vigente con anterioridad, este nuevo modo de 
procedimiento se vio instruido por la "Lex Poetelta• 
( 326 A.. C.) mediante la cual, el deudor, que llega a 
encontrarse en una s1tuac16n de insolvencia orrece a sus 
acreedores los bienes que le quedan para que éstos los 
vendan y puedan cobrar sus cr~dltos, as! el deudor 
evitaba la prisión y la nota infamante, declarando 
solemnemente ante el magistrado su si tuaci6n y 
excluyéndose as1 la posibilidad de la ejecución personal 
(2). 

A pesar de los rasgos distint1.voa del 
procedimiento ante1'ion:aeilte señalados, no se puede 
considerar a los mismos como un antecedente real del 
delito de quiebra ya que no exist1a la distinción entre 
deudor comerciante y deudor no comerciante, ta1 
circunstancia descalifica al procedimiento ejecutivo, en 
aus tres raaea como antecedente h1st6rico de la quiebra 
en su actual dimensión Jur1dica (3) • 

• • • "El derecho romano no reconoci6 la 
institución del concordato, o sea, el conveio celebrado 
por el quebrado y sus acreedores mediante e1 cual se 
pone rin al juicio de quiebra ••• • (sic) (~). 

Con la ca1da del imperio romano de occidente 
y las constantes 1nvac1onee de los pueblos bárbaros, 
principalmente loa germanos, dio como resultado la 
ruaión de las instituciones Jur!dicas en un mioma 
territorio, perfeccionándose el derecho romano con el 
derecho gennano, dando paso as! a un nuevo sistema 
politice social y econ6m1co, que es la Edad Media, 

(1) Landrove, D!az Gerardo, Las Quiebras Puniblee, 
Editorial Boech, Barcelona, España, 1970, pp. 11 a 
17. 
Land~ove, D!az Gerardo, ob. cit. p. 18. 
lbidem p. 20 
Pallares, Eduardo, Tratado de la Quiebra, Edito
rial Porrúa, S.A., Mexlco, D.F., 1937, p. 29. 
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caracterizada por un derecho estatutario, teniendo como 
principal representante al derecho estatutario italiano, 
prevalenclendo las penas rigurosas contra loa quebrados, 
en los mencionados estatutos se caracterizaban por 
llevar el nombre de la ciudad en que iban a regir, y los 
cuales ten1an el rango de reglamento, se autorizaba el 
tormento como medida de apremio para obligar a los 
deudores a hacer el pago de sus deudas, además de que 
todo quebrado era sospechoso de fraude, existiendo ya en 
este momento h1atór1co la distinción entre deudor 
comerciante y deudor no comerciante, siendo más severas 
las medidas al deudor comerciante, que iban desde las 
notas 1nramantea 1 como eran la 1mpos1c16n de birretes 
blancos o verdea en laa ferias en que realir.:aban su 
actividad comercial; la pérdida de la ciudadanía; 
incapacidad para ejercer el comercio; hasta la pena 
capital• suponiendo aa! una verdadera muerte civil. por 
la serie de incapacidadea tanto pol!ticas como civiles a 
que el quebrado se ve!a reducido. 

Consecuentemente con la evoluci6n del 
comercio, propiciado por las ferias medievales; por las 
cruzadas, el derecho estatutario italiano se rue 
infiltrando en otraa ciudades europeas junto con el 
comercio, las cuales se vieron influenciadae por las 
regulaciones j ur1d1caa que fueron acogidas y aplicadas 
en sus principios fundamentales y en especial a la 
figura jurídica que nos ocupa que es la quiebra, al 
igual que fueron asimiladas las penas 1mpueatas al 
quebrado, que no eran impuestas exlueivamente al deudor 
insolvente. eino que se extendía a terceras personas 
ligadas a éste ya ruese por v!nculoa de parentesco o de 
ejercicio de la actividad comercial, inclusive los 
estatutos lombardos eatablec!an el bando, que consiat!a 
en retirar la protección legal tanto en la peraona como 
en el peculio del quebrado, y este era impuesto a loa 
padrea, hermanea, deaccndientea mayores de dleclocho 
af'ioa que convivieran con el quebrado, en el momento de 
la quiebra, o procedente a ésta, 1ncluyéndoee a loe 
gerentes o raotoreB, y a los socios; coneecuentemente ae 
hacia obligatorio el arresto de todas las persona.e 
enumeradas anteriormente, como e! fueran deudores 
directos. 

Dentro de la legialac16n espalfola, 
encontrarnos d1apoo1c1onea legales relativas a la 
quiebra, o!"rec1endo caracteres análogos a loe que se 
muestran en otras naciones europeas criet1anae. Destaca 
la poe1b111dad, que en un principio. el deudor 
insolvente fuera reducido a servidumbre, ya fuese de 
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manera permanente o bien temporal por su acreedor; 
privando poster!ormente 1 la facultad de suprimir la 
libertad al deudor. para abrir as! el camino a un 
procedimiento más humanizado 1 en el que el quebrado 
pod!a responder con sus bienes, evitando as1 la pena 
corporal. 

El tratad 1sta Lorenzo Ben1to 1 hace grandes 
elogios de la legislación española, relativa a las 
quiebras y subraya todas las ventajas respecto a los 
demás paises europeos, afirmando que la legislación 
española, fue 1nap1radora del Código francés, italiano, 
belga, rumano, y de otros palees europeos, enfatizando 
el hecho de que en la Ley de las Siete Partidas, se 
encontraba el antecedente histórico de las actuales 
leglelac1onea en materia de quiebras (5), lleg&ndoee a 
dar tres tipos de quebrados, el primero cons1st1a en que 
la quiebra se producía por la ausencia o falta de 
papelee y cuentas, lo que causaba notorios daños a otros 
comerciantes, y que vino a ser la causa por la cual no 
se hacia el pago a tiempo de sus deudas pero el quebrado 
posela bienes suficientes para cubrir sus obligaciones 
pecuniarias para con aua acreedores; la segunda clase de 
quebrados estaba constituida por aqué!llos deudores que 
por infortunios 1ruprev1eibles en mar o tierra, sus 
caudales quedaban alcanzados, y se velan precisados a 
dar por terminados aue negocios, considerándose por su 
negligencia como quebrados fraudulentos¡ al tercer tipo 
de quebrados, se lee distinguía por arriesgar 
patrimonios ajenos con dolo y mala fe; ésta 
claeificaci6n tripartita quedó plasmada en el Código de 
Comercio eapaf'iol de 1629, configurándose el elemento 
objetivo, o sea que todo quebrado era sucept1ble de que 
ee le impusiera una pena ya fuese pecuniaria o personal, 
caracter1stica de loe procedimientos arcaicos y 
primitivos. 

Dentro de la leg1elac16n francesa, la 
Ordenanza más antigua que trata de las quiebras, ea la 
de Pranciaco I, firmada en Lyon Francia el 10 de octubre 
de 1536, la cual proced1a de manera idéntica al 
procedimiento que se apl1c6 dentro de las leg1slac1onee 
italiana, y eopañola; en cuanto a li!B sanciones éstas 
eran aplicadas con extrema dureza, llegándose inclusive 
a destacarse la Ordenanza de 1560, expedida por Carlos 
IX, en que se decretaba la pena de muerte en contra de 
loa quebrados que eran juzgados conjuntamente por el 
delito de fraude. 

(5) Pallares, Eduardo, ob. cit., p. 38. 
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Posteriormente la leg1elac16n francesa ae 
moatr6 máa benigna en cuanto a loa quebrados, 
concediéndoaelea una moratoria, otorgada por loa reyes 
trance a ea. 

Finalmente se llega a la conclue16n, de que 
tanto la leg1sloc16n eopaJ'lola como la rranceoa, al 1gual 
que otraa leg1alac1ones europeaa en materia de quiebra, 
derivan principalmente de loe estatutos italianos, 
atrev16ndonoe a afirmar que la figura de la quiebra nace 
y ae desarrolla dentro de la vtda Jur1dica en la Edad 
N9d1o, teniendo au pr1nc1pal ostento en el derecho 
eatotutario italiano. 

DeopuEo de haber vtato el aurg1m1ento y 
deaarroll.o de la quiebra; en el a1gu1ente punto veremos 
lo de!1nici6n sobre lo misma. 

2. CONCKPTO DB QUIEBRA 

El concepto de quiebra, ha a1do tratado y 
definido por diveraoa autores 1 sobre el mismo aportan 
laa a1cu1ente• de!in1ciones • 

• • • "La quiebra como una 1nst1tuc16n no 
eoon6111ea. aino procesal, ea un j u!clo ej ecut1 vo y de 
oartoter un1Yer1al que tiene por objeto determinar el 
activo y pasivo del comerciante que ha cesado en aua 
pagos poro que mediante lo 11qu1doc6n de su patrimonio o 
de acuerdo con lo preloci6n establecido en la ley se 
pague a loa acreedores en la medida que lo permitan sus 
b1enea ••• • (6) 

(6) lrilio, Bas Pernondo, Manual Práctico del Litigan
~ lOo._Editores Nextconos, MExico, D.P., 1978, 
p. 233. 
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El tratad1s ta Lu1s llul'lor;, oonceptua la 
quiebra de la siguiente manera ... "La quiebra es una 
1nst1tuc16n que mod1f1ca la capac1dad c1v1l que afecta a 
las relaciones patrimoniales en relac16n al activo y 
pas1vo de eu patr1mon1o y que r1Ja 1ncapao1dadee para 
ejercer el comerc1o ••• • (7). 

El mismo autor en su obra Comentarios a la 
Ley Federal del TrabaJ o, la def1ne como ••• "el e atado 
jur1d1co del comerciante declarado legalmente por l!l 
autor1dad Jud1c1al por haber cesado aquél en el pago de 
sus obl1gac1onee,,.•(8) 

Nosotros consideramos a la quiebra, como una 
Wt1tuo1ón del Derecho llercant1l que der1ne el e•t&do 
del comerciante que ha cesado en el pago de sus 
obl1gac 1onee. 

La quiebra en el derecho mercantil, ee la 
aoo16n y o1tuac16n del comerc1ante que no puede 
aat1eracer la• deudas y obl1gac1oneo contra1dae, ya por 
el venoiaiento de algunas o bien porque no diapone de 
rondas o bien•• que le aon debido•; ya por notoria ralta 
de recursos eoon6m1cos. 

2.1. LA QUIEBRA EN EL Dl!ll!ICHO MERCANTIL 

Podemoo hablar de la quiebra dentro del 
derecho mercantil, oo•o una institución Jur1dioo 
prooeaal 1 que ae baaa en la oeeac16n de laa obll1ao1onea 
del comerciante y de eu aurgimiento en la edad 
media, que oe ubica con la calda del imperio 

(7) 

(8) 

llul'loz, Luis, Derecho llercant1l, 6a. edición, 
Clrdenae y Editare• llex1oanoe, Mexieo, D.P., 1978, 
p. 233. 

llul'loz, Lu1a, Comentario• a la Le~ Pederal del Tra
b~JotY~ Editorial Porrüa, s.A.,exico, D.P., pp. 
~67. 
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romano de occidente, propiciado por las frecuentes 
1nvac1ones de los pueblos bárbaros principalmente el 
germano. esta s1t;uac16n originó la decad~nc!a :1e la 
actividad comercial que abrieron v1as de comun1c9.ción 
con el cercano oriente, provocando con el lo un 
intercambio de productos de los diferentes paises 
europeos, pr1nc1p~lmente en Italia ñebtdo a 9U pos!ctón 
geográfica que benefició a sus moradores para llevar a 
cabo las actividades de tipo mercantil, pero surg!ó un 
importante problema que era la carencia. de una 
legislación capaz de regular las operac\')nes 
mercantiles, esta debilidad de poder polltico y 
legislativo incapaz de decretar leyes con validez 
general que resolvieran satisfactoriamente los problemas 
ocac1onados por el aup,e comerclal, dio origen a la 
agrupación de comerciantes en gremios, establecléndose 
tribunales encargados en dirimir las controversias entre 
sus agremiados, dejando a un lado los ordenamientos del 
derecho común siendo éste un derecho consetud1narto, que 
satisfacía las necesidades propias del comercio. 

Las resoluciones de los tribunales 
mercantiles, fueron recopiladas en forma genérica y 
específica, formando estatutos u ordenanzas difiriendo 
unas de otras de acuerdo a la ciudad de origen, tales 
recopilaciones recibieron en Italia el nombre de 
estatutos agregándole además el nombre de la ciudad 
donde iban a regir, principalmente poblaciones 
mar!timas. 

Por otra parte, el derecho mercantil ten!a un 
carácter predominantemente subjetivo, en el cual su 
aplicaci6n se limitaba a los comerciante~, pero con el 
transcurso del tiempo y la implantación del elemento 
objetivo se amplia el ámbito del derecho mercantil, al 
poder ser competentes loe cónsules o Jueces mercantiles, 
capacee de dirimir las controversias suci tadas entre 
comerciantes y personas que eJecutaban actos 
comerciales sin ser propiamente comerciante, entre los 
casos que pueden citarse destaca la celebración de 
letras de cambio, e 1nclus1ve con la figura Jurídica de 
la quiebra, en la que st bien es cierto, el deudor 
insolvente ostentaba el carácter de comer e tan te, sus 
acreedores no necesariamente ten1an que ser 
comerciantes, estos conflictos eran ventilados ante los 
tribunales mercantiles. 
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Por su parte el Doctor Antonio Brunett1, 
tratadista de derecho mercantil, en relación al tema que 
nos ocupa exp:>ne que la quiebra es la organ1zactón de 
los medios legales de 11qu1dactón del patrimonio, 
encaminada a hacer efectiva y coactlvamente la 
responeab111dad personal del deudor insolvente por lo 
que sus acreedores participan de un modo tgual en la 
distribución del importe de la enajenación de sus 
b1enee, constl tuyéndose de esta manera entre los 
acreedores una comunidad de pérdidas. 

La 11quidac16n de los patrimonios es una 
f"oraa de d1str1buc1ón de riqueza.. y al ser repartida 
ésta entre los acreedores, la labor de d1strtbuc1ón se 
conr!a a la administración pública, para preservar el 
1nteréo colectivo, sobre el interés particular, por 
consiguiente la quiebra es un sistema de liquidación que 
tiene por objeto la distribución por partes iguales del 
patrimonio del deudor, marcando as1 el 11mite de la 
liquidación del patrimonio del quebrado 1 con lo que 
puede agregarse que el Estado es el que habiendo 
recogido el monto total de la 11qutdac16n de la masa 
patrimonial del deudor debe una parte a cada acreedor. 

La 11qu1dac16n concursal es considerada, como 
un proceso universal en cuanto que beneficia a todos los 
acreedores que vienen a ser destinatarios de la 
11qu1dac16n, se desarrolla como ejecución colect1va 1 en 
la edad media con mayor pres1c16n en Italia por el 
resultado de la fusión de las instituciones romanas con 
el derecho gennanot en especial el sistema relativo a la 
ejecuc16n patrimonial, que se realizaba mediante la 
f'orma de la prenda y el apoderamiento, es decir si el 
deudor no cedia sus bienes a los acreedores éstos los 
tomaban, tan eficaz rue es te s ls tema que se adoptó en 
otros paf.ses de Europa, as! por ejemplo en Alemania la 
adm1n1strac16n estaba controlada por el estado a través 
del organismo concursal 1 régimen que prevalece hasta la 
actualidad. 

Nuestro ordenamiento admite la quiebra aÓlo 
para loe comerciantes, ya sean personas f'1aicaa como 
personas morales, dicha claa1:"1caci6n afecta s6lo al 
sujeto m'8 no aa1 el motivo del crédito. En la quiebra 
existe una estricta aeparaci6n entre la masa activa y la 
masa pasiva, desde el momento de la declarac16n de la 
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quiebra, el deudor insolvente queda privado de la 
adm1n1strac16n de sus bienes, que viene a ser una 
pérdida del derecho de propiedad sobre éstos, 
restringléndosele también el derecho de disposición que 
se transfiere al síndico que desde este momento se 
encargará de la administración de los bienes del 
quebrado. 

Como resultado de la quiebra, la cual no 
modifica el régimen de propiedad sino el de posesión¡ el 
quebrado ya no tiene disponlbtltdad de su patrimonio, 
porque el mismo ha dejado de ser de su propiedad, ya no 
posee en nombre propio sino en nombre de la masa 
concuraal, aunque ésta no es una persona sino un 
patrimonio destinado a satisfacer los derechos de los 
acreedores, tal motivo justifica la pirdlda de la 
poses16n del quebrado sobre sus bienes que se 
transfieren al 6rgano de la quiebra, encargado de hacer 
efectivo este destino. 

Es muy importante la trascendencia de la 
quiebra en el derecho mercantil, pero sus repercuciones 
en el derecho del trabajo se ven íntimamente 
relacionadas con las relaciones laborales. 

3. LAS RELACIONES LABORALES 

Toda relac16n laboral es una relación 
jur1d1ca por lo tanto es prudente dar un concepto de la 
misma. 

Savigny, dentro del derecho moderno le 
corresponde exponer el concepto de relación jurídica 
como ••• " una v1nculac16n entre dos o más personas, 
determinadas por una norma jur!d1ca ... " (9) 

La relac16n jurídica se halla puee, en rorma 
h!P_,¡>;t.,ética en la norma, lo cual no quiere decir que la 
relact6n jurídica tenga que estar en la norma antes que 
en la vida de la sociedad, ya que por su propia 
vt tal idad es tas s 1 tuaciones son comunes, una 

(9) De Buen, Lozano Nestor 1 Derecho del Trabe,10 Tomo I 
4o.. edición, Ed1 :or1al Porrua, S.A., Me;t1co, D.F., 
p. 510. 
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relac16n no es jurídica por sí, sino lo es, por su 
aptitud para ser apreciada jurírlicamente en vista de una 
raz6n o rundamento de derecho. 

El Doctor Marto de la Cueva, describe a la 
relación de trabajo como: •.• " la situación juridica 
objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono 
por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera 
que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud 
del cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, 
integrado por los prtnc1plos, lnstituclones y normaa de 
la declarac16n de derechos soclales, de la Ley Federal 
del Trabajo 1 de los conventos internacionales, de los 
contratos colectivos y contratos ley y de sus normas 
supletorias ••• " (10) 

De la anterior def1nlct6n se p~ede tomar en 
cuenta que la prestación del trabajo determina la 
existencia y aplicación lahoral del derecho labOral, el 
cual tiene un carácter imperativo, stn tomarse en cuenta 
la. voluntad del patrono ni del trabajadnr, solamente 
importa la prestación del trabajo, la cual proviene y se 
deriva de la ley, y su fuerza de imperlo se vigoriz~ por 
encontrarse plasmado en los contratos colectivos. 

La relación de trabajo nace de un estado de 
necesidad, que no puede confundirse con una obligación. 

La esencia de la relac16n de trabajo consiste 
sobre todo, que el trabajo sea prestado bajo la 
d1recc16n y dependencia del patrono. 

4. CONFLICTOS COLECTIVOS. 

Loe conflictos colectivos de trabajo han 
existido siempre, cambian sus formas al surgir nuevas 
1nst1tuoionee pero el problema de fondo es básicamente 
el mismo 1 la desigualdad de las clases sociales 1 por lo 
que no terminará hasta que se establezca un equilibrio 
en la sociedad y se logre la integración y 
re1v1nd1cac16n de los obreros. 

(10) De la Cueva 1 Mario, Derecho del Trabajo Tomo II, 
Editorial Porrúa, S.A. H~x1co, D.F., 195q, p. q67, 
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Oaran:Js algunas definiciones de ex>nflictos colecthios de tra-
¡,,jo: 

El profesor hispaJU D:Jn EugerÜ«) Pérez Botija, sos-tiene que los 
oonflictos de trabajo son: 

••• ''Tod3. serie de fricciones susceptibles de producirse en las 
relaciones de tra.OO:jo, considerando a éstas desde un paro d~ tn:lsa, 
una huelga, hasta la nas leve controversia, sobre tal o cual medida 
disciplinaria que se apliqu~ a un t:rabajaOOr (11). 

Citando a tratadistas rrexicanos los miSITT'.)S ap;:,rta.n las sigui€!! 
tes definiciones: 

El Licenciado J. Jesús Castorem dice : 

••• 
11Son conflictos de trabajo, las difenmcías que surgen entN 

los sujetos de derech:J obrero, con activo de la celebraci6n, m::x:Jifi
caci6n, aplicaci6n, vigencia e interpretaci6n del contre.to de tral:a
jo ••• " (12). 

El doctor Tnleba t.Jroina, en su obra lluew Derecho Procesal del 
Trebajo, establece respecto a los conflictos de trabajo lo siguiente: 
..• "los conflictos o pugnas o malos entendimientos, entre los trah:!
jadores y patrones, s6lo entre aquellos en relaci6n con la lucha de 
clases, cuestiones legales-laborales o econán.icos, que requieren in
tervenci6n de un tercero o de la autoridad paro resolverlos, tcxlo lo 
cual pro\liene del régiJren de explotaci6n del hanlX'e por el tanbre .. " 
(13). 

(11) Pérez Botija DJaenio, lJerecho del Trahajo, Nueva !liciclopedia 
Jur!dica, T. I., Barcelona ts¡;3ña, 1950, p. 302. 

(12) Castorena, J. Jes6s, K:mual de l:erecho Obrero, Za. edici6n, 
Mll>cico, D.F., p. 231. 

(13) Capeda, Villarre.tl Rodolfo, ConceJ;io y Clasificaci6n de los 
Conflictos del Tre.rejo, Re'list:a &! TraOOJo, Toro XXX, Nümero 
119. 
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Por su parte el doctor Mar1o de la Cuev~, en 
su obra Derecho Mexicano del Trabajo tomo II, afirma lo 
siguiente: •.• "los conflictos de trabajo, son las 
d1rerenc1as que se suscitan entre los trabajadores y 
patroneo, solamente entre aquellos o únicamente entre 
estos, en ocasión o con motivo de la formación, 
mod1r1cac\6n o cumplimiento de las relaciones 
individuales o colectivas de trabajo ••• "(l~). 

La idea de conflicto colectivo despierta la 
noción de una colectividad, y en efecto, los conflictos 
del derecho del trabajo suponen por lo menos, la 
presencia de la comunidad obrera. 

Entonces podemos decir que lo~ conflictos 
colectivos, son aquellos en los que se afecta el interés 
de la comunidad de los trabajadores y esto puede ocurrir 
ai se pretende afectar o se afecta la existencia misma 
de un derecho concreto en favor de los trabajadores en 
general. o la ex1stenc1a o efect1v1dad de las garantias 
para la rormac16n y vigencia de los derechos contenidos 
en el contPato colectivo de trabajo, contrato ley, o en 
la Ley Pederal del Trabajo. 

Otro punto de fundamental interés, en los 
contlictoa colectivos, ea la huelga que es ejercitada 
por loa trabajadores como medio de pres16n, frente a loe 
patrones. 

5. CONCEPTO DE HUELGA. 

El articulo 440 de la Ley Federal del Trabajo 
utablece el concepto de huelga de la algulente 
aanera: ••• "huelga es la suspenai6n temporal del trabajo 
llevada a cabo por una coal1c16n de 
trabaJadorea• ••• (15). El cual vino a auprlmlr la 

(14) De la Cueva, Mario, ob. cit., p. 745 

(15) Guerrero, Euquerio, Manual de del Traba o 
Ba. ed1c16n, ed1tor1-a~...-.o-r-r~u-a-,~-T~~~.x-i~c-o~.~D~ ...... ~ 
p. 3~5. 
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ca1.ificativa de legal, aplicada a la suspensi6n que 
contenía el art1culo 359 de la ley deregada, de la 
definición que preceptúa la actual. Ley Federal del 
Trabajo, nos habla de una coalición de trabajadores, 
para la defensa de sus intereses comunes, debiéndose 
entender con ello, que la coa11c16n debe ex1st1r antes 
de la constitución de un sindicato o del emplazamiento o 
huelga. 

La huelga tiene por objeto el equilibrio 
entre los factores de la producción, armonizando los 
derechos del trabajo con los del capital¡ obtener del 
patrón o patronea la celebración del contrato colectivo 
de trabajo y ex1g1r su r-ev1slón al terminar el perlado 
de su vigencia; obtener la celebrac16n del contrato ley 
y obtener su rev1s16n al terminar su vigencia; la 
celebración del contrato colectivo de trabajo o del 
contrato ley en las empresas o establecimientos además 
de su cumplimiento si éstos son violados; ex1g1r el 
cumplimiento de las dieposiciones legales sobre 
partic1paci6n de utilidades; apoyar una huelga que tenga 
por obJeto alguno de los puntos aenc1onados 
anteriormente y exigir la revisi6n de loe salarlos 
oontractuales a que se refieren los artícu1.o• 399 bis y 
~19 bis de la actual Ley Federal del TrabaJo. 

A cont1nuac16n explicaremos cada uno de los 
puntos mencionados en el párrafo que antecede. 

Equilibrio entre los factores de la 
producc16n; los dos ractoree de la producción a que 

·hacemos referencia son el capital y el trabajo; algunos 
autores consideran que el. legislador rebas6 los liaites 
de la Const1tuc16n ya que señal6 como única causa legal 
de la huelga, el que se trate de conseguir el equilibrio 
entre loa diversos factores de la producc16n, en el cual 
el papel fundamental de la hue1.ga es restablecerlos, el 
término factores de la producci6n engloba a los medios 
de producción en manos de los patrones y de la fuerza de 
trabajo de los trabajad~res al servicio de los patrones. 
y no por esto debemos de entender que la eubsecuente 
al~a de precios de los p,.,o.:!uctos báaici:i~. O!"ig1na ei 
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ya antes menc11)nado des<?qutltbr!o entre los factores 
de la producc16n 1 pero s1 una huelga in~oca e~ aumento 
del costo de la v1da 1 deberá recurrir.se a un conflicto 
de orden econ5m1co. en el que el patrón podri demostrar 
que las consecuencias de ese aumento tamb1in han 
representado un perjuicio en su propia econom!a. 

CELEBRACION DEL CONTRATO COLECTIVO O DEL COI/TRATO LEY 

El establecimiento dentro de una empresa del 
contrato colectivo y del contrato-ley, el primero va 
regir las relaciones obrero patronales dentro de una 
empresa determinada, y el segundo va normar una reglón o 
zona económica, agrupando varios sindicatos que se 
dedican a la misma rama de producción, por consiguiente 
una vez que se obtuvo la celebración de dichos contratos 
existe la presunci6n de haberse logrado el equilibrio 
constitucional entre los factores de la producción y por 
lo tanto estando en vigencia un contrato colectivo o un 
contrato-ley y antes de que termine ésta, no es correcto 
que un sindicato de trabajadore5 emplace a huelga, 
invocando un supuesto desequilibrio entre los factores 
de la producc16n (16). 

Es necesario hacer notar que la huelga, como 
medio de presión para revisar un contrato ya sea 
colectivo o contrato-ley, solo es procedente el término 
de vigencia de ambos contratos, y p.::- consiguiente el 
emplazamiento a huelga origina que el patrón quede 
privado de la administración de sus bienes, 
convirtiéndose en depositario o interventor de sus 
propios bienes. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COLECTIVO O DEL CONTRATO-LEY 

La Ley Federal del Trabajo en Vigor en su 
artículo 450 fracc16n IV, establece cor.:.o cauaal para 
poder emplazar a huelga, el incumplimiento sea de orden 
colectivo o actos que tiendan a evitar la protección que 
el derecho colectivo otorga a loa trabajadores de un 
sindicato, trátese de contrato colectivo o contrato-ley. 

(16) Guerrero, Euquerlo, ob. cit., p. 3q9, 
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cont1nuact6n pasaremos a transcribir los 
conceptos de huel~a, que han dado algunos tratadistas al 
respect": 

Oallart Folch, en su obra Derecho Español del 
Trabajo, propone el siguiente concepto de huelga: 
••. "por huelga debe entenderse como la suspens16n 
colectiva y concertada del trabajo, realizada por 
iniciativa obrera, en una o varias empresas, oficios o 
ramas de trabajo con el fin de conseguir objetivos de 
orden profesional 1 pol!ttcos o bien manifestarse en 
protesta contra determinadas actuaciones patronales, 
gubernamentales.,, 11 ( 17). 

Huech y Nipperdey, conceptúan la huelga de la 
siguiente manera: ••. 11 como la suspensión conjunta. y 
a is temática del trabajo de un gran número de 
trabajadores, dentro de una profesión o empresa para 
poner ftn a un conflicto con la voluntad de continuar el 
trabajo trae la obtención de dicho fin o tras la 
ext1no16n de la disputa •.• " (18). 

Guillermo Cabanellae, define a la huelga 
como: ••• "la abstención colectiva y concertada del 
trabajo por loe trabajadores, sea por un grupo de ellos, 
por una asociación gremial por la mayoria de quienes 
trabajan en una o varias empresas, con abandono de los 
lugares de trabajo 1 con el objeto de hacer presi6n de 
carácter profesional o con el propósito de preservar 
modificar o crear nuevas condiciones laborales ••• " (19). 

Entre los autores mexicanos podemos citar a 
los siguientes tratadistas: 

J. Jesds Castorena, seftala que: ..• "la huelga 
es la suspensl6n del trabajo concertada por la mayoría 
de loa trabajadores de una empresa o de un 
establecimiento para defender y mejorar las condiciones 
de trabajo propias, o las ajenas de una colectividad de 
trabajadores .•• • (20). 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

Gallart, Folch Alejandro, Derecho Espe.ílol del 
Trabajo, Barcelona, España, 1936, pp. 223 a 224. 
Al."red Hueoh, 111pperdey H. C., Com~endio de 
Derecho del Traba o, Madrid, España, 19 3, p. 408 

a ane las, uillermo, Derecho Normativo Laboral, 
editorial Omeba, Buc-::ios Aires, Argentina, 1966, 
p. 40. 
Caatorena, J. Jesús. ob. cit., p. 311 
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Mario de la Cueva. nos dice: •.• "que la 
huelga es el eJercic1o de la facultad legal de las 
mayorías obreras para suspender las labores en laa 
empresas, previa observancia de las formal 1dades 
legales, para obtener el equ111br1o de los derechos o 
intereses colect1voa de trabajador-es y patrono ... " (21 ). 

Para Alberto Trueba Urbina, ••• "la huelga en 
general es la suspensión de labores de una empresa. o 
establecimiento con objeto de conseguir el equilibrio 
entre el capital y el trabajo, obteniéndose un 
mejoramiento econ6mtco. espec!r1camente en el contrato 
colectivo ••• • (22). 

Euquer1o Guerrero 1 define a la huelga 
••• "como la suspensión del trabajo realizada po~ todos o 
la mayor parte de los trabaJadores de una empresa, con 
el propósito de par-allza.r las laborea y en esa forma 
presionar al patrón a r1n de obtener que acuda a alguna 
petición que le han formulado y que los proplos 
huelguistas consideran justa o cuando menos, 
conveniente ••• • (23). 

Y finalmente Neetor de Buen, la define como: 
··-"la suspensión de las labores de una empresa o 
establecimiento, dec~etada par los trabajadores, con el 
obJeto de presionar al patr6n para la satisfacción de un 
1nter6s colectivo .•• " (2~). 

6. COllTRATO COLECTIVO 

En el presente apartado trataremos de esbozar 
brevemente los antecedentes históricos d~l contrato 
colectivo. 

Loa antecedentes h1st6ricos del 
colectivo están íntimamente relacionados 
a1ndicalismo tanto el origen del mismo, 
contrato colectivo son producto de la 

(21) Idem., p. 788, 

contrato 
con el 

como del 
sociedad 

(22) Trueba, Urbina alberto, Evoluc16n de la Huelga, 
M~xico, D.F., 1950, p. 93. 

(23) Ibidem, p. 370. 
(24) De Buen, Nestor, 01lrecho dol Trabajo Tomo II, 6a. 

ed1c16n, editorial Porrua S. A., Mex1co1 D. F., 
1985. p. 846. 
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industrial moderna, ee remonta a ciento cincuenta a.ñas 
de anttg edad, caracterizados ambos por ser un logro de 
loe obreros en el presente siglo. 

En las primeras etapas de la revolución 
industrial loe conflictos de trabajo se reeolv1an y 
terminaban con el perdón o despido del trabajador, 
originándose con ésta situación la inconformidad entre 
los trabajadores, posteriormente en algunos paises se 
1mplement6 el recurso de acudir a tribunales Judiciales, 
prevalenciendo resoluciones adversas a los intereses de 
los trabajadores. 

En la aotualidad la gran mayoría de los 
paises han promulgado leyes para la resolución pac1fica 
de loa conflictos y se obliga a las partes a concurrir a 
un tribunal parcial para intentar la conc111aci6n, y de 
no ser posible la misma se pasará al arbitraje. 

La práctica e implementación de loe convenios 
colectivos ea de gran arraigo en los paises 
occidentales, en donde denotaron un inigualable progreso 
de la lucha de clases, principalmente la de loe 
trabajo.dores, siendo instituidos antes que lo. ley y 
auper,ndola en algunoa casos. 

En algunos paf.sea la :runción de los 
sindicatos es la de concertar con el patr6n la 
celebrac16n de los contratos colectivos, que establecen 
las condiciones de trabajo preva.lentes durante un 
periodo determinado 1 y que obligan únicamente a la 
empresa o empresas que han intervenido en la celebración 
del miemo pero si posteriormente se adhieren otras 
empresas, éstas ee ven obligadas por el contrato 
colectivo dándosele inclusive una fuerza obligatoria 
general, denominándoseles contrato-ley. 

En la Unión de Repúblice.3 Socialistas 
Soviéticas. al igual que en los pa1aea de occidente. los 
convenios colectivos se multiplicaron y su función 
pri•ordial fue mejorar lao condiciones de trabajo y 
salarios de los trabajadores, pero a partir de 1920 1• el 
tomar el Estado be.Jo su control todo lo referente e. 
salarios y condiciones labor!llea, marco una gran 
diferencia para con los demás canven1os del mundo 
occidental, por ser el Estado el encargado de legislar 
en materia lftboral. 

Loa anteced.<:'--::ea h1st6r1coz dnl cor.trato 
colectivo se encuentri:..v i1eli":T1itado3 por t.fo:J f',i.Jcn 
perfectamente b~en definf 1a· ln prt~~~F1 ~e ·~llM~ ~u¿ 
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abarca deade la edad media hasta el s1glo XIX; y la 
segunda rase va del siglo XIX al siglo XX; de acuerdo a 
la op1n16n del maestro Mario de la Cueva, los 
antecedentes del actual contrato colectivo, 3P. localiza 
en Alemania, mismo que fue celebrado entre maest:--os y 
aprendices. 

Ph1lipp Lotmar, cree haber descubierto dos 
contratos colectivos de trabajo celebrados por los 
tejedores de Speyes en los años 1351 y 1362 
respectivamente¡ el primer contrato colectivo de trabajo 
celebrado en loa Estados Unidos de lforteamé t"ica !'uc en 
1975 entre impresores y patrones. 

Dentro de los países europeos, Holanda ~ue el 
primer país del continente europeo en promulgar y elevar 
a rango de ley al contrato colectivo, siguiendo esta 
reglamentac16n otros paises como Austria y Alemania 
dictaron leyes similares, pero en este renglón el país 
más avanzado ea México, por haberlo promulgado y estar 
legislado en la Conatituc16n Política de los Eatados 
Un1doe Mexicanos. en el articulo 123. 

El contrato colectivo se encuentra dividido 
por cuatro etapas las cuales marcan su desarrollo y 
evoluci6n en las distintas legislaciones: 

a) El contrato colectivo se encuentra 
prohibido, en v1rtud de que el derecho colectivo no 
existe, permitiéndose solamente la celebración de 
contratos individuales. 

Esta rase corresponde al p~r [oda de la 
organización de la sociedad dentro de la escuela 
liberal, la cual no permite la asociación profesional y 
consecuentemente loa primeros años del siglo XIX son 
contrarios para la formación y unificación del contrato 
colectivo. 

b) Se tolera la aaociaci6n profesional; al no 
est&r prohibido, ee pueden celebrar contratos 
colectivos, pero el mismo no ae encuentra reglamentado. 

e) Se reconoce el contrato colectivo> en 
toda.e las naciones, pero el mismo se reglamenta en la 
1nst1tuc1ón del derecho c1v1l, desarrollándose as1 las 
doctrinas c1v111staa. 

d) Finalmente el contrato colectivo se 
oona1dera obligatorio para la clase patronal, que lo 
deben celebrar cu~ndo loa obreroJ así lo er.1Jan y ya no 
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se considera obligatoriamente integrante del derecho 
civil, por encontrarse como integrante del derecho 
pGbl1co ( 2q). 

En nuestro pa!s en el régimen gremial de la 
Nueva España, no existen antecedentes respecto del 
contrato colectivo, tan es así que a principios del 
siglo XIX, se seguia aplicando al derecho español 
contenido en las Leyes de Indlae y en las Siete 
Partidas. 

Después de haber hecho una breve reseña 
respecto al contenido del contrato colectivo, ahora 
ver-emes la runa16n del mismo en la actualidad, la cual 
consiste en el equ111br1o social entre laa relaciones 
obrero-patronales y dicho equiltbrlo puede alcanzarse de 
doa maneras, que son por acción del Estado en las 
6rdenes legislativas, jur1ed1cc1onales y administrativas 
y el segundo modo seria por el resultado de las fuerzas 
eoa1alea a través de loa mecanismos legales, que son la 
huelga l1cita enmarcada en el art1oulo qso de la Ley 
Pederal del Trabajo en vigor, que opera en relación a la 
celebración, revisión o cumplimiento del pacto 
contractual, y las medidas contenidas en el mismo, la 
huelga en e! tiene dos finee primordiales, el primero de 
ellos como 1netrumento de preei6n de loe trabajadores en 
contra de los patronee para lograr la armonía social; el 
segundo para lograr el equilibrio entre los factores de 
la producción y el capital. 

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO COLECTIVO. 

Loa contratan cole:t1vos de trab3jo 1 eon el 
resultado de la actividad autónomna de lo~ sindicatos y 
tiene como finalidad la de equilibrar loa intereses del 
capital y trabajo en una empresa. 

Para el maeotro Mario de la Cueva, después ~e 
analizar las teor!aa c1v111ataa respecto del contrato 
colectivo de trabajo, concluye que au naturaleza 
Juridic~ ea una inatituc16n determinada dentro del 
derecho p·J'Jlico, y por lo mi amo la creac16n de normas 

(24} Ruíz, de Ché.vez ;\rt ~. El Dareoho ~olec.tivo del 
Trabajo, Editorial P<pul~r di:! 103 'l'rab!i,Jadores, 
Mexico, D.F., 1979, .:.r.. 15 a )q, 
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generales, por consiguiente el contrato colectivo debe 
tener ese carácter, y constituye un derecho de clase en 
raz6n de que la celebrac16n del contrato colectivo es 
obligatoria al patrón y por consiguiente debe contener 
normas más accesibles y favorables para los 
trabajadores, que laa vigentes en la empresa en el 
momento de su celebrac16n (25). 

En nuestro pa!s la contratación colectiva se 
encuentra regida por dos principios rundamentales, el de 
la especialidad y el de mayor interés, en el primer 
caso, cuando se trata de sindica.toa SI! le dará 
preferencia y titularidad al que tenga mayor número de 
agremiados, inclusive el derecho de huelga solo puede 
ejercitarse por la mayoría, con lo que se hace notorio 
lo perjudicial que ea la existencia de la pluralidad 
sindical, la propia ley de la materia, en vigor lo ha 
"esuelto Pº" medio del ª"tículo 388, 

La Ley Federal del Trabajo, que actualmente 
rige en nuestro pa!.s, no estipula la forma en que se 
debe celebrar el contrato colectivo, pero se puede 
llegar a establecer de la siguiente forma: 

a) Por convenio directo entre las partes, 
derivado de un conflicto de huelga. 

b) Por convenio directo entre el sindicato y 
el patrón. 

c) Como resultado de un arbitraje de una 
persona o comisión libremente elegida por las partea 
como consecuencia de un conflicto de huelga. 

d) Por sentencia colectiva, dictada por la 
Junta de Concil1aci6n y A"b1t"aje, en un conflicto de 
huelga. 

e) Por sentencia colectiva dictada en un 
contliato colectivo de naturaleza económica, por la 
Junta de Coneilt&c16n y A"bit"aje. A este p"ocedtmtento 
deben de concurrir loa sindica toa gremiales 
m1nor1 tartas, respecto al personal de una empresa o 
establecimiento y por lo cual no tienen el derecho a 
ejercitar la huelga como medio de presión de loe 
trabajadores en contra de loe patronee. 

Ahora paoaremoa a dar algunas definiciones 
respecto al contrato colectivo: 
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Le. Ley Federal del Trabajo en vigor, en su 
artfoulo 386, nos da la dertnición del contl'ato 
colectivo en los siguientes términos: 

•.• "Ea el convenio celebrado entre uno o 
varios a1nd1catos de t~abajadorea y uno o varios 
patl"ones con uno o varios sindicatos de patronea,. con 
objeto de establecer las condiciones aegún las cuales 
debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 
establecimientos •.• " (26). 

Debe hacerse notar que el contrato colectivo 
de trabajo propiamente no puede considerarse como un 
contrato de acuerdo a la doct~ina clás:lca., ye. que una 
vez establecidas las norma.a de trabajo en una empresa. 
pactadas entre el sindicato y el pat~ón, estas no pueden 
modiflcaree en perjuicio de los derechos individuales de 
loe t~abajadorea, por otra parte las estipulaciones 
contenidas en el contrato colectivo ae aplican a 
personas que no son parte en el mismo, en cons1derac16n 
que estas son aplicables para los trabajadores que 
entran a prestar eus eerv1c1os al patr6n contratante con 
posterioridad a la firma del contrato colectivo. 

Para Charles De Vieher, el contr&to colectivo 
ea un derecho aut6nomo cuyo origen es un contrato entre 
una asociación profesional de trabajadores y una. 
empresa ... " ( 27). 

Jean Dugu1t, Manifiesta que al hablar sobre 
el contrato colectivo estamos frente a un régimen legal 
el cual deben celebrar los contratos individuales los 
mtembros de los grupos sociales (28). 

(25) De la Cueva, Mario, ob. cit., pp. 612 a 625. 

(26) Le! Pederal del Trabajo, comentada por Climent, 
Be tr!n Juan, 2a. ed1c16n, editorial Eattnge, M6x1 
co, D. F., pp. 246 ll 247, 

{27) Chirles Viaher, citado por Arturo Ru!~ de Chávez, 
El Derecho Colectivo del Trabajo, p. 496. 

(26) Jean Duguit, citado por Arturo Ruíz de Chávez, !! 
Oe!'echo Colectivo del Trabajo, p. 496. 
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Carnelutt1, pienea que el contrato colectivo 
no e111 ala que el acuerdo concertado de dos o mle 
sindicatos para regular las relaciones de trabajo (29). 

El Doctor Mario de la Cueva, da la siguiente 
detinici6n: , •• •el contrato colectivo de trabajo es el 
convenio que celebran loe representantes de los 
trabajadores y de loa patronea destinado para fijar eua 
relaciones mutuae y crear el derecho que regule durante 
cierto tiempo las prestaciones individuales de 
servicios .•• • (30). 

Vemos que muy pocos tratadistas dan la 
derln1c16n del contrato colectivo, por conaider"arlo no 
propiamente como un contrato, pero todos llegan a una 
conclusi6n, que es la obligatoriedad del patr6n de 
celebrar el contrato colectivo con el sindicato de 
trabajadores. 

(29) Carnelutti, rrancisoo, función del Proceso Laboral 
el Procedi•iento Civil T. I., 1930, p. 109. 

(30) Ibidem. pp. H5 a 3-8. 
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CAPITULO II 

LOS CONFLICTOS LABORALES 

Antes de dar la def1nici6n de los conflictos 
laborales es necesario conocer el origen y naturaleza de 
los miemos. 

La palabra CONFLICTO. De acuerdo con el 
diccionario de la Real Academia EapaHola, deriva del 
lat!n aonrl1otus de confl1gere. ohooar, teniendo loe 
siguientes e1gn1f1cadoa: ... "Antagon1amo, conflicto de 
intereses, combate ••. "(31). 

Los conflictos de trabajo antiguamente no 
eran distinguidos de los conflictos de derecho civil o 
mercantil y las partee, para resolverlos acudían a los 
tribunales Judiciales de orden c010Cin, pero el 
surgimiento de los conflictos de trabajo se debi6 
prinoipalmente al nacimiento y multipl1caci6n de las 
coaliciones de trabajadorea y foraaoi6n de las 
aeoc1ao1onea profesionales, de las huel1as 1 los paros; 
que en 1nt1n1dad de ocasiones causaban trastorno a la 
economía de los pa!aes raz6n por la cual el Estado se 
dec1d16, a intervenir con mayor 1nter6s para aoluolonar 
estas diferencias, lo que dio origen al reconocimiento 
de eubetantividad de los conflictos colectivos de 
trabajo. 

Por su parte el maestro Mario de la Cueva, da 
la 81guiente det1n1ci6n:.... lo• conrl1ctos de trabajo 
son las diferencias que se eucitan entre trabajadores y 
patronee 1 solamente entre aquellos o únicamente entre 
éstos, en ocas16n o con motivo de la tormaci6n 1 

modiricación o cumplimiento de las relaciones 
individuales o colectivas de trabajo ••• • (32). 

(ji) Dloaionario Evereat Cúpula de la Lengua Espaffola, 
Editorial Evercst, 2a. edicion, Le6n, Espaíla 1969, 
p. 396. 
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No ea posible concebir la existencia de un 
conflicto de trabajo, si no está vinculado a una 
relac16n laboralJ pues, estas relaciones de trabajo 
determinan la variedad de los conflictos d~ trabajo, por 
lo que la Conet1tuc16n Política· de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el articulo 123 rracción XX, apartado "A", 
faculta a las Juntas de Conc111ac16n y Arbitraje, para 
conocer y dar solución a los conflictos de trabajo (33). 

Diversos autores se han ocupado de establecer 
una clae1f1cac1ón de los conflictos laborales, en cuanto 
a loa sujetos y de acuerdo a la naturaleza intrínseca de 
los mismos: 

a) conflictos obrero-patronales. Son los que 
se sueltan entre un patrón y uno o varios trabajadores o 
sindicato de trabajadores. 

b) Conflictos 1nters1nd1cales. Son los que se 
sueltan entre dos asociaciones profesionales. 

e) Conflictos entre una asociación 
profesional y sus agremiados. Son loe problemas 
sindicales, como aplicación de sanciones sindicales y 
cláusulas de separación. 

d) Conflictos entre una asociación 
profesional y personas ajenas a ella. El caso de un 
trabaJ ador que ingresa a una empresa al margen de una 
cláusula de admisión. 

e) Conflictos entre obreros. Son los 
consistentes, en relación a los derechos de preferencia 
para ocupar una vacante. 

f) Conflictos entre patrones. Estos 
conflictos eon meramente teóricos, dada su agrupación en 
Cámaras. 

La siguiente clasificación corresponde a los 
conflictos de trabajo atendiendo a la naturaleza del 
problema o del t1po de 1nterés que está en juego: 

Conflictos de trabajo obrero-patronales, que 
en la pr~ctica se clasifican en: 

(33) Const1tuc16n Política Concordada, comentada por Jo 
se Martlnez, Talleres Linotipográficos de la Escue 
la Nacional de Artes Gráficas, México, D.F., 197 l¡, 
p. 155. 
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a) Confl.ictos .individw.le~ de naturaleza jurídica. 

b) Conflictos individuales de naturale=..a ecoránica. 

e) Conflictos oolcctivos de na:turaJ.eza jurídica. 

d) Con:-Uctos colectivos de nat\.lnileza econánica. (34). 

F.n esta clasificaci6n 1 se h.l.ce notoria la divisi6n entre confliE 
tos individuales y colectivos, que se tasa en la na.ti.n'aleza de los int~ 

reses en p.igna.. Fbr c::msigu.iente, p:idcrros af innar que los conflictos 

individuales 5'.Xl aquéllos en los que está en juego el interés de un 

t:rabajacbr a quien se ha violado un derecho de su oorrtruto i.-idividual 

de troh3.jo; en los conflictos de carúcter colectivo se estará, fnmte a 

la violaci6n y afectaci6n de un derecho concreto en favor de la canunidad 

ohre.ra. 

Así venos que los conflictos laborales, Stlr'gen a la vida, p:>r la 

PJgna de intereses, entre la clase obre:ra. y los patrones, ¡:or el equ.i.li_ 

brio en"tre los factores de la produccim. 

Darerros algunos conceptos de conflictos de trabajo que han expuesto 

importa.'"ltes rratadista3: 

O. profesor de la Universidad del litoral en Argentina, Ibctor 

Ernesto Krotoschin, afinn::l que: ... "p:ir conflictos de trabajo se entiel2 

den las controversias de cualquier clase que nacen de una relaci6n l~ 

ral. ••• " (35). 

El catedrútico alemin Wal ter Kaskel, los define de la siguiente 

mmera.: , .. 11son conflictos de trahljo las contnJversias jur!dicas que 

surgen de la relaci<'.in lab:>ral ••. " (36). 

(34) ~z Pineda, Everar:jo, Teirar'io de Derecho Prooesal del Trdbajo, 

México, D.F., 1985, pp. 43 a 46. 

(35) Krotosch.in, Ernesto, CUrso de Legislaci6n del Trel>ljo, Bueros Ai

res, Argentina., 1950, p. 2ó9. 

(36) Kaskel, Walter, Dorec!Y del 'l'r'al:ajo, Sa. edici6n, Buenos Aires, 

Argentina, 1961, p. 311. 
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Don Juan Ram1rez Oronda, en su obra loe 
Conflictos de Trabajo, reproduce la definición propuesta 
por Francisco Carnelutt1, opinando que le parece la más 
comprensible ya que: .•. "existen conflictos de trabajo, 
cuando alguno pretende la tutela de un interés relativo 
a la prestación del trabajo o su reglamento en contraste 
con el interés de otro que se le opone ... " (37). 

El Licenciado J. Jesús Castorena, dice: 
••• "son conflictos de trabajo, las diferencias que 
surgen entre los sujetos del derecho obrero, con mo~tvo 
de la celebrac16n, mod1flcac16n, apllcac16n 1 vigencia e 
interpretación del contrato de trabajo ;,' las no!'mas de 
trabajo ••• • (38). 

El profesor hispano Don Juan Pércz Bot!.ja, 
eoetlene que los conflictos de trabajo son: ..• "toda 
clase de fricciones eusceptibles de producirse en las 
relaciones de trabajo, cons1derando a estas desde un 
paro en masa, una huelga. hasta la más leve controvers1a 
eobre tal o cual medida d1aclpllnaria que se aplique a 
un trabaJ~dor ••. • (39). 

El doctor Alberto Trueba Urbina, en su obra 
Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, respecto de los 
oonrlictoa obreros establece: ••• "los conrlictos o 
diferencias del trabajo son pleitos o pugnas o malos 
entendimientos entre trabajadores y patrones sólo entre 
éetos o sólo entre aquéllos, en relación ~~n la lucha de 
clases, cuestiones legales-laborales o econ6m1cas, que 
requieren 1ntervenoi6n de un tercero o de la autoridad 
para resolverlos todo lo cual proviene del régimen de 
explotación del hombre por el hombre •.. " (qO). 

El maestro Cepeda Villarreal, en su estudio 
publicado en la Revista del Trabajo 1 propone al respecto 
la siguiente derin1c16n: ••• "se entiende por conflictos 
de trabajo la coincidencia de dos o más derechos o 

(37) 

(38) 
(39) 

(~O) 

Ramtrez, Oronda Juan, Loe Conflictos del Trabajo, 
Nueva Enciclopedia Jurídica tomo !., barcelona, 
1950, p. 302. 
CaBtorena, J. Jesús, ob. cit., p. 231 
Pérez, Botija Eugenio, Derecho del Trabajo, Nueva 
Enciclopedia Jurídica Tomo !, Barcelona, Espafia, 
1950, p. 302. 
Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Procesal del 
Trabajo, Editorial Porrúa, S.A., 4a. ed1c1on, Mexi 
co;-n:1' .• 1978, p. 182. 
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deberes, dentro de la relaci.6n de trabajo, incapaces de ser ejercita

cbs o cumplidas simultánearente en una o mís relaciones de trabajo, 

que puedan tener conexi6n con las relaciones de trabajo •.• (41). 

Por su parte el doctor K:lrio de la cueva, afirnu lo siguie!"lte: 

... "los CO!"lflictos de trabajo, son las dife.I"eilcias que se suscitan en

tre trdh3.jadores y pat:runes, solancntf! entre aquéllos o Cinicarrente 

entre éstos, en oca.si& o con mJtivo de la form3.ción, m:xlificaci6n o 

c1.m1plimiento de las relaciones individua.les o rolcctivas de tnabajo •. 11 

(42). 

La. Ley rejera.l del T!'ab3jo de 1931, dec!.a: ..• 11son atribuciones 

de Las Juntas COn::JC!er en conciliaci6n dentro de su territorio jurisdi!:. 

cional, de todas las diferencias y conflictos que se susciten entr-e 

tr'a.bajadores y patrones s6lo entre aquéllos o s6lo entre estos, deriv2_ 

OOs del oontra.to de trabajo o de hech:is ínti.namente relacionacbs con 

~ste ya sea que te.'1ga el car-Scter de individual o colectivos ... " (43). 

La Ley Federal del del Trabajo en vigor al respecto, señala en 

S'J art!culo 60 lo siguiente: ... "corresponde a la Junta Federal de ~ 

ciliaci6n y Arbitraje, el conoc.imiento y resoluci6n de los conflictos 

de tnlbajo que se suscitan entre t:r\:lb3.jadores y patrones, s6lo entre 

aquéllos o s6lo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o 

de hechos íntinrunente relaciora.dos con ellos ... " ( 44) • 

Venos que substancial.Jre.nte las c!e!iniciones forr.uladas son serre 

ja"ltes y ~ difer-entes ti¡:ns de conflictos usceptibles de acaecer. 

As! teneros entre las m5s precisas, las qm~ han fornulado el L.iccnciacb 

J, Jesús Castorena, y el d:x:tor Alberto Urbina. 

El JT't!estro J. Jcstís Castorena, hace la siguiente clasificaci6n; 

(41) Cepeda, Villarreal Fodolfo, ob. cit., p. 119. 

(42) ll:! la CUeva, Mario, ob. cit., p. 745. 

(43) Ley Federal dcl Trabajo, comentada por /\llx?rt:o Trueba Urbina y 

Jorge Trueba !laITcre, 3Ga, edición, editorial Fbrtúa, S.A., ~
ca, o.r., 1963, p. 178. 

(44) Ley Federal del Trabaje'? canentada por Alberto Trueba Urbina y 
otro, .::>ia. edícíón, P-:x:r.o, D.F., 1984, p. 317. 
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111 •• • A) Cont'lictoe obrero-patrona.lea, que son 
que se desarrollan entre trabajadores y 

B) El segundo grupo está constituido por los 
oontlictoa 1nter-obreros, que surgen cuando loa derechos 
de los obreros entran en opos1c16n. 

C) Los conrliotos 1nter-pa.tronalee. oon los 
que se or1g1nan en ocao16n de los contratos colectivos 
de traba.Jo celebrados conjuntamente por varios patrones 
y aun intereses llegan a estar en opos1c16n. 

D) Por último, loa conflicto• 1ntereind1cale• 
o 1ntergrem1ales, que t1enen como actores a distintas 
asociaciones profesionales en pugna •.• • (45). 

Por eu parte el doctor Mario de la Cueva, da 
la siguiente clasificaci6n, atendiendo a los sujetos en: 

A) Conflicto& obrero-patronales. 

B) Confl1ctoa 1nter-s1nd1cales. 

C) Contlictoa entre la aaoc1aci6n profesional 
1 aua agrea1adoa. 

D) Conflictos entre una 
p~otea1onal y personas ajenas a ella. 

E) Con!lictoa entre obreros. 

P) Conflictos entre patrones. 

asoc1ac16n 

A) Los conflictos obrero-patronales, revisten 
una gran variedad e importancia, entre los principales y 
máa frecuentes pueden mencionarse loe que ocurren cuando 
se demanda la re1nstalae16n o el pago de tres meses de 
ealar1o a opc16n del trabajador, si es despedido por 
cauaa 1nJuatirtcada. 

B) Como conrlictos inter-sindicales, podemos 
citar aquéllos en que oe reclama la titularidad y 
adm1n1•tract6n de loa contratos colectivos de trabajo. 

C) Un ejemplo de conflictos entre la 
asoc1ao16n prorea1onal 1 aua agremiados, ea el caso que 

t•5) Caatorena, J. Jea6a, Lo• Proceso• del Derecho~ 
!apresara D1dot, s. de R. t., M&x!co, D.P., p. • 
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un trabajador s1nd1cal1~ado1 no haya sido propuesto por 
el sindicato para cubrir determinada vacante, a peaar de 
que le correspondía ese derecho. 

D) Como conflictos entre una asac1ac16n 
profesional y personas ajenas a ella, podemos otta.r~ 
cuando en un contrato colectivo existe la cláusula de 
exc.lua16n de ingreso. pero el empresar-io ut111t.a los 
aerv1c1os de un traba.Jador libre, puede el aind1catoJ' 
reclamar la separac16n de dicho trabajador. 

E) Los conflictos entre obreros son muy 
frecuentes, como ejemplo podemos citar el a.1gu1ente: 
cuando se reclam.a a una empresa la as1gnaa16n de un 
puesto determinado o el reconocimiento de ciertos 
derechos de eacalatón de otro u otros obreros. 

P) Finalmente los conrlictos 1nterpatronales 
pueden originarse cuando los contratos colectivos de 
traba.Jo, que ae celebran conjuntamente entre varios 
patronee, ponen sue intereses en pugna, esta clase de 
oonfl1otoe es la menos frecuente. 

Después de haber vio to las diversas 
claairioaoione• y def1n1c1onea oobre loe conrltctoo 
labor-al es, paear-emos a estudiar loa oonfliotos 
individuales y colectivos de acuerdo a su naturaleza. 

l. CONFLICTOS INDIVIDUALES 

Dentro de los confl.iCtoe laborales,. se 
enouentra un grupo muy importante que son loe oonrllotoe 
individuales los cuales se dividen en jur!dicoa y 
econ6m1coe, los que se susctitan por la pugna entre las 
clases sociales, en todo y en cuanto a lo referente a la 
produec16n de bienes (~6). 

Un conrl1cto individual es aquél en que loo 
1ntereaes que entran en controvera1a .. están protegldoa 
por el derecho individual de trabajo, y por lo mismo 
bastará la apl1caci6n de la norma Juridica contenida en 
un derecho individual, para la justa aolue16n de la 
controversia. 

(46) Orozco Mondrag6n Mar!a Bele~, Manual de Derecho del 
¡ra~~Jo, 34. edio16n, Talleres Litogritioos de la 
ac n, México, Tl.P., 1982, p., 387. 
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Así pues el proceso individual del trabajo se 
•ot1va por un conflicto entre loe intereses 1nd1v1duelee 
de loe sujetos, de una relac16n de trabajo, este proceso 
ordinario se desarrolla en tres etapas que son; 

a) De conc1liac16n 

b) De demanda y excepciones 

e) De ofrecimiento y admist6n de pruebas 

En la etapa conciliatoria comparecerán el 
actor y el patr6n demandado, personalmente sin abogados 
patrones,. asesores ni apoderados, encaminado este 
estadio procesal a una soluc16n amigable del conflicto, 
si no se llega a un acuerdo, el tribunal intervendrá 
como componedor amigable. y si dicha proposición es 
aceptada por las partee, se da r1n al conflicto con el 
convenio, cuyos efectos jurídicos son loR inherentes a 
un laudo o sentencia. Si laa partes no llegan a un 
acuerdo, se les tendrá por inconformes y se paRará a la 
etapa de demanda y excepciones. 

81 fracasara la conciliación, se pasa a la 
segunda etapa, que ea la de demanda y excepciones, en 
este período la parte demandant~ tiene la posibilidad 
procesal de reproducir o formular, ratificar 1 ampliar o 
aodlfioar su demanda, y la demandad~ en su contestación 
opondrá, sus excepciones y defensas, y de reconvenir al 
actor, el cual procederá a contestar de inmediato o 
bien a solicitud del mismo la Junta suspenderá la 
audiencia. ae~alando su continuaci6n, dentro de los 
cinco d!as siguientes. 

Al concluir la etapa de demanda y 
excepciones, se pasar! inmediatamente al de ofrecimiento 
y adm1si6n de pruebas. suscitándose as! el tercer 
estadio del proceso individual del trabajo, en la que 
las partea ofrecerán las pruebas que estimen pertinentes 
para la just1r1oac16n de sus derechos, primero las 
ofrecer' el actor, inmediatamente después el demandado 
aportará sus pMJebas y objetará las de ou contraparte y 



33. 

aqufil a su vez podrá objetar las del dcmmdaoo, concluicb el ofrecimien

to, la Jurtta resolver~ irurediatd/Tlerlte sobre las pniehas que aánita y las 

que deseche pJsteriormente en el núsrro acuerdo que admita las prueOOs se 

sefulan1 día y h:lrn para la celebr'aci6n de la audiencia de desahogo de 

las pn.ieOO.s, form..llados los alegato5 de las partes y previa certificaci6n 

del secretario que ya oo quedan pnieOO.s p:>r desahogar, se declarará ce

rrada la instrucci&., l>'!S&ldo as! a la clalx:>r3ci6n del proyecto de reoo

luci6n el cual se entregafü a los miembros de la Junta, llevándose pcs

teriornente la dbcusi6n y votad&. del proyecto de laudo y se f:inraffi 

de i.med.ia.to por los integrantes de la Junta; si par el contrario se 

realizaran nodificaciones al proyecto se ordenaré al secretario que se 

redacte a la mayor brevedad posible el laudo de acuerno con lo aprohido. 

(47). 

Anterionrente la Ley Feder'ill del Trab3jo de 1931, s6lo aceptaba 

el proceso ecor6nico en los conflictos colectivos, anperci la nueva 

legislación adnite la existencia de conflictos individuales de na:turelez.a 

eccn&nica, en les que el trnbajador o el patr5n solicit3Il la nolificaci.6n 
de las condiciones de tn:ibajo, cuando el salario no sea renuneraOO¡ o bien 

CXJT1CUl'TaTI circunstancias econánicas que los afecten en lo personal (sic) 

(48) sin emhargo, en la ¡lI'OCtica, lo más factible es la existencia de les 

confl.ictos colectivos de natura.1.eza. ecoránica. 

Henos visto ya la d2finic~ correspondiente a los confl.ictos in

dividuales, y su clasificaci6n, ahot"d. tretareoos de dar la correspondi~ 

te a los conflictos colectiv:>s y su naturaleza.. 

2. CONFLicros cow::nvos. 

fu la clasificaci.00 de los conflictos laborales, los 

conflictos obrero-patronales, constituyen el grupo prin-

(47) Truebl Urbina, Alberto, Trata.00 Te6rioo Pnía1:ivo de Derech> Pro~ 
cesal. del TraJ:e;io, Editoríiil !'6í'Rti, S.A., lli!Xli50, 0.1., 1965, pp. 
28ij a 285. · · 

(48) Idein., p. 528 
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cipal ante to:b ¡x><'<jUe e1 dere'-Jio del trabajo se fundamenta en la 

relaci5n l.abx'aJ.. 

Pero ante todo, se debe hacer ootar que la di.feren=ia entre 

a:nflictos indiv:iL\ales y colectivos, que m se basa. sol.3nente par 

el nCÍI:ero de traba.j~ que intervienen en éstos, sino que se 

detennina ¡:m-· ei interes senerai. 
Fbr a:nsiguiente p::idan::>s afirnar, que los conflictos colec

tivos son aqufil.I.os en los que se afe::ta el interés de la ccm.midad 

de trabajA<lores y esto p>ede OCUITir si se pretecde afectar o se 

afecta la ed.st:encia misia de un dereclP c:aicreto en favor de los 

trebajacbres en generul., o la existencia y efectividad de las ga

rant!as para la fom»ei&i y visencia de los derechos contenidos, en 

el contrato colectivo de trabajo, cmtreto ley, o en la Ley Federal 

del Trabajo (49). 

En tanto podem>s asegurar que estareros frente a un conflicto 

irdi.vidual, aaw se afecte un deroc:OO cmtenido en un contrato 

irdi.vi.dual de trabajo, ahora bien un conflicto colectivo es aquél 

en e1 que se afecta el interés de la totalidad de trabajadones p~ 

sentes o fUturos de una empresa dir:imi4!nc!ose la controVersia de 

estos confl.ictos, ante los tribmales lal:orales y la resoluci6n que 

dicten los misio5 ~ a tcx:los los obreros presentes o futuros de 

UM """"'sa. 
cnm.:rcros IlillIYIWALES y O'.l!ErIVOS DE 'l'!W'AJO, DISTINCION y NAW

RALEZA DE WS. 

La~~ los confl.ictos de t:i:ah>jo en inlivi<luales 

y colectivos ro respcnle a JJOtivos de ~er lltmll!rico en cuanto a 

las pe<'S<:f>o1S que ~ en la contierda, sin:> que la clasificaci6n 
surge en la dif~ flmdamental que etlste en los fines de la re

cl.azlllCit!n y pot' ~ en los JZDdos de la accit!n, de don<le se 

obtiene que cuard:> la llCci6n ejettitada tenga por objeto, ;>J,antear una 

si~ en la que se d.lrÍJllil el int~ profesimal del ~ o sin

dicato, ae estar~ frente a un conflicto colectivo, y 

(qY) S!me~ Pineda, Everardo, ob. cit., p. 47 
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en preoencla de un conflicto individual, cuando la 
a1tuac16n planteada tenga por objeto la dea1ai6n sobre 
el derecho que a un trabajador o varios trabajadores lea 
corresponda personalmente. 

Amparo Directo 5323/79. Sindicato patronal de 
la línea de Auto-transportes Urbanos de Acapulco 1 

"Benito Juárez•. 10 de noviembre de 1980. Unanimidad de 
~ votos. Ponente Mar!a Cristina Salmarán de Tamayo. 
Secretario: F. Javier Mijangoa Navarro. (sic) (50). 

Loe conflictos colectivos, de acuerdo a su 
naturaleza o del tipo de interés que está en juego se 
dividen en: 

Conflictos Colectivos de naturaleza económica 

Conflictos Colectivos de naturaleza Jurídica 

2.1. COllPLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONOMICA. 

Loa conflictos colectivos de naturaleza 
económica son el más trascendental de loa procesos 
laborales, estos conflictos obedecen a diversos factores 
económioon, en los que ae encuentran en juego el interés 
profesional de loa trabajadores frente al capital, en 
relación con el fenómeno de la producción. 

Fundamentalmente, el proceso ccon6mlco ea 
instrumento de la justicia distributiva, en funci6n de 
que el derecho del trabajo, ya sea la norma Jur!dica, 
procesal o substancial, ea proteccionista o tutelar de 
la clase trabajadora. 

Por lo tanto en el campo jurisdiccional, el 
proceso económico emana de los conflictos que obedecen a 
las diferencia• entre el capital y el trabajo. 

(56) T6o1a de Jur1sprudcncia, Informe 1981, Cuarta Sala, 
P• 27. 
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Vemos aeí, que los conflictoe econ6m1cos 
también denominados como conflictos de intereses por la 
Organización Internacional de Trabajo, no versan sobre 
la interpretación de un derecho adquirido y fundado en 
la Ley de la materia, o en algún contrato, pero que ea 
un planteamiento, tendiente a modificar un derecho 
existente o crear un derecho nuevo, y sólo están 
facultadoa para conocer y resolver estos conflictos el 
conciliador o el árbitro. 

Los conflictos econ6m1cos, tienen como fin la 
creación, modificación, suspensión, supresión, de las 
condiciones de preatac16n de servicios de los 
trabajadores, y planteando el problema a la autoridad 
competente, previo procedimiento que establece la Ley 
Federal del Trabajo. La Junta, al resolver puede 
aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana 
de trabajo o los salarios, y en general modificar las 
cond1c1onea de trabajo de la empresa o establec1me1nto, 
a fin de conseguir el equilibrio o justicia social, en 
las relaciones entre trabajadores y patronea, pero en 
ningún caso podrá reducir los derechos consignados en la 
Constitución, y en la Ley Pederal del Trabajo, en 
beneficio de los trabajadores. 

"CONFLICTOS DE ORDEN ECONOMICO, FACULTADES DE LAS JUNTAS 
EN CASO DE: 

Las Juntas de Conc1liaci6n '/ Arbitraje al 
conocer de los conflictos de orden econ6m1co, tienen 
amplias facultades, para disminuir o aumentar el 
personal, la jornada de trabajo, los salarlos, y en 
general, para cambiar las condiciones de trabajo, según 
las necesidades demostradas durante la tramitac16n 
respectiva, pues es evidente, que tratándose de 
conflictos de tal naturaleza, se tiene que logar un 
equilibrio entre loe factores de producción" (51). 

El proceso colectivo econ6m1co, no es 
propiamente una relación jurídica, sino una relac16n 
econ6m1ca, en que se estudian loe fen6mcnos de ésta 

(51) Apéndice de Jcr·laprudencia al Semanario Judicial de 
la Federación, México, 1955, Téais 257, Volumen II, 
p. 496. 
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indole, que ata.flen a loe factores de la producción, 
tratando aa! de ev1 tar la quiebra en las ruentea de 
trabajo con perjuicio para la clase obrera; e1 la clase 
poseedora no puede responder satisfactor1acente las 
necesidades de la clase trabajadora, entonces las Juntas 
de Conc111ac1ón y Arbitraje resolverán discrecionalmente 
tutelando y protegiendo los derechos de los 
trabajadores, en este tipo de conflictos laborales. 

Siendo, por lo tanto, que los conflictos 
colectivos de naturaleza económica, no se pueden 
resolver únicamente por la aplicación de una norma de 
derecho, sino que se debe tomar en cuenta, cuestiones de 
car4cter econ6m1co y social, el Estado interviene para 
distribuir autoridad a cada uno de los partícipes de 
este proceso, también podemos observar que se solucionan 
mediante la traneaco16n entre las partee que intervienen 
en este tipo de conflictos (52). 

Continuando con el estudio a obre los 
conflictos colectivos de naturaleza económica o de 
intereses, los mismos no versan sobre la interpretación 
de un derecho adquirido, rundado en la ley o en un 
contrato, es un planteamiento que tiende a modiricar un 
derecho existente o crear un derecho nuevo; siendo que 
estos conrlictos competen en su conocimiento normalmente 
al conciliador o al árbitro (53). 

Ya hemos vlato algunas deflniclones, sobre 
conrlictos colectivos de natra,.leza económica, ahora 
trataremos lo referente a los obJetivoa de este tipo de 
cont'l1ctoe. -

l. El establecimiento de nuevas condiciones 
de trabajo. 

2. Las suspensiones de trabajo decretados por 
loa patrones. 

(52) Trueba, Urbina Alberto, Tratado Te6r1co-Práctico de 
Dereoho procesal del TrabaJo, p. q50. 

(53) Idem. p. 48 



38. 

3. Las huelgas, cuando traten de resolver el 
rondo eoon6-1eo, siempre que los trabajadores, se 
sometan libre y espontáneamente a la jur1sd1cc16n de las 
Juntas de Conc1liac1ón y Arbitraje, 

Además de los objetivos enumerados 
anteriormente, también se pueden originar, este tipo de 
conflictos, por las siguientes condiciones, que se 
presenten en una empresa: 

A) Suapeno16n temporal de loe contratos de 
trabajo. 

l) Pelta de materia prima en la negoc1ac16n. 

2) Pelta de t'ondo• e 1mpoa1b111dad de 
obtenerlos para la proseouoión normal de loa trabajos. 

3) Ezceso de producc16n, con relac16n a sus 
condiciones econ6a1oae y a las circunetancias del 
mercado en una empresa determinada. 

4) Incoeteab111dad notoria y manit'leeta de la 
explotao16n de una e•preoa determinada. 

5) Puerza mayor o caso rortutto. 

B) TeM111nac16n del contrato de trabajo. 

1) Por tarmtnar la obra para la que ae 
hubiera contratado al trabajador. 
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2) Por e1 otorgamiento de la materia, objeto de 

una industria extractiva. 

3) Por cierre total de la empresa o reducci6n 
definitiva de los trabajadores. 

C) Introducci6n de una nueva maquinaria. Cuando 

por la implantaci6n de ~Sta o de nuevos procedi 

mientas de trabajo, el patr6n tenga necesidad de dis

minuir su personal, podrá dar por terminado el contrato 
de trabajo indemnizando a los trabajadores con tres 
meses de salario, además de doce días de salario por 

cada año de servicios prestados al patr6n, por canee~ 
to de prima de antig~edad, o la cantidad estipulada 
por los contratos de trabajo, si esta fuese mayor (5~). 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 900 nos 
da la definici6n de los conflictos colectivos de natur~ 
leza econ6mica, que a la letra dice: .•• nlos conflictos 

colectivos de naturaleza econ6mica, son aquellos cuyo 

planteamiento tiene por objeto la modificaci~n o impla!!_ 
taci6n de nuevas condiciones de trabajo, o bien la 
supresión o terminaci6n de las relaciones colectivas de 

trabajo ••• " 

En lo referente al procedimiento, los conflictos 

colectivos de nabiralez.a econ6mica, estos se encuentran 
reglamentados, en el título XIX de la Ley Federal del 
Trabajo en vigor y de manera supletoria las reglas est~ 

blecidas aplicables al procedimiento ordinario, en ra~6n 

(54) Trueba Urbina, Alberto, ob; cit., pp. ~55 a ~56. 
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de que los conflictos colectivos de naturaleza ec~nS-

mica no revisten la rr.isma !'igidez, en cuanto s. 

procedimiento como los conflictos jurídicos. 

La demanda en el proceso colectivo econ6mic~ 5er¿ 

presentada por parte de los sindicatos o coaliciones 

obreras, siempre que se afecte el interés general, esta 

demanda deberá ir acompañada de lo siguiente: 

I. Los documentos públicos o privados que tie~dar. 

a comprobar la situación econ6mica de la empresa. 

II. La relación de los trabajadores que prestan sus 

servicios a la empresa, indicando nombre, apellidos, pue~ 

tos que desempeñan y antigUedad en el trabajo. 

III. Un dictamen formulado, por el perito, rel.iti-
vo a la situación económica de la empresa. 

IV. Las pruebas que juzgue convenientes para acre

ditar sus pretensiones. 

V. Las copias necesarias, de la demanda para correr 

traslado. 

La Junta después de haber recibido la demanda citará 

a las partes a una audiencia, que deberá celebrarse den

tro de los cinco días siguientes¡ esta audiencia se 

desarrollará de conformidad con las normas siguientes: >i 
el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá 

por desistido de su solicitud; si no concurre la contrapaE 
te, se le tendrá por inconforme con todo arreglo¡ el pro

movente hará una exposici6n de los hechos y de las causas 



que dier~n origen al conflicto y ratificará su petici6n; 
si concurren las dos partes, la Junta, después de orr 

sus alegaciones, las exhortará ·para que procuren un arr~ 

glo conciliatorio, si las partes llegan a un convenio 
terminará el conflic'to¡ el convenio aprobado por la Junta, 
producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un la~ 

do, en los conflictos colectivos de naturaleza económica, 
siempre se procurará que se solucionen mediante un conve

nio, si no se llega a celebrar dicho convenio podemos de

cir que hasta aquí la Junta intent6 qt1e las partes tuviesen 
una conciliación y de no ser posible la misma, las partes 
harán una exposici6n de los hechos y causas que dieron orl 

gen al conflicto y :orr.iularán .sus peticiones y aquellas 

que por su naturaleza, no puedan desahogarse, se les 
señalará día y hora para ello; concluidas las exposiciones 
de las partes y formuladas sus peticiones se procederá a 

ofrecerse y en su caso a desahogarse las pruebas admitidas 
dentro de esta misma audiencia la junta designará a tres 
peritos para que investiguen los hechos y causas que dieron 
origen al conflicto otorgándoseles un término de treinta 

días, para que rindan su dictamen, sobre como puede soluci~ 
narse el conflicto sin perjuicio de ninguna de las partes, 
que intervienen en el mismo. 

Las partes, dentro de los primeros diez días del tér
mino que la Junta señale a los peritos para presentar su 

dictamen, podrán presentarlo directamente o por conducto de 

la Junta o a trav~s de la comisión, las observaciones, in

formes y demás elementos que puedan contribuir a la deter
minaci6n de las causas que dieron origen al conflcito y a 

preparar su dictamen. 
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E1 dictamen de los peritos se agregará al expe

diente y se entregará una copia a cada una de las 

partes; el secretario asentará razón en autos del día 

y hora en que se hiZo entrega de las copias a las pa~ 

tes o la negativa de estas para recibirlas; las partes 

dentro de las setenta y dos horas de haber recibido 

las copias del dictamen podrán formular las objeciones 

que juzguen convenientes en relación con los hechos, 

consideraciones y confusiones del mismo, si se formulan 

objeciones al dictamen la Junta citará a una audiencia, 

a la que deberán concurrir los peritos para contestar 

las preguntas, que les formulen las partes y en rela

ci6n con el peritaje que rindieron, se podrán ofrecer· 

las pruebas que tengan por objeto aportar nuevos eleme~ 
tos o destruir el valor de los hechos del dictamen. 

Al concluir la recepci6n de las pruebas, la Junta 

conceder~ a las partes un término de setenta y dos horas, 

para que presenten sus alegatos por escrito, transcurrido 

dicho término el auxiliar declarará cerrada la instrucci6n 

y dentro de los quince días siguientes formulará el dict~ 

men entregándose una copia a cada uno de los representan

tes de los trabaja:!ores y de los patrones. El secretario 

asentará raz6n en autos de día y hora en que se les hizo 

entrega de las copias, o de la negativa para recibirlas. 

Dentro de los diez días siguientes, en que sean en
tregadas a los representantes las copias del dictamen, el 

presidente de la Junta citará para la audiencia de disc~ 

si6n y votaci6n que se celebrará de conformidad con las 

siguientes normas: se dará lectura al dictar.i.en; el presi 
dente pondrá a discusi~n el negocio con el resultado de las 
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diligencias practicadas y termiriada la discusi6n se 

procederá a la votaci6n 1 y el presidente declarará 

el resultado. El secretario deberá engrosar la re

soluci6n una vez realizada, recogerá las firmas de 

los miembros de la Junta que votaron por el negocio 

Y turnará el expediente al actuario, para que notifi

que personalmente el laudo a las partes ... 11 (55). 

En cuanto al laudo colectivo de naturaleza econ6-

mica, sobre éste podemos agregar que no· difiere del 

jurídico desde el punto de vista formal, pero en cuan-

to al fondo son distintos¡ el laudo jurídico aplica el 

derecho existente, o reinvindica derechos de los trab~ 

jadores; el econ6mico crea el derecho objetivo en 

funai6ñ parecida a la legislativa estableciendo nuevas 

condiciones de trabajo o modificando las ya existentes, 
pero sin reducir los derechos consignados en la Consti
tuci~n y en la Ley Federal del Trabajo en beneficio de 

los trabajadores; la resolución pone fin al conflicto 
econ6mico y tiene los mismos efectos jurídicos de Un 
laudo, en cuanto al derecho que en él se consigna, para 

ser aplicado a todos los trabajadores presentes y futuros 

de una empresa, aunque estos últimos no hayan interveni
do en la tramitación de este conflicto. (56). 

Para finalizar este cap~tulo en el siguiente punto 
trataremos lo referente al conflicto colectivo de natu

raleza jurídica. 

(55) Orozco, ~Haría Belem, ob. cit. p. 389. 
(56) Trueba Urbina,· Alberto, Nuevo Derecho Procesal· del 

Trabajo, p. 541. 



2.2. CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA JURIDICA. 

En los conflictos colectivos de naturaleza jurídica, 
la cuesti6n que se debate es un problema de derecho que 

se define con la aplicaci6n de la norma jurfdica, en fa
vor de quien le corresponde un derecho, es por es~o que 

los conflictos jurídicos siempre se refieren a la interpr~ 

taci6n o aplicación de un derecho existente. 

Por tal motivo los conflictos jurídicos difieren de 
los conflictos económicos, en raz6n de que los primeros 

aplican un derecho ya establecido, mientras que los segu~ 
dos crean el derecho objetivo; el proceso colectivo jurí
dico tiene coma motivaci6n la controversia colectiva que 
afecta a categoría profesional y cuya finalidad es tutelar 

los intereses de dicha clase, relacionados con la interpr~ 
taci6n del contrato colectivo el contrato-ley. 

"CONFLICTOS DE CARACTER JURIDICO". Sostiene la Supr~ 

ma Corte, son los suscitados con motivo de la intepretaci6n 
y aplicaci6n de las leyes o contratos de trabajo, a prop6-
sito de los cuales las Juntas desempeñan una verdadera fun

ci6n jurisdiccional; y conflictos de naturaleza econ6mica, 
son aquellos que tienden a la creaci~n o modif icaci6n de 

las condiciones generales de prestaci6n de servicios, en 
cuyo caso, las Juntas, m!s que aplicar el derecho, crean 
la norma que ha de regir las relaciones obrero-patronales 
( 57). 

(57) Trueba Urbina, Alberto, Tratado Te6rico Práctico del 
Derecho Procesal del Trabajo, p. 583. 
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Los conflictos colectivos de naturaleza jur!dica, 

tienen como objet~vo la violar.i~n del contrato colecti

vo de trabaio o de la lev desarrollAndose la contienda 

entre un sindicato de trabaiadores y uno o mas patrones. 

esta clase de conflictos son jur~~icos ya que hacen 

referencia a la anlir.acidn e interpretacidn del contrato 
colectivo o prescriucionea de 1a Ley. 

En cuanto a la t~amitaci~n, los conflictos colecti 

vos de naturaleza ;ur!dica siguen las mismas disposicio

nes que los conflictos individuales jur!dicos, a los aue 
va nos hemos referido en el apartado I. bajo el subtítulo 
de conflictos individuales, del presente capítulo. 

Por lo general los conflictos colectivos de natura

leza jurídica surgen cuando existe controversia por la 

celebraci~n, firma. cumplimiento o revisi6n del contrato 

colectivo o del contrato-ley, ejerciendo el derecho de 

huelga. el sindicato como t~tular de los derechos de los 

trabajadores, siempre y cuando ~ste se someta libremente 

a la decisi6n de la Junta, con este punto terminamos lo 

referente al cap!tulo segundo. 
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CAPITULO II I 

LA QUIEBRA EN EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

1.- LA QUIEBRA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 
1931, EN LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA 
ECONOMICA. 

En la presente investigaci6n, ya se hizo alusi6n, 

de que anteriormente el trabajo se encontraba le

gislado por el Derecho Civil, en nuestro país propia
mente en el C6digo Civil de 1870, se regulaban los 

siguientes tipos de contrato: servicio doméstico, por 

jornal, de obras a destajo o precio alzado, de aprend! 

zaje y de hospedaje, al desintegrarse el Derecho Civil, 

dio como origen la aparici~n dogm~tica de varias ramas 

del derecho, una de ellas es el derecho del trabajo, el 

cual tuvo sus antecedentes, en la Ley de V icen-

te Villada, que fue votada el 30 de abril de 

sucedi~ndole la Ley de Bernardo Reyes, de 9 de 

bre de 1906 (sobre accidentes de trabajo); Ley 

Trabajo de C~ndido Aguilar, de 19 de octubre de 
Ley de Agustín Hill¿n, de 6 de octubre de 1915. 

para el Estado de Veracruz). Proyecto de Ley 

1904, 

noviem-

del 

191lf; 

(ambas 
sobre 

Contrrto de Trabajo, de 12 de abril de 1915; Ley que 

ere~ el Consejo de Conciliaci~n y el Tribunal de 
Arbitraj':!, 

Pero fundamentalmente, lo que sent6 las bases y 

principios sobre el derecho del trabajo, fue el movi

miento social y político de la Revoluci6n Mexicana de 
1910, en la cual participaron obreros y campesinos, que 

• 
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exigían el estableci::iiento e~ u:i ordenamient:o const"i-

tucional a:crde con l~s ~~c~sidaje; ~e 13 er3 rno~sr~~ 7 
haciendo eco a esta:; .:!x:.;,::;1cL~3, ;;e in:->t.,:,.ló ~l 

Congreso Const"ituyente d~ Cuer·ft",:;:·j :!e 1917, 1u•! -;,:')t.

sulidQ jur!dica;::.ente la Rcv·:-luci:5n :ldquirit.rndo ~<lyor 

i::ipor-ranc!a, cuari::!o los ·Jipu-:,:;.::~;:, L::tra 1 Aguilar y 

Góngora, presentaron mocione.:; sobre jornada de trab,1jc, 

descanso se~anal, traba5o n~c-:~rnc de muj¿~~s y nirio~, 

y la necesidad de crear tritu~1l~3 1e co~c~lidcidn y 

arbitra5e, estos diputud:::i~ 5:r; ,~':!'.O:.::: cuen:a axac'tamente 

de su obra, pero con gra.r. intuic :.5n. cons=i.graron el pr! 

mer :ipo de Con~tituci6n cor1 fdranrr~s socidles, e:eva~ 

do estas disposiciones a rango consriTucicnal, ?ara la 

protecci6n jurídica y ~con6mica ñe l~s trabajaCor~s. 

Posteriormente la legiGlacién del trabajo, qued6 

plasmada y regulada por l~ Ley Federal del Trab2jo, 

promulgada el 18 de agost~ de 1931, eh la que se enea~ 

Lraban reglamen"ta1as las conji~ivnes de t~abajo, as! 

como las obligaciones tuntu de los p~trones como para 

los trabajadores, inclu:>i'le en el ar:icul:;) 36 de dicha 

ley se establee!~ lo ref~~en~c al ~e~a de la quieb~a: 

..• ''En los casos de quiebrd, liquidaci6n, embargo o 

sucesi6n, yd sea que corrtinúe ~l Trabajador, deposita

rio, albaced. o interver.-::ir, ~s"tarín 0::1 igados a pagar 

en un plazo de un mes, contaGo ñ parLir del momento en 

que se presente cualesquiera de los c~sos enunciados, 

los salarios Gevengados ·¡ re.:-;nocic!os por la au~~·rida,"" 

del 'trabajador ••• 11 (58) 

(58) Lev Fede'!'"'-:..:.. d·- T:-abajc, Si!creta.r!a de Indu.3tri.a~ 
Comercio y '!r..l. ... :.._;o, .i.alleres Gr.4'ficos de le. N3ci6n. 
México, D.F., :. "::.~ 
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Aho~a vere~os el tratamiento que dar. el C6digo 

Civil, C6.:igo de Comercio y el Cádig{,_1 Penul, as! ::o::to 

la Ley de Quiebras, sobre lu figura jurídica de la 

quieb.r-""t. 

Primeramente el C~dlgo Civil de 1928, en el ar

t~culo 2989, establece 11 que los trabajadores no nece

sitarán entrar a concurso para que oe les paguen los 

créditos que tengan por salarlos o sueldos devengados 

en el úl tir.io año v por inrlemni::c1c,ir.ncs, 

Este u.rtículo. establece que en los ca~c:c de qui~ 

bra. liouidaci6n, ya sea que el trabajador continúe 

pre::; tundo sus servicios o no, el síndico y c-1 liquidador 

estarán obligados a pagar en el plazo de un mes contado 

a partir del momento en que se presente cualesquiera de 

los cusas enumerados, lo5 s~tlurios devenr.ados y recono

cidos µor la autoridad del trabaj0. 

I.:l concurso y la quiebra no se:, ca.usas modificati

vas de la capacidad jurídico-laboral ..:el trabajador• el 

cor:.curs•J v la auiebra afectan directamente las relaciones 

pat:rirnon;ales. 

Ll Código de Cot:ierc¡o al ref crJr3c a la quiebra hace 

la divisi6n sobre laµ personas a quienes puede refutarse 

como quebrado~ y se llega a la conclusídn de que sdlo las 

persona::; morales pueden con!=!l~erarse cor!'!n quehr~dos y las 

pPrsnna~ ffsiras sdln entran al concurso dP. ac~eedores. 

(59) ~uf:oz, Luis, Comentar·los a la Lev Federal del Trabajo 

Volu-~n IV, Editorial Porrúa. H~xico, D.F., po. 56 a 

57. 
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Inclusive en el artículo 9o. del C~digo de Comercio 
establece la d¡s~~nci6n de las personas que pueden ser 
declaradas en quiebra como son los cOJl\e~ciantes, agentes 

de comercio~ los agentes mediadores, incluy~ndose a los 

comerciantes extranjeros, 

Por lo que resperta " la Ley de Quiebras dei 31 de 
diciem!>T'e de 1942, publicada en el Diario Oficial de 20 

de abril de 1943. resta importancia a ios cr~ditos de los 

trabajadores, si llegase a acaecer la quiebi"a en 1~ empr~ 
sa, colocando en tercer lugar los salarios del pe~sonal 
de la emoresa y de los obreros cuyos servicios hubieren 

utilizado directB.Jl\ente por el Último año anTerior a la nui= 
bra, creando con esto una anomalía al considerarse como 

acreedores a los salarios. 

El quebrado puede disnoner de las ganancias que obten 

ga desou~s de la declaraci~n de la quiebra po~ el ejercicio 
dP. ac~ividades nersonales siempre y cuando no sea fraudule~ 

ta¡ el juez podr~ limitar la exclusi6n tomando en cuenta las 
necesidades del quebrado v de su familiai la administraci6n 
de la emoresa en quiebra quedar~ a cargo del s!ndico. 

El quebrado, en cuanto a sus derechos civiles queda 

diezmado nara realizar funciones que requieran el goce y 
po~esi6n dP su~ derechos civjles, el quebrado oueda pri

vado de la administra~i6n y rlisposici6n de su• ~ienes, ha~ 

ta que finalice el estado de quiebra en que se encuent~a. 

El juez podr~ limitar la exclusi6n de los bienes, de los 

que el quebrado podr~ disponer, tomando en cuenta '.las ne
cesidades del deudor insolvente y de su familia. 
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Después de haber hecho un bre~e análisis sobre 
corno se desarrolló e independiz6 el de1'echo del tra

bajo del derecho civil, es importante dar el concepto 

de quiebra de la siguiente manera: ... 11 como el estado 

jurídico del comerciante declarado legalmente, por la 

autoridad judicial, por haber cesado aquél en el pago 

de sus obligaciones •.. '' (60). 

Ahora en cuanto al pI"Ocedimiento de los conflic

tos colectivos de naturaleza econ6mica, los mismos se 
encontraban consagrados en los artículos 570 a 583, 
título noveno, capítulo VIII bajo el subtítulo 11de los 

conflictos de orden económico 11 en la Ley fedet,al del 

Trabajo de 1931, que de acuerdo con algunos tratadis
tas, entre ellos Armando Porras L6pez, en su obra De
recho Procesal del Trabajo, considera a este tipo de 

conflictos como especiales, con un procedimiento más 
flexible en comparaci6n al procedi~iento ordinario, 
siendo que en realidad los conflictos económicos, son 

una relacióñ que se rige por normas y principios jurí

dicos, que si bien es cierto tienen una manera más 
sencilla, no por ello dejan de tener repercuciones ju

rídicas. 

En cuanto al procedimiento inmediatamente, que la 

Junta tenía conocimiento del conflicto, trataba de que 
las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban 

antes de surgir estos, procurando de no llegar a la 

huelga o al paro, o que se reanudara el trabajo si es 

que ya hab!a surgido estas complicaciones, en tanto se 
hacía la investígaci6n de las causas que originaron el 

conflicto. 
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La Junta después de haber oído a las partes, manda-

ba practicar una investigaci6n, que estaba a cargo de 

tres peritos que la Junta designaba, estando asesorados 

por dos comisiones una de obreros y otra de patrones, en 

igual número de componentes; los peritos tenían la mayor 

libertad para realizar un estudio del conflicto plantean 

do sus causas y circunstancias, llegando a practicar toda 

clase de inspecciones, permitidas por la Ley en los est~ 

blecimientos de la industria de que se trate, recababan 

información de todas las autoridadcG, cQmisiones, técnicos, 

instituciones y personas, que les eran necesarias, el plazo 

para realizar estas investigaciones era fijado por la Junta 

y que no excedía a treinta días finalizando el estudio, los 

peritos formulaban un infof"ITie que contenía el resultado ob

tenido, y un dictamen relativo a la forma en que se podría 

solucionar el conflicto y así prevenir su repetici6n; este 

dictamen al igual que el informe se ponía a la vista de las 

partes por un término de setenta y dos horas, para que for

mularan sus objeciones y si se hacía alguna, se señalaba, 

día y hora en que se celebraría una audiencia de pruebas 

que tenía por objeto aportar nuevos elementos o destruir el 
valor que se les asiganaba por los técnicos o algunos de 

los consignados; si las partes no hacían ninguna objeción, 

la Junta dictaba la resoluci6n que ponía fin al conflicto, 

dicha resoluci6n se fundaba en el informe que rendían los 

peritos y en las objeciones y pruebas aportadas por las pa~ 

tes la resoluci6n dictada en esos términos, tenía el mismo 

car~cter y producía los mismos efectos jurídicos de un lau

do; la Junta en la resoluci6n que tomaba podía disminuir o 

aumentar el personal, la jornada o la semana de trabajo, 

modificar los salarios y en general, cambiar las con-
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diciones de trabajo• si las partes objetaban el 

dictamen de los peritos, ofrec!an come ?ttJch3. la peri 
cial, los patrones estaban obligados a f ~ilitar 

a los peritos que desigharan las partes, libros o 1o

cwnentos que se tenían a la vista de cada uno de los 
peritos y en presencia de la Junta discutían entre 

sí tratando de que cada perito precisara sus puntos de 

vista; dicho escrito que formulaban los patrones se 
acompafiaba de: 

I.- Cuantos documentos públicos o privados, que 

tiendan a comprobar la situaci6n del negocio o la 
necesidad de suspender; 

II.- Una relaci6n de los trabajadores que estaban 
a su servicio, anotando sus nombres, apellidos, antigcr~ 
dad en el t~abajo, ocupaci6n que desempeñaban, salario 

y familiares que de ellos dependan; 

III.- Una relación de los trabajadores, en la que 

constaban los impuestos que cubría la empresa, pérdidas 
sufridas, propiedades, rentas, lo que recib!a, inventa
rios y 

IV.- Un dictamen que era formulado por un perito 
contador, relativo al estado de la negociación. 

La Junta, en los casos que estimaba urgentes, te 
niendo los documentos a la vista y bajo su más estricta 
responsabilidad y siempre que lo solicitaban los promove~ 

tes, decretaba la suspensión de trabajo o clausuraba 
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los negocios, reajustaba horas de labores, salarios, 

modificaba las horus de trabajo¡ previa fianza que 

cubría por lo menos, con el monto de tres meses de 
salario del personal afectado, dicha autorizaci6n era 

provisional, la cual no se llegaba a autorizar defin~ 

tivamente la suspensi6n de labores de una empresa, los 
patrones estaban obligados al pago de los salarios, 

durante la vigencia de la suspensi6n del trabajo decr~ 

tada por la Junta. (61) 

Los conflictos de car~cter econ6mico, llamados 

también conflictos de intereses, no son m~s que manife~ 

taciones del belicismo, entre los trabajadores y el ca

pital, en relaci6n con la creaci6n de bienes, (producci6n 
y plusvalía)¡ en cuanto a la suspensí6n ~orno consecuen

cia de las huelgas, el fondo de los conflictos huelguís
ticos son objeto del proceso colectivo del trabajo, cuando 

los trabajadores lo sometan libremente al conocimiento de 

las Juntas de C9nciliaci6n y Arbitraje. 

Paralelamente al derecho de huelga la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, reconocía el derecho al paro (lock 
out), o suspensi6n del trabajo llevada a cabo por los 

patrones, con el fin de obligar a los trabajadores a que 
aceptaran determinadas condiciones laborales, respecto 

al paro efectuado por los patrones, el art~culo 123 fra~ 

ci6n XIX, de la Constituci6n Política de los Estados Un! 
dos Mexicanos, establece, ser~n lícitos anicamente cuando 
el exceso de producci6n, haga necesario suspender el tra

bajo, para mantener, los precios en un l~mite estable, 

(61) Ley federal del Trabajo, ob, cit., po 124 a 127. 
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prévia aprobaci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

de este pr~cepto constitucional podemos deducir que el 

paro no puede equipararse a la huelga. 

En este apartado, tratamos lo correspondiente a la 

quiebra y a los conflictos colectivos de naturaleza econ6-

mica, en la Ley Federal del Trabajo de 1931, en la que los 

legisladores ya vislumbraban las repercuciones de los pro

blemas econ6micos en las relaciones laborale5 dentro de una 

empresa. Ahora, daremos el mismo enfoque, pero dentro de 

la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

2.- LA QUIEBRA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970, 
E!1 LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONOMICA. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, que entr6 en 

vigor el lo. de mayo del mismo año, vino a derogar los re

glamentos vigentes en la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

entre los preceptos derogados se encuentran los artículos 

277 a 283, que hacían referencia al paro como la suspensi6n 

temporal, parcial o total del trabajo, como resultado de 

una coalici6n de patronos, esta figura jurídica era equipa

rable a la huelga, inclusive exis~ía la calificativa de il~ 

citud en el paro al igual que la huelga. Aunque algunos 

legisladores consideran anticonstitucional el paro, por 

atentar contra los trabajadores y su fuente de env:>leo. 

Uno de los preceptos, que s6lo fueron modificados es 

el referente a la quiebra, quedando establecido por el 

artículo 434, fracci6n V, que a la letra dice: ••. 11 Son ca~ 
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sas de termiriaci6n de las relaciones de trabajo: 

V.- El concurso o la quiebra legalmente declarado, 
si la autoridad competente o los acreedores resuelven el 

cierre definitivo de la empresa o la reducci6n definitiva 
de sus trabajos •.. '' (62). 

Para que la quiebra sea legalmente autorizada el p~ 
tr6n debe demostrar fehacientemente, que la cañtidad de 

pasivo excede a la cantidad del activo, y consecuentemente 

para la empresa es imposible continuar trabajando y aten

diendo las demandas de los trabajadores; el patr6n deja de 
tener a su cargo el manejo de la empresa, la que pasa a 

ser administrada por el síndico¡ y el quebrado s6lo puede 

disponer de las ganancias que obtenga, de acuerdo al mon

to de sus necesidades personales y de su familia. 

Otro de los puntos que fueron modificados, es el re

ferente al procedimiento de los conflictos colectivos 

de naturaleza económica, que en la anterior Ley Federal del 

Trabajo, se denominaban "de los conflictos de orden econ6-

mico", y estaban regulados por los artículos 571 a 583, en 

la Nueva Ley federal del Trabajo de 1970, quedaron insti

tuidos en los artículos 900 a 919, detallándose desde su 

concepto, ~ramitaci6n, ~uCicncia, designaci6n de los peri

tos, desahogo de pruebas, hasta la formulaci6n del dictamen, 

que surte los mismos efectos jurídicos que un laudo. 

(62) Ley Federal del Trabajo, comentada por Alberto Trueba 

Urbina, Editorial Porrúa, México, D.F., 1975, 26a. ed! 

ci6n, p. 268. 
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Por lo que se refiere a las reformas 

implementaron a la Ley Federal del Trabajo, 

que se 

en 198 O 

sobre las mismas se hará referencia en el siguiente 

punto a tratar. 

3.- LA QUIEBRA EN LAS REfORMAS A LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO DE 1970, EN LOS CONfLICTOS COLECTIVOS DE 
NATURALEZA ECONOHICA. 

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo vigentes 

a partir del 1o. de mayo de 1980, vino a demostrar que 

el equilibrio 2ocial entre obreros y patrones no se 

ha logrado, siendo uno de los fines inmediatos ~ 

alcanzar. 

Si bien es cierto que el equilibrio social, es una meta 

que se ha pretendido alcanzar desde la promulgaci6n de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, posteriormente con la legislaci6n laboral de 1931, 

que de acuerdo al desarrollo y crecimiento del país, re

sult6 insuficiente para regular las necesidades del mismo, 

dando como resultado la promulgaci6n de una Nueva Ley Fe

deral del Trabajo en 1970, por esto no es de extrañar las 

reformas a la misma en 19BO, para poder cubrir los reque
rimientos de los trabajadores y alcanzar, así el tan anh~ 

lado equilibrio social, que ha sido la base de todas las 

legislaciones anteriores, obligadas a redimir a la clase 

trabajadora. 

En lo referente a los conflictos colectivos de nat~ 

raleza econ?mica, puede realizarse la reivindicaci6n 

proletaria, más que aumentando salarios y disminuyendo 

jornadas de trabajo, en fin todo lo relativo a la modifi-
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caci6n y creaci6n de nuevas condiciones de trabajo, las 
empresas deber!an de quedar en manos de los trabajadores, 

cuando el proceso así lo plantee, llegando a la so 

cializaci6n de los medios de producci6n (63). 

En estas reformas de 1980, a la Ley Federal del 

T?'abajo, por lo que respecta al capítulo VIII, "termina

ci6n colectiva de las relaciones de trabajo 11 dentro del 

que se encuentra lo relativo a la quiebra en el artículo 
434, fracci6n V, siendo el único artículo dentro de la 

misma, que se preserv6, quedando como se legislaba en la 

Ley de 1970. 

De la misma manera siguen vigentes los ordenamientos 

jurídicos referentes a la quiebra en los distintos orden~ 

mientas jur~dicos como lo son: C?digo de Comercio, Ley 

de Quiebras y Suspensi~n de Pagos y el C~digo Civil, que 
ya fueron tratados al principio del presente capítulo, por 

lo que respecta al ~digo de Comercio, al referirse a la 
quiebra hace una divisi~n sobre las personas a quienes se 

puede considerar como quebrados, que son las personas mo
rales. En el artículo 9o. del mislll') ordenamiento establece 

las personas que pueden refutarse como quebrados y entre 
estos se encuentran los agentes mediadores, comisionistas 

y comerciantes extranjeros. 

La Ley de Quiebras del 31 de diciembre de 1942, que 

se public~ en el Diario Oficial el 20 de abril de 1943, 

vigente desde esta misma fecha, resta importancia a los 

cr~ditos de los trabajadores, coloc~ndolos en tercer lu-

(63) trueba, Urbin~-Alberto, Nuevo Derecho Procesal del 
Trabajo, qa. edici6n, México, D.l., Editorial Po~, 
r.x:-;-T978, p. 318: 
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gar los salarios del personal, de la erapresa y de los 

obreros cuyos servicios hubieren utilizado, directa
mente por el último año anterior a la declaración de 

la quiebra, no sujetándose a las medidas proteccioni~ 

tas de la Ley federal del Trabajo o como lo establece 

la misma Constitución Poíítica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Y finalmente el C6digo Civil de 1928, establece 

en el artículo 2989: ... "los trabájadores no necesitan 

entrar al concurso para que se les paguen los créditos 

que tengan por salarios o sueldos devengados en el úl
timo año y las indemnizaciones ... " ( &4), 

Pese a las reformas del 10. de mayo de 1980, a la 

Ley Federal del Trabajo, continúa prevaleciendo el de~ 
sequilibrio entre los factores de la producción, aunque 

plantee nuevas e interesantes perspectivas, no alcanza 
a cubrir todas las demandas de la clase obrera. 

En México, siendo un país econ6micamente en ascen

so, asistimos cotidianamente, al nacimiento de nuevas 
industrias y quiebras de otras, debemos concluir que a1 
futuro, la conciliaci6n administrativa, deberá abarcar 

un programa más amplio. 

La política econ6mica laboral del régimen actual, 

pugna porque la poblaci6n tenga acceso a la satisfacción 

de una digna alimentación, educaci~n, salud, vivienda y 

(64) Mufioz, Luis, ob. cit., pp. 56 a 57. 
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esparcimiento; promover el empleo¡ incrementar la produc
tividad; mejorar los niveles de bienestar del trabajador 

y de los suyos; pr<>move~ la justicia en las relaciones l~ 
borales y reforzar y ampliar las instituciones encargadas 

de la administraci~n del trabajo y del bienestar social. 



CAPITULO IV 

LA QUIEBRA EN UN CONFLICTO COLECTIVO DE 
NATURALEZA ECONOHICA 

60. 

Antes de analizar lo referente al planteamiento de la 

demanda ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 
es necesario expresar la problem~tica que implica este te

ma. Pues si bien es cierto, la figura je la quiebra 

pertenece al campo del derecho mercantil, y los conflictos 

colectivos de naturaleza económica son de origen laboral, 
y estos para su soluci6n se deben sujetar a las normas y 
decisiones que plantee la autoridad laboral ya sea Junta 
Local de Conciliaci6n y Arbitraje o la Junta federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje segdn sea el caso y competencia de 

las mismas para conocer de un asunto. 

El problema fundamental radica en el hecho, de que 

para solicitar la quiebra de una empresa, este conflicto 

se debe trami 1:ar ante los juzgados de lo cx:n~, la que oo es 
competente para conocer de los problemas propios del de
recho laboral, ya que en el caso espec!fico, los trabaja

dores tienen cr~ditos preferentes en relaci~n con cualquier 
otro acreedor y por lo tanto no pueden ser parte en un 
juicio de quiebra o de suspensión de pagosª De este plan

teamiento se desprende, como consecuencia, que el medio 
~s eficaz de salvaguardar los intereses de los trabajado

res y su estabilidad en el empleo, es tramitar un confli~ 
to colectivo de naturaleza econ~mica an~e las autoridades 

laborales, planteando ante ~sta~, el problema de la quiebra 
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acaecida en una empresa que viene a poner fin a las re

laciones colectivas de trabajo, situaci6n que d!a a d!a 
se ve incrementada por la pI"Oblemática ccon6mica que v~ 

ve el país actualmente, creando un ambiente de alarma 

entre la clase trabajadora la cual desea mantener la e~ 

tabilidad en el empleo y tener un salario seeuro y remu 
nerador. 

Es por estos motivos que consideramos conveniente 
antes de tramitar el procedimiento de quiebra, tramitar 

una soluci6n m~s favorable para los trabajadores a:rav~s 

de los conflictos colectivos de naturaleza econ6mica an
te los tribunales laborales y tratar que la Ley federal 

del Trabajo sea adicionada con un apartado referente a 

la quiebra reglamentada por el campo laboral en raz6n 

de que la sentencia que se dicte en un juzgado de lo co~ 

cursal no favorece a los trabajadores haciendo peligrar 

la estabilidad en el trabajo de millones de obreros en 

nuestro pa~s. 

I • PLANTEAMIENTO. 

H. JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES 
DE LA FEDERAL DE CONCILIACION 
Y ARBITRAJE. 
PRESENTE 

LICENCIADO MARIANO GARATE MORRET, en mi car~cter de 
apoderado de la empresa denominada AEROMEXICO, S.A. DE 
C~V., como se acredita con el testimonio notarial adju~ 
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to, señalando para o!r notificaciones el despacho ubica
do en Leítnitz No. 100, respetuosamente digo: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 433 

fracciones II y V y demSs relativos y aplicables de la 

Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 900 

y siguientes del propio ordenamiento, vengo a solicitar 
se autorice la terminación colectiva de las relaciones de 

trabajo, del personal que se enumera en la lista anexa y 

sin responsabilidad para mi representada, tenninaci~n que 

afecta a la empresa en su capital social. 

AdemAs tomando en cuenta la urgencia del caso, como 
se demuestra con la documentaci6n que acompaño al presen

te ocurso, solicito se decrete la terminación colectiva 
de las relaciones de trabajo, a la mayor brevedad posible 

por esta H. Junta fijándose la indemnizaci6n de los tra

bajadores, que deberálcubrirse con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 436 del C6digo Laboral. 

Expongo al ~especto loa siguientes hechos y conside

raciones de derecho: 

HECHOS 

I. Por escritura de fecha 13 de septiembre de 193.4, 

pasada ante la fe del Notario Ndmero 13, Alfonso Flores 

García, se constituy6 la Sociedad An~nima AtRONAVES DE 
MI:Xréo, S.A. DE c.v.; cambiando posterionnente el 7 de 
septiembre de 1971, la raz6n social a AEROHEXICO, S.A. DE 



63. 

C.V., cuyo objeto social ampara las actividades de tran~ 

portaci6n de personas y carga a diferentes puntos del 

territorio nacional y el extranjero, con domicilio en 

Boulevard Aeropuerto No. 375 1 Z.P. 9, en esta Ciudad 

Capital. 

El capital social fue fijado en la suma de 

$50 1 000.00 oro la escritura constitutiva de la sociedad 

fue registrada en la Secci6n de Comercio, bajo el núm~ 

ro 0039000. 

II. Las relaciones de trabajo de la empresa se ri

gen por el contrato colectivo, celebrado con el Sindicato 

Nacional de Técnicos y Trabajadores de AEROMEXICO, S.A. 

DE C.V., cuyo domicilio social es el ubicado en la Calle 

Oriente 170 No. 96, Z.P. 15, México, D.F., que se señala 

para las notificaciones correspondientes. 

III. Debido a las condiciones del mercado de trans

portaci6n aérea, mi representada ha venido operando con 

números rojos, ya que las ventas de boletos han sido 
notoriamente insuficientes para mantener la costeabilidad 

de las funciones y fines por los que fue creada la ernpr~ 

sa AEROMEXICO, S.A. DE C.V., ya que el promedio mensual 

necesario es de $15 mil millones de pesos, y en lugar de 

ello han venido decreciendo paulatinamente hasta la fe

cha. 

VI. La falta de una flota homog~nea a consecuencia 

de la absorción por parte de la compañía AEROMEXICO, S.A. 

DE C.V., a partir de 1940 a 1959 de Transportes Aéreos 

del Pacífico Líneas A~reas Jes~s Sarabía, Taxis Aéreos 

Nacionales, Aerovanes de Michoac~n, T~Xis A~reos de Oaxa 
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ca, LAMSA y Aerovías Reforma funcionando con el nombre 

de Aerolíneas Mexicanas. 

A partir de 1962, la empresa fusion6 a pe~ueñas 

compañías estatales entre ellas Trans-Mar de Cortés, 

SAESA,Aerollneas Vega, Aerovías Rojas, Aero-Maya, Aer~ 

líneas del Istmo, Aeronaves Anáhuac y Guest Aerovías 
de México. 

V. Los movimientos de huelga llevados a cabo por 

los sindicatos de trabajadores de tierra, de sobrecar
gos y el de pilotos originaron que la empresa, se viera 

imposibilitada a sa~isfacer las demandas laborales de 

los mismos ya que al otorgar aumentos en efectivo al 

salario diario así como en especie, ocasionaría a la 

empresa erogaciones PUY difíciles de solventar. 

VI. Por otra parte la devaluaci6n del peso frente 

al dólar, ocasion6 el aumento de las refacciones y ma~ 

tenimiento de la flota aérea de la compañía, situación 

que hizo imposible que mi representada continuara lab~ 

randa normalmente por lo que se solicita ante esta H. 
Junta la terminaci6n colectiva de las relaciones de tr~ 

bajo. 

DERECHO 

Son aplicables al caso concreto los siguientes pr~ 

ceptos 111, 433, 434 fraccionesII y V, 435 fracci6n !, 

436, 438, 900 a 919, de la Lay federal del Trabajo. 

Norman el procedimiento las disposiciones conteni

das en el Título X!V, capitulo XIX, del C6digo Laboral. 
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P R U I: B A S 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 904 
de la Ley federal del Trabajo, acompaño los siguientes 
documentos: 

1. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en escritura con~ 
titutiva de la empresa AEROMEXICO, S.A. DE C.V., 
(1). 

anexo 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. consistente en Balance de la 

empresa AEROMEXICO, S.A. DE C.V., correspondientes al p~ 

riodo del lo. de enero de 1987 al lo. de enero de 1988, 

anexo (2). 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en índice de la 

venta de boletos a partir del lo. de enero de 1987 ~l lo. 

de enero de 1988, corre agregada al presente ocurso como 

anexo (3). 

4. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en declaraci6n del 

Último ejercicio fiscal presentada ante la oficina recau
dadora número 10 de la Secretaría de Hacienda y Crédito PQ 

blico, anexo (4). 

S. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en original de la 

relaci6n de trabajadores al servicio de mi representada con 
expresi?n de sus nombres y apellidos, empleo que desempe

ñan, salarios que perciben, antigüedad en el puesto, ane

xo (5). 
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6. PERICIAL. Consistente en dictamen formulado por 
el perito, Contador P~blico Hilda Vigueras D~az, relat! 
vo a la situaci~n de la empresa que se desprende del 

Balance General efectuado por el profesionista antes 
mencionado es de insolvencia siendo que el pasivo supera 
al activo del capital social de la empresa, siendo imp~ 

sible f~sica y materialmente, las funciones de AEROMEX! 
CO, S.A. DE C.V., hasta no solventar las deudas contra! 
das hasta el momento de la declaraci6n de la quiehra, 
anexo (6). 

Por lo antes expuesto y fundado: 

A USTEDES CC. miembros que integran la Junta Federal N~ 
mero Tres de la Federal de Conciliaci6n y 

atentamente pido se sirvan: 

Arbitraje, 

PRIMERO. Tenerme por presentado como apoderado de 

la empresa Aerom~xico, S.A. DE c.v., en t~rminos del 
testimonio notarial adjunto y reconocerme dicha persona

lidad, devolvi~ndome el citado documento, previa copia 
certificada que quedar~ en autos, s~ñalando corno do~ici
lio para oír y recibir notificaciones, Leibnitz No. 100 

en esta Ciudad Capital, 

SEGUNDO, Tener por planteada la terminación colect! 

va de las relaciones de trabajo, en los t~rmlnos del 

presente escrito corriendo traslado de la copia del mismo 
y de los anexos que acompaño, al Sindicato Nacional de 
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Trabajadores y Técnicos de AEROMEXICO ubicaco e~ :a 

calle Oriente 170 t:o. 96 t en esta Ciudad Cap:'.. tal, 

Asociaci6n Sindical de Pilotos y Aviadores ee ~~x!co, 

Asociaci6n Sindical de Sobrecargos de Aviaci~n de ~é
xico, con domicilio en Calle 1 a no. 4, C&digo Pos-:al 

Número 11650 y Calle Patricio Sanz No. 751, res;:-e:.""::..-

vamente, en esLa CiudaC Capital, 

correspondientes. 
para los efec~:s 

TERCERO. Señalar d!a y hora para la Audiencia 
que previenen los artículos 905 y 906, de la Ley fe
deral del Trabajo y en su caso seguidos los trSmites 
procedentes, dictar resoluci6n a mi favor. 

2. TRAMITACION 

PROTESTO LO NECESARIC 

LIC. MARIANO GARATE MORE~~. 

Antes de trabajar en este apartado es necesar~~ se

ñalar de nueva cuenta el concepto de conflictos c::ecti

vos de naturalc=a econ~mica, al respecto el maestre Mario 
de la Cueva dice: •• , 11los conflictos colectivos de natur!! 

leza econ~mica son propios del derecho del trabaj~, son 
los que se motivan por la creaci~n, modificacidn, suspen

si~n o supresión 6e las condiciones de prestaci~n ce los 

servicios, y de una manera general, siempre que se afecten 
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los int:ereses econ6!:li:oe de las comuriidades obreras .. , 11 

(63), 

En la tramitaci6n de los conflictos colectivos a 
que se refiere es~e ~a?!tulo, las Juntas deber~n proc~ 

rar ante todo, que las partes lleguen a un convenio, A 

este fin podr~n intentar la conciliaci~n en cualquier 
estado del procedimiento, siempre que no se haya dict~ 
do resoluci6n que ponga fin al conflicto. 

La Junta inmediatamente despu~s de recibir la de
manda citará a las partes a una audiencia que deberá 

efectuarse dentro de los cinco días siguientes. 

La audiencia se desarrollará de conformidad a las 
siguientes normas: 

I. S~ el promovente no concurre a la audiencia, 

se le tendr~ por desistido de su solicitud, 

II. Si no concurre la contraparte se le tendr~ por 
inconforme con todo arreglo, El promovente har~ una ex

posici6n de los hechos y de las causas que dieron 

origen al conflicto y ratificara su petici~n. 

(63) De la Cueva, Mario El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabaio Tomo lI, Editorial Porí'ila, cuarta edlcl3n 
actua izada pO"°r Urbano Far~as, M~xico, D.F., 1996, 
p. 519. 
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111. Si no concurren las dos partes, la Junta des

pu~s de o!r sus alegaciones los exhoratar4 para que 
procuren un arreglo conciliatorio, Los miembros de la 

mismas podr~n hacer las sugestiones que juzguen conve

nientes para el arreglo del conflicto, 

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dar~ por 
terminado el conflicto, El convenio aprobado por la 

Junta producir~ todos los efectos jurfdicos inherentes a 
un laudo. 

V. Si no se llega a un convenio, las partes har~n 
una exposici~n de los hechos y causas que die~on origen 

al conflicto y formularán sus peticiones y a los que por 

naturaleza no puedan desahogarse, se les señalar~ d~a y 

hora para ello. 

VI. Concluidas las exposiciones ~~las partes y fo~ 

muladas sus peticiones se proceder~ a ofrecerse y en su 

caso, a desahogarse las pruebas admitidas. 

VII. ~a Junta dentro de la misma audienc~a de,igna" 
r4 tres peritos, por lo menos, para que invea1!iguen los 
hechos ~· causas que dieron origen al conflicto, otorg'1n" 
doles un término que no podr~ exceder de treinta d!as, 
para que emitan su dictamen respecto de la forma en que, 

segan su parecer, puede solucionarse el conflicto sin 
perjuicio de que cada parte pueda designar un perito pa" 
ra que se asocie a los nombrados por la Junta o rinda dis 
tamen por separado¡ y 



VIII. Los trabajadores y los patrones podri!n desig
nar dos comisiones, integradas con el n~ero de personas 

que determine la Junta, para que acompañen a los pe'1."'itos 

en la investigaci6n e indiquen las observaciones y nuge

re.rcias que juzguen convenientes. 

Los peritos designados por la Junta deber~n satisfa' 
cer los siguientes requisitos: 

1. Ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

2. Estar legalmente autorizados y capacitados para 
ejercer la técnica, ciencia o arte, sobre el que verse 
el peritaje salvo los casos en que no se requiera auto

rizaci6n, pero deber~n tener los conocimientos de la 
materia de que se trate y 

3. No haber sido condenados por delito intencional, 

Las partes dentro de los diez primeros d!as del t~r
mino a que se refiere la fracci~n VII del artículo 906, 

podr~n presentar directu~cnte a los peritos o por conduc

to de la comisi~n las observaciones, inforroes estudios y 

dem4s elementos que puedan contribuir a la de~enninaci~n 
de las causas que dieron origen al conflicto, para que sean 

tomados en cuenta por los peritos en su ~ic~arnen, 
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Los peritos nombrados por la Junta, realizar~n las 
investigaciones y estud~os que juzguen convenientes, y 
podr~n actua~ con la mayor ampl!tu~ para solicitar cua! 

quier clase de lnformes a las autoridades; instituciones 
oficiales, federales o estatales y de las particulares 

que se ocupen de pro'blemas econ~mlcos; pract~.car toda 

clase de inspecciones en la empresa·o establecimientos 

y revisar sus l~bt'os y documentos. 

El dictamen de los peritos deber$ cons~ar1 

I. Los hechos y causaa que dieron origen al conflis_ 
to. 

II. La relaci~n entre el costo de 1a v¡da por fami~ 

lía y los salarios que perciben los trabajadores, 

III. Los salarios medios que se paguen en empresas 
o establecimientos de la m~sma rama industrial y las con 
diciones generales de tra~ajo que rigen en ellos. 

IV. Laa condiciones econ~micas de 1a empresa o em
presas del ~stablecito.iento o establecimientos. 

v. La cond~ci~n general de la industria de que forma 
parte la empresa o estableci~iento, 
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VI. Las condiciones generales de los mercados. 

VII. Los índices estadísticos que tiendan a pr; 
cisar la economía nacional. 

VIII. La forma en que seg~n su parecer se pueda 
solucionar el conflicto. 

El dictamen de los ~eritos s~ agregar~ al expe
diente y se entregar~ una copia a cada una de las 

partes, el secretario asentar~ razOn en autos de que 
se hizo entrega de esta copia. 

Desahogadas las pruebas la Junta conceder~ a las 
partes un t~rmino de setenta y dos horas, para que 

formulen sus alegatos por escrito, de no hacerlo pcr~ 

der.ínsu derecho. 

Transcurrido el t~rmino para la preaentaci~n de 

alegatos el auxiliar declarar~ cerrada la instrucci~n 

y dentro de los quince d~an niguicntes form'.tlar~ el 

dictamen, este se agregar~ al expediente y se entrega~ 

r~ una copia a cada uno ~e los ~epresentantes de los 

trabajadores y los patrones ante la Junta, El secre
tar~o asentar~ raz~n en autos del d~a y hora en que se 
hizo entrega de las copias o su negativa para recibir-

las. 

El Presidente de la Junta estar~ para la audienc~a 
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de discusi~n y votaci~n, que deber~ efectuarse dentro 

de los diez d~as siguientes al que sean entregados a 

los representantes las copiaa del dictamen; la discu

si~n y votaci~n del proyecto de laudo, se llevar~ a 

cabo en sesi6n de la Junta de conf onnidad con las nor 
mas siguientes: 

I. Se dar~ lectura al proyecto de resolucidn a los 
alegatos y observaciones formuladas por las partes. 

II. E1 Presidente pondr~ a discusi~n el negocie 

con el resultado de las diligencias practicadas. 

III. Terminada la discusi6n se proceder~ a la va" 
taci6n y el Presidente declarar~ el resultado. 

Si el proyec~o de resoluci~n fuese aprobado, sin 

adiciones ni modificaciones, lo elevar~ a la caterog~a 

de laudo y ae fi~ de inmediato por los miembros de 
la Junta¡ si al proyecto se le hicieran modificaciones 

o adiciones, se ordenar~ al secretario que de inmediato 

redac~e el laudo de acuerdo con lo aprobado en este 

caso, el resultado se har~ constar en acta, Engrosado 

el laudo, el secretario recoger~ las firmao de los 

miembros de la Junta que votaron en el negocio, y una 

vez recabada. se ~urnar~ el expediente al actuario, p~ 

raque notifique personalmente el laudo a las partes. 

(65). 

(65) Ley rederai del Traba1º• comentada por Alberto True 
ba Orbina, Quinctra.gésima primera edici~n~ pp. 412 a 
418. . 
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3. CONCLUSION. 

La resolucí~n hipotética en el presente caso, por 
pa~te de la Autoridad laboral puede ser la siguiente: 

B~sicamente en el presente caso hipot~tico la re
solucí6n que se emite en el presente conflicto puede 
ser en el sentido de aumentar o disminuir el personal 

de la empresa A.E:ROHI:XICO, S.A. DE C.V., la jornada, la 
semana de trabajo, los salarios y en general iuodíficar 
las condiciones generales de traba.jo la empresa antes 

mencionada, o bien otra resoluci~n que puechntotnar las 
autoridades del trabajo, es que en la empresa denomin~ 

da AEROMEXICO, S.A. DE C.V., se dicte resaluci6n en el 
sentido de dar por terminado las relaciones colectivas 

de trabajo entre empresa y trabajadores en este caso se 

pracederS a la liquidaci~n del personal. 

La Junta dictar~, las medidas de apremio para lle
var a cabo el embargo y remate en almoneda de bienes 

suficientes que garan~icen el cr€dito insoluto de los 

trabajadores a su liquidaci~n de conformidad con los 
artículos 939 a 9~6 de la Ley Federal del Trabajo. 

En est:e momento procesal. la empx-esa afec:t:ada puede 

solicitar ante Wla autoridad civil, que se de~~ete 1a d~ 

claraci~n de quie!l'ra o ~ien solicitar la susFensidn de 
pagos.previo convenio entre deudor y Junta de acreedores 
en la que aparecer~ la figtlX'<l de quita y espera indepen-
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dientes o bien conjugados ofreciendo al deudor y a sus 

acreedores que el tanto por el cienLo que el suspenso 

ofrezca ha de ser superior en un 65\, (66) ello para 

resolver la problemática econ6mica que se le presenta 

al deudor. 

De acuerdo con el artículo 114 de la Ley Federal 
del Trabajo, que a la letra dice: . , . "Los trabajadores 

no necesitan entrar a concurso. quiebra, suspensi6n de 

pagos y sucesi6n. La Junta de Conciliaci6n y Arbitra

je procederá al embargo y remate de los bienes necesa

rios para el pago de los salarios e indemnizaciones .. 11 

e 67 J. 

En el supuesto caso, suponiendo que los créditos 

de los trabajadores, que se vean cubiertos antes de 

que la Junta dicte resolución, al respecto, los traba

jadores pueden ejercitar, el medio de presi6n denomin~ 

do huelga con objeto de ver garantizados sus créditos. 

En este capítulo de acuerdo a nuestro particular 

punto de vista, con objeto de preservar la fuente de 

empleo de los trabajadores, se verían beñeficiados si 

las Autoridades Laborales optarán por aplicar las med! 

das que establecen los Conflictos Colectivos de Natur~ 

leza Económica, en lugar de concretar lo establecido 

por el procedimiento de Quiebra y Suspensi6n de pagos 

ya que con esto se deja sin empleo a miles de trabaja

dores y sus respectivas familias. 

(66) C6digo de Comercio, editorial Porrúa, pp. Ley de 
Quiebras y Suspensi6n de Pago, pp. 445 a 446. 

(67) Ley Federal del Trabajo, Op. cit. p. 71. 



CAPITULO V 

EFECTOS DE LA QUIEBRA EN UN CONFLICTO COLECTIVO DE 

NATURALEZA ECONOHICA. 

1. Relaciones obrero-patronales. 

76. 

Dentro del Derecho Laboral el tema de las relaciones 

obrero-patronales, es uno de los más importantes, debido 

a la problemática de poder determinar como ~urge, se des~ 

rrolla y extingue la relación laboral, su estudio nos 

obliga a examinar, previamente el concepto de relaci6n 

jurídica. La teoría de la relación laboral, que en el 

maestro Mario de la Cueva encuentra su principal defensor. 

Los antecedentes de la relaci6n jurídica, se locali
zan en el pensamiento de Arist6teles, corno lo manifiesta 

Juan Carlos Smi th •.. "cuando Arist6teles sent6 la primera 

especulativa de que el hombre es un ser sociable por natg 

raleza introdujo ya en el ámbito de las ciencias sociales 

la idea de relaci6n •.. •• (68), En Ulpiano se pone de man.!_ 

fiesto la misma preocupaci6n en su definici6n de Justicia, 

que llevaba implícito el de5eode dar cada uno ~U$ derechos 

determinando el derecho de un individuo facultado para 

exigir al sUjeto obligado, el cumplimiento de su obliga

ci6n. Estas ideas se repiten en el concepto romano de 
obligaci6n, def inici6n que ha quedado aunada al concepto 

de relación jur~dica por mucho tiempo. 

(68) Amadeo, Allocati, De la Cueva, Mario, Derecho Colecti
vo Laboral¿ Asociaciones Profesionales y Colectivas 
Editorial e Palma, la. edici6n, B~enos Aires, Argen
tina 1973. 
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La Escolástica conside:-ó tamibién a la relaci5:i 

jurídica como un medio je pro~jci6n de igual~a= ~ ~ra

vés de la justicia, para lograr lo que es debidc como 

propio según Tomás de Aquino, concepción que lo~ ::16-

sofos cristianos actuales han querido 

concepto de derecho subjetivo (69). 

vincular 

Pero en realidad corresponde a Savigny, en el 

derecho moderno, exponer el concepto de relación jurí

dica, que ha tenido mayor arraigo, dentro de ésta, que 

a la letra dice: ... "una vinculación entre dos o más 

personas determinadas por una norma jurídica, al análi 
zar los elementos de esta definición, en primer lugar 

encontramos que el primer elemento puede ser desir,nado 

como el elemento material de la relación jurídica; el 

segundo, como el elemento formal, es decir, aquello por 

lo que la relación jurídica de hecho toma el car•ícter 

de forma jurídica. 

Esta definici6n respecto a la relaci6n jurídica, se 

debe en gran medida a que anteriormente el trabajo qued~ 

ba incluido dentro del derecho civil y propiamente ~orno 

un contrato de arrendamiento, pero a partir de que el 

Constituyente de 1917, promulg6 la Constituci6n .Jofítica 

qued6 reglamentado en el artículo 123,obligaciones y de

rechos para patrones y trabajadores, quedando de esta 

manera elevado a rango constitucional el trabajo. 

(69) Enci.clc-.,,.rliP ,tp .... ~ñicn~ nmPba, Buenos Aires, 1967, 
T"omo XXIV, pp. 555 a ,0·1. 
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Ya, entrando propiamente, a la relaci6n laboral 

en este aspecto Holitor dice C'iO) e.-: la ;:irestació'n 

efectiva del trabajo, resulta una consecuencia del 

contrato y por lo tanto, puede diferenciar~e de 6ste, 

ya que el contrato sólo serfi el acuerdo ~revio para 

la prestación de un trabajo futuro, pero esto no si& 

nifica que derive necesariamente de un negocio jurr

dico. 

Las relaciones obrero-patronales presentan las 

siguientes características: 

a) Regula, en primer t~rmino, las relaciones de

rivadas del trabajo subordinado y dependiente. 

b) Es un derecho de protecció'n al trabajador, pues 

tiende a compensar la desigualdad econ~mica en que se 

halla frente al empleador. 

e) Su fuerza expansiva se ha puesto de rnanif iesto 
a trav~s de los tiempos protegiendo al obrero inductríal, 

incluyendo luego las dCtividades comerciales, la agricul

tura, el servicio dom~stico y esa fuerza expansiva, ha 

llevado a la legislaci6n a amparar otras relaciones en la& 

cuales si bien es cierto, no es clara la subordinaci6n ju

rídica, existe sin embargo, una notable subordinaci~n eco

n6'mica. 

(70) Molitor, (citado por De la Cueva, Mario, El Nuevo 

Derecho Mexica:>o del Trabajo) Tomo I, p, 182, 
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d) Sus normas Ce orden público, y ::!e ello 

emana su carácter ~e :orzosas, i~perativas e ir~enu~ 

ciables, a menos que se acuerden por el contrato in

dividual, condiciones superiores a las legales 

las establecidas por los convenios colectivos de tr;'! 

bajo u otros instrumentos semejantes. 

e) Es un derecho nuevo. Porque aún se encuentra 

en su formaci6n y se aparta de la tradicional distin

ci6n de ciertas concepciones del derecho, revistiendo 

cualidades propias, que lo distinguen de otras normas 

o ramas de derecho. 

f) Esas cualidades propias le dan carácter de 

aut6noma. 

g) Es un derecho concreto y actual. Porque no 

obstante su generalidad, su aplicaci6n varía en fun

ci6n de las regiones, de las actividades, profesiones 

y de las personas. 

h) Es un derecho inconcluso, que está en plena 

evolución siendo la protecci6n mínima que se asegura 

al trabajador, es misi6n de las fuentes del derecho 

del trabajo. 

i) Responde a un pro~sito especifico de justicia 

social. La justicia social que lleva impl~cito el co~ 

cepto de respeto a la persona humana, constituye un 

clamoroso anhelo de los oprimidos. 
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Las caracter~sticas propias del Derecho colectivo 
del trabajo. 

Uo obstan'te la unidad del derecho del trabajo, del 
cual es parte integrante el derecho colectivo del tra

bajo, éste tiene caracterfsticas propias. 

a) Es un derecho que atañe a grupos sociales, est~ 

inspirado en la escuela sociol~gica, que reconoce al d! 
recho, a la existencia de grupos sociales y es en cons~ 

cuencia, un haz de garantías, en defensa de los grupos 

obreros, "estos grupos sociales han sido considerados, 

grupos de presi~n, o grupos de tensión, Dor la influen

cia que ejercen sobre los Gobiernos, los partidos 

políticos y la opini6n pdblica. 

b) Constituye un correctivo de la situaci6n de in
ferioridad del trabajador frente al empleador y persigue 
lograr el equilibrio, colocándolos en igualdad, para la 

concertaci6n de las condiciones que debe respetar el 

contrato de trabajo. 

c) Acepta lail!citud del empleo de medios de acci6n 

directa. 

d) Procura la soluci6n pac~fica entre los trabajado

res y empleadores, de los conflictos de interese6 colect~ 
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vos y, ?Dr lo tanto, la consecuci6n de cierto estado 
de paz laboral. 

e) Reconoce la existencia de una nueva fuente 
del derecho, dado que los propios interesadcs tienen 
la posibilidad, por la vía de los convenios colectivos 
de trabajo, la creaci6n del derecho objetivo. 

f) Es garant~a de libertad. Porque los hombres 
que carecen de poder econ6mico, pierden su libertad, y 

por otra parte, aislados carecen también de =uerza 

frente al Estado. Por esta doble raz6n para mantener 

la independencia de las fuerzas económicas y para fa
cilitar la uni~n de los hombres, el derecho colectivo 

del trabajo es una garantía de libertad frente al Est~ 

do. 

2. REPERCUCIONES EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Antes de determinar los efectos de la quiebra en 

el contrato colectivo de trabajo, es necesario hacer 

una pequeña introduccidn al mismo: 

El artículo 397 de la Ley Federal del Trabajo, di!! 

pone que el contrato colectivo por tiempo determinado o 

indeterminado, o para obra determinada, ser~ revisable, 
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total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 399. 

La revisi6n del contrato colectivo, se hará a 

solicitud del sindicato de "tr~jadores, o del patr6n, 

esto si se trata de un s6lo sindicato y un s6lo pa

tr6n, en caso de que sean vaPios sindicatos de tra

bajadores, o varios patron~s, se requerir~ que la 

revisi6n sea solicitada por el 51\ de la totalidad de 

los miembros del sindicato, o bien el patrdn a cuyo 
servicio se encuentre ese 51% de los Lrabajadores 

miembros de dicho sindicato, 

La revisi~n del contrato colectivo de trabajo se 
har~ de acuerdo a las normas establecidas en la Ley 

Federal del Trabajo, con sesenta días antes del venci 

miento del contrato colectivo por tiempo determinado. 

La Ley federal del Trabajo, establece que el pa

tr~n que emplee trabajadores miembros de un sindicato, 

tendrá la obligaci~n de celebrar con ~ste, un contrato 

colectivo, si el patr~n se negara a celebrar dicho ca~ 

trato, los trabajadores podr~n ejercitar el derecho de 

huelga. 

Si dentro de una empresa o establecimiento existen 

varios sindicatos, se celebrara el contrato colectivo, 

con el que tenga mayor n~ero de trabajadores. 



83. 

En nuestro país el contrato colectivo ha Últimas 

fechas, ha originado un desequilibrio en el planc ec~ 

n6mico, porque contribuye a una mayor productividad 

en las empresas y como consecuencia un au~ento en el 

precio de sus productos, siendo un factor del encare

cimiento general de la vida, ~sta tesis ha sido sos

tenida inclusive por alguno de los abogad~s ratrcn~s, 

al afirmar que no puede haber revisi6n de contrato 

colectivo que no impliquecomo consecuencia un aumento 

de salarios, situación que en el caso hipotético, que 

se plantea, en el presente trabajo, acontcci6, con d~ 

safortunadas consecuencias, finalizando con el cierre 

de la empresa denominada AEROHEXICO, S.A. de C.V., que 

después de enfrentar situaciones adversas, se suma una 
huelga basada en violaciones al contrato colectivo de 
trabajo, situaci6n que llevó a la quiebra a la empresa 
anteriormente mencionada, 

La situaci~n financiera por la que atraviesa nue~ 
tro pa~s es cr!tica, agudizada por r~~torcs sociales ~ 

políticos, con ello el m:JVimíento obro=ro h..-1 perdido fuerza. y la 
presi~n que ejercen, para obtener mejores salarios y 

condiciones de vida han pasado a segundo término, sie!! 
do lo más importante, actualmente, preservar la fuente 
de empleo y poder solventar sus necesidades econ6micas, 

aunque ya no de una manera satisfactoria. 

De acuerdo a las observaciones de representantes 
del sector patronal, es necesario, que se amplie el p~ 
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r!odo de revisi6n del contrato colectivo a ~ o 5 años, 

ta:nbién se hace referencia a la Ley rederal del Traba

jo de 1931, que en el artículo 56, en su parte "final 

decía: ••• "para la solicitud de rcvisi6n se atenderá a 

lo pactado en el contrato y, en su defecto, a la fecha 

de su dep6sito ..• " 

En la Ley Fedéral de 1970 se terminaron dichos p~ 

blemas, en el sentido de que no llegasen las partes 

voluntariamente a un acuerto, sobre la revisi6n ñel 

contrato colectivo, el Único camino existente, será en la 

forma y términos que la propia Ley señala. 

En el año de 1974, el páís sufrid una grave cri

sis econ6mica, que provoc6 un considerable aumento en 

el costo de la vida, y por lo tanto, una disminuci6n en 

el poder adquisitivo del salario. Por tal motivo el G~ 

bierno de México, resolvi6 modificar algunos preceptos 

de la Ley Laboral, y el 30 de septiembre del mismo año 

se public6, la reforma a la misma, seg~n la cual, en el 

art~culo 399 bis, se estipuló que sin perjuicio .-je lo 

que establece el artículo 399, o sea la revisi6n bianual 

del contrato colectivo, el mismo será revisable cada año 

en lo referente a salarios en efectivo por cuota diaria, 

dicha solicitud deberá hacerse, por lo menos 30 días an

tes del cumplimiento de un afio transcur•rido desde la ce

lebraci6n, revisi~n o pr6rroga del contrato colectivo. 

El anterior precepto, debe interpretarse en el sen-
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tido de que cada dos años, siguiendo el procedin~ento 

que marca el artículo 399, se pueden revisar tedas las 

cláusulas del contrato colectivo, pero al año siguien

te podrá revisarse, las cláusulas que establezcan los 

salarios en efectivo, por cuota diaria, o sea el tabu

lador de salarios. 

El contrato colectivo de trabajo requiere de la 

revisión para el reestudio y modif icáéi6n de las 

cláusulas de las convenciones colectivas con el objeto 
de evitar su destrucción y desaparición. 

Dentro del derecho laboral mexicano la forma de 

revisión de los contratos colectivos, no es buscar 

abatir las condiciones de trabajo existentes en la 

empresa, la misión de los sindicatos no es la reducción 

de los beneficios de trabajo, sino por el contrario su 

superaci6n constante. La fonna de revisión de los co~ 

tratos colectivos, es la convencional y obligatoria,en 

la primera el patrón y el sindicato convienen en llevar 

a cabo la revisi6n en cualquier tiempo, en los aspectos 

que juzguen convenientes, dicha revisi6n se realizará 

antes del vencimiento del contrato colectivo. 

La revisi6n obligatoria es una instituci6n propia 

del derecho mexicano, fundado en la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, el nombre de revisi?n obligatoria es 

porque tanto el sindicato como el patr6n pueden empla

zar a su contraparte, a que concurran a la~ juntas de 

avenencia, y si ninguna de las partes concurre, el co~ 

trato queda prorrogado a un período igual al originario. 
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Los titulares de la acci~n de revisi~n. si se 

celebr6 por un s~lo sindicato de trabajadores, o un 

s~lo patr~n, cualquiera de las partes poctr4 solici

tar la revisi6n o ya sea el caso de que el contrato 

colectivo hubiera sido firmado por varios sindicatos 
de trabajadores y varios patrones, esta revisión se 

har~ cuando la solicitud se haga por el sindicato 

que tenga la representaci6n del 51\ de la totalidad 
de los miembros del sindicato; en el caso de los p~ 

trenes, la revisi6n se efectuarS siempre y cuando 
los solicitantes tengan el 51\, de la totalidad de 

los trabajadores afectados por el contrato colectivo. 

La solicitud de revisi6n deber~ hacerse por 

lo menos 60 días antes de· 

a) Del vencimiento del contrato colectivo por 

tiempo determinado, si este es mayor de dos aftas. 

b) Del transcurso de dos años, si el contrato 

por tiempo determinado tiene una durac16n mayor, 

e) Del transcurso de dos aftas en los casos de 
contrato por tiempo de~erminado o por obra detenni

nada; al computarse el tiempo de vigencia se deber~ 

atender a la fecha de dep~sito del contrato colect~ 

vo. 

Posteriormente en el mes de diciembre de 1974, 
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se adici.on6 el art!culo 399 de la Ley Federal del Trabajo, pr'ECisando 

la n.vis.iál general bWlual. •.• " los contratos colectivos senl'.n revi~ 

bles cada ~ en lo que se refiere a salarios en efectiw p::>r cuota 

diaria ... " el misn:J precepto estableci6 que la solicitud de revisi6n 

debera hacerse 30 d!as antes ael cunplimiento de un año tranSCUM"'iclo 

desde la celebraci6n, re.risi6n o pr6nuga del corrt-reto colectivo. 

La justificación de la adición del artículo 399, radica en la 

circunstancia de que la 1isninuci6n del pcxier adquisitivo de los in
gresos de los trab:ljadores, se refleja 1e rrunere innediata sobre la 

parte de salario que se cubre en efectivo. 

EJ. per!odo de revisi6n tranSC\IITI? en un lapso de 60 días que se 

contabiliza a partir de la fecha de p:resentaci6n hasta la fecha de 

vencimiento del contrato cole=tivo, no son t~os fatales, pues las 

partes J"E'de:l pron'Ogarlos por el tÍBllpo ~ue juzguen convenientes pa

ra lograr un entendimiento. EJ. artículo 400 de la ley laboral, esta

blece que si ninguna de las partes solicit6 la revisi~l, el contrato 

se ampliara por un per!o:lo de revisi6n, puede suceder que el contrato 

colectivo se.a aceptado en tcxias y cada una de sus clciusulas, o bien 

que se haga uso del derecro de huelga. 

La Ley Federal del 'J'I'abajo de 1980, cont~la los siguientes ~ 

sos para la ternúnaci&i del contrato colectivo: 

a) La declaratoria de inexistencia de tma huelga, si los traba

jadores rehUsan a acatar la prevensi6n de la Junta de Ccricilidci6n y 

Arbiauje, para que regresen al trabajo, el patrono puede daI' por 

tenninado las relaciones :Labontles y Contratar nuevo personal, aunque 

existen1aparte de esta causa, otros de om!lcter objetivo .independiente 

de la voluntad de los trabajadores' de acueroo al a.rt!cul.o 433 de la 

Ley en vigor, respecto 3l cierre de las empresas, es decir, la cance

laci&i de sus actividades provocaría la. tenninaci6n colectiva de las 

~elaciones iridividuales de ~rabajo, inclusive en este 



88. 

apartado la terminaci6n del contrato colectivo de 

trabajo, al acont.ecer la quiebra dentro de una empr! 

sa, y la terminacidn colectiva de la relación laboral. 

Al terminar el contrato colectivo su vigencia los 
trabajadores deben percibir el total de las prestacio
nes que les adeuda la empresa, salarios, vacaciones, 

prima de antigiledad, parte proporcional de utilidades 

y conforme al art~culo 436 de la Ley en vigor, los tr! 

bajadores deber~n percibir tres meses de salario, m~s 

la prima de antig~edad, que les corresponda y finalme~ 

te los trabajadores de acuerdo al art!culo 154 de la 

citada Ley adquirir~n el derecho de preferencia respe.s. 
to al resto de acreedores de la empresa. (71) 

ve 
Para concluir 

exposici6n de 
este apartado, se hará una br~ 

la quiebra reepe~ a los contratos 

colectivos. 

3, CONSECUENCIAS DE LA QUIEBRA 

Las relaciones laborales. en la quiebra sufren 

variantes tan drásticas como es el hecho de que el 

patr~n pierde la titularidad de sus bienes, para con

vertirse en depositario, con respecto al contrato coles 

tivo las consecuencias de la quiebra ser~n las siguien~ 

tes: 

(71) De la Cueve 1 Mario, El Nuevo Oerech~ .Mexicano del 
ÓrbbajoF Tomo II, Cuarta tdlcidn actualizada por 
rano ar!as, Editorial Porr4a, México 1986, pp, 

448 a 472. 
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a) El Contrato colectivo s2guirá operando, yero 

sin la representaci6n del patr6n. 

b) Tendrá que seguir operando el contrato colectivo, 

si no se declara la quiebra por los acreedores. 

e) Dentro del contrato colectivo, la reprcsentaci6n 

que ostentaba el patr6n, será ejercida por el síndico, 

como representante de la empresa. 

Por último en el capítulo sexto del presente trabajo, 

estudiaremos lo referente al eje~cicio del derecho de 

huelga en relaci~n a la quiebra. 
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CAPITULO 'II 

EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA EN LA 

QUIEBR!-., 

1, El ejercicio del derecho de huelga en la quie-
bra. 

En este capftulo trataremos lo referente a la 

huelga en relacidn al procedimiento de quiebra, sobre 
este aspecto es necesario apuntar los fines de la 
misma y algunas definiciones al respecto. 

Primeramente haremos referencia a los fines de 
la huelga: 

a) La huelga es una modalidad en la defensa de 
los intereses profesionales, 

b) La huelga es la cesaci?n concertada del trabajo, 
para apoyar reivindicaciones previamente concertadas, a 
las que el empresario rehusa a dar satisfaccidn. 

c) La huelga es la interrupcidn del trabajo, para 
apoyar reivindicaciones profesionales, 
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d) La huelga es la suspensi~n del trabajo a e:ecto 

de obtener el mejoramiento de los trabajadores. 

Los profesores de la Universidad de Parrs y Pointers, 

Jean Riv~:·o y Jean Savatier ofrecen una difusidn, mundial 

en el ~mbito jel derecho laboral, por la definici6n tan 

acertada sobre la institucidn de la huelga; 

••• 11 La huelga es la ccsacidn concertada llevada a 

cabo por los trabajadores, a fin de obligar al empleador, 

por este medio de presi~n, a aceptar sus puntos de vista so

bre la cuesti~n objeto de la controversia,,." (72), 

Por su parte el maestro Mario de la Cueva ofrece la 

siguiente definici6n: 

•.• "La huelga es la suspensi~n concertada del trab~ 

jo, llevada a cabo para imponer o hacer cumplir condicio

nes de trabajo, que respondan a la idea de la justicia 

social, como un r~gimen transitorio, en espera de una 

transformaci~n de las estructu~as pol!ticas, sociales y 

jur~d¡cas, que pongan la riqueza y la econom!a al servi

cio de todos los nombres y todos los pueblos, para lograr 
la satisfacd.Sn integral de su necesidad.,." (73). 

(72) Pe la Cueva, Mario, op, cit., pp, 603 a 610. 

(73) Idem pp, 603 a 610, 
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Ahora bien, el punto mendular del presenr~ ca

p!tulo, es determinar que una vez estallada la huelga, 

conlleva invariablemente a detener el procedimiento de 

quiebra tramitado ante los juzgados de lo concursal, 

sier.1?re y cuando en éste no se haya dictado sentenc ::.a, 

dando ?rioridad a resolver las demandas legales de los 

trabajador~s, en el siguiente punto se determinar~n los 

efectos jur!dicos de la huelga con respecto de la quie

bra. 

2. EFECTOS JURIDICOS. 

Es necesario determinar, sobre licitud, ilicitud, 

existencia, inexistencia e imputabilidad de la huelga, 

esto dltimo para deslindar la responsabilidad del patr~n. 

La huelga existente es aquella, en que la suspensi~n 

de labores efectuada por las mayorías obreras y para 

alcanzar las finalidades consagradas por la Constituci6n 

Política de los Estados Unidos M~xic.:i.:-ios ; l~ huelga ine

xistente es aquella que por el contrario no reúne los 

requisitos legales que marca la Ley Federal del Trabajo, 

en su artículo 455, para poder determinar los casos de 

ilicitud de la huelga. 

El art~culo 445, de la ley laboral precisa los pre

ceptos de ilicitud: 
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La huelga es ilícita: 

I. Cuando la mayor~a de los huelguistas ejecuten 

actos violentos contra las personas o las propiedades. 

II. En caso de guerra, cuando los trabajadores 
pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan 

del gobierno. 

Respecto a la !1Uelga imputable o in.imputable al pa.

tr6n, desde el Proyecto de la Ley Federal del Trabajo de 

1931, condenaban al patr6n al pago de salarios a los 

trabajadores, si la huelga se hubiese solicitado por casos 
imputables a éste. 

Si bien es cierto que la huelga tiene como objeto 

el de presionar al patrón, para que dé cumplimiento a las 

peticiones de los trabajadores; en la Ley de 1931, se 

establecía que los motivos de la huelga eran imputables 

al patrono, si su negativa no tuvo justifi~aci6n 1 y los 

trabajadores tienen raz6n de acudir a la huelga, la Junta 

debería condenar al empresario al pago de los salarios de 

los trabajadores, por el tiempo que hubiese durado la hue! 

ga. El patr6n es culpable de la huelga. 

a) cu.ando ha faltado a las obligaciones contraídas, 

es decir, viola el contrato colectivo y la huelga tiene 
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como objeto, exigir su cumplimiento. 

b) El segundo caso, es cuando el patr~n se niega 
a establecer condiciones justas de trabajo, si así se 
lo permiten sus condiciones econ~micas, 

De estos conceptos se desprende una dualidad entre 

los mismos, que determinarán los motivos que llevaron a 
los trabajadores a la huelga son imputables al patr6n, 

estaremos frente a una huelga justificada y por lo tanto 
se condena al patr~n al pago de salarios, de los días 

holgados. 

Posteriormente la Ley de 1970, en el p~rrafo segu~ 
do del artículo 370, implement6 el concepto de huelga 
justificada. 

Si la Junta declara en el laudo que los motivos de 

la huelga son imputables, al patrono, condenar~ a ~ste 

a la satisfacci6n de las peticiones de los trabajadores 

en cuanto sean procedentes, adem~s del pago de los sal~ 

rios correspondientes a los d~as que hubiese durado la 

huelga. 

Para concluir este cap¿tulo, s~lo nos resta afiadir 
que si dentro de la huelga, se establece que esta es 

inexistente o bien il~cita, t~aerra como consecuencia, 
el fin de la misma y dar cauce al procedimiento de 

quiebra, hasta que se dicte sentencia en el mismo, con-



llevando a la terminaci6n de las relaciones colec

tivas de trabjao, en raz~n de que el patr6n pierde 
la titularidad de los bienes de la empresa para 

convertirse en depositario y la representaci6n de 
la empresa (contrato colectivo) que<.1ar!a a cargo 

del s!ndico. 

95. 
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CONCLUSIONES 

l.- En H'xico, la figura jurídica de la quiebra, 
a pesar de ser una instituci6n propia del derecho mer
cantil, por sus consecuencias respecto a los trabajad~ 

res de una empresa, debe ser tratada dentro del ámbito 
del derecho laboral. 

2.- Los efectos de la quiebra en materia de trabajo 
son: la terminaci6n de las relaciones laborales, y la 

indemnizaci6n de los trabajadores debe ser aprobada por 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

3.- Despu~s de que se declarar la quiebra, el pa

tr6n perder~ la titularidad de la empresa, quedando ad

ministrada por el s!ndico. 

4.- El contrato colectivo, seguir~ operando mientras 

no se declare la quiebra en la empresa por los acre 
edores. 

5.- Si dentro de la tramitaci6n de la quiebra ante 

los juzgados de lo concursal, se declara la huelga en la 

empresa, quedar~ en suspenso el primer juicio, hasta que 
se solucione ~sta, si por el contrario se plantea prime

ro la huelga no se puede dar entrada al juicio de quiebra. 

6.- La empresa deber~ determinar por el procedimien

to de imputabilidad si est~ en la posibilidad de cubrir 

prestaciones exigidas por los trabajadores. 
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7.- La indemnizaci6n que recibe el trabajador, a 
consecuencia de la quiebra, son insuficientes para P2. 
der satisfacer sus necesidades m&s elementales. 

8.- Por a1timo, se propone incluir dentro de la 

Ley Federal del Trabajo, un apartado respecto a la qui~ 
bra y sus efectos en cuanto al derecho laboral, con ob

jeto de proteger al trabajador. 
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