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XNTROOUCCXON 

Consideramos que 1a sociedad contemporanea c1ama por e1 es

tricto apego a1 Principio de Lega1idad, 1a exigencia genera1iza

da de1 respeto tota1 a 1os derechos fundamenta1es hace recordar 

a1 Estado su ob1igaci6n de preservar e1 orden, 1a paz y 1a est~ 

bi1idad socia1¡ sa1vaguardando e1 ejercicio p1eno de 1as garan

t~as individua1es mediante un sometimiento vo1untario a 1a norma 

jur~dica, respecto a1 quehacer cotidiano de quienes en su ca1i-

dad de servidores púb1icos, tienen e1 deber de observar e1 mand~ 

miento 1ega1 en cada una de sus actuaciones. 

Por 1o que es conveniente seña1ar que e1 Principio de Lega-

1idad no refiere únicamente a 1a exacta re1aci6n entre 1os a~ 

tos de 1as autoridades de1 Estado y 1a norma jur~dica, sino tam

biAn a1ude a 1a regu1aridad de 1a norma inferior con 1a norma s~ 

perior; es decir, 1a re1aci6n entre e1 reg1amento y 1a 1ey, -

as~ como de 1a 1ey y 1a Constituci6n. 

Por 1o tanto consideramos que 1a convivencia civi1izada 

1a que aspira 1a humanidad se sustenta en 1a idea primordia1 de 

que todo poder pGb1ico, sus instancias y agentes que 1o integran, 

responden a 1os fines de 1a persona humana. 



Motivos estos que nos impu1saron a intitu1ar a nuestro tra

bajo de tes~s •E1 Laudo y 1a Prob1em4tica para su Ejecuci6n y -

c"..llllp1imiento• ya que para 11evar a efecto, en todas sus conse- -

cuencias, 1o dispuesto en una sentencia, convenio, auto firma, -

inter1ocutoria o laudo 

mente v~a de apremio. 

a 1o que puede denominarse, gen~rica--

Esta denominaci6n genérica tiene un inconveniente pues, pu~ 

de involucrar una confusi6n con 1os medios de apremio que son -

f6rmu1as de coacci6n que pueden utilizar 1os juzgadores para ha

cer cumplir sus determinaciones. 

La pa1abra v~a, en su origen 1atino, significaba Gnica y e~ 

c1usivamente camino. En 1a actualidad, sus acepciones se han 

mu1tip1icado pero, es frecuente su empleo como sin6nimo de proc~ 

dimiento. Por tanto, es el camino o procedimiento que ha de se

guirse para 11egar a un objetivo determinado. 

La expresi6n apremio equivale a 1a acci6n de apremiar y sig 

nifica que se estrecha para 1a rea1izaci6n de a1go. En su t1pi-

co significado forense, e1 apremio es e1 mandamiento de1 juzga-

dor que ob1iga a1 cump1imiento de una conducta ordenada. 

En consecuencia, 1a v1a de apremio, en su acepci6n gramati

cal forense, a1ude a1 procedimiento que ha de seguirse para ob1~ 



gar a1 cump1imiento de una conducta ordenada en una sentencia, -

en un auto, en una inter1ocutoria, en un convenio aprobado judi-

cia1mente o un 1audo. 

E1 cump1imiento de una conducta ordenada puede ser vo1unta-

rio o puede ser forzoso. A1 cump1imiento vo1untario 1e da 1a 

denominaci6n de cump1imiento. A1 cump1imiento forzoso 

1a denominaci6n procesa1 de ejecuci6n. 

1e da 

La expresi6n cump1imiento es 1a acci6n de cump1ir. E1 ver

bo cump1ir, de1 1at~n curnp1ire, en 1a acepci6n forense, es aca-

tar 1o ordenado en 1a determinaci6n jurisdicciona1. 

En e1 vocabu1ario forense, 1a pa1abra ejecutar o 1a voz ej~ 

cuci6n se emp1ean cuando se presiona a1 sujeto ob1igado a1 cum-

p1imiento forzado de 1a conducta debida. 

No obstante que, pudieran emp1earse indistintamente, desde 

e1 4ngu1o gramatica1, 1as expresiones cump1imiento y ejecuciOn -

para a1udir a1 acatamiento vo1untario o forzoso de una reso1u- -

ci6n judicia1, se ha 11egado a considerar que 1a pa1abra cump1i

miento se refiere a1 acatamiento vo1untario y 1a voz ejecuci6n -

a1ude a1 acatamiento forzado. Lo m4s correcto, gramatica1mente 

estimado, es mencionar e1 adjetivo ca1ificativo y de esa manera 

a1udir a 1a ejecuci6n o a1 cump1imiento y agregar: forzoso o v2 



1untario. 

Para 11egar a 1o anterior estudiaremos e1 cap~tu1o prime 

ro 1os antecedentes de1 Derecho de1 Trabajo en México, para e1 -

efecto de conocer corno surge en nuestro derecho 1a ejecuci6n. 

En e1 segundo cap~tu1o ana1izaremos en forma gen~rica 1as -

nociones de re1aci6n de trabajo, conf1icto 1abora1, 1o que oca-

siena un 1audo, su ejecuci6n y embargo. 

En e1 cap~tu1o tercero veremos e1 procedimiento para 1a ej~ 

cuci6n de 1os 1audos, desde 1a notificaci6n a 1as partes hasta -

e1 remate y adjudicaci6n. 

Por 1o que hace a1 cap~tu1o cuarto ana1izarernos en forma d~ 

ta11ada e1 procedimiento de ejecuci6n, desde 1as facu1tades de1 

actuario, requisitos que se requieren para que se embarguen bie

nes de1 demandado, hasta e1 pago que se hace a1 actor de1 1audo 

favorab1e. 

Lo anterior, debido a que 1a sociedad demanda de 1as Juntas 

1abora1es que se 1es administre justicia 1o mas pronto posib1e, 

y as~ 1o estab1ece 1a Constituci6n Genera1 de 1a Repúb1ica. Por 

ta1 virtud y en atenci6n a e11o, 1a Ley debe de ajustarse a 1a -

rea1idad socia1, dando respuesta y curnp1imiento a1 rec1amo y ma~ 
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CAPXTULO X 

AllTECEDENTES DEL DEMECBO DEL TRABAJO 

Como una ma1dici0n o como una necesidad, e1 trabajo es 1a -

esencia de 1a supervivencia humana y de su dignificaci6n socia1 

e individua1. Desde todos 1os tiempos e1 hombre ha estado divi

dido en dos c1ases socia1es, 1os que trabajan y 1os que ordenan, 

11amase como se 11ame e1 sistema de exp1otaci6n. 

1.1. ANTECEDENTES EH MEXXCO 

1.1.1. LOS AZTECAS 

En 1a sociedad azteca todo individuo, de acuerdo a1 1uqar -

que ocupaba dentro de la estratificaci6n socia1 y a sus aptitu-

des 1abora1es, gozaba de 1ibertad para dedicarse a1 oficio que -

m&s 1e conviniera. De esta manera, tanto la gran masa de plebe

yos o macehuales, as~ como la gente de origen noble o pilli, te 

n~an la posibilidad de elegir el tipo de trabajo para su manuten 

ci6n y la de su parente1a. 

A su vez. 1os miembros de 1a comunidad ten~an 1a ob1igaci6n 

de contribuir con su t6quit1 o tributo. ya fuera en especíe o en 

trabajo. para e1 sostenimiento y e1 desarroiio de 1a sociedad. -
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Esta aportaci6n inc1u~a a1 huey t1atoani o supremo dirigente y a 

1os principa1es funcionarios. Aqu~1 1o hacia a trav~s de 1a re~ 

1izaci6n de distintas tareas de gobierno; 1os sacerdotes --

1os pagaban por medio de1 servicio re1igioso; 1os jueces media~ 

te 1a impartici6n de justicia, en tanto que 1os guerreros 1o ha

c1an cump1iendo con su actividad en e1 carnpo de bata11a. 

La contribuci6n hecha por 1a gente común era 1a rn4s impor-

tante, puesto que "e1 t~quit1 de 1os macehua1es se uti1izaba -

fundamenta1mente para cubrir 1as necesidades de 1a comp1eja erg~ 

nizaci6n gubernamenta1 tenochca, e1 mantenimiento de 1a c1ase d~ 

minante y 1a construcci6n de 1as distintas obras púb1icas de1 s~ 

ñorS:o." (1) 

E1 común de 1a qente se organizaba en unidades territoria--

1es, po1~ticas y administrativas que recib~an e1 nombre de ca1pE 

11i1 en e11as se encontraban 1as tierras comuna1es, otorgadas -

por e1mAximo jefe mexica, 1as cua1es produc~an tanto e1 sustento 

de1 campesino, como e1 tributo que deb~a ser pagado a 1as autor~ 

dades centra1es, esto es, a cambio de usufructuar una parce1a p~ 

ra su mantenimiento, e1 macehua1 perteneciente a un ca1pu11i de-

b~a pagar tributo a1 huey t1atoani, en trabajo o en especie. 

(1) Esquive1 Obregón. Toribio. Apunces para 1a Historia de1 Derecho Patrio. 
Tomo II. Editoria1 Poli.s. México. 1938. p. 160. 
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E1 t~quit1 en especie o "t1aca1aqui11i consist.!.a en 1a 

trega de productos agr~co1as, artesan~as, trajes guerreros y 

otros, mientras e1 tributo en trabajo, consistia en 1a presta

ci6n de servicios persona1es en tierras rea1es o de 1os nob1es 

en 1a construcci6n de grandes obras púb1icas y en 1as campañas 

de expansi6n mi.1itar de1 imperio azteca, entre otros." (2) 

Los tributarios especia1izados en a1gún oficio formaban CU_!! 

dri11as, jefaturadas por mandones o capitanes, organizadas por -

turnos o ruedas y tandas, donde se rea1izaban 1as actividades d~ 

terminadas en periodos definidos de tiempo, mientras tanto eran 

a1imentados por 1a autoridad a 1a que serv~an. 

"E1 hogar de1 macehua1 comprend.!.a varias parejas de casados 

y era e1 nGc1eo productivo mAs pequeño de ia sociedad que cum- -

p11a con actividades econ6micas de primer orden. En efecto 1os 

miembros de 1a fami1ia cooperaban en 1a producciOn de todo 1o n~ 

cesario para su consumo interno as~ como de un excedente econ6m..!, 

co que serv~a para pagar tributo y para e1 intercambio con otros 

grupos dom6sticos o en e1 mercado." (3) 

La divisi6n sexua1 de1 trabajo se hizo patente en e1 M6xico 

(2) Mendieta y Nuñez. Lucio. E1 Derecho Precolonia1. Sexta Edición. Editor1.a1 
Porrúa. México. 1992. p. 68. 

(3) Corees. Hernán. Carcas y Relacion~s. EMESE Editora. Buenos AJ.res. 1941. 
P• 120. 
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antiguo, ya que dentro de 1a organizaci6n fami1iar e1 hombre 

encargaba de1 trabajo agr~co1a, 1a confecci6n de casi todas 1as 

artesan~as y 1os imp1ementos dom~sticos; 1a mujer se encargaba 

de e1aborar 1a ropa fami1iar, de atender 1a cocina y a 1os niños 

y, posib1emente, de producir a1gunas artesan~as como 1a cer4mica 

y e1 pape1. 

Los artesanos de tiempo comp1eto, pertenecientes a determi

nado barrio, eran mantenidos econ6micamente por sus vecinos cam

pesinos y se organizaban en cuadri11as de especia1istas, a6n - -

siendo de barrios distintos, bajo 1a direcci6n de mandones enea~ 

gados de coordinar 1a prestaci6n de su tributo. 

Por otro 1ado, dentro de 1a pob1aci6n servi1 agr~co1a exis

t~an subdivisiones, ya que no todos 1os macehua1es ten~an 1a mi~ 

ma categor~a. Se diferenciaban por su posici6n frente a1 domi-

nio de 1a tierra y e1 rango de1 señor a1 cua1 estaban sometidos 

econ6mica y po1~ticamente. "As~ 1os macehua1es miembros de un -

ca1pu11i, denominados chinaca1eque, poseedores de una parce1a f~ 

mi1iar, tributaban directamente a1 huey t1atoani, 1os campesinos 

11amados mayeque eran trabajadores agrico1as sin tierra que so1~ 

citaban permiso para 1abrar 1as de1 soberano, de 1os tecut1i o -

de otros particu1ares para pagar tributo con 1o producido, 1os 

macehua1es de mAs baja jerarqu~a socia1 eran 1os t1at1acotin, -

eran individuos ob1igados, por diversas causas a prestar servi--
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cios personal.es de manera transitoria." (4) 

La pob1aci6n no dedicada a actividades productivas era b4s~ 

camente 1a burocracia pol.1tica, militar, rel.igiosa, artesanos de 

pal.acio, 1ograba su manutenci6n a trav~s de donaciones hechas 

por el. huey t1atoani. Y cuando el. buey tl.atoani remuneraba a a~ 

quien en especie, 1o hacia con mantas finas, con artesan1as de -

l.ujo y con productos agr1col.as l.os cuales proven1an de 1os gran-

des al.macenes rea1es. 

1.1.2. LA COLONIA 

Casi todos 1os tratadistas e historiadores que han estudia

do e1 desenvol.vimiento de1 derecho de1 trabajo durante 1a ~poca 

co1onia1, han estado de acuerdo en considerar l.as Leyes de In- -

días como un paradigma de 1egisl.aci6n y jurisprudencia o, cuando 

menos, en reputar1as como benefactoras de nuestros naturales, -

respecto de1 trabajo que realizaban en dicha etapa en 1a Nueva -

España. 

De 1os ordenamientos jur~dicos que tuvieron vigencia en 1a 

Epoca co1onia1, sobresa1en 1as Leyes de Indias que se dieron por 

(4) D~az De1 Cascillo. Berna1. Hiscori.a Verdadera de la Conquisca de la -
Nueva España. Tomo 1. Edicorial Porrúa. México. 1960. p. 38. 
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iniciativa de 1os reyes cat61icos, con e1 generoso fin de evitar 

1a voraz exp1otaci6n de 1os abor~genes de 1as tierras conquista

das, por parte de 1os encomenderos. 

Es indudable 1a calidad social y humana de numerosas dispo

siciones contenidas en esas leyes, a1 grado de que forman parte 

de 1as 1egis1aciones contempor~neas, sin desmerecer en este nue

vo contexto; antes bien, no se concibe que un r~gimen 1abora1 -

que se precie de justo, 1as pudiera dejar a1 margen. 

Si bien es cierto que estas 1eyes conten1an disposiciones -

protectoras de 1os indica, tambi~n 1o es que eran una creaci6n -

de 1os conquistadores y que en realidad exist1a una gran desi- -

gua1dad, en todos 1os aspectos, entre e1 indio y e1 conquista-

dor. 

A1gunas de 1as caracter~sticas importantes de 1as Leyes de 

Xndias son: 

A. E1 estab1ecimiento de 1a jornada de ocho horas (Ley VI, 

1ibro IXI de 1a Recopi1aci6n de Xndias, año 1593). 

B. Descansos semana1es (Ley XVII, T~tu1o I, año 1541, Rey 

Car1oa V). 
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c. E1 pago de salarios, 1os sabados en 1a tarde (Ley XII, 

T~tu1o VI, Libro III, año 1583, Fe1ipe II). 

D. E1 pago de1 s~ptimo d~a y en dinero, no en especie (C~

dul.a Real. 1606). 

E. Estab1ecer 1a protecci6n de 1a mujer en cinta y 1a edad 

mXnima de1 trabajador, de catorce años (Leyes de Burgos, año - -

1512) -

F. La protecci6n contra 1as labores insa1ubres y pe1igro-

sas. Se prohibe a 1os menores de 18 años que carguen bultos (Ley 

XIV, TXtu1o VII, Libro VI, año 1538, Rey Carlos V). 

G. El. principio procesal. de "verdad sabida", que operaba -

en favor de 1os indios (Ley V, T~tu1o X, Libro V, Rey Fernando ~ 

año 1514). 

H. El. principio de l.as casas higi~nicas para l.os escl.avos 

(C6dul.a Real. de 1790, Titul.o V, Virrey Anonio Boni11a). 

I. La atenci6n m~dica ob1igatoria y e1 descanso pagado por 

enfermedad (Bando sobre 1a 1ibertad. tratamientos y jorna1es de 

ioa indios en 1aa haciendas). 
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Entre otras disposiciones, prohib~an que 1as indias vivie--

ran en casas de J.os españo1es, si no J.aboraba en .la misma eJ. ma

rido o si no era autorizada por 1os padres. Los oficios pod~an 

practicarse por J.os indios, sin sujetarse a1 r~qimen corporativo 

y no eran objeto de sanci6n a1guna. Pod~an traficar 1ibremente 

1o que produc~an. 

Las Leyes de Indias constituran derecho vigente, m~s no po

sitivo, entendida .la positividad como "un derecho que estriba en 

.la observancia de cuaJ.quier precepto, vigente o no vigente." (5} 

Lo anterior sumado a J.a faJ.ta de coercibiJ.idad de esta J.e-

gis1aci6n, propicio iniciaJ.mente J.a escJ.avitud de J.os indios, en 

grado menor y posteriormente, J.a de J.os negros africanos. 

Desde 1os primeros años de 1a conquista esp4ño1a, Hern5n -

Cort~s estab1eci6 1as bases para exp1otar ia mano de obra indig~ 

na por medio de 1a encomienda, repartiendo entre 1os españo1es -

tierras y pueb1os de indios, quienes quedaban ob1igados a pres--

tar servicios persona1es a1 encomendero sin remuneraci6n y a en-

tregar1e un tributo. 

En un pr~ncipio 1a Corona se opuso a 1a encomienda por e1 -

(5) Garcra Maynez. Eduardo. Zntroducc16n al Estudio del Derecho. Cuadragés~ 
na.a Ed1c1cSn. Ed1E:or1a.l Porrúa. Mi!x1co .. 1996. p. 38. 



-9-

poder que otorgaba a 1os conquistadores sobre 1os indios y por -

e1 abuso y exp1otaci6n a que daba 1ugar. Pero fina1rnente 1a - -

acept6 seña1ando a1 encomendero ciertas ob1igaciones: "defender 

1a tierra con armas y caba11os; residir permanentemente en 1a -

pob1aci6n donde ten~a su encomienda y no en e1 pueb1o de indios; 

edificar una casa; contraer matrimonio; no ausentarse, sin 1i-

cencia, so pena de perder su encomienda; no actuar ni como co--

rregidores ni escribanos de 1a pob1aci6n en donde estuviera 

encomienda; cuidar de 1a cristianizaci6n de 1os natura1es; pr~ 

teger a 1os ind~genas y a sus bienes; tener sus estancias de g~ 

nado a1ejadas de 1as tierras de indios, para no perjudicar sus -

cul.tivos." (6) 

A cambio de eso, e1 encomendero pod~a exp1otar e1 trabajo -

de 1oa natura1es y exigir1es tributo; e1 de 1os indios era un -

trabajo ob1iqatorio y perpetuo sin pago a1quno. Los ancianos, -

mujeres y niños quedaban exc1uidos. Los indios fueron usados p~ 

ra 1a construcci6n de edificios ec1esiSsticos y civi1es, serví--

cios peraona1es a1 c1ero, servicios a1 virrey, reparaci6n de ca-

11es, 1abranza, crianza de anima1es, trabajo en minas y obrajes. 

La concesi6n de una encomienda era una merced rea1, y por -

(6) Esquive1 Obregón. Toribio. Apuntes para la Historia del Derecho de Mé
xico. Edicoria1 Polis, M6xico. 1937. p. 120. 
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tanto, s61o pod~a otorgarla el rey o las autoridades novohispa--

nas, como eran 1os jefes de expedici6n, virreyes, presidentes y 

gobernadores. 

En 1536 la encomienda se di6 con car4cter hereditario pero 

en 1542 pas6 a tener validez por dos generaciones y en 1549 se -

suprimi6 la explotaciOn del servicio personal a los naturales, -

quedando Gnicamente la ob1igaci6n de pagar un tributo en dinero 

o especie. En el siglo XVII el encomendero se vi6 obligado a pa 

gar a la Corona un tercio de las rentas que produc~a, lo cua1 

ocasion6 que se perdiera interAs en conservar la encomienda, y -

en 1718 fuA suprimida, con excepci6n de las encomiendas privile

giadas y concedidas a perpetuidad, y las que correspond~an a los 

descendientes de CortAs. 

"La encomienda pretendi6 ser un sistema de protecci6n a 1os 

indígenas, aünque despu~s degener6 en un sistema de exp1otaci6n 

que a travAs de diversas c~du1as rea1es fue tornandose mas y m&s 

injusto, y peor aan, se 11eg6 a dar1e una ap1icaci6n a1ejada de 

1o ordenado por 1a Corona Españo1a, en detrimento de 1os in--

dios.• (7) 

A mediados de1 sig1o XVI, cuando 1os esc1avos indios queda-

(7) Humboidc, A1ejandro De. Ensayo Po1!C1co sobre e1 Reino de 1a Nueva Esp.!!, 
ña. Ed1cor1a1 Pedro Rob1edo. Méx~co. 1941. p. 220. 
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ron l.iberados y se suprimieron l.os servicios personal.es de l.a en 

comienda, surgiO el. probl.ema del. suministro de mano de obra. La 

Corona intent6 que el. a1quil.er a jornal. fuera vol.untario, pero -

no funcion6, ya que e1 número de indígenas vo1untarios ÍUe muy -

reducido y no satisfac~a l.as necesidades de mano de obra. 

En 1550 el. virrey Luis Vel.azco se encarg6 de obl.igar a 1os 

natural.es a al.quil.arse para trabajar en el. campo y en obras de l.a 

ciudad, para que no estuvieran ociosos. Se l.es pagaría un jor-

nal., el. trabajo ser~a moderado y l.os patrones que cometieran ab~ 

sos ser~an severamente castigados. Para real.izar este al.quil.er, 

se nombraron jueces repartidores, quienes distribu~an a trabaja

dores indios oblig4ndo1os a cump1ir jornadas de trabajo en e1 -

campo, minas, obras püb1icas y trabajo dom~stico. Los caciques 

ind~genas y sus hijos, as~ como mujeres, ancianos y niños estu-

vieron exentos de cump1ir con este trabajo forzoso. 

"Este sistema de repartimiento ob1igaba a 1os natura1es 

prestar servicios persona1es de manera rotatoria y recibir a cam 

bio un sa1ario. Los indios deb~an cubrir turnos semana1es; e1 

1unes 11egaban a1 sitio donde trabajar~an, descansaban e1 domin

go y a1 1unes siguiente se 1es pagaba y pod~an vo1ver a sus com~ 

nidades: esto se repetia tres o cuatro veces a1 año para cada -



-12-

indio." (S) 

En ~pocas en que 1a pob1aci6n ind~gena disminu~a a cense- -

cuencia de cat4strofes natura1es o epidemias, 1as comunidades r~ 

cib~an una mayor carga de trabajo, vi~ndose en 1a necesidad de -

conseguir m~s trabajadores forzados: ten~an que usar m~todos --

mas agresivos para 1ograr su reclutamiento. E1 repartimiento, -

para fines de1 siglo XVI, era un sistema de imposici6n y abusos. 

En 1601, por orden rea1, se prohibi6 e1 uso de 1a violencia 

para e1 reclutamiento de trabajadores y se estab1eci6 1a separa

ci6n de1 repartimiento para labores agrico1as, construcci6n y t2 

da actividad, excepto para 1a miner~a; 1os naturales deber~an 

escoger libremente a sus patrones, y 1os corregidores s61o po

d~an exigir1es que se ofrecieran en determinados 1uqares como --

p1azas pGb1icas, para ser a1qui1ados. Sin embargo, e1 repartí--

miento se siqui6 uti1izando hasta que en 1634 e1 virrey de 1a 

Nueva España, Rodrigo Pachaco y Osorio, Marqu~z de Cerra1vo -

(1624-1635), suprimi6 e1 sistema de repartimiento, sa1vo para e1 

trabajo de 1as minas, que continu6 funcionando hasta fines de 1a 

Co1onia. 

Para1e1amente a 1a disminuci6n de 1a eficiencia de1 serví--

(8) Toro. A1fonao. H~acoria de M~xico. La Dom~nac~6n Española. Ed~cor~al Pa
cr~a. México. 1956. p. 82. 
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cio ob1igatorio, aumentaba 1a de1 trabajo de 1os que ofrec~an cg 

mo gañanes (trabajadores 1ibres) para 1as 1abores agr~co1as, ga

naderas y mineras. 

Los indios acud~an vo1untariamente a 1as haciendas a ofre-

cer sus servicios 1o cua1 1es era más atractivo que e1 trabajo -

en 1os pueb1os y caminos, porque adem&s era un sa1ario regu1ar, 

parte de ~1 se 1es pagaba en ma~z, teniendo con e11o, a1 menos, 

garantizado e1 sustento. 

Este sistema creci6 rápidamente a1 ob1igarse a1 trabajador 

arraigarse por motivos de deudas. As~ 1os 11amados peones ac~ 

si11ados quedaban sujetos a 1a hacienda para cubrir anticipos s2 

bre sus sa1arios, deudas hereditarias, tributos y diezmos parro

quia1es. 

E1 peonaje represento e1 sustituto híst6rico de 1a encomíeu 

da como sistema de trabajo, pese a todos ios defectos que se 1e 

pudíeran encontrar, cump1i6 con finaiídades que 1a encomienda 

pudo rea1izar y fue m4s benigno que otros trabajos como e1 de 

1os obrajes y ta11eres. 

Los obrajes eran empresas propiedad de uno o varios dueños 

que produc~an gran esca1a y en 1as que, bajo un mismo techo, -

ae congregaba a un gran n1lmero de obreros. Hasta fina1es de1 s~ 
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g1o XVI, e1 rec1utarniento en obrajes era por medio de un contra-

to 1ibre de trabajo un sistema 1ibre de aprendizaje, en e1 que 

1os padres 11evaban a sus hijos, entre 15 y 20 años, para que -

aprendieran un oficio por per~odo de tres años; 1os aprendices 

no cobraban sa1ario, pero beb~an y com~an en e1 obraje. A1 fin~ 

1izar este per~odo, e1 aprendiz recib~a emp1eo en 1a negociaci6n 

mediante un contrato de trabajo ante un escribano o juez, en e1 

cua1 se sa3a1aba e1 sa1ario, 1a jornada y otras c1~usu1as 1abor~ 

1es. 

Sin embargo, conforme 1a pob1acicSn ind:tgena fue disminuyendo, 

1os dueños de obrajes se vieron en 1a necesidad de uti1izar rned~ 

das dr4sticas para asegurarse mano de obra permanente. Se proc~ 

di6 a retener a 1os indios por deudas, ofreciendo1es dinero por 

ade1antado en cantidades e1evadas, imposib1es de cubrir. Otro -

recurso fue e1 de contratar a chichimecas o esc1avos negros; por 

Q1timo, a1qui1aban a1 gobierno 1os presos por e1 tArmino de su -

condena. 

Todos eran sometidos a abusos, con insuficiente comida, tr~ 

bajo intenso, castigados corpora1mente; para evitar 1a huida --

1os vigilaban, convirtiendo el obraje en una carcel de la cua1 -

ya no pod~an salir. 

Ante lo que sucedía, 1as autoridades tuvieron que tomar me-
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didas para reg1amentar e1 trabajo. Se mandO contratar so1amente 

indios que se a1qui1aran vo1untariamente y e1 resto de1 trabajo 

ser1a cubierto por esc1avos negros, asi~ticos y mu1atos. 

Los obrajes no 1ograron un desarro11o importante por e1 ca

r&cter de 1a econom~a de 1a Nueva España, con una tendencia a -

producir so1amente manufacturas susceptib1es de consumirse den-

tro de un per~odo cercano a 1os centros de producci6n, por 1a Í!!, 

suficiencia de1 capita1 y 1a reiterada negativa de 1a ig1esia, -

principa1 prestamista, a conceder cr~ditos y por 1a po1~tica pr9_ 

teccionista de1 gobierno hacia 1os gremios. 

E1 ta11er artesano se ha11aba bajo 1as inf1exib1es directr.!, 

ces de1 sistema gremia1, que se regu1aba por medio de 1as Orde-

nanzas y Reg1amentos. Se conoce a 1os gremios de esta ~poca co

mo 1os m&s agudos enemigos de todo avance de 1a t~cnica ap1ica-

b1e a 1a industria, por que restringtan a1 mAximo 1a 1ibertad -

de1 trabajo, ya que nadie podrta dedicarse a 1a practica de a1--

9an oficio sin estar afi1iado a1 gremio respectivo. 

De 1os gremios surgi6 1a pequeña burguesta industria1 repr~ 

sentada por maestros y artesanos, en su mayor!a peninsu1ares, -

quienes monopo1izaban 1a producci6n de 1os of icia1es y aprendí-

mestizos, indios y negros. Lo anterior, porque 1as ordenan

zas de 1os gremios eran e1aboradas por e11os mismos y aprobadas 
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por el. ayuntamiento de M~xico y confirmadas por el. virrey sin m~ 

yores cambios. 

"La organizaci6n gremial. era un instrumento por el. cual. se 

disminu.ta l.a producci6n, en beneficio de l.os comerciantes de Es

paña. Las citadas ordenanzas otorgaban a l.os maestros, una cieE 

ta autonom.ta para el.aborar l.as regl.amentaciones compl.ementarias ." 

(9) 

En l.os ta11eres existían l.as jerarqu.tas de maestros, ofi- -

cial. y aprendiz. Con una mental.idad feudal., en vez de aprove- -

char l.a destreza manual. de l.os ind.tgenas, se restring.tan l.a pro

ducci6n y aumentaban l.os pl.azos de aprendizaje y cel.ebraban exA

menes para aspirar al. grado superior. 

Desaparecieron l.os gremios. por decl.araci6n de l.a Ley de 8 -

de junio de 1813, que autoriz6 a todos 1os hombres avecindados -

1as ciudades de1 reino a establecer 1ibremente f&bricas y of~ 

cios, sin necesidad de licencia o de ingreso a un gremio. 

En e1 Decreto Constitucional de ApatzingSn se estab1eci6 en 

e1 art~cu1o 38 que "Ningún g~nero de cu1tura, industria o comer-

cio, puede ser prohibida a los ciudadanos, excepto los que for--

(9) L6pez de Haro, Car1os. Las Corees de Casc~11a. Ed~cor~a1 Madr~d .. España. 
1964. p .. 188 .. 
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men subsistenci.a pG.b1ica." 

Para fina1es de 1a ~poca co1onia1 encontramos una gran can

tidad de trabajadores de 1ibre contrataci6n para todas las acti

vidades, y un menor número de esclavos que alcanzaron su libertad 

en 1810, con 1a proclama de don Miguel Hidalgo y Costi11a. Las 

relaciones de trabajo se reg~an por 1as ordenanzas, dadas espec~ 

ficamente por 1os monarcas o por 1as autoridades competentes a -

nive1 1oca1: corregidores, a1ca1des o virreyes. 

1.1.3 MEXZCO INDEPENDXENTE 

Durante 1a primera mitad de1 siglo XIX, 1as condiciones de 

1os trabajadores no estaban 1ega1rnente establecidas, es decir, -

no exist!a una 1ey que amparara y regulara 1a actividad 1abora1 

aun cuando se había proclamado 1a libertad de trabajo. 

"Antes de iniciarse ia revo1uci6n de independencia en M~xi

co en 1810, 1a pequeña y mediana burques~a industria1 feuda1, a~ 

piraba a 1ograr un cambio que 1e asegurara e1 estab1ecimiento de 

ia propiedad privada, frente a1 monopo1io de 1a propiedad terri-

toria1 detentada ~or 1a Corona Españo1a." (10) 

(10) L6pez Ga11o, Manue1. Economía y Pol.tcica en 1a Hiscoria de México. Déc,! 
ma Primvra Edición. Edicinoes E1 Caballito. México. 1975. p. 49. 
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Postu1aba 1a 1ibre contrataci6n frente a1 rAgimen de servi

dumbre, 1a concurrencia capita1ista a1 1ado de 1os gremios y COE 

poraciones re1igiosas, y e1 derecho burgu~s contra 1os privi1e-

gios de1 a1to c1ero y de 1os terratenientes peninsu1ares. 

La revo1uci6n de independencia, que desde que esta116, puso 

de manifiesto con c1aridad 1a inmenza importancia movi1izadora, 

organizadora y transformadora de 1as ideas avanzadas, de 1as in~ 

tituciones po1~ticas revo1ucionarias y de1 nuevo poder po1~tico 

que pugnaba por estab1ecer, destruy6 1as ingenuas esperanzas de 

un arreg1o pac~fico, imposib1e de 1ograr sin e1 recurso de 1a r~ 

vo1uci6n. 

Sin embargo, e1 primer acto trascendenta1 de 1os insurgen-

tes, fue 1a abo1ici6n de 1a esc1avitud, e1 d~a 19 de octubre de 

1810, decretada por don Migue1 Hida1go y Costi11a en Va11ado1id, 

por medio de un bando que cump1imenta e1 intendente de 1a proviQ 

cía, don Jos~ Mar1a Anzorenaa 

En e1 art1cu1o 22 de 1os E1ementos Constituciona1es de Ign~ 

cío L6pez Ray6n se estab1eci6: "NingGn emp1eo, cuyo honorario se 

erogue de 1os fondos púb1icos, o que e1eve a1 interesado de 1a -

c1ase en que viv1a, o 1e de mayor 1ustre que a sus igua1es, po-

drA 11amarse de gracia, sino de rigurosa justicia." Tambi~n en 

re1aci6n con 1a materia 1abora1 e1 art1cu1o 30 de1 mismo ordena-
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miento dec1ar6: "Quedan enteramente abo1idos 1os examenes de ªE 

tesanos, y s61o 1os cal.ificarll e1 desempeño de el.l.os ... 

Ignacio L6pez Ray6n estaba indeciso y temeroso de que se d~ 

satara una revo1uci6n popular, surgiendo Jos~ Mar~a Morel.os y P~ 

v6n, quien transform6 y encauz6 el. movimiento independetista ha

cia un verdadero intento de cambio social.. 

Junto al. movimiento armado, Morel.os no descuid6 sentar l.as 

bases para l.a organizaci6n del. naciente Estado mexj.cano: convoc6 

a un Congresu, que se instalo en Chil.pancingo el. 14 de septiem-

bre de 1813, integrado entre otros por RayOn, Liceaga, verduzco, 

Bustamante, Cos, Quintana Roo, Murguia y Herrera: l.a apertu-

ra de l.as sesiones se 1ey6 un documento e1aborado por More1os, -

denominado "Sentimientos de 1a Naci6n." 

En 1os 23 puntos de que consta e1 documento, 1a esencia, la 

concepci6n de 1a justicia socia1, se p1asma en el punto 12 que -

estab1ec1a: "Que como 1a buena 1ey es superior a todo hombre, -

las que dicte nuestro Congreso deben ser ta1es que obliguen a -

constancia y patriotismo, moderen 1a opulencia y la indigencia, 

y de tal suerte s~ aumente el jornal del pobre, que mejore sus -

condiciones y sus costumbres, a1eje su ignorancia, la rapiña y -

el hurto." Tambi~n dispon1a "que los empleos s61o otorgaran 

a los americanos y excepcionalmente a los extranjeros que fueran 
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artesanos capaces de instruir.'' 

En 1821 en el Plan de Iguala, Agust~n de Iturbide proclama: 

"Todos l.os habitantes del. Imperio Mexicano, sin otra dist.inci6n 

que su m~rito y sus virtudes, ciudadanos id6neos para optar 

cual.quier empleo. 11 
( 11) 

Con la entrada a la Ciudad de M~xico del. ej~rcito trigaran-

te el. 27 de septiembre de 1821, consum6 la independencia na--

cional., y comenz6 una étapa de gestaci6n de la nacionalidad mex~ 

cana. 

As~ se inici6 una larga cadena de hechos en l.a bfisqueda de 

la identidad nacional. Comenz6 con el establecimiento del. Pri--

mer Congreso .Mexicano, el. 24 de febrero de 1822; se di6 el. in-

tente de reconquistar a la Nueva España por parte de una minor~a 

de español.es, sigui6 la designaci6n de Agust~n de Iturbide como 

emperador de MAxico. hasta 11egar a 1a Constitucion de 1824. que 

es e1 mas c1aro ref1ejo de 1as dif~ci1es condiciones que se vi--

vian .. 

La Constituci6n pub1icada e1 4 de octubre de 1824. se prop~ 

so fines de estabi1idad po1~tica. era manifiesta 1a fina1idad de 

(11) Lanz Durec, Migue1. Derecho Constitucionia1 Mexicano. Quinta Edición. -
Edicoria1 Continenta1. H~xico. 1954.p. 65. 
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que ha M~xico se 1e reconociera como nación soberana por parte -

de España, e1 vaticano y 1as potencias europeas; 1os pa~ses de 

sudam§rica 1e hab~an Otorgado ese reconocimiento de inmediato. 

En e1 aspecto socia1 no se dieron cambios; en nada se mej2 

r6 1a condici6n de vida y trabajo de1 peón mexicano, no hubo ca~ 

bio radica1 con e1 pasado en este reng1ón. En materia 1abora1, 

antes bien, se dió e1 estancamiento: as~ se desprende de 10 - -

asentado por Guada1upe Rivera Mar~nen su obra E1 Movimiento Obr~ 

ro en M§xico, 50 Años de Revo1uci6n: narra que hacia 1823 nos -

encontramos con jornadas de trabajo de dieciocho horas 1aboradas 

y sa1arios de dos rea1es y medio; para 1a mujer obrera y los n~ 

ños se destinaba un real semanario. Pero m4s grave aun. treinta 

y un años m4s tarde. en 1854. 1os obreros percibtan salarios de 

tres rea1es diarios. lo que significaba que el aumento de los s~ 

larios en treinta y un años fue de seis centavos. 

Ni el Reglamento Provisiona1 Po1~tico del Imperio Mexicano 

de 1822. ni la Constituci6n del 4 de octubre de 1924 1 contienen 

disposiciones que puedan constituir un antecedente de derechos -

laborales. Habta nacido una ~poca indiferente a los derechos de 

los trabajadores y principalmente en la Constituci6n Centralista 

de 29 de diciembre de 1836. 

Aun cuando hubiera habido vluntad de cambio "todo elemento 
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de orden fue destrutdo por e1 estado permanente de guerras civi-

1es y de anarqutas que parectan conducir a1 pats a su tota1 e -

inevitab1e ruina. En e1 breve pertodo de 33 años (1824-1857), -

hubo un imperio; se dictaron 5 constituciones; se establecie--

ron dos r~gimenes federales y dos centralistas; ocurrieron dos 

guerras en el extranjero, en la última de las cuales el pats s~ 

fri6 la mutilaci6n de la mitad de su territorio; y en las pos-

trimertas de este pertodo, Santa Anna, con el apoyo de los con-

servadores, estableciO la mAs oprobiosa dictadura." (12) 

El lo. de marzo de 1854, el grupo opositor a Santa Anna pr2 

clam6 el Plan de Ayutla. Dicho documento exigta, ademas de la -

destituci6n del presidente, la reuni6n de una junta constituida 

por un representante de cada departamento o territorio cuyo obj~ 

to ser~a e1egir un presidente interino mismo que convocar~a a un 

Congreso extraordinario. Uno de 1os dirigentes fue Juan A1varez, 

quien resu1t6 e1ecto presidente. La pugna entre 1os radica1es y 

moderados, motiv6 1a determinaci6n de A1varez de transmitir 1a 

jefatura de 1a naci6n a Zgnacio Cornonfort, e1 8 de diciembre de 

1855. 

E1 nuevo mandatario decret6, e1 5 de mayo de 1856, e1 Esta

tuto OrgAnico Provisiona1 que deb~a regir mientras una asamb1ea 

(12) 
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1eqis1ativa e1aboraba una nueva Constituci6n. 

En e1 se estab1ec1an situaciones de orden 1abora1, entre --

1as que destacan: 

E1 "que nadie pod1a ob1igar servicios persona1es sino 

tempora1mente y para una empresa determinada .. " Además una 1ey -

fijar1a 1as moda1idades de 1os contratos de trabajo. (art1cu1o 

32). 

E1 que "1os menores de catorce años no pueden ob1igar sus -

servicios persona1es sin 1a intervenci6n de sus padres o tutores 

y a fa1ta de e11os 1a autoridad po11tica.. En esta c1ase de con

tratos y en 1os de aprendizaje, 1os padres, tutores y 1a autor~ 

dad po11tica en su caso, fijar4n e1 tiempo que han de durar, no 

pudiendo exceder de cinco años; 1as horas en que diariamente se 

han de emp1ear 1os menores y se reservan e1 derecho de anu1ar e1 

contrato siempre que e1 amo o maestro usen de ma1os tratamientos 

para con 1os menores, que no provean a sus necesidades según 1o 

convenido o no 1os instruyan convenientemente.º (l.3) 

A1 derrocamiento de Antonio ~6pez de Santa Anna, con l.a Re

vo1uci6n de Ayut1a, se abriO una perspectiva extraordinaria para 

{13) XLVI L~g:lelat:ura de1 Congreso de l.a Un:ión. Derechos del Pueblo ::-texic~ 
no. Tomo 1. Méxi.co. 1967. p. 68. 
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que se cump1iera con 1as 1ibertades consignadas en 1as distintas 

dec1araciones de derecho de 1a ~poca. 

Con 1a sa1ida de Santa Anna, Juan Alvarez convoca a un Con

greso Constituyente el 16 de octubre de 1855, el que diO como r~ 

sultado la Constituci6n de 1857. 

Con una marcada l~nea individualista-liberal, la Constitu-

ci6n sostuvo algunas disposiciones de car4cter laboral relativas 

a la libertad de profesi6n, industria o trabajo y a la garant~a 

de que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales -

sin su consentimiento y la retribuci6n respectiva. 

Las condiciones de la ~poca no fueron propicias para el re

conocimiento del derecho del trabajo. Destaca en los debates -

del Constituyente la intervenci6n de Ignacio Ramtrez, E1 Nigro-

mante, que en sesi6n de 7 de ju1io de 1856, vehementemente repr2 

ch6 a 1a Comisi6n e1 haberse ocupado de 1os grandes prob1emas 

socia1es demand6 que se 1egis1ara para evitar 1as pena1idades -

que sufr~an 1os jorna1eros; hab16 de 1a insuficiencia de1 sa1a

rio para 1a satis~acci6n de 1as necesidades de subsistencia de1 

trabajador; se refiri6 a 1a necesidad de un derecho a dividir -

proporciona1mente 1as ganancias con todo empresario, 1o que con~ 

tituye un pronunciamiento remoto en favor de 1a participaci6n de 

uti1idades. 
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Otra intervenci6n rel.evante fue J.a de Ignacio Luis Va11arta, 

el. 3 de agosto de 1856; se pronunci6 en contra de 1o expresado 

por Ignacio Raml:rez, que dedicO rengl.ones a J.a condici6n de .los 

trabajadores y a J.a necesidad de modificar el. orden social. impe-

rante. "Sostenía Val.l.arta que ante una industria incipiente co-

mo l.a de ese momento hist6rico, no era factibl.e proteger al. tra

bajador sin arruinar a l.as empresas como una consecuencia natu-

ral.; 1.o que ciertamente no habl:a propuesto Ignacio Raml:rez en -

su discurso de 7 de jul.io.'1 (14) 

A l.o J.argo de su intervenciOn el. diputado jal.iciense, "des-

pu~s de describir J.a depl.orab.le situaci6n social. gue preval.ecl:a 

expuso que el. constituyente nada podl:a hacer por remediar1a, 

primer 1ugar por e1 principio de "dejar de hacer, dejar pasar", 

en segundo 1ugar por no corresponder estas cuestiones a 1a Cons

tituciOn, sino a 1as 1eyes secundarias.'' (lSJ 

Es importante hacer notar que nuestro derecho trat6 de dignJ:. 

ficar e1 trabajo, rompiendo 1a tradici6n que consideraba a1 con-

trato de trabajo como un arrendamiento. Tambi~n otro aspecto s~ 

per6 nuestra 1egis1aci6n a 1a francesa, a1 permanecer m~s fie1 -

a1 principio de i~ua1dad y suprimir 1as presunciones consignadas 

en beneficio de1 patr6n. Fina1mente se fijaron 1os derechos y -

(14) DAvalos Morales. JosE. Const:1t:uc.1ón y Nuevo Derecho del Trabajo. Segun 
da Ed1c16n. Ed1t:or1a1 Porrüa. México. 1991. p. 604 -

(15) Tena Rarn1'rez. Fel.iptt. Leyes Fundament:ales de México. 1808-1995. D41c.1rna 
Novena Edición. Ed.1t:or.1a1 Porrúa. México. 1995. p. 604. 
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y obligaciones de las partes, mas no se crea, que con esto mejo

r6 la situaci6n del trabajador mexicano. 

1.1.4. REFORMA POLITICA 

El triunfo de los liberales sobre los conservadores marc6 -

el inicio de una nueva ~poca, fert~l por lo que hace a la regla

mentaciOn jur~dica. 

Cuando el Presidente Benito JuArez iniciaba su labor de co~ 

so1idaci6n normativa, reflejada en las Leyes de Reforma tuvo que 

enfrentarse a los intentos expansionistas de Napo1e6n II, que se 

expresaron en el establecimiento de una monarqu~a imperial enca

bezada por Fernando Maximiliano de Habsburgo. 

Contrario a las intenciones de los conservadores que le di~ 

ron todo su apoyo, Maximiliano e1abor6 una legislaci6n social de 

franca protecci6n a 1os trabajadores de1 campo y de 1a ciudad. -

As1 1o dej6 ver desde e1 momento en que una comísí6n 1e ofreci6 

1a Corona de MAxíco. en abri1 de 1864: con ese motivo dec1ar6: 

"Acepto el constituyente con que ha querido investirme la naci6n, 

cuyo 6rgano sois vosotros, pero s61o lo conservar~ el tiempo pr~ 

ciso para crear en M.Axico un orden regu1ar y para establecer 

instituciones sabiamente liberales. As1 que, como os lo anunciA 

en mi discurso del 3 de octubre de este año, me apresurarA a ce-
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1ocar 1a monarqu~a bajo 1a autoridad de 1eyes constituciona1es, 

tan 1uego como 1a pacificaci6n de1pa1s se haya conseguido comp1~ 

tamente. 

E1 10 de abri1 de 1865 suscribi6 e1 Estatuto Provisiona1 -

de1 imperio Mexicano, que se ha11aba imbuido de un gran espíritu 

proteccionista; en su art!cu1o 70, perteneciente a1 capitulo XV, 

de 1as garant!as individua1es, expone: 

Art!cu1o 70. Nadie puede obligar sus servicios personales 

sino temporalmente y para una empresa determinada. Los menores 

no 1o pueden hacer sin 1a intervenci6n de sus padres o curadores 

o a falta de e11os de la autoridad responsable po11tica. Consi

derando lo anterior podemos formarnos una idea de1 oscuro porve

nir que hubiera tenido la reforma socia1 en M~xico, de arraigar 

e1 r~gimen impuesto por Napo1e6n III. 

E1 1o. de noviembre de1 mismo año expidi6 1a que se ha 

11amado "Ley de1 Trabajo de1 Imperio", en 1a que se estab1ec.t.a 

1ibertad de 1os campesinos para separarse en cua1quier tiempo de 

1a finca a 1a que prestaran sus servicios, jornada de trabajo de 

so1 a so1 con dos. horas intermedias de reposo, descanso hebdome

dario; pago de1 sa1ario en efectivo; 1ibre acceso a 1os comer

ciantes a 1os centros de trabajo; supresiOn de 1as c4rce1es pr~ 

vadas y de 1os castigos corpora1es reg1amentaci6n de 1as deudas 
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de 1os campesinos; escue1as en 1as haciendas donde habitaran --

veinte o mSs fami1ias; inspecci6n de1 trabajo; sanciones pecu

niarias por 1a vio1aci6n de 1as normas anteriores y algunas -

otras disposiciones complementarias. 

E1 pomposo y efímero imperio de Maximi1iano y Carlota trajo 

como consecuencia que todas 1as disposiciones 1ega1es que instr~ 

ment6, plagadas de buenas intenciones, no lograran arraigarse. 

E1 C6digo Civil de 1870 dispuso que 1a prestaciOn de servi

cios no era e~uiparab1e a1 contrato de arrendamiento, toda vez -

que e1 hombre no es igual a una cosa. Fuera de esta dec1araci6n 

de principios, e1 texto de esta reqiamentaci5n sostuvo una marc~ 

da tendencia a beneficiar a 1os patrones. 

As~ por ejemp1o, se suprime 1a jornada de so1 a so1 y se e_!! 

tab1ece 1o que convenqa a 1as partes, siendo natura1 que por ne

cesidad e1 trabajador se ve~a ob1igado a aceptar cua1quier jorn_!!. 

da que 1e propusiera e1 patr6~: tambi~n, e1 trabajador pod~a r~ 

nunciar a1 emp1eo sin responsabi1idad, pero sin derecho a reci-

bir prestaci6n a1quna. 

En cuanto a1 C6digo Pena1 de 1872 basta seña1ar que e1 art~ 

cu1o 1925, impon~a una sanci6n privativa de 1ibertad y una pecu

niaria o una de 1as dos anteriores, a quien se amotine, forme tB, 
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mu1to o ejerza viol.encia f1sica o moral. para hacer que suban o -

bajen 1os salarios o para obstacul.izar el 1ibre ejercicio de l.a i!!. 

dustria o del. trabajo, esto es, el. hecho de agruparse para l.a d~ 

fensa de sus intereses era un del.ita de l.os trabajadores. 

A l.a muerte de Ju.§.rez, se encargó del. poder ejecutivo el. Pr~ 

sidente de l.a Suprema Corte de Justicia, Sebast~an Lerdo de Tej~ 

da, posteriormente el. voto ciudadano l.o convirti6 en el. preside!!. 

te constitucional. de 1872 a 1876. 

En 1872 se cre6 l.a primera asociaci6n de trabajadores asal.~ 

riados l.l.amada "C~rul.o de Obreros" que agrupaba a m~s de 8000 s2 

cios y representaba a cientos de sociedades mutial.istas y coope

rativistas, como l.a Sociedad Fraternal. de sombreros, de meseros, 

1a Sociedad Esperanza de zapateros, entre otras. 

Lerdo de Tejada, intento ree1egirse, pe:o e1 Presidente de 

1a Suprema Corte de Justicia Jos~ Mar~a Ig1esias y Porfirio O~az 

desconocieron e1 gobierno de este, provoc~ndose por e11o e1 1e-

vantamiento de D~az quien propuso su P1an de Tuxtepec. E1 triu~ 

fo de D~az 10 11evo en 1876, por primera vez a 1a presidencia de 

1a RepGb1ica, a1 t~rmino de su mandato, fue sustituido por Ma- -

nue1 Gonz41ez, se ree1igi6 en 1884 y quedo en e1 poder hasta - -

1911. 
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Lo cierto es que ni en Europa, ni en M~xico, ni en ninguna 

parte de1 mundo nac~a e1 verdadero derecho socia1 a1 iniciarse -

e1 sigl.o XX, m5s 1a inquietud social que 1o gest6, se empez6 a -

vol.ver incontenible hasta estal.1ar en 1910. 

Por su origen, por su esencia y por sus fines, e1 derecho -

de1 trabajo es un derecho pol.~mico; 1o es por su origen, porque 

fu~ producto de una 1ucha real., tr~gicamente aplastada entre no

sotros en 1as jornadas nefastas de Cananea y Rio B1anco; porque 

desde sus primeros años opuso al. individualismo de l.a sociedad -

burguesa l.a idea de 1a real.idad de 1a c1ase trabajadora, de su -

esencia, por que combati6 un derecho civi1 defensor de 1os pose~ 

dores de 1a tierra y de 1a riqueza con l.a idea de un derecho nu~ 

vo, e1 derecho de1 hombre que entrega su patrimonio originario, 

que es su energ~a de trabajo, a 1a sociedad y a su econom~a, de 

donde adquiere e1 derecho a un ingreso remuneratorio, suficiente 

y justo. Y 1o es por sus fines, por que pas6 sobre 1a concep- -

ci6n fi1os6fica de1 hombre como una abstracci6n y se dirigi6 a1 

hombre rea1, a1 que cu1tiva 1os campos y pone en acci6n 1as m&-

quinas; y por que ante 1a vieja idea arist6te1ica de 1a propor

ci6n aritm~tica en 1as conmutaciones, 1evanto e1 principio de -

que 1a fina1idad suprema de la justicia es e1 hombre, con su ex~ 

gencia de condiciones de trabajo que aseguren en e1 presente y -

en e1 futuro un nive1 decoroso para 1a fami1ia, para su dignidad, 

para su igua1dad con todos 1os seres humanos y para su 1ibertad 
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rea1 y no meramente forma1. 

Como un augurio de1 trascendenta1 movimiento socia1, e1 pri:_ 

mero en e1 mundo en e1 sig1o XX, se suscitaron importantes acon

tecimientos, 1os cua1es actuaron como cata1izador para que esta-

11ara e1 descontento contra 1a dictadura porfirista, entre esos 

acontecimientos sobresa1en 1as hue1gas de Cananea y Rio B1anco. 

La hue1ga de Cananea de 1906, en e11a 1os trabajadores exi

g~an 1a obtenci6n de mejores sa1arios y supresi6n de 1os privi1~ 

gios que se otogaban a 1os trabajadores norteamericanos por par

te de 1as empresas, siendo ap1astada con 1ujo de vio1encia con -

intervenci6n de tropas norteamericanas. 

La hue1ga de R~o B1anco, fue un suceso de 1os trabajadores 

de 1a industria texti1 en Pueb1a, en 1a que dec1araron en - -

hue1ga por 1a imposici6n de un reg1amento de f4brica, que pasaba 

sobre 1a 1ibertad y ia dignidad de 1os trabajadores pero esta -

hue1ga no tuvo buenos resu1tados, pues 1os patrones decretaron 

un paro genera1 y e1 Presidente O~az, ante 1a so1icitud de 1os 

trabajadores para que so1ucionara e1 conf1icto, apoy6 a 1os em-

presarios y so16 accedi6 a prohibir e1 trabajo a 1os menores de 

7 años. En ese momento e1 gobierno tuvo su ú1tima oportunidad -

hist6rica, pero no supo aprovechar1a y se116 su destino: 

da era cuesti6n de tiempo. 

su ca.!_ 
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Contempor4neamente a estos movimientos,, Ricardo F1ores M·a-

g6n junto con un grupo de corre1igionarios suscriben e1 Programa 

de1 Partido Libera1 Mexicano, e1 lo. de ju1io de 1906, en 1a ci~ 

dad de San Luis Missouri. un programa po1~tico, antirre1eccio-

nista, antimilitarista, librepensador, anticlerical, laborista y 

agrarista, que condensa la ideolog~a de 1a Revo1uci6n Y.exicana y 

en lo referente al reng16n de trabajo, constituye un valioso an

tecedente del articulo 123 Constitucional. 

El mencionado programa en el apartado denominado Capital y 

Trabajo, enarbo16 los siguientes postulados: fijar la jornada -

mAxima de trabajo de 8 horas diarias¡ establecer el salario m1-

nimo de $1.00 en genera1, pero susceptib1e de ser mayor en date~ 

minadas regiones; reg1amentar e1 trabajo dom~stico y a do~ici--

1io; tornar providencias para que se respete 1a jornada maxima y 

e1 sa1ario m~nimo en e1 trabajo a destajo: prohibir e1 emp1eo -

de menores de 14 años; estab1ecer medidas de higiene y seguri-

dad en 1as minas, f4bricas, ta11eres, etc., dar, 1os patrones -

rura1es, a1ojamiento higi~nico cuando 1a natura1eza de1 servicio 

as~ 1o exija; indemnizar en 1os casos de accidentes de trabajo; 

pagar e1 sa1ario en efectivo; 

res, no hacer1es descuento 

imponer rnu1tas a 1os trabajado

su sa1ario, no prorrogar e1 pago 

de1 sa1ario por m&s de una semana; no negar a1 trabajador que -

separe e1 pago inmediato de 1as prestaciones ya devengadas, 7 

e1 sefia1amiento de imposici6n de penas severas y mu1tas a quia--
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nes contravengan estas disposiciones; suprimir 1as tiendas de -

raya; restringir e1 número de extranjeros por empresas J garan

tizar que en trabajos de 1a misma c1ase no se estab1ezcan condi

ciones m~s bajas para 1os naciona1es y 1a ob1igatoriedad de1 de~ 

canso semana1. 

E1 movimiento armado iniciado e1 20 de noviembre de 1910, -

precipit6 1os acontecimientos que cu1minaron con 1a renuncia de 

Porfirio O~az a 1a presidencia y con 1a firma del Tratado de Ci~ 

dad Ju~rez e1 21 de mayo de 1911. 

Luego de1 interinato de Francisco Le6n de 1a Barra en 1a -

presidencia, y como resultado de una de las elecciones m~s demo

cr4ticas# Francisco I. Madero asumi6 1a presidencia constitucio-

na1 de 1a República e1 6 de noviembre de 1911. Una vez en e1 P2 

der no imp1ementa ninguna reforma socia1 trascendente, 1o que 

origina brotes de insurecci6n como e1 de Emi1iano Zapata con e1 

P1an de Aya1a. 

Los gobiernos que se sucedieron tampoco concedieron benefi

cio socia1 a1guno, ni e1 ef~mero mandato de 45 minutos dP. Pedro 

Lascura~n, por razones obvias. ni e1 gobierno de1 Genera1 Victo

riano Huerta. en esta G1tima administraci6n antes que mejoras s2 

cia1es se presento un retroceso en este reng16n. 
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A1 subir Huerta a1 poder, venustiano Carranza y e1 Congreso 

Loca1 coahuilense desconocen e1 Jefe de1 Poder Ejecutivo Federal 

e invitaron a 1os dem4s Estados a hacer 1o propio. 

E1 26 de marzo de 1913 Carranza di6 a conocer e1 P1an de -

Guadalupe desconocio a Victoriano Huerta como Presidente de 1a -

Repfib1ica, as1 como a 1os poderes Legislativos y Judicial de 1a 

Federaci6n; as1 mismo se constituy6 en Primer Jefe de1 Ej~rcito 

Constitucionalista y Presidente Interino del Poder Ejecutivo, --

hasta en tanto fuera factible convocar 

el poder a quien resultara electo. 

elecciones y entregar -

Carranza pronunciO un discurso en Hermosillo en el que se -

muestra conciente de que el pueblo no se conforrnar1a con una vi~ 

toria s61o de nombre y reñida con 1os beneficios socia1es, en -

esa ocasi6n dijo: "Sepa e1 pueb1o de M~xico que, terminada l.a -

l.ucha armada a que convoca e1 Pl.an de Guada1upe, tendr4 que prin 

cipiar ~ormidab1e y majestuosa l.a 1ucha socia1, 1a 1ucha de cia

ses, queramos o no queramos nosotros mismos y oponganse l.as fueE 

zas que se opongan l.as nuevas ideas social.es tendr.!in que imponeE 

se en nuestras masas ••• " 

El. 12 de diciembre de 1914, e1 Primer Jefe adiciona en Ver~ 

cruz el. Pl.an de Guadal.upe, d.!indol.e un matiz socia1 y ya no s6l.o 

po1~tico como 1o fue en su nacimiento. Formaban parte de 1as --
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adiciones siete art~cul.os, entre l.os que destacaba, por ser l.a -

base socia1 del. movimiento armado, el. artículo 2o. que en e1 as

pecto 1aboral. sostenía: "El. primer jefe de l.a revo1uci6n y en-

cargado del. Poder Ejecutivo expedir~ y pondr4 en vigor durante -

l.a l.ucha todas l.as l.eyes, disposiciones y medidas encaminadas 

dar satisfacci6n a l.as necesidades econ6micas, social.es y pol.ít~ 

cas de1 pa~s, efectuando l.as reformas que l.a opini6n públ.ica ex~ 

ge como indispensabl.e para restab1ecer el. r~gimen que garantice 

1a igualdad de 1os mexicanos entre si ••• 1egisl.aci6n para mejo-

rar l.a condici6n del. pe6n rural., del. obrero, del. minero y en ge

neral. del.as el.ases pral.etarias.'' 

En este ambiente empez6 a crearse una infraestructura 1egi~ 

1ativa de tipo socia1 que comprendi6 entre 1o mas destacado: 1a 

Ley de Re1aciones Fami1iares, 1a Ley de1 Municipio Libre y 1a 

Ley Agraria de1 6 de enero de 1915, de Luis Cabrera. 

Impregnados de este esp~ritu reformador, 1os gobernadores y 

jefes mi1itares constituciona1istas comenzaron a dictar 1eyes 

que conten~an aspectos 1abora1es y de 1os que se echar~a mano p~ 

ra conformar e1 texto origina1 de1 art~cu1o 123 constituciona1-

E1 d~a 23 de agosto de 1914, en e1 Estado de Aguasca1iente~ 

e1 gobernador y comandante militar Alberto Fuente o., estab1eci6 

e1 descanso semana1, 1a jornada máxima de 8 horas y prohibi6 1as 
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reducciones de sa1ario. 

En San Luis Petos~, por decreto de 15 de septiembre de 1914, 

e1 genera1 Eu1a1io Guti~rrez estab1eci6 e1 sa1ario m~nimo espe-

cia1 para e1 trabajo de 1as minas, e1 pago de sa1ario en erecti

vo, 1a inembargabi1idad de1 sa1ario, 1a prohibici6n de 1as tien

das de raya, 1a Creaci6n de1 Departamento de1 Trabajo y 1a irre

nunciabi1idad de 1os derechos 1ega1mente incorporados. 

E1 gobernador Luis F. Domingues estab1eci6 en Tabasco, 1a -

abo1ici6n de 1as deudas de 1os campesinos, 1a jornada mAxima de 

8 horas y e1 salario m~nimo. 

En Jalisco, e1 gobernador Manuel M. Dieguez expidiO un de-

creta que consignaba e1 descanso dominica1, 1os d~as de descanso 

obligatorio y 1as vacaciones, tambi@n estab1ec~a 1as sanciones -

por vio1aci6n a 1os derechos anteriores. 

En Veracruz Candido Agui1ar, promu1g6 1a ~ey de1 Trabajo 

de1 Estado, que reglamentaba 1a jornada máxima de 9 horas con 

descanso para tomar alimentos, 1os descansos semanales y obliga

torio, e1 sa1ario mrnimo, 1a responsabilidad patrona1 por riesgo 

de trabajo, un servicio m~dico adecuado, 1a ob1igaci6n de 1os efil 

presarios de construir escuelas primarias, el establecimiento de 

1a inspecci6n de1 Trabajo y 1a organizaci6n de 1a justicia 1abo-
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ral. a trav~s del. establ.ecimiento de l.os tribunal.es del. trabajo, 

denominados Juntas de Administraci6n Civi1. 

En Yucat~n, el. general Sa1vador A1varado expidi6 dos 1eyes 

en materia de trabajo, 1a de 14 de mayo de 1915, que cre6 el. con 

qreso de Concil.iaci6n y el. Tribunal de Arbitraje y 1a Ley del -

Trabajo de 11 de diciembre de 1915, que junto con 1a Ley Agrari~ 

de Hacienda, del. Catastro y del Municipio Libre fueron conocidas 

como las cinco hermanas. 

Por lo que hace al Distrito Federal, es importante destacar 

el Proyecto de Ley sobre el. contrato de trabajo que el.abor6 en -

abril. de 1915 una Comisi6n presidida por el. Secretario de Gober

naci6n, Rafael. Zubar4n Capmany, proyecto que regulaba los contr~ 

tos individual.es y co1ectivos de trabajo; estos ú1timos 1es -

otorgaba e1 car4cter de contratos normativos. 

En e1 Estado de Coahui1a, e1 28 de Septiembre de 1916, su -

gobernador Gustavo Espinosa Mire1es, expidi6 un decreto por e1 -

cua1 se cre6, dentro de 1os departamento gubernamenta1es, una 

secci6n de trabajo. E1 27 de octubre de1 mismo año, promu1g6 1a 

Ley de1 Trabajo que reproduj6 pr4cticarnentc e1 proyecto Zubar&n, 

tan s61o agreg6 tres cap~tu1os re1ativos a accidentes de trabaj~ 

Conci1iaci6n y Arbitraje, para 1a so1uci6n de 1os conf1ictos y -

participaci6n de 1os beneficios de 1as empresas; este ú1timo a~ 
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pecto constituyente uno de 1os antecedentes 1egis1ativos m§s re

motos sobre 1a materia. 

1.2. LA CONST::CTUCZON POLJ:TXCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXJ:~ 

NOS 

1.2.1. EL ARTICULO 123 CONSTZTUCXONAL 

Por decreto de 14 y 19 de septiembre de 1916, Carranza con

voc6 a1 pueblo para que eligiera representantes a un Congreso -

Constituyente que se abocar~a a 1a tarea de modificar la Consti

tuci6n de 1857, m~s el proyecto enviado por Carranza al Congreso 

Constituyente de 1916-1917, no inclu~a preceptos de trabajo con_!! 

titutivos de derechos sociales, ••segun las cr6nicas de la ~poca, 

el Proyecto de Constituci6n produjo una profunda decepci6n en la 

Asamblea, pues ninguna de las grandes reformas sociales qued6 d.!!,. 

bidamente asegurada." 

A1 discutirse e1 art~cu1o So., que estab1ec~a como garant~a 

individua1 que 1a jornada maxima de trabaJo. no debia exceder de 

ocho horas y otras proposiciones de a1gunos constituyentes. e1 -

diputado Fernando Lizardi pronunci6 un discurso manifestando que 

en 1a Constituci6n no deb~an figurar normas sobre jornada de tr~ 

bajo. por que "1e quedan a1 art~cu1o exactamente como un par de 

pisto1as a un Santo Cristo." contrario a 1o anterior otros 1egi~ 
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1adores hab1aron de 1a necesidad de proteger a1 trabajador con -

normas fundamenta1es¡ as1, e1 diputado Froy1an C. Manjarrez pr~ 

sent6 1os puntos re1acionados con 1a cuesti6n obrera para que -

formaran un t1tu1o especia1 en 1a Constituci6n. 

Conciente de 1as necesidades 1abora1es, Venustiano Carranza 

comisiono a1 diputado Jos~ Natividad Mac1as para que formu1ar4 -

un anteproyecto, que se someti6 a 1a consideraci6n de 1os diput~ 

dos (46 de e11os) turnandose a 1a Comisi6n respectiva, que so1o 

fue aprobado cuando estuvo conc1u~do e1 cap~tu1o correspondiente 

naciendo as1 1os art~cu1os So. y 123 Constituciona1es este ú1ti

mo con sus XXX fracciones. 

Es as1 como e1 5 de febrero de 1917 entro en vigor 1a Cons

tituci6n Po1~tica de l.os Estados Unidos Mexicanos y con el.l.a e1 

art~cul.o 123 y de este modo pas6 M~xico a l.os anal.es de 1a hist~ 

ria como el. pa.!.s que por primera vez di6 rango Constitucional. a -

l.as 9arant.!.as social.es. 

La carta Magna de 1917, fu~ l.a primera en el. mundo que con

sagr6 l.os derechos social.es del. hombre, 1os cual.es quedaron est~ 

b1ecidos en l.os art~cul.o 3o., 27 y 123. Este úl.timo ha tenido -

gran rel.evancia para l.a vida l.aboral. del. pa~s, puesto que otorga 

l.as garant~as m4s importantes para l.os trabajadores y en partic~ 

l.ar para l.as el.ases social.es menos favorecidas, dignifica el. tr~ 
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bajo y contribuye a1 bienestar socia1. 

La importancia del art!Cculo 123 constitucional encuentra su 

mSxima expresi6n en las palabras de1 Constitucionalista Jorge 

Carpizo al señalar: "Nuestro art!tcu1o 123 quiere y promete jus-

ticia a los oprimidos, justicia a las grandes clases sociales -

que han sufrido, justicia para hacer hombre libres. Y únicamen

te de hombres libres estan constitu!Cdos los pueblos." (16) 

El primer texto del art!Cculo 123 respondi6 a las inquietu-

des generadas durante los años anteriores a EU aprobaci6n. Todas 

las corrientes de la ~poca se encuentran reflejadas en el texto 

original y que nacieron durante el proceso revolucionario. 

El Constituyente de Quer~taro que elabor6 e1 art~cu1o 123 -

con gran pasi6n y ei esp~ritu abierto ai porvenir y 1o principa1 

con normas reivindicadoras de 1os derechos de 1as ciases econorn_!. 

camente d~bi1es y que habían sido exp1otadas desde siempre. 

As~ nacio nuestra Dec1araci6n de derecho socia1es, fuente -

de1 derecho agrario y de1 derecho de1 trabajo, como un grito de 

rebe1d~a de1 hombre que sufr~a injusticia en e1 campo, en 1as mi:_ 

nas, en ias f~bricas y en e1 tai1er. 

(16) C~rpizo, Jorge. La Constitución Mexicana de 1917. Novena Edición. Edit~ 
ria1 PorrGa. M~xico. 1995. p. 89. 
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Fue e1 mismo grito de 1a Guerra de Independencia, e1 que r~ 

son6 tambi~n en 1os campos de bata11a de 1a Guerra de Reforma. -

Brot6 de 1a tragedia y de1 dolor de un pueblo y fue creaci6n na

tura1, genuina y propia de1 mexicano, del hombre que ven~a de -

ofrendar su vida en e1 combate de 1a revo1uci6n. 

Antes de esos años solamente exist~a el derecho civil; pa

ra que e1 derecho de1 trabajo pudiera nacer fue preciso que 1a -

Revo1uci6n constituciona1ista rompiera con e1 pasado, destruyera 

e1 mito de 1as leyes econ6micas del liberalismo y derrumbara el 

imperio absolutista de 1a empresa. 

Nuestro derecho de1 trabajo nunca h~ sido una parte o un e~ 

p~tu1o del derecho civil, tampoco fue su continuador o su hered~ 

ro, sino m4s bien su adversario y en cierta medida su verdugo, -

ni naci6 a 1a manera de1 derecho ~ercanti1, 1entamente desprend~ 

do de1 civi1. 

Naci6 como un derecho nuevo, creador de nuevos ideales y de 

nuevos va1ores, fue expresi6n de una nueva idea de 1a justicia, 

distinta y frecuentemente opuesta a 1a que est~ en la base de1 

derecho civi1. En e1 derecho de1 trabajo, la justicia dej6 de -

ser formu1a fria, ap1icada a 1as relaciones externas entre 

1os hombres. y se convirti6 en la manifestaci6n de 1as necesida

des y de 1os anhe1os de1 hombre que entrega su energ!a de traba-
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jo a1 reino de 1a econom~a. 

Por 1o tanto para conc1uir diremos que, en cump1imiento de1 

originario art~cu1o 123 constituciona1, en todos 1os Estados de 

1a RepGb1ica se expidieron 1eyes de1 trabajo con objeto de prot~ 

ger y tute1ar a 1a c1ase trabajadora, reg1amentando en su benef~ 

cio 1as diversas especia1idades de trabajo: de 1os obreros, - -

agr~co1as, mineros, domésticos, de emp1eados privados y pGb1ico~ 

e1 contrato de trabajo, individua1 y co1ectivo, de 1os menores, 

1a jornada y descansos 1ega1es, sa1arios, participaci6n de uti1~ 

dades, higiene y prevención de accidentes, Juntas de Conci1ia- -

ci6n y Arbitraje, etc. 

Por 1o que 1a 1ey fue expedida por e1 Congreso de 1a Uni6n 

y promulgada por e1 Presidente de 1a Repfib1ica e1 18 de agosto -

de J.93J.; pub1ic6 en e1 "Diario Oficia1" de 28 de1 mismo mes 

y año y entr6 en vigor e1 d~a de su pub1icaci6n. 

E1 derecho de1 trabajo de 1a Revo1uci6n socia1 mexicana qu~ 

so ser e1 mensajero y e1 hera1do de un mundo nuevo, de un mundo 

en e1 cua1 e1 trabajador ser~a e1evado a 1a categor~a de person~ 

no para quedar simp1emente registrado con ese t~tu1o una f6_E 

mu1a 1ega1, sino para vivir como persona en 1a rea1idad de 1a v~ 

da socia1; en e1 futuro, e1 derecho ya no ser~a tan s61o una 

forma de 1a convivencia, sino una fuerza activa a1 servicio de -
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1a vida, un instrumento de 1a comunidad para garantizar a 1os -

hombres 1a satisfacci6n de 1as necesidades de orden material y -

espiritual que impone 1a dignidad de 1a persona humana. 

1-2.2. LA. LEY DE 1931 

En e1 Anteproyecto de Constituci6n presentado por venustia

no Carranza en QuerAtaro, se señalaba que s61o e1 Congreso ten-

dr~a facultades para dictar 1eyes en materia de trabajo. Esta -

tesis fue desechada y en e1 proemio de1 art. 123 se concedi6 1a 

facultad para hacerlo, tanto a1 Congreso como a los gobiernos -

de J.os Estados. 

Cabe señalar que 1os poderes 1egisl.ativos estatal.es, con -

una conciencia el.ara de su misi6n, expidieron un conjunto hermo-

so de J.eyes en el. J.apso que va de 1918 a 1928. El 14 de enero -

de 1918, e1 Estado de Veracruz expidi6 su Ley del. Trabajo, que -

no so1amente es l.a primera de l.a Repfibl.ica, sino que, sal.vo dis

posiciones dispersas de a1gunas naciones del. sur, es tambi~n 1a 

primera de nuestro Continente; se compl.et6 l.a Ley con l.a de 18 

de junio de 1824 y fue un model.o para l.as l.eyes de l.as restantes 

entidades federativas; mas aún, sirvi6 como un precedente en l.a 

e1aboraci6n de l.a iey Federal. del. trabajo de 1931, en su Exposi

ci6n de motivos señal.6 l.as final.idades de l.a l.egis1aci6n: 
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"Urg1a remediar 1as graves injusticias que en ~pocas pasa-

das se cometieron y que fueron una de 1as causas principa1es de 

1a Revo1uci6n. De aqui que siendo e1 objeto de 1a 1ey remediar 

esas injusticias y a fin de que no puedan repetirse, fue preciso 

dar a sus disposiciones e1 Gnico car4cter que 1as pone a cubier

to de 1as contingencias de 1a po11tica: e1 de ser justas." 

En unos reng1ones posteriores se hizo notar, e1 sentido pr~ 

pio, naciona1, para decir1o as1, de 1a 1e~, una caracter1stica -

que coincide con e1 origen y la evo1uci6n de nuestro derecho de1 

trabajo, que naci6, segGn 1o hemos ya apuntado, en 1os campos y 

de los hombres de 1a Revo1uci6n, y que no es, ni ha querido ser, 

una 1imitaci0n extra16gica de normas de otros pueb1os, por muy -

bondadosas que se 1as considere en e11os. 

"Ha sido un criterio constante e1 hacer una 1e y, antes que 

todo, mexicana, veracruzana, es decir, que fuese un producto de 

nuestro medio, una hija 1e9~tima de nuestra Revo1uci6n y de nue~ 

tras 1eyes ~undamenta1es, que respondiese fie1mente a 1as neces~ 

dades de nuestros campos, de nuestros ingenios azucareros, de -

nuestras casas particua1res, de nuestras ciudades, de nuestro si.!!,_ 

tema todo de vida individua1 y socia1 ••• No se quiso 11enar 1a 

ley con traducciones o copias de 1eyes extranjeras, aGn sabias; 

no se quiso poner en e11a ningún precepto s01o por 1a forma ga1~ 

na o precisa con que 1o formu1aron 1eqis1adores de otros pa~ses; 



-45-

se quiso, fundamenta1mente, garantizar 1a apl.icaci6n de 1a 1eJ -

en nuestro medio, en nuestras condiciones socia1es y pol.~ticas, 

en nuestro estado actual.." 

La Ley de1 trabajo de Veracruz produjo grandes beneficios: 

a1 reconocimiento pl.eno de l.a l.ibertad sindica1 y de1 derecho de 

hue1ga ayud6 eficazmente al. desarrol.1o del movimiento obrero, 

que es, desde entonces, uno de 1os m4s fuertes y aguerridos de -

1a República. Y 1as disposiciones sobre el. sal.ario y en generaL 

sobre 1aa condiciones de trabajo, aunadas 1a pol.~tica de 1os -

primeros gobernadores, contribuyeron a 1a e1evaci6n de 1as for-

rnas de vida de 1os hombres. 

La Ley de 1931 fue e1 resu1tado de un intenso proceso de -

el.aboraci6n y estuvo precedida de al.gunos proyectos. 

El. Presidente Ca1l.es termin6 su periodo e1 31 de noviembre 

de 1928; al. d~a siguiente, por muerte del. presidente e1ecto, 

fue designado presidente interino el. Lic. Emil.io Portes Gil.. P~ 

ro antes de esa fecha, el. gobierno ten~a pl.aneada l.a reforma de 

l.os arts. 73, frac. X y 123 de l.a Constituci6n, indispensable p~ 

ra federal.izar l.a expedici6n de J.a J.ey del. trabajo. Dentro de -

ese prop6sito, y aun antes de enviar l.a iniciativa de reforma -

constitucional., l.a Secretar~a de Gobernaci6n convoco una asam- -

b1ea obrero-patronal., que se reuni6 en l.a ciudad de Mexico el. 15 
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de noviembre de 1928 y 1e present6 para su estudio un Proyecto -

de C6digo Federa1 de1 Trabajo. Este documento pub1icado por 1a 

C.T.M. con 1as observaciones de 1os empresarios, es e1 primer ª.!!. 

tecedente concreto en 1a e1aboraci6n de 1a Ley de 1931. 

El primer "Proyecto de C6digo Federal del Trabajo" fue pre

sentado en el mes de julio de 1929. Hab~a sido redactado por 

una comisi6n integrada por Enrique De1humeau, Práx~dis Balboa y 

Alfredo Iñarritu, por encargo de Portes G~1. La oposici6n de 

1as agrupaciones obreras, fundada no s61o los errores que pr~ 

sentaba el Proyecto en materia sindical y de huelga, sino tam- -

bi~n en la antipat~a hacia Portes Gil, determin6 que fuera rech~ 

zado. 

Dos años despu~s, la Secretar!a de Industria, Comercio y -

Trabajo, redacto un nuevo Proyecto, en e1 que tuvo intervenci6n 

principa1 e1 Lic. Eduardo SuArez, y a1 que ya no se di6 e1 nom-

bre de c6digo, sino e1 de 1ey. Fue discutido en Consejo de mi-

nistros y remitido a1 Congreso de 1a Uni6n, donde fue amp1iamen

te debatido; y previo un número importante de modificaciones, 

fue aprobado y promu1gado e1 18 de agosto de 1931. 

La Ley de 1931, que estuvo en vigor hasta e1 30 de abri1 de 

1970, fue reiteradamente reformada y adicionada. Ser~a excesív~ 

mente pro1ijo hacer una re1aci6n precisa de sus modificaciones. 
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Baste seña1ar al.gunas de l.as m~s importantes: al En el. año de 

1933, se modificaron l.os arti.cul.os re1ativos a la integraci6n y 

funcionamiento de l.as comisiones especial.es del sal.ario m~nimo¡ 

b) por ley de 30 de diciembre de 1936, se establ.eci6 el. pago del. 

s~ptimo di.a de descanso semanal.; e) 1a l.ey de 17 de octubre de 

1940, suprimi6 la prohibici6n que los sindicatos teni.an de part~ 

cipar en asuntos poli.tices; d) En el año de 1941 se modificaron 

diferentes preceptos sobre el. derecho de huelga; e) Por decreto 

de 29 de diciembre de 1962 reglamentaron l.as reformas consti-

tucionales del. mismo año relativas al trabajo de mujeres y m~ 

l'lores, sal.arios mi.nimos, estabil.idad en el. empl.eo y participa- -

ci6n en l.as util.idades, y se introdujeron rnodiZicaciones que re

fl.ejaban l.a tesis de l.a "rel.aci6n de trabajo". 

Independientemente de 1os val.ores real.es de l.a l.ey de 1931, 

particul.armente en rel.aci6n a l.as condiciones m~nimas que conce

di6 a l.os trabajadores, su verdadera trascendencia debe de enco!2 

trarse en tres instituciones: e1 sindicato, l.a contrataci6n 

1ectiva y el. derecho de hue1ga que, de 1a manera como fueran 

gl.amentadas y no obstante l.os vicios derivados de su apl.icaci6n 

pr~ctica, han constituido el. instrumento adecuado para una mayo

r~a constante de una parte de l.a el.ase obrera. 

?ara concl.uir diremos que, al. cabo de un tiempo importante; 

el. transcurso entre 1oa años de 1931 y 1970, se hubiera produci-
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do un diferencia1 radica1 en 1a condici6n econ6mica de 1os trab~ 

jadores, que 1a Nueva Ley, como 1o seña1a en su Exposici6n de M~ 

tivos, trat6 de borrar e1evando a 1a categor1a de normas genera-

1es a1gunas de 1as que estab1ec1an 1os beneficios alcanzados en 

contratos co1ectivos. As1, e1 aguinaldo, 1a prima de vacacione~ 

1a de antigüedad, etc ••• 

Por no ser suficiente 1a Ley, e1 Ejecutivo ha venido crean

do otros instrumentos 1ega1es que han surgido de 1as necesidades 

rea1es. Pueden mencionarse los siguientes: 1os reg1amentos in

teriores de trabajo de 1a Secretar1a de1 Trabajo y de 1a Previ-

si6n Socia1, de 1a Junta Federa1 de Conci1iaci6n y Arbitraje y -

de la Junta Local de Conci1iaci6n y Arbitraje del D.F.; e1 Re-

g1amento de 1a Procuradur1a Federa1 de 1a Defensa de1 Trabajo; -

e1 de 1a Inspecci6n Federa1 de1 Trabajo, e1 de Agencias de Co1o

caci6n de JurisdicciOn Federa1, e1 de Medidas Preventivas de - -

Accidentes de Trabajo; e1 de Po1ic1a Minera y Seguridad en 1os 

Trabajos de 1as Minas, e1 de InspecciOn de Ca1deras de Vapor; e1 

de Higiene de1 Trabajo; e1 de Higiene Industria1; e1 de Labo--

Pe1igrosas e Insa1ubres y e1 de habitaciones para obreros -

(e1 cua1 fue sustituido por 1as disposiciones de 1a Ley de 1970, 

ya reformadas), entre otros. 
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1.2.3. LA LEY DE 1970 

La e1aboraci6n de 1a nueva Ley federal de1 trabajo configu

r6 un proceso democr~tico de estudio y preparaci6n de una ley s~ 

cial, un precedente de 1a mayor trascendencia para e1 ejercicio 

futuro de 1a funci6n 1egis1ativa. 

La nueva 1egis1aci6n laboral supera a la Ley de 1931, pues 

establece prestaciones superiores a ~sta, perfeccionando la t~c

nica legislativa de la misma, pero sin apartarse del ideario de 

la ley anterior en cuanto a que los derechos sociales que regla

menta son exclusivamente aquellos que tienen por objeto proteger 

la prestaciOn de servicios en beneficio de los trabajadores, ya 

que ninguna de las dos leyes consignan derechos aut~nticamente -

reivindicatorios, en funci6n de 1ograr un mejor reparto equitat~ 

vo de 1os bienes de 1a producci6n hasta a1canzar 1a socia1iza- -

ci6n de 1os mismos. 

No s61o e1 derecho sustantivo de 1a nueva 1ey es proteccio

nista de 1os trabajadores, sino tambi~n debe entenderse que 10 -

es e1 derecho procesa1, aun cuando no autoriza a trav~s de ~ste 

que 1os trabajadores 109ren 1a socia1izaci6n parcia1 de 1os bie

nes de 1a producci~n; sin embargo, no obstante 1a desigua1dad -

notoria que existe entre e1 obrero y e1 patr6n, adopta e1 CO.!!. 

trarrevo1ucionario principio de iqua1dad de 1as partes en e1 pr~ 

ceso, es decir, de peridad procesa1. 
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Cuando 1a justicia socia1 no trata de reivindicar a1 traba

jador o a 1a ciase obrera frente a1 patr6n o a 1os propietarios, 

no es justicia socia1. La funci6n de 1a justicia socia1 no es -

s61o tute1ar en 1a 1ey y en e1 proceso, sino corregir injusti- -

cias originadas en e1 pasado y subsistentes en 1a actua1idad, -

reivindicando 1os derechos de1 pro1etariado. Este concepto de -

justicia socia1 que emerge de1 art~cu1o 123 constituciona1 difi~ 

re esencia1mente de 1a idea de 1a nueva 1ey 1abora1. 

E1 proceso de formaci6n de 1a Ley prueba que e1 ordenamien

to nuevo no es una obra de gabinete, ni es tampoco e1 resu1tado 

de un pens~~iento abstracto a1ejado de 1a rea1idad. Sin duda, -

e1 anteproyecto que sirvi6 de punto de partida a 1os procesos d~ 

mocr4ticos ante 1a ComisiOn redactora y ante 1as c4maras 1egis1~ 

doras# contiene 1as ideas y 1as ansias de justicia de un grupo -

de estudiosos de1 derecho de1 trabajo# pero unas y otras se con

frontaron con 1as rea1idades vivas y se propusieron a 1a cr~tica 

constructiva y a1 debate 1ibre de todos 1os hombres de buena vo-

1untad, de quienes se proponen sincera y nob1emente 1a erradica

ci6n de 1a miseria. 

La Ley nueva no es, ni quiere# ni puede ser, todo e1 dere-

cho de1 trabajo; so1amente una fuerza viva y actuante, que -

debe guiar a 1os sindicatos en su 1ucha por mejorar 1aa condici2 

nes de prestaci6n de 1os servicios, y a 1os patronos para atemp~ 
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rar 1a injusticia que existe en 1as f4bricas. 

Tampoco es una obra fina1, por 1o que deberá modificarse en 

1a medida en que 1os exija e1 proceso creciente de1 progreso na

ciona1, para acoger 1os grupos de trabajadores aún rnar9inados y 

para superar consta~temente, hasta 1a meta fina1, 1as condicio-

nes de vida de 1os hombres sobre cuyos cuerpos está construida -

l.a civi1izaci6n. 

La idea de justicia social. en que descansa 1a nueva l.ey, se 

inspira sol.amente en l.a parte proteccionista del. art~cul.o 123 en 

favor de l.os trabajadores, de acuerdo con el. concepto universal. 

que se tiene de l.a misma, especial.mente con el. del. profesor Gus

tavo Radbruch y el. que aparece en l.as Encicl.opedias. 

"rja Justicia Social. busca afanosamente un equi1ibrio y una 

justa armonizaci6n entre el. capita1 y el. trabajo, estando ~ntim~ 

mente vincu1ado al. bien comO.n." (17) 

(17) Encic1opedia Jur~dica Omeba. Tomo XVII. Edicoria1 Bib1iográfica Argen
Cina. Buenos Aires. 1975. p. 710. 

-------·----------·--- .. ·--·---- ----·-·--·-··- --- ·--------- ·----
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CAPITULO :I::I: 

GENERAL:I:DADES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Dentro de 1a esfera econ6mica en que se rea1izan 1as activ~ 

dades de1 hombre, encontramos a 1a gran mayor:ia que para subsis

tir necesitan trabajar, cuando menos para satisfacer sus necesi

dades y 1as de 1a fami1ia, pero también las hay, que a1 contar 

con e1 capita1 suficiente para no hacer1o pagan a las primeras -

para obtener de ~stas un beneficio y asr satisfacer sus necesida 

des. Pero no solo esto se necesita para que se de 1a re1aci6n de 

trabajo, sino que se requiere en principio una 11amada trabaja-

dor y otra denominada patr6n. 

2.1. RELACJ:ON DE TRABAJO 

Empezaremos nuestro estudio aduciendo 1o que debemos enten

der por "trabajo". 

De 1a constante re1aci6n entre 1os hombres y 1a naturaleza 

nacieron todas 1as sociedades inf1uencia rec:iproca y permane~ 

te, evolucionando en e1 tiempo y en ~1 espacio. A1 principio de 

1os tierpos e1 hombre trabaj6 únicamente con fines consumistas, -

con tGcnicas rústicas; 1as estructuras socia1es desarro11an 

a medida que e1 hombre produce para intercambiar 1o producido, -
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naciendo de esta forma el. trabajo propiamente dicho. 

E1 trabajo es una manifestaci6n de1 hombre, que a diferen--

cia de l.os seres irracional.es, l.o real.iza con determinados fine~ 

ya sea por necesidad, por conveniencia o por tener una actividad 

de que ocuparse. 

Al. respecto J.a pal.abra proviene del. l.at~n trabs, trabis, -

que significa traba, "ya que el. trabajo se traduce en una traba 

para l.os individuos, por que siempre J.J.eva impl.~cito el. desp1ie

gue de un cierto esfuerzo", del. griego thi1bo "que denota apre-

tar, oprimir o afl.igir'" y tambii§n de l.aborare o J.abrare del. ver

bo l.atino "J.aborare que quiere decir l.abrar rel.ativo a l.a l.abra!!, 

za de l.a tierra.•• (.18) 

De J.os conceptos referidos, podemos concl.uir que ei trabajo 

se conceptGa como un desagradab1e esfuerzo, que si bien es nece

sario, no 1e es de mucho interfis a1 ser humano, ya que a1 rea1i

zar e1 trabajo tiene que hacer un desp1iegue de esfuerzo, que r~ 

dunda en cansancio de1 que 1o 11eve a cabo. 

Por 1o que se refiere a1 t~rmino que ca1ifica a1 trabajo e~ 

mo e1 que se efectGa en 1a 1abranza de 1a tierra, ~ste es muy 1_! 

(18) Maceos M •• Agust~n. Et1molog~as Grecol&tinas de1 Españo1. Sexta Ed1c16n. 
Ed1toria1 Eaf1nge. Méx1co. 1975. p. 250. 
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mitado. y no se uti1iza exc1usivamente para 11amar a 1a tarea de 

arar, sembrar, cu1tivar o cosechar la tierra, debiendo éste tér

mino abarcar cua1quier ocupaci6n en 1a que e1 hombre realice un 

empeño; por eso consid~ramos que ninguna de estas acepciones -

abarca 1a totalidad del concepto. 

Por otro lado se considera a toda actividad del hombre apl~ 

cada al mundo exterior, con independencia de sus resultados, pr~ 

dominentemente especulativos y prActicos, en cuanto a dicha act~ 

vidad origina relaciones ordenadas por normas que son principios 

que constituyen la base de su r~gimen jurrdico. 

Entendiendo por relaci6n ordenada a la normatividad ~ue se 

establece en una comunidad para regular su actividad, siendo en 

nuestro pa~s 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, que estab1ece 1os 1ine~ 

mientes para 1a mejor convivencia entre e1 que rea1iza y e1 que 

se beneficia con e1 trabajo; haciendo 1a observaci6n que 1a 

tividad que 11eva a cabo e1 hombre, no 1a efectGa con e1 fin de 

ser regu1ada por ordenamiento 1ega1 a1guno. sino para que, en -

principio. satisfacer sus necesidades. 1as de su fami1ia. des- -

puAs 1a de 1a persona que se benefici6 con sus servicios y fina~ 

mente a11egarse de 1as comodidades que 1e permitan disfrutar de 

una vida mejor, 1as que sin trabajar no obtendr~a. 

Habiendo hecho un an41isis muy somero de 1o que es "traba--
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jo", preciso es remitirnos al. concepto de trabajador .~t as~ enco.!2 

tramos que en el. l.enguaje coman, trabajador es toda persona que 

presta sus servicios a otra por el. pago de un sal.ario, pero tam

bi~n se 1e conoce con el. nombre de obrero, empl.eado, asal.ariado, 

etc. 

No podemos compartir l.a postura de quienes sustentan esta -

opini6n, por que el. obrero a nuestro juicio es aquel. que real.iza 

obras que requieren un simpl.e esfuerzo f!sico y material. sin -

ocupqr su intel.ecto, empl.eado es aquel. que trabaja detr4s de un 

escritorio sin util.izar su fuerza f!sica y asal.ariado es el. que 

supedita su propio criterio al. de quien l.e paga, por l.o que cons.! 

cleramos que e.l. t~rmino "trabajador" os el. gue abarca a l.a total..,!. 

dad de l.os que prestan sus servicios bajo 1a subordinaci6n de un 

patr6n. 

Por su parte un renombrado laborista defin~a a1 trabajador 

corno " ••• toda persona f~sica que presta a otra un servicio mate

ria1 o inte1ectua1 bajo su subordinaci6n y mediante una retribu-

ci6n en virtud de un contrato de trabajo, que puede ser verba1, 

escrito o simp1.emente de hecho." (19) 

Efectivamente, e1 trabajador so1o puede ser, un ser humano, 

(19) Trueba Barrera. Jorge. E1 Juicio de Amparo en Mat:eria de Trabajo. Ed:1-
cor~a1 Porrúa. Méx~co. 1963. p. s. 
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ya que ni las rn~quinas ni los anima1es pueden ser considerados -

como ta1es, ac1arando que e1 esfuerzo rnateria1 al que se refiere 

el maestro Jorge Trueba, nos indica que una persona tenga neces~ 

riamente que emplear m~s esfuerzo f!sico a su trabajo que inte--

1ectua1, es decir utiliza su fuerza rn6vil tales como levantar, -

cargar, tras1adar objetos, a diferencia del esfuerzo intelectual 

que no requiere esfuerzo f!sico alguno para poder llevarse a ca

bo el trabajo que se desee, pero no debemos hacer divisi6n -

tan tajante del esfuerzo que se realiza, ya que hasta el m~s in

significante trabajo requiere del esfuerzo intelectual por m!ni

mo que este sea. 

Entendiendo por subordinaci6n la sujeci6n de una persona a 

otra o que dependa de e11a, pero ~ue vaya a recibir de 1a misma 

e1 pago por sus servicios prestados, ésto es 1a contraprestaci6n 

o retribuci6n, 1a que previamente debio ser pactada en forma ve~ 

ba1, es decir, de pa1abra o en forma escrita por medio de un con 

trato o tacitamente, con 1a simp1e prestaci6n del servicio. 

A1 re~erirse a este concepto, 1a ~ey Federa1 de1 Trabajo, -

su art~cu1o So. seña1a: "Trabajador es 1a persona f~sica que 

presta a otra, f~sica o ~ora1, un trabajo persona1 subordinado ... 

Considerando que e1 trabajo persona1 subordinado es e1 que 

rea1iza una persona f~sica bajo 1a direcci6n y dependencia de --
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otra, de 1a cua1 recibe 1as instrucciones para poder 1l.evar a e~ 

bo su l.abor y a su vez es remunerado. 

Otro sujeto de l.a rel.aci6n l.aboral. l.o es el. patrón, l.a per-

sena opuesta a1 trabajador, persona f1sica o moral. que por el. s2 

1o hecho de contar con capital., puede obtener l.os servicios de -

otras personas que como ya se dijo, sol.o pueden ser f1sicas y -

que se benefician con su trabajo. 

"Junto al. trabajador encontramos l.a figura del. patr6n. Pl.!!_ 

t6rica de sentido humano es l.a pal.abra en sus or1genes: atrae a 

l.a mente el. recuerdo de l.as obl.igaciones sol.icitadas, del. afecto 

abrigador, del. trato cordial. del. padre, por l.a etirnol.og~a de l.a 

pal.abra que deriva del. l.at!.n pater." (20) 

Esta definici6n tiene un sentido fil.os6fico m4s que jur~di-

co, toda vez que de ninguna manera e1. patr6n es protector de1 tr~ 

bajador, ya que como se ha dicho, e1 patren se beneficia con e1 

trabajo de quien 1e presta e1 servicio. Esto nos hace pensar -

que e1 patr6n en ningún caso es paterna1ista a1 cuidado de sus -

hijos 1os "trabajadoresM. 

En genera1 a 1a persona que recibe 1os servicios de1 traba-

(20) Sidaur~. Alberc.o. Teor~a Genera1 de 1ao Ob1igacioncs en e1 Derecho de1 
Trabajo. Edic.oria1 Porrúa. ~Gxico. 1945. p. 149. 
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jador tambie!n se 1e conoce con otros nombres, el. de "acreedor -

de1 trabajo, empl.eador, patrono, patr6n, principal., dador de tr~ 

bajo, dador de empl.eo, empresario, etc ••• 11 (21) 

Pero como podemos ver "acreedor de trabajo", serl:a la persg 

na a l.a que se le debe un trabajo: ''empleador'' es el que emplea 

personas y podr1a confundirse con el. contratista, puesto que em

pl.ea personas para que real.icen trabajos y regul.armente no es 

su beneficio: "patrono" es un sinc5nirno de patrc5n; "dador de 

trabajo" de igual. for:na se podr1a confundir con el. contratista, 

ya que Aste tmabi~n dá traba~o; "dador de empl.eo" aquel. que da 

empl.eo a personas que no util.izan su esfuerzo f1sico; final.men-

te "empresario" serta el. poaeedor de una empresa pero un patr6n 

1o puede ser toda persona ~ue recibe 1os servicios de otra aGn y 

cuando sea persona f~sica. por 1o que nosotros coincidimos y es-

tamos de acuerdo con que se l.e designe con este nombre. 

"La voz patrono encierra indudab1emente un sentido dobl.e: 

tiempo resul.ta clasista y paternal., envuel.ve una significa- -

ci6n que corresponde con un cierto aire paternal.ista y protectcr, 

y rememora, por otro 1ado una e):presi6n vincul.ada a l.uchas ex: is-

tentes entre dos sectores socia1es -patrones y obreros-. Su ra!., 

(21) Divaios Mora1es, José. Derecho del Tr3bajo I. Cuarta Edición. Edicoria1 
Porrúa .. México. 1992. p. 97. 
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gambre social. contribuye a desposeerl.e, en cambio, de un conten~ 

do estrictamente jur:!.dico." (22) 

Efectivamente, social.mente son dos personas contrapuestas, 

pero ambas se necesitan para poder conseguir 1os ~ines que cada 

una de el1as persigue, y que han existido desde tiempo inmemo- -

ria1 .. 

Por otro l.ado se opina que " ••• es la persona f:tsica o jur:1.

dica col.ectiva (moral.) que recibe de otra, 1os servicios materi~ 

l.es, intelectual.es o de ambos g~neros, en forma subordinada."(23) 

Nuevamente nos encontramos con que se hace una separaci6n -

tajante de servicios material.es e intel.ectual.es, que no debe ser 

ya que corno vimos por pequeña que sea l.a l.abor del. trabajador 6§_ 

ta encierra cierta combinaci6n de ambos esfuerzo~ pero como to-

dos, coinciden que se presta e1 servicio de una manera subordina

da, ea decir a l.as ordenes de otro. 

Por su parte, l.a Ley Federal. del. Trabajo en su art!.cul.o 100. 

señal.a que "Patr6n ia persona f!.sica o jur!.dica que util.iza -

1.os servicios de uno o varios trabaja.dores." 

(22) Sida.uri. Op. cíe. p. 149. 
(23) S§nchez Alvarado, Alfredo. Inscicuciones de Derecho Mexicano de1 Trab~ 

jo. Edicoria1 Labor. México. 1967. p. 160. 
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La definici6n quP- nos da e1 numera1 transcrito, adol.ece de 

a1gunos el.ementos, tal. es e1 caso del. "pago" a l.os trabajadores 

y que est4n subordinados a ~1. 

Ahora veremos en s~, l.o que es l.a rel.aci6n l.aboral. dentro -

de l.a cual., el. trabajador y el. patr6n, son el.ementos importantes 

que al. vincul.arse originan una rel.aciOn personal. o impersonal. de 

trabajo, por que puede darse de persona f~sica a persona f~sica 

o moral., ya se vi6. V~ncul.o ~ue se establ.ece al. acceder --

uno a prestar sus servicios y otro a pagar por ese servicio, es 

decir que se origina una rel.aci6n jur~dica en l.a que ambas par-

tes tienen derechos y obl.igaciones que cumpl.ir tratando que su -

vida jur~dica, sea l.o m4s arm6nica posibl.e • 

.El. Lic .. J.Iario de l.a Cueva nos da l.a definici6n que para lil. 

es m.!.s correcta a1. decir "Es una situaci6n jur.!dica objetiva que 

se crea entre un trabajador y un patrono por l.a prestaci6n de un 

trabajo subordinado, cual.quiera que sea el. acto o l.a causa que -

l.e di6 origen, en virtud e l.a cual. se apl.ica al. trabajador un e~ 

tatuto objetivo integrado por l.os principios, instituciones y 

normas de l.a Decl.araci6n de Derechos Social.es de l.a Ley del. Tra

bajo, de l.os Convenios Internacional.es, de l.os Contratos Col.ect~ 

vos y Contratos-Ley y de sus normas supl.etorias." (24) 

(24) Cueva. Mario De La. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. Dé
cima Tercera Edición. Editorial Porrúa. México. 1993. p. 186. 
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La anterior definición no se nos hace muy correcta, ya que 

s61o nos da una serie de situaciones y consecuencias de l..a rel..a

ci6n de trabajo, pero tanto e1 trabajador como ~l. patr6n no tie

nen l..a intención de provocar una reacció~ en cadena de efectos -

l..egal..es en estatutos nacional.es, ni mucho menos internacional.es, 

Gnicam~nte se l..l.eva a cabo una re1aci6n por l.a necesidad de obt~ 

ner 1os satisfactores que cada uno persigue. 

La Ley Fedcra1 del. Trabajo en su nurnera1 20 señal.a: ••se ª!!. 

tiende por 1a re1aci6n de trabajo, cua1quiera que sea el. acto 

que 1e de origen, 1a prestaci6n de un trabajo personal.. subordina 

do a una persona mediante el. pago de un sal.ario" concepto ínter~ 

sante ya que nos habl.a de ese pago que debe hacerse ai trabaja-

dor, como prestaci6n por sus servicios, y a nuestro juicio es e1 

e1emento sin e1 cua1 no se podr~a considerar 1a re1aci6n de tra

bajo, ya que de prestarse un trabajo y no ser remunerado ~ste no 

caer~a dentro de1 derecho 1abora1 y se estar~a vio1ando 1os der~ 

chos individua1es de 1a persona porque nadie podr4 ser ob1igado 

a prestar sus servicios persona1es sin 1a justa retribuci6n y 

sin su p1eno consentimiento, art~cu1o So. d~ 1a Constituci6n de 

1a Repúb1ica, como podernos observar se introduce un nuevo e1eme~ 

to a 1a re1aci6n 1abora1 que es e1 consentimiento de1 trabajado~ 

esto es su vo1untad de prestar determinado servicio, a menos que 

sea como 1o seF.a1a e1 propio art~cu1o So., " •.. sa1vo e1 trabajo 

impuesto como pena por autoridad judicia1 ..... •• 



-62-

Al.gunos ·autores como el. Lic. Jos~ D~va1os opinan que "Basta 

con que se preste el. servicio para que nazca l.a rel.aci6n l.abo- -

ral.." (25) Sin atender otro el.emento, situación con l.a que di:fe-

rimos, pues se el.vida de l.a remuneración, l.a vol.untad de prestar 

el. servicio, l.a subordinación, etc. 

Tambi~n otros opinan que no es necesario el. acuerdo de vo-

l.untad de 1os integrantes de esta re1aci6n, para que l.a misma se 

d6, de esta forma l.o e~presa el. maestro Mario de l.a Cueva en su 

l.ibro El. Nuevo Derecho del. Trabajo " ••. El. acuerdo de vol.untades 

no es un requisito inevitabl.e para l.a formacicSn de l.a rel.ación. 11 

(26) 

Es decir que l.a vol.untad de l.as partes ta~poco es rectora -

de l.a rel.aci6n l.aboral., por que como observamos en l.a actua1ida~ 

en una empresa en 1a que existe un sindicato. este es e1 que va 

a decidir que persona ingresa a 1a misma y en ningún momento 

presa su vo1untad e1 patr6n para ta1 efecto pero si 1a debe ex--

presar e1 trabajador. 

De todo 1o manifestado y tomando un poco de cada definici6n 

(25) 06valos Morales. Op. cíe. p. 105 
(26) Cueva. Op. cíe. p. 189. 
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podemos desprender 1os e1ementos que forman 1a re1aci6n de trab~ 

jo, que para nosotros son 1os siguientes: 

a) La persona f~sica e1 trabajador. 

b) ~a persona f~sica o mora1 que es e1 patrón. 

e) La prestaci6n de servicios debe ser en forma persona1 y 

vo1untaria. 

d) E1 servicio ha de ser en forma subordinada. 

e) E1 servicio debe ser remunerado. 

a) La persona f~sica, que es e1 trabajador, que como hemos 

visto Gnicamente puede ser un ser humano, ya que 1as personas c2 

1ectivas o mora1es no pueden cata1ogarse como ta1es ya ~ue ~staa 

no puedPn prestar servicios materia1es o inte1ectua1es a otras -

persona1mente sino por medio de trabajadores, personas de carne 

y hueso. 

b) Una persona f~sica o mora1 que es e1 patr6n, en este e~ 

so y dentro de 1a re1aci6n 1abora1, ~sta puede ser tanto f%sica 

corno co1ectiva, por que va a ser qui~n recibe 1os servicios de1 

trabajador, siendo irre1evante para e1 Derecho Labora1 que sea -

una u otra, ya que ambas pueden ser sujeto de derechos y ob1iga

ciones. 
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e) La prestaci6n de un servicio en forma persona1, para -

que una persona sea considerada trabajador y se d~ 1a re1aci6n -

1abora1, esta prestaci6~ de servicios debe ser en forma persona1 

y vo1untaria, es decir por e1 propio trabajador en 1o persona1 y 

no por conducto de otra, porque podr~amos estar considerando a1 

contratista como trabajador y ~stos aunque contraten trabajos 

1o rea1izan e11os en forma persona1 pero si un trabajador es au

torizado por e1 patrOn a so1icitar e1 servicio de otros, e1 pa-

tr6n de1 primero, tarnbi~n 1o sera de 1os dern~s, esto se encuen-

tra establecido en e1 art1cu1o 10 de 1a Ley Fedara1 de1 Trabajo, 

en su segundo p4rrafo. 

d) E1 servicio ha de ser en ferina subordinada, esto es que 

e1 trabajador preste e1 servicio persona1 baJo 1as ordenes o au-

toridad de1 patr6n que 1o ernp1ea, tal. y como 1o seña1a e1 art~c~ 

1o 134 de 1a Ley ~abora1. 

e) Debe ser remunerado, remuneraci6n que por su trabajo o~ 

tiene e1 trabajador, estando de acuerdo con 1o que manifiesta 

su vez el. :.ic. N6stor de Buen "oi e1 trabajo es remunerado no 

habr4 rel.aci6n regida por el. Derecho Laboral.", (27) este e1emen

to es tan importante como 1a subordinaci6n. 

(27 Buen. Nescor De. Derecho de1 Trabajo. Tomo 1- Novena Edición. Edicoria1 
Porrúa. Héxi.co. 1994. p. 16. 
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2.2. CONFLICTO LABORAL 

En todas 1as ~pocas e1 ho~bre ha 1uchado contr~ ~1 mismo p~ 

demostrar qui~n es el.. más fuerte, acentu.!indose esta situaci6n 

cuando aparece 1a propiedad prívada y con e11a nacen l..as el.ases 

social.es, ~n l..a antigUedad escl..avos y 

trabajadorP-s y patrones. 

y en l..a actua1idad --

Y esa contradicci6n y pugna entre capital.. y trabajo consti·· 

tuye 1a cuesti6n moral.. que nos ocupa. 

E~tre el.. capital.. y el.. trabajo se han originado diferencias 

en 1as que cada una de l..as partes defiende l..o que connidera su -

derecho o trata de satisfacer sus exigencias y sus ambiciones -

aQn en perJuicio ajeno. 

La cooperaci6n entre el.. capital.. (patr6n) y el.. trabajo es un 

el..emento important~ en l..a evo1uci6n de l..as sociedades. 

Pero vernos que en 1a re1aci6n trabajador-patr6n no siempre 

ser& cordia1 su trato, 11egando un momento en e1 que cualquiera 

de 100 dos no de cumplimiento a sus obl~gaciones o quiera ir m4s 

a11A de 1o que en derecho 1e corresponda, es en este rnornento en 

e1 que surgen los conflictos laborales, que muchas veces son SQ

lucionado& satisfactoriamente para ambos, pero en otras ocasiones 
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a1 no encontrarl.e sol.uci6n en forma privada es cuando se 11evan 

a 1a 1uz pübl.ica estos confl.ictos , confl.ictos que pueden ser i~ 

dividua1es cuando interviene un trabajador y un patr6n o col.ect_:h 

vo cuando es entr~ varios trabajadores y un patrón o varios pé:L--

trenes .. 

En rel.aci6n a1 confl.icto l.aboral., el. maestro Armando Porras 

L6pez opina que l.os conflictos de trabajo "son l.as controversias 

jur1dico-econ6micas que surgen con motivo de l.a ampl.iaci6n de l.a 

tutela de l.a Ley a l.a rel.aci6n de trabajo individual. o col.ectiva." 

(28) 

Como podemos observar el. Lic. Porras López, ya ve l.os con--

fl.ictos como controversias, esto es, opiniones encontradas acer-

ca de al.9ún derecho a ejercitar, mismas que pueden ser tanto ju

r!dicas como econ6micas, he aqu~ 1a primera divisi6n de 1os con-

f1ictos 1abora1es, y e1 principa1 punto de partida de estas con-

troversías es 1a amp1iaci6n o 1a tute1a de 1a Ley en materia de 

trabajo. esta tute1a para e1 patr6n puede ser excesiva y quiz~ -

ei trabajador piense que es apenas poco a 1o que merece. por po

seer 1a fuerza de trabajo. Otra divisi6n que nos proporciona es 

1a de individua1es y co1ectivos. que estudiaremos m4s ade1ante. 

(28) Porras López. Armando. Derecho Procesa1 de1 Trabajo. Editorial Cajica. 
Pueb1a. Pue. México. 1979. p. 60. 
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En relaci6n a1 conf1icto se opina que son 1as controversias 

que se suscitan en ocasi6n o con motivo de 1a formaci6n, modifi

caci6n o cump1irniento de 1as relaciones individua1es o co1ecti-

vas de trabajo. 

Esta definici6n nos parece interesante, ya que nos dice que 

nace en la re1aci6n de trabajo, que es 1a única for:na en 1a que 

pueden surgir 1os conf1ictos 1abora1es, sin esta re1aci6n no se 

encuadrar~a en 1a Ley Labora1 este conf1icto y ser~a cualquier -

cosa menos eso: conf1icto 1abora1. 

Nuestra Ley Laboral no nos proporciona un concepto de lo -

que son 1os conflictos de trabajo, únicamente en su art!culo 604 

nos dA una idea de la clase de conilictos que existen, en raz6n 

a las partes que en fil intervienen. 

A nuestro modo de ver, 1os conf1ictos 1abora1es son 1os que 

surgen entre trabajadores y patrones cuando cada uno pretende te 

ner 1a raz6n y 1a Ley de su parte y 1a otra se siente afectada -

con ese derecho. 

Los conf1ictos 1abora1es pueden darse Qnicamente entre un -

trabajador y un patr6n, entre varios trabajadores o entre patro

nes, esto es de acuerdo a 1as personas que en e1 conf1icto inte~ 

vienen, pero en s1 1os conf1ictos 1abora1es 1os podemos dividir 
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en tres: 

1. De acuerdo a 1os intereses afectados y estos pueden ser 

dos: 

a) Individua1es.- Son 1os que afectan intereses de car4c

ter particular, entre uno o varios trabajadores, a proposito de1 

contrato de trabajo y su patr6n. 

b) Colectivos.- Son los que afectan intereses de un grupo 

o sindicato obrero y uno o varios patrones. 

Entendiendo por sindicato a "la asociaci6n de trabajadores 

o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus respectivos intereses", lo anterior de acuerdo con el ar

t~culo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 

A nuestro modo de ver, la asociaci6n es la reuni6n de va

rias personas de manera permanente para realizar un fin coman, 

sin que sea de car4cter econ6mico y que sea permitido por 1a -

Ley. 

Este derecho de asociaci6n est4 consagrado en e1 art~cuio -

9o. Constitucionai. que en su parte conducente dice "No se podrA 

coartar e1 derecho de asociarse o reunirse pac~~icamente con - -
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cualquier objeto 11.cito ..... " 

E1 derecho de asociaci6n sindica1 se encuentra contenido en 

e1 art1.cu1o 123 Constitucional a1 señalar en su fracci6n XVI - -

"tanto 1os obreros como 1os empresarios tenclran derecho de coa1.!, 

garse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindica-

tos, asociaciones profesionales, etc.'' 

2.. Otra c1asificaci6n de 1os conf1ictos, es de acuerdo a -

su natura1eza, siendo: 

a) Jur1.dicos, tienen por objeto que e1 trabajador exija e1 

cumplimiento de1 contrato de trabajo, independientemente de que 

sea un contrato individua1 co1ectivo, si~mpre y cuando 1e afeE 

te an 1o ?ersona1. 

b) :C:con6micos son .. 1os que tienden a 1a creaci6n o modifi

caci6n de 1as normas que deberán regir en e1 ~uturo 1as re1acio

nes entre 1os trabajadores y 1os patronos .. " (29) 

3.. De acuerdo a 1as partes que en ~1 intervienen, pueden -

ser: 

(29) Climene Beltr4n. Juan B. Ley Federa1 del Trabajo. Comentarios y Juris
prudencia. .. Edieorial Esfinge. México .. 1994. p. 558 .. 
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a) Obrero-Patrona1es.- Son 1os que surgen entre 1os trab~ 

jadores y patron~s con motivo d~1 contrato de trabajo, ya sea e~ 

tre un trabajador o varios y un patr6n o varios. 

b) Inter-obreros.- Este se d~ entre trabajadores y se de

riva de1 contrato d~ trabajo, cuando dos o m~s se sienten afect~ 

dos en sus intereses, pero tambi~n pueden ser entre sindicatos, 

un ejemp1o de esto ú1timo es 1a titu1aridad de1 contrato. 

cJ Inter-patrona1es.- Pueden darse entre patrones indivi

dualmente y ~stos son agrup~ciones patronales o entre ~stas ú1t~ 

mas. 

Teniendo un esbozo genera1 de 1a c1asificaci6n de 1os con-

f1ictos, estamos en aptitud de dar algunos conc~ptos de diversos 

autores acerca de 1os conflictos tanto individua1es como co1ect~ 

vos, jur~dicos y econ6micos ya sea entre trabajadores y patrones 

o entre puros trabajadores o patrones. 

As~, tene~os que 1os conf1ictos individua1es jur~dicos obre 

ro patrona1es son "~as diferencias surgidas entre 1os trabajado

res y 1os patrones con rnotivo de1 contrato o re1aci6n de trabajo 

o ap1icaci6n de 1a 1ey, son individua1es y esencia1mente jur~di

caa, pues 1a p1ura1idad de trabajadores no 1e quita e1 car~cter 
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individual. al. confl.icto." (30) Los confl.ictos individual.es se -

caracterizan por versar sobre despidos, riesgos de trabajo, sal.~ 

rios, horas extras, etc., o por viol.aciones al. contrato de tra-

bajo, en l.o individual.. 

Confl.ictos individuales de car~cter econOmico, nos dice el. 

profesor Rafael. Tena Suck, "l.a natural.e:o:a econl5mica de un con- -

fl.icto determina que est~ en juego l.a nueva fijaci6n de condici2 

nes de trabajo." (31) cuesti6n ~sta que se ventil.a en l.os Tribg 

nal.es de Trabajo y en procedimiento ordinario. 

Los confl.ictos col.ectivos de car4cter jur:S:di.co, "tienen su 

origen en l.a viol.aci6n del. contrato col.ectivo o de l.a Ley, pero 

l.os confl.ictos se desarrol.lan entre el. sindicato de trabajadores 

y uno o m4s patrones." (32) 

Los conf1ic~os co1ectivos econ6micos, son manifestaciones -

de 1a 1ucha de c1ases, entre un grupo de trabajadores o sindica

to y uno o varios patrones encaminadas al estab1ecimiento de nu~ 

vas condiciones de trabajo o modificaciones a 1as vigentes. Es

te tipo de conf 1ictos pueden tener sP-rias repercusiones en 1a i~ 

(30) Trueba Urbina. A1berco. Nuevo Derecho Procesa1 de1 Trabajo. Sexca Edi
ci6n. EdiCoria1 PorrQa.México. 1982. p. 185. 

(31) Tena Suck. Rafae1. Derecho Procesa1 de1 Trabajo. Segunda Edici6n. Edi
cori..t.1 Tri11as. México. 1987. p. 82. 

(32) Trueba Urbina. A1berco. Tracado Teórico Pr5ccico de Derecho Procesa1 -
de1 Trabajo. Edicoria1 PorrQa. México. 1965. p. 57 .. 
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dustria, ya sea por que cambie 1a t§cnica de producci6n o 1a ma

quinaria, o por 1a implantaci6n de nuevas normas que regu1en e1 

desarro11o de1 trabajo. 

Los conf1ictos ínter-obreros, 1os antagonismos originados -

entre trabajadores con motivo de1 contrato o re1aci6n de trabajo 

o de hechos re1acionados con e11os, revisten doble naturaleza, 

individuales cuando se polariza entre dos trabajadores y si se -

entabla entre uno o varios trabajadores y un sindicato entre 

agrupaciones sindicales. Estos conflictos son esencialmente ju

r~dicos, derivados siempre de una cuesti6n de preferencia. 

Conilictos inter-sindicales, surgen Qnicamente dos cuestio-

nes, la de titularidad del contrato de trabajo o por 1a petici6n 

de que se fije un contrato Ley. 

Conf1icto entre obreros y sindicato, principa1mente se d4 -

por 1a inc1usi6n de 1a c1ausu1a de exc1usi6n y 1as correcciones 

discip1inarias a sus miembros. 

Conf1ictos inter-patrona1es, "1a natura1eza de ~stos con- -

f1ictos es esencia1mente jur~dica, puede ser individua1 o co1ec

tiva entre patrones individua1mente y estos con agrupaciones pa

trona1es." (33) 

(33) Trueba Urbi.na. Op. cic. p. 60. 
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Como podemos observar es muy ampl.io el. campo en materia l.a

bora1, pero se puede evitar tanto conf1icto, si l.os contendien-

tes ponen un poco de su parte cada uno para 11.evar una vida arm~ 

nica en su rel.aciOn de trabajo. 

2.3.. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

Como sabernos, el. Derecho Procesa1 del. Trabajo es de recie~ 

te creaci6n, as~ como el. Derecho Procesal. y vemos que "como :La -

esencia misma del. Derecho Procesal. radica en l.a actividad juris

diccional. del. Estado para l.a impartici6n de justicia, se consid~ 

r6 indispensabl.e l.a creaciOn de una ciencia que conociese de di

cha actividad jurisdiccional. .•• " (34) y as1 como existe el. Dere

cho Procesal. Civil., Derecho Procesal. ~ercantil., se considerá ne-

cesaria l.a creaci6n de1 Derecho Procesa1 ~abora1. 

La Teor~a de1 Derecho Procesa1 de1 Trabajo, deriva de1 art~ 

cu1o 123 de 1a Constituci6n ?o1~tica de 1os Estados Unidos Mexi-

canos, con principios procesa1es distintos a 1os de1 proceso co

mün, con normas reivindicadoras de 1os trabajadores, siendo por 

su natura1eza socia1. 

Ha sido definido como "La rama de 1a ciencia jur!.dica que 

(34) Ross Gamez. Francisco. Derecho Procesa1 del Trabajo. Editoria1 Cardenas 
Editor y Distribuidor. México. 1992. p. 16. 
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dicta l.as normas instrumental.es para l.a actuaci6n del. Derecho -

del. Trabajo y que regul.a 1a acci6n del. juez y de J.as partes, en -

todo procedimiento concerniente a l.a materia del. trabajo." (35) 

Esta definici6n es muy sencil.l.a, pero no por eso deja de t~ 

ner fondo, ya que efectivamente es l.a rama del. derecho que regu

l.a l.a forma de actuar de l.os tribunal.es de trabajo. 

Pero tambi~n podemos encontrar otras definiciones mas com--

pl.etas, como l.a que nos proporciona el. Lic. Al.berta Trueba Urbi-

na, que nos dice: .. el. conjunto de regl.as jur!.dicas que regul.an 

l.a actividad jurisdiccional. de l.os tribunal.es y el. proceso del. -

trabajo, para el. mantenimiento del. orden jur~dico y econ6mico en 

l.as rel.aciones obrero-patrona1es, inter-obreras e inter-patrona-

1es." (36) 

La anterior definici6n es mas comp1eta, porque nos habla de 

1a funci6n jurisdicciona1 de 1os tribuna1es de trabajo y 1a for

ma de actuar de 1os mismos, espec~ficamente en 1a materia que --

nos ocupa. 

E1 Derecho Procesa1 de1 Trabajo tiene diversas caracter~st.!_ 

(35) Luigi De Litala. Citado por Trueba Urbina. Op. cie. p. 74. 
(36) Trueba Urbina. Idem. p. 75. 
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cas que 1o distinguen de 1as demas ramas de1 Derecho Procesa1, a 

saber son 1as siguientes: 

a) Pub1icidad.- Con ~sta se ofrece a todo aque1 que quie

ra estar presente en e1 desenvo1vimiento del proceso que obser--

1a conducta de cada una de 1as partes en el juicio y de1 pr2 

pio tribuna1 y 1as autoridades que intervienen en ~1, de este m2 

do todos tratar3n de conducirse con apego a 1as 1eyes y la auto

ridad se cuidara de dictar resoluciones qu~ perjudiquen a cual-

quiera de las partes. 

b) Gratuidad.- Significa que todas las actuaciones que --

realicen las autoridades sea forma gratuita y sin costo para 

las partes, en virtud de que se podr1a pensar que el que pague 

m4s, sera el mas beneficiado y as1 las partes estan en un p1ano 

de igua1dad en 1os tribuna1P.s de trabajo. 

e) Inmedietes.- Se entiende por e1 contacto directo que -

existe entre 1as partes y ia autoridad, quien observando e1 des~ 

rro11o de1 proceso reso1vera con conocimj.ento de causa e1 prob1~ 

ma que se 1e p1antea. 

d) Preeminencia de 1a Ora1idad.- Esto quiere decir que -

aOn y cuando 1as partes hagan sus promociones por escrito, ~ste 

escrito depende de 1a ora1idad con que se presenten. E1 eJemp1o 
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mas c1aro 1o tenemos en e1 caso de 1a audiencia de Conci1iaci6n, 

Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Administración de Pruebas, 

toda vez que en 1a etapa de Demanda y ExcP-pciones, 1a parte de-

mandada, trayendo contestada 1a demQnda mediante un escrito, de-

be e~::hibir1a en forma ora1 manifestando e1 momer:to oportuno -

que "viene a dar contestacii5n a 1a demanda en t~rrninos de1 !:"!ser.!, 

to .... 11
, a diferencia de cua1quier otra rama de1 Der-=:cho, que con 

1a simp1e presentación dc1 ascrito ante o.ficia1I.a de i=Jartes de1 

juzgado o tribuna1 correspondiente, ya se tiene por contestada -

1a demanda. 

e) Principio ~ispositivo.- Este principio es regia b~sica 

en e1 proceso 1abora1, ya que no puede haber juez sin demandante, 

as decir 1a acci6n jurisdicciona1 no se act~va de o±icio, debe -

haber promoci6n o demanda para iniciar e1 proc~di~ie~to, es de-

cir quF.!! act1la a instancia de parte. 

f) ConcentraciOn.- En una so1ñ actuaci6n pueden 11evaroe 

a cabo diversos actos proc¿sa1es, e1 CJemp1o m~s co~úr. es 1a au

diencia de Ley en materia laOora1, ya que en 1a mis~a se 11evan 

a cabo varias etapas, como son La Conci1iaci6n, Demanda y rlxcep

cioues: Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas, ~sto co1abora con -

1a ce1eridad de1 procedimiento y c..·on 1a impartici.:5n de justici.a. 
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g) Apreciaci6n de 1as Pruebas de conciencia.- Deben apre

ciarse l.os hechos según 1a conciencia del. juzgador y en raz6n de 

l.o que se quiera comprobar con l.as mismas. 

~a ~ey Federal. del. Trab~Jº en sus art~cul.os 685 a 689 y 841 

nos señala los principios rectores del. Derecho Procesal. del. Tra

bajo. 

2 .. 4. EL LAUDO. SU EJECUCJ:ON Y EMBARGO 

1.-as rel.aciones que se dan en l.a sociedad deben 11.evarse de 

una manera arm6nica, de no ser as~, es cuando surgen l.as institg 

cienes encargadas .de -.,.el.ar por que sea de esa forma o de hacer··

l.a.s cumpl.ir aún en contrtl de l.a vol.untad de l.as personas. 

De igual. ~anera en las re1aciones l.aboral.es sucgen conf l.ic

tos que al. no sar resueltos en forma eapontAnea por l.os conten-

dientes, ~stos son rP.suel.tos por 1os Tribuna1es de Trabajo me- -

diante una reso1uei6n que debe cump1ir 1a parte ~ue no demuestre 

tener 1a raz6n de su dicho. 

De 1os confiictos 1abora1es co~ocen 1as Juntas de Conci1ia-

ci6n y Arbitraje.· ya sea que se trate de asuntos de competencia 

Loca1 o Federa1. ;:;;ituaciOn que se encuentra requ1ada en 1os art.,!. 

cu1os 123 f~acci6n.XXXI Constituciona1. 527 a 529. 600 fracci6n 
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IV, 698 y 699 de l.a Ley Federa1 de1 Trabajo, que nos indican 1a 

competencia de 1as Juntas en raz6n de 1a materia y e1 artícu1o 

700 nos seña1a 1a compet~ncia en raz6n de1 ter~itorio y pueden 

ser individua1es y co1ectivos. 

Los confl.ictos individua1es se inician con 1a presentaci6n 

de 1a demanda, se radica por 1a junta competAnte y SP. ordena co

rrer tras1ado con l.a demanda a .la co:itraparte parc1. c;:ue acuda a -

una audiencia de Cene~ lia.ci6n, Demanda y t:.xcepcioncz, O:frecimie.!l 

to y Adrnisi6n de Pruebas, a contestar 1a demQnda y a ofrecP-r sus 

pruebas, admitidas 1as que tengan re1aci6n con e1 conf1icto, 1as 

mismas se desahogaran y una vez tel."mi.nado su desahogo, 1a.s par-

tes procederdn a :Eor~~ul.Q:o:' sus al.egatos cerrando.se l.a instrucci6n 

ds1 procedimiento, con fundamento en e1 art!.cul.o 885 de l.a Le~' -

Federa1 del. TrabaJO y turnandose a dictamen e1 e::pediente a1 que 

l.e recaera una reso1uci6~ definitiva 11amada l.audo. 

En mataria de trabajo, l.as reso.l.uciones que ponen fin al. ·-·

conf1icto se d~nomi.nun l.!iuclos, a dife1:encia de l...::.:::; reso2'.lCionf:~s 

que se dictan en derecho común 11amadas sentencias, esencial.men

te vienen a ser l.o mis:no ya que en el.1as se resuel.ve el. fondo del. 

asunto, en definitiva. 

Pero el. l.audo no es la G.nica. forma de resol.vorse de un jui

cio .l.aboi:al., t:!ste puede t~rr.iinar en cual.c:;:uier rnom2nto si l.as pa.!:_ 
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tes 11.egan a una conci1iaci6n de intereses, que se 11.eva a cabo 

con l.a intervenci6n de un tercero ajeno a1 confl.icto o a peti- -

ciOn de l.as partes interesadas, esta conci1iaci6n se 11~va a ca-

bo télnto los con~iictoo indiv1dual.es y ~ol.ectLvoc, de orden -

jur~dico o económico, indistintamente y es l.a forma m4s usua1 de 

dar fin a 1os mismos. 

E1 1audo es una resol.uci6n que se dicta en e1 juicio l.abo--

ra1, pero durante el. proceso, se dictan diversas resol.uciones y 

podemos considP.rar tres clases: 

a) Acuerdos, se dicta cuando se trata de una simple deter

minaci6n de tr&mite, o cuando deciden cual.quier cuesti6n dentro 

de1 negocio, una si:npl.e promoci6n de sol.j.ci tud dt.:! copiaG, cuando 

se otorga poder a cua1quier persona, etc., 1o anterior da ~cuer

do con e1 art~cu1o 837 fracci6n I d~ 1a ~ey Federa1 dc1 Trabajo. 

b) Reso1uciones Interl.ocuto....-ias, S""? pronuncian a1 reso1veE 

una cuP.stiOn incidenta1 y que Gnic:amentt;! ~csur~J.ve un esco11o 

dentro de1 proceso, un ejemp1o 1o es ta que dicta un inci-

den~e de incom~ete~cia, de persona1idad, etc., porque no resue~ 

ve en definitiva a1 fondo de1 asunto, art!.cu1o 837 fracci6:i. :r:r -

de 1a Ley de 1a mat~riQ. 

e) ~audos, es el que se c~ite cuando se resue1ve en de~in~ 
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tiva e4 fondo de1 asunto, poniendo fin a1 conf1icto, a1 respecto 

se dice que "es e1 acto jurisdicciona1 en virtud de1 cua1 1a JU!!, 

ta ap1ica 1a norma a1 caso concreto, fin de reso1ver y des-

truir 1a incertidumbre de.1 derecho.'" (37) 

A nuestro juicio, e1 1audo es 1a reso.1uci6n m~s importante 

que dicta en materia 1abora1, ya que en ~1 se resuelve e1 fon 

do de1 problema p1anteado por 1as partes. 

~a reso1uci6n que se dicta para poner ~in a1 juicio, no - -

siempre tiene e.1 mismo sentido, en ocasiones Gnicamente seña1an 

e.1 derecho ap1icab1e una situaci6n jur~dica concreta, en otras 

condena a una de 1as partes y en otras m4s, fija situaciones ju

r~dicas respecto de otra, en atenci6n a 1o anterior podemos div~ 

dir a 1os 1audos en tres ciases. 

a) Dec1arativas, este tipo de 1audo c1asifica e1 derecho a 

1a situaci6n jur~dica controvertida. 

b) De condena, estos seña1an 1a conducta a seguir por e1 -

demandado, con motivo de1 fa11o. 

c) Constitutivas, fijan re1aciones jur~dicas respecto de --

(37) Tena Suck. Op. cic. p .. 221 .. 
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una anterior, un ejemp1o de este es 1a reso1uci6n colectiva, 1a 

titularidad de1 contrato co1ectivo, e1 patr6n sustituto. 

~a Ley Federa1 del Trabajo en su art~cu1o 840, nos menciona 

1os requisitos que deben contener los 1audos para que tengan - -

fuerza legal, a saber, son: 

I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie. 

II. Nombres y domicilio de las partes y de sus representan 

tes. 

III. Un extracto de la demanda y su contestaci6n que debe-

r& contener, con claridad y consici6n, las peticiones de las pa~ 

tes y los hechos controvertidos. 

IV. Enumeraci6n de las pruebas y apreciaci6n que de ellas 

haga la Junta. 

v. Extracto de los alegatos. 

VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia Y 

doctrina que les sirvan de fundamento: y 

VXI. Los puntos reso1uctivos. 
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De igua1 manera, e1 art~cu1o 841 de 1a Ley en comento, d4 -

una de 1as normas o caracter~sticas que distinguen a las reso1u-

cienes que se dictan 

quier otra materia y 

materia laboral, a diferencia de cual- -

que deben dictarse "a verdad sabida y --

buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia y expre-

sando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen." 

Es decir, faculta a las Juntas para resolver sin formulis-

mos de ninguna especie, pero con buena fe y apreciar las pruebas 

ofrecidas por las partes con un criterio 16gico y justo, señala~ 

do los fundamentos y motivos en que se bas6 para emitir la reso-

1uci6n, debiendo ser claros, precisos y congruentes. 

En contra de los laudos no cabe recurso posib1e ante 1as -

juntas, ya que estas no pueden revocar sus propias reso1uciones, 

1o anterior con fundamento en 1o dispuesto por e1 art~cu1o 848 de 

1a Ley Labora1, e1 Qnico medio de defensa contra e1 1audo ser~a 

en dado caso mediante 1a interposici6n de 1a demanda de amparo, 

que veremos someramente m&s ade1ante. 

Todas 1as reso1uciones que se dictan por 1os tribuna1es de1 

fuero común, como por 1os de trabajo y dem&s autoridades juris-

dicciona1es, deben cump1irse de una forma espont~nea porque as~ 

1o quiere 1a parte que sa1i0 condenada a rea1izar determinado -

acto, a pagar determinada cantidad o cua1quier otra ob1igaci6n, 
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pero en caso de no ser as~, 1a autoridad que dict6 1a reso1uci6n 

tiene 1a facu1tad de hacer1a cump1ir aún en contra de 1a vo1un-

tad de1 ob1igado, a1 conjunto de estos actos encaminados a dar 

cump1imiento a estas ob1igaciones se 1e denomina procedimiento 

de ejecuci6n. 

Es en s~ e1 derecho que tiene 1a parte que obtuvo e1 1audo 

favorab1e de poder ejercitar su derecho, para e1 caso de que 1a 

parte que sufri6 1a condena no 1o cump1a vo1untariamente o en 

forma oportuna y siendo 1os 1audos un t1tu1o a ejecutar se debe 

so1icitar su cump1imiento. 

Eri su acepciOn comdn, e1 vocab1o ejecuci6n a1ude a 1a 

acci6n o efecto de ejecutar, tambi~n puede entenderse como cum-

p1ir o satisfacer, hacer rea1idad un hecho, 1a Rea1 Academia de 

1a Lengua Españo1a, seña1a que proviene de1 Lat~n exsecutio, 

omis, acci6n o efecto de ejecutar, tambi~n a1ude a1 "procedimie!!, 

to judicia1 con embargo y venta de bienes para pago de deudas" -

(38) con ~sto nos damos una 1igera idea de 1o que es ejecuci6n, 

significado ~ste G1timo que va dirigido a1 derecho genera1, -

pero que tambi6n se 11eva a cabo en derecho 1abora1, tratando de 

hacer efectivo un cr~dito que 10 puede ser y 1o es e1 1audo. 

(38) Diccionario de 1a Rea1 Academ~a de 1a Lengua Españo1a. España. 1990. -
P• 586. 
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Eduardo Pa1.1ares al. respeco dice que "ha de entenderse e1 -

hacer efectivo un mandato jur!.dico." (39) 

Como podemos observar, en 1a anterior definición ésta es 

muy sencil.l.a, pero tiene un contenido eminentemente jur!.dico, e~ 

to es dar cump1imiento a un mandato, s~endo este un concepto fu~ 

damenta1 de1 derecho, ya que 1a actividad jurisdiccional. se cum

p1e tanto al. conocer de J.os juicios, como por 1a fuerza coerciti 

va, ya que sin ésta 1.as determinaciones ser!.an inexistentes. 

"E1 comp1emento de todo juicio es l.a ejecuciOn de l.a sente!!. 

cia, o sea el. acto de l.levar a efecto l.o acordado, por l.o que ha 

causado ejecutoria, acto important!.simo que debe subordinarse a 

regl.as precisas para evitar que con dil.aciones y subterfugios 

11egue aser i1usoria o ineficaz 1a cosa juzgada.'' (40) 

As~, 1as reso1uciones dictadas por 1os tribuna1es de traba

jo, pero en cua1quier otro, deben ser cump1idas en forma espont~ 

nea por 1a parte que resu1t6 ob1igada en 1a sentencia o 1audo, -

en materia de trabajo, ~stas reso1uciones deben cump1irse dentro 

de 1as 72 horas siguientes, contadas a partir de1 momento en e1 

que 1e haya sido notificado e1 1audo. 

{39) Pa11ares. Eduardo. Diccionario de Derecho Procesa1 Civi1. Vig~sima Pr~ 
mera Edición. Editorial Porrúa. M~xico. 1994. p. 308. 

{40) Trueba Urbina. Op. cit. p. 556. 
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En 1a genera1idad de 1os casos, 1a demandada no cump1e con 

su ob1igaci6n en e1 tiempo estab1ecido, en consecuencia y a1 no 

ver satisfechos sus derechos, 1a parte actora, esto es e1 traba

jador puede, y as1 1o hace, so1icitar a la autoridad competente 

1a ejecución de1 1audo, con e1 objeto de hacer que intervenga 1a 

autoridad jurisdicciona1, a fin de que con su actividad coactiva 

se d~ cump1imiento a1 1audo o en su caso a1 convenio que ce1ebr~ 

ron 1as partes. 

La funci6n jurisdicciona1 de 1os tribuna1es de trabajo y --

otras materias, esta dividida en dos partes, 1a de instancia o -

sea 1a de conocimiento de1 asunto y 1a se9unda 1a de ejecuci6n. 

En materia de trabajo, 1a primera de ~stas partes esta int~ 

grada por 1a audiencia de Conci1iaci6n, Demanda y Excepci6nes, -

Ofrecimiento y Adm~si6n de Pruebas y 1a de Desahogo de 1as mi~ 

mas y 1a segunda por "e1 conjunto de actos dirigidos a asegurar 

1a eficacia practica de 1as sentencias o reso1uciones." (41) 

Debemos mencionar que para que 1a autoridad active su fun-

ci6n jurisdicciona1, hace fa1ta que, 1a parte actora so1icite 1a 

ejecuci6n de1 1audo, ya que esta no puede actuar por iniciativa 

propia y s01o que haya transcurrido e1 t6rmino de 72 horas sin -

(41) Coucure J., Eduardo. Fundameneos de Derecho Procesa1 Civi1. Edicoria1 -
Porrúa. Méxt.co. 1973. p. 274 .. 
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que 1a demandada d~ cumplimiento a1 laudo, ya que de haberlo he

cho con el pago respectivo, se tie~e que acordar que se dé por -

terminado e1 conflicto 1abora1 y se ordene e1 archivo de1 expe-

diente por carecer de materia. 

Algunos autores señalan que 1a ejecuci6n de 1os laudos es -

proceso, ta1 es e1 caso de1 Maestro Alberto Trueba Urbina que 

define a1 ''Procedimiento de ejecuci6n como e1 conjunto de actos 

dirigidos a asegurar 1a eficacia practica de1 laudo jur1dico y -

econ6mico cualquier otra reso1uci6n de 1as Juntas de Concilia-

ci6n y Arbitraje" (42), de 1a misma forma 1o señala la Ley Fede

ral del Trabajo en su T1tu1o Quince. 

Esta ejecuci6n del laudo, s61o la puede autorizar el Presi

dente de la Junta que conozca de1 asunto, ya que 1a Ley Labora1 

1o facu1ta para ta1 efecto y a petici6n de parte, a1 haber tran~ 

currido e1 t~rmino de 72 horas sin que 1a demandada haya dado -

cump1imiento a este. 

A1 so1icitar 1a ejecuci6n, 1a parte actora pretende que se 

1e pague 1a cantidad que a su favor obtuvo 

citar su ejecuci6n indefectib1emente se 1e 

e1 1audo y a1 so1~ 

a so1ictar ese cum 

p1imiento y e1 medio es requerir1e de pago, si a 1o que se 1e --

(42) Trueba Urbina. Op. cic. p. 555. 
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conden6 fue a pagar determinada cantidad, pero de no efectuarse 

el. pago, el actor no quedaría conforme con 1a neg¿;i,ti.va de la pa.;:_ 

te demandada, entonces es cuando el. actuario tiene q~e actuar en 

beneficio de l.a parte actora y el. único medio de ser satisfecho 

al. no efectuarse el. pago, es el. embargo de bienes prop·iedad de -

l.a demandada. 

La pal.abra embargo, ••(proviene del. l.at.tn vul.gar embaricare) 

y en materia de derecho, retener una cosa en virtud de mandamie~ 

to de juez competente sujeto a l.as resul.tas de un proceso o jui

cio." (43) 

El. embargo es l.a incautaci6n o aprehensi6n material. de bie

nes del. deudor, con objeto de asegurar de antemano el. resul.tado -

de l.a ejecuci6n. 

El. embargo de bienes constituye una garant~a dentro de1 pr~ 

cedimiento ejecutivo, pues serta inGti1 1a ejecuci6n sobre un i~ 

so1vente y a1 retener o incautar 1os bienes se asegura e1 cump1b 

miento de 1a condena sin que pueda disponer e1 deudor de 1os bi~ 

nes a su arbitrio. 

Es una medida de presi6n para que e1 acreedor y demandado o 

(43) Diccionario de la Rea1 Academia de 1a Lengua Españo1a. Op. cic. p. 531. 
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condenado se vea en 1a ob1igaci6n de dar cump1imiento a1 1audo -

dictado, sirviendo este bien de garant1a de pago. 
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CAPITULO ~II 

EJECUCION DE LOS LAUDOS, SU PROCEDIMIENTO 

E1 Derecho, como producto socia1, se desarro11a precisamen

te en 1os medios humanos mAs numerosos de intenso dinamismo, - -

siendo as~ 1os individuos actores rea1es en 1a vida de1 Derecho, 

bien para crear 1as normas, para acatar1as o para contribuir a -

su transformaci6n o a1 nacimiento de otras nuevas, segGn 1o van 

rec1amando 1as exigencias de 1a vida misma. 

3.1. REQUXSXTOS PARA LA EJECUCXON DEL LAUDO 

3.1.1. NOTXFXCACXON A LAS PARTES 

Una vez que se ha dictado e1 proyecto de 1audo por e1 dict~ 

minador adscrito a ia junta que conoce de1 conf1icto, se hace en 

trega a cada uno de 1os integrantes de 1a junta una copia para -

su estudio. 

Cada una de 1as Juntas Especia1es, tanto de 1a Junta Loca1 

como Federa1, se integra con un representante de1 capita1, esto 

es de 1os patrones, otro de1 trabajo, es decir un representante 

de 1os trabajadores y uno de1 gobierno, que en cada Junta es e1 

11amado Presidente. 
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Si dentro de1 t~rmino de 5 dXas, contados a partir de 1a fe 

cha en que 1es fu~ entregado e1 proyecto no encuentran a1guna 

anoma1Xa, segGn su criterio, e1 Presidente deber~ citar a 1os 

miembros de 1a Junta para su discusi6n y votaci6n, en donde se -

d~ lectura al proyecto de laudo, a los alegatos y a las observa-

cienes dictadas por las partes; terminada la discusión se proc~ 

de a la votaci6n, declarando el Presidente el resultado, ~sto de 

acuerdo a lo establecido en el artXculo 888 de la Ley Laboral. 

Al ser aprobado el proyecto de resoluci6n, se eleva a la e~ 

tegorXa de laudo, firm&ndose por dichos miembros, de haber modi

ficaciones, el Secretario de Acuerdos redactara el laudo con 1as 

modificaciones correspondientes y e1 resu1tado se harA constar -

en un acta, para dar cump1imiento a 1o dispuesto por e1 nwnera1 

889 de 1a Ley en comento. 

Una vez hecho 1o anterior se engrosa e1 1audo a1 expediente 

y se recogen 1as firmas de 1os integrantes de 1a Junta quedando 

Asto como reso1uci6n definitiva en e1 conf1icto de1 que se cono

ci6. 

As~ 1os autos, se turna a1 actuario e1 expediente para que 

proceda a notificar persona1mente a 1as partes haciendo1es saber 

e1 contenido de1 1audo, para que en caso de ser condenatorio, 1a 

parte demandada 1e d6 cump1imiento, o 1a parte actora so1icite -
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su ejecuci6n en caso contrario, para 1o cua1 se deben cubrir - -

ciertos requisitos, como veremos a continuaciOn. 

Para que •e d~ cump1imiento a1 laudo, 1as partes en primer 

1ugar, deben •aber su contenido, para 1o cua1 el actuario adscr~ 

to a la junta que conozca del conf1icto les debe notificar pers2 

nalmente •u contenido, como lo ordena el art%culo 749 en su fra~ 

ci6n VZ% de la multicitada Ley. 

Ahora bien, de•d• el punto de viata qramatical la expresi6n 

noti~icacien, en una primera acepci6n es la acci6n y efecto de -

noti~icar. En un ••gundo aigni~icado ea el documento en que se 

hace con•t•r l• notificaci6n. 

Por •u parte, •1 vocablo notificar ea una palabra que deri

va del verbo latino notiricare y ••t• •• un vocablo compue•to de 

2oa t•rm~no• notu• y ~acere, que •igni~ican reapectivament•z c2 

nacido y hacer. Por tanto noti~icar, en cuanto a au origen eti

mo1&9ico. alude az hacer conocido. SeqGn e1 Diccionario de 1• 

Lengua Eapaño1a d• 1a Rea1 Academia Eapaño1a, e1 verbo noti~icar 

e• "hacer una r••o1uci6n de 1• autoridad con 1•• ~orma1id•d•• -

preceptuad••• para e1 caao.• (44) E•t• concepto granaatica1 ea -

t~picara•nte jur~dico y car8ct•r~aticamente proceaa1. 
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En 1a notificaci6n participan dos sujetos: "e1 6rgano de1 

Estado que dara 1a comunicaci6n oficia1 con sujeci6n a 1as nor-

mas que la rigen y e1 destinatario de la notificaci6n a quien se 

dirige 1a notificacien y que quedara 1ega1mente enterado de 1• -

eomunicaci6n cuando se cump1en 1os requisitos de caracter norma-

tivo.... (45) 

Ea norma1 que un 6rqano de1 Estado, a1 ejercer 1a funci6n 

jurisdicciona1 tenqa que practicar notificacione• a las partea y 

a 1oa tercerea que d•b•n participar en alguna forma dentro de1 

proceao. "Tambian ea comGn que 1•• notif icacionea se realicen 

por conducto d• un funcionario eapecializado en la realiz•ci&n de 

•11••·. (46) 

AaJ.miamo •• entiende que la noti~icaci6n •• •1 "acto por ·~ 

dio de1 cuai •• hace dei conocimiento re•1 o pre•unto a 1•• par

te• en ju~cio de 1•• providenci•• judici•1•• dict•d•• en un pro

ceso.• C47J 

(43) 

(46) 

(47) 

Si 1•• parte• comparecieron a juicio, debieron aeña1ar doaÁ 

Arei1ano Garc1•. C..rloe. Teorra G•n•r•1 d•1 Proceao. Cuarca Ed1c1an. 
E4Scor1•1 PorrGa. M•x1co. 1992. p. 385. 
Are11ano Carera. Carloa. %nac1cuc1on•1• d• Derecho Proc•••l C1v11. °'
c1 .. S•aun4• Ed1c16n. Ed1Cor1al PorrGa. M••1co. 1978. p. 234 
.. r.u4•a CSaneroa. Hiaue1. Derecho Procea•1 da1 Trabajo. Edicor1•1 Tr.!, 
11••· ~•1co. 1991. p. 129. 
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ci1io dentro de 1a jurisdicci6n de 1a junta, para oir y recibir 

notificaciones, como 1o dispone e1 art~cu1o 739 de 1a Ley comen

tada, teniendo 1a ob1igaci6n e1 actuario de notificarles e1 1au

do o cua1quier otra actuaci6n en ese domici1io siempre y cuando 

se ordene hacerlo en forma persona1. 

Se dA e1 caso de que 1a parte demandada, a pesar de encon-

trarse debidamente notificada, no comparece a juicio, en ~ste e~ 

so se debe notificar e1 1audo en e1 domici1io donde fu~ emplaza

do a juicio, ya que no existe otro en autos, surtiendo todos 

efectos 1ega1es 1a notificaci6n realizada en esa forma, como 1o 

establece e1 art~cu1o 710 de la Ley Federa1 de1 Trabajo. 

A1 realizar 1a notificaci6n e1 actuario debe cerciorarse 

fehacientemente que 1a persona por notificar habita, trabaja o -

tiene su domici1io en e1 1ugar seña1ado para 1a notificaci6n. De 

encontrarse 1a persona a notificar, se 1e entrega 1a reso1uci6n, 

&i es persona mora1, deber& asegurarse que 1a persona que 1a re

cibe es e1 representante 1ega1, de no encontrarse se deja citat~ 

rio para que 1o espere a una hora determinada a1 d~a siguiente; 

pero si a pesar de1 citatorio no se encuentra e1 interesado, 1a 

notificaci6n se har& a cua1quier persona que se encuentre en e1 

1ugar de 1a notificaci6n en 6ate caso debe so1icitar a1guna ide~ 

tificaci6n a1 que recibe dicha notificaci6n y de no hacer1o deb~ 

r& describir 1os rasgo• f~sicos de1 mismo. 
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Si 1a parte demandada comparece a juicio y no seña1a domic~ 

1io para o~r y recibir notificaciones, a pesar de que se tiene -

conocimiento, a ciencia cierta, que e1 en que fu~ emplazado a -

juicio es correcto, de todos modos se ordena 1a notificaci6n de1 

laudo por medio del Bolet~n Laboral o por Estrados, fijandose -

una copia del laudo en 1os mismos, surtiendo los efectos de Ley 

la notificaci6n en esa forma practicada, de acuerdo a lo dispue~ 

to por e1 art~culo 739 de la Ley que se estudia. 

La notificaci6n que se realiza en forma personal surte sus 

efectos legales el d~a y hora en que se practique, debiendo efe~ 

tuarse en horas y d~as hSbiles y las notificaciones hechas por -

Bolettn y por Estrados, surten sus efectos a1 d~a siguiente de -

su pub1icaci6n. 

Rea1izar ia notificaci6n de1 1audo conforme a 1a Ley, es de 

vita1 importancia, porque se debe tener 1a certeza de que 1aa 

partes tengan conocimiento de sus ob1igaciones o derechos, as~ -

1a persona afectada, no podrA invocar 1a ignorancia de1 1audo. 

3.1.2. TERMINO PARA INTERPONER MEDIOS DE DEFENSA 

A1 ser notificada 1a demandada de1 contenido de1 1audo 1a 

1ey 1ab:>ra1, 1e otorga un p1azo de 72 horas para dar1e cump1i

miento. si esta conforme con Aste. 1o cump1ir&. pero si a su ju.!, 
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cío. considera que es vio1atorio de sus derechos, s61o tiene un 

recurso para inconformarse, ~ste es e1 juicio de amparo. 

Como todo derecho, para ejercitarse existe un tArmino, de -

igual. forma, para so1icitar e1 amparo contra e1 1audo hay un t~~ 

mino para su interposici6n. 

TArmino es un 1apso o per~odo de tiempo dentro del. que 1a -

persona que se siente afectada con a1gún acuerdo o reso1uci6n -

puede inconformarse con el. mismo. 

TArmino es tambiAn •ei periodo dentro del. cual. deben 1as --

partes o el. Tribunal., efectuar determinado trSmite o dil.igencia." 

1481 

Como ya vimos en el. caso de l.as notificaciones personal.es, 

el. t6rmino comienza a correr al. d~a siguiente de aquel. en que se 

haya hecho J.a notificaicOn1 para l.a interposici6n de1 amparo, -

se cuentan so1amente 1os d~as hAbi1es o 1os d~as en que se pue--

den 11evar a cabo actuaciones ante 1a junta, adem&s de 1os seña-

1ados en e1 art~cu1o 74 de 1a Ley ~abora1 y que son 1o. de enero, 

5 de febrero, 21 de marzo, lo. de mayo, 16 de septiembre, 20 de 

(48) Guerrero, Euquerio. Manua1 de Derecho de1 Trabajo. Décima Séptima Edi
ci6n. Editorial Porrúa. México. 1990. p. 456. 
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noviembre, lo. de diciembre de cada seis años y e1 25 de diciem

bre, ademAs del 14 y 15 de septiembre que señala el art~culo 23 

de la Ley de Amparo. 

El t~rmino para interponer la demanda de amparo de quin-

ce d~as h~biles, contados a partir del d~a siguiente en que sur

ta sus efectos legales la notificaci6n del laudo, de acuerdo a -

lo dispuesto por el art1culo 21 de la Ley de Amparo, a la perso

na que solicita el amparo y protecci6n de la justifica federal -

se le llama quejoso. 

3.1.3. J:HCUMPLUIJ:ENTO DEL LAUDO POR LA DEMAJIDADA 

Sabemos que dentro del procedimiento la Ley Federal del Tr~ 

bajo, de igual forma que las leyes procesales en materia de or

den comfin, señalan recursos o incidentes para el caso de que al

guna de las partes se sienta afectada. En e1 caso de 1a materia 

1abora1, contra 1as reso1uciones o acuerdos de tr&mitc, encontr~ 

mos 1os incidentes, que se encuentran estab1ecidos en 1os art~cg 

1os 761 a 765 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. Pero en e1 caso de 

1os 1audos, 1a Ley no seña1a recurso a19uno, éste s61o puede ser 

impugnado en 1a demanda de amparo, 1o 6nico que se puede hacer -

con e1 1audo en e1 supuesto de que exista a196n error mecano9r&

~ico o de cuantif icaci6n de 1a condena es so1icitar su ac1ara- -

ci6n. pero no cambiar e1 sentido de 1a reso1uci6n, as~ 1o ordena 
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e1 arttcu1o 847 de 1a Ley de 1a materia, adquiriendo en todo ca

so 1a ca1idad de cosa juzgada, en consecuencia 1a parte demanda

da debe dar1e cump1imiento a1 1audo vo1untaria o invo1untariame~ 

te. Esto s61o en e1 caso de que 1a reso1uci6n definitiva o 1au

do resu1te condenatorio, porque de no ser ast, 1a demandada 

tiene 1a ob1igaci6n de satisfacer 1as peticiones hechas por 1a -

parte actora en e1 escrito inicia1 de su demanda. 

Consecuentemente, 1as propias juntas, no pueden revocar 1os 

1audos que dictan, 1o anterior de acuerdo a 1o ordenado por e1 -

arttcu1o 848 de 1a Ley citada, 1o único serta 1a ac1araci6n men

cionada y a61o a petici6n de parte. Por 1o seña1ado y de confo~ 

midad con nuestro r~gimen procesa1 de1 trabajo. 1as reso1uciones 

que ponen fin a1 conf1icto y que dictan 1as Juntas de conci1ia-

ci6n y Arbitraje. estSn revestidas de abso1uta firmeza y única-

mente son recurrib1es mediante 1a interposici6n de la demanda de 

amparo ante 1os Tribuna1es Colegiados en Materia de Trabajo. 

A1 ser notificada de1 contenido de1 1audo. 1a parte demand~ 

da debe darle cump1imiento dentro de 1as 72 horas siguientes a -

ia. en que surta sus efectos lega1es 1a notificaci6n del mismo. 

con fundamento en el art~cu1o 845 de la Ley Federa1 de1 Trabajo. 

•10 que.c1aramente pone de manifiesto 1a intenci6n de1 1eqis1a-

dor de hacer1os efectivos de inmediato sin espera alguna a los -

quince dlaa de p1azo que habitua1mente fija la Ley de Amparo pa-
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ra 1a interposici6n de 1a demanda correspondiente." (49) 

Sue1e darse e1 caso de que, 1a parte que sa1i6 condenada -

promueve dentro de 1os quince d!as que 1a Ley de Amparo 1a conc~ 

de, e1 amparo en contra de1 1audo dictado por 1a junta sera reci

bido en 1a Secretaria Auxi1iar de Amparos o en 1a propia junta, 

Aste caso existen dos supuestos. La primera, que se so1icite 

e1 amparo y protecci6n de 1a justicia federa1 so1icitando 1a su~ 

pensi6n de1 acto rec1amado, esto es e1 1audo, y 1a segunda que -

no se so1icite 1a suspensi6n de este, en ambos casos se dicta -

una reso1uci6n inter1ocutoria. 

A1 dictarse e1 1audo, 1a junta sue1e condenar a 1a parte d~ 

mandada a1 pago de 1as prestaciones consistentes en indemniza- -

ci6n constituciona1, prima de antigUedad, sa1arios ca~dos y a --

1as partes proporciona1ea de aguina1do, vacaciones y prima vaca

ciona1, cuando e1 actor comprob6 que fuA despedido injustamente 

de su emp1eo, o s61o a 1aa partes proporciona1ea referidas a1 no 

comprobar que haya sido despedido. 

En e1 primero de 1os casos se dicta una reso1uci6n en 1a -

que se conceda 1a auapensi6n de1 acto rec1amado, a excepci6n de 

(49) Buen, Nestor De. Derecho Procesa1 de1 Trabajo. Segunda Ed~c~ón. Ed~to-
r~a1 Porrúa. Méx~co. 1990. p. 527. 



-99-

la cantidad que resulte de multiplicar el salario mensual que 

percib~a el trabajador por tres, esto mientras dura e1 juicio de 

amparo y para 1a subsistencia del actor. 

Para el caso de que se solicite el amparo, pero no 1a sus-

pensi6n del acto reclamado, corre e1 riesgo de que 1a parte act2 

ra en el juicio 1abora1 y tercero perjudicado en el amparo soli

cite 1a cumplimentaci6n de1 laudo, la junta estA obligada a dic

tar las medidas pertinentes para que se d@ cumplimiento al laudQ 

de igual forma para el caso de que no otorgue la garant~a que le 

haya sido fijada, se debe ordenar su ejecuciOn. 

Para el caso de que la parte demandada no dé cumplimiento -

voluntario al laudo, la parte actora, podrA solicitar se dicte -

el correspondiente requerimiento, y se ob1igue a 1a demandada y 

condenada a dar1e cump1imiento. 

3.1.4- PETJ:CJ:OH DB PARTE, PAl'A LA EJECUCJ:OH DEL LAUDO 

E1 principio procesa1 que exige 1a instancia de parte, como 

punto de arranque de1 proceso de conocimiento, tambi~n rige res

pecto de 1a ejecuci6n de sentencias, de convenios o de 1audos a~ 

bitra1es. E11o quiere decir que, si no hay promoci6n de parte -

con tendencia a 1a iniciaci6n de1 proceso de ejecuci6n, e1 juzg~ 

dor carece de fac~1tades para actuar oficiosamente. 
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En 1a doctrina, se distinguen dos fases en todo juicio 1a -

de conocimiento de1 procedimiento y 1a de ejecuci6n, "la ejecu-

ci6n es e1 conjunto de actos dirigidos a asegurar la eficacia --

practica del laudo jur~dico o econOmico." (50) 

Una de las caracter~sticas del laudo es que 6ste es coerci

ble, es decir que puede hacerse cumplir aún en contra de lavo-

luntad del demandado y condenado, ya que ~ste es cumplido muy e.!!. 

por&dicamente, pero s61o mediante solicitud de la parte actora -

~ste se hará efectivo. 

3.1.5. EJECUCXON Y EMBARGO 

En materia de trabajo, y a partir de la emisi6n del laudo, 

el conocimiento de los asuntos compete Qnicamente al Presidente 

de cada Junta Especial, como consecuencia de lo anterior la eje

cuci6n de 1os 1audos as~ como 1a de 1os convenios que ce1ebran -

1as partes. ser& de1 conocimiento de1 propio Presidente de Junta. 

A1 so1icitar 1a parte actora se requiera a 1a demandada e1 

cump1imiento de1 1audo. e1 Presidente dicta un acuerdo por medio 

de1 cua1 ordena a1 actuario adscrito a 1a Junta.· que se constit~ 

ya en e1 domici1io de 1a parte demandada y 1e requiera de1 pago 

de 1a cantidad a que fu~ condenada o a 1a que se comprometi6 a -

pagar a1 actor cuando ce1ebraron un convenio con e1 que dieron 

(50} Trueba Urb~n•• A1berto. Tratado Teór~co Pr4ct~co de Derecho Proceaa1 -
de1 Trabajo. Ed~toria1 Porrúa. Méx~co. 1965. p. 555. 
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fin a1 conf1icto, y para e1 supuesto de que no se pagara, a 1a -

demandada se 1e embarguen bienes suficientes de su propiedad que 

basten a garantizar 1a misma, debiendo contener 1os siguientes -

requisitos: 

1. Las partes que intervienen en e1 conf1icto. 

2. Fecha y 1ugar de expedici6n de1 acuerdo. 

3. La cantidad que se va a requerir a1 demandado. 

4. En cump1imiento de que se dicta e1 auto de ejecuci6n. 

s. La autorizaci6n a1 actuario, para hacer uso de 1a fuer

za pGb1ica y e1 rompimiento de cerraduras de haber oposici6n de1 

demandado. 

6. Debe estar debidamente fundado y motivado, para e1 efeE 

to de que no se vio1en 1as garant~as de 1a persona a embargar. 

7. La orden expresa, para e1 caso de no efectuar e1 pago, 

se 1e embarguen bienes propiedad de1 demandado. 

8. E1 nombre y 1a firma de1 funcionario que dicte e1 auto 

de ejecuci6n. esto es e1 nombre comp1eto de1 Presidente de ia -

Junta y su firma. ademas de su adscripci6n. 

------------ -· 
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E1 auto de ejecuci6n debe despacharse únicamente cuando se 

conoce 1a cantidad 1~quida que debe pagar 1a parte demandada, e~ 

to es, en 1os casos en que se celebre un convenio se debe seña--

1ar 1a cantidad a 1a que se compromete 1a demandada para 1iqui-

dar a1 trabajador, aún y cuando se pacte pena convencional para 

e1 caso de incump1imiento, ya que ~sta s61o se suma a 1a conven~ 

da y se conoce 1a cantidad a pagar, 1o mismo sucede con e1 laudo 

en e1 que debe tomarse en cuenta que no se haya ordenado abrir -

incidente de 1iquidaci6n, porque de ser as~ no se dictara e1 au

to de ejecuci6n. 

Pero no s61o se dicta auto de ejecuci6n para solicitar a1 -

demandado e1 pago de cantidad determinada, sino tambi~n se desp~ 

cha para que se d~ cump1imiento a un derecho, porque como se vi6 

1os 1audos pueden ser dec1arativos. 

E1 art~cu1o 946 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, nos refiere 

dos situaciones, una cuando haya un derecho, en este caso esta-

r~amos h&b1ando de 1a reinsta1aci6n de1 actor, para 1o cua1 e1 -

Presidente de 1a Junta, por acuerdo, comisiona a1 actuario para 

que se constituya en e1 domici1io de1 demandado y 1e requiera -

reinsta1ar a1 actor en 1os t~rminos en que haya quedado probado. 

La segunda se refiere a1 1audo en que se condena a pagar a1 ac-

tor determinada cantidad, que Asta se encuentra cuantificada pr2 

cedi&ndose a dictar e1 auto de ejecuci6n y embargo, para e1 caso 
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de que e1 demandado no d§ cump1imiento a1 1audo. 

Transcurrido e1 t~rmino de 72 horas que concede e1 art~cu1o 

945 de 1a Ley, e1 Presidente dicta e1 auto de requerimiento y em 
bargo, siempre que haya sido so1icitado por 1a parte actora, en 

1a pr4ctica, no basta que se ordene 1a ejecuci6n de1 1audo, se -

ordena ademas que e1 actuario recabe 1a certificaci6n en la que 

1a Secretar~a Auxi1iar de Amparos informe, si e1 demandado prom2 

vi6 amparo, si so1icit6 1a suspensi6n del acto rec1amado, es de

cir 1a suspensi6n de 1a ejecuci6n de1 1audo, si 1e fuá concedido, 

y si en su caso, otorg6 1a garant~a correspondiente, con e11o e1 

actuario sabr4 si puede rea1izar 1a di1igencia de embargo o abs

tenerse de e11a, de acuerdo a lo que se haya certificado. 

Esta certificaci6n tiene e1 efecto de que, si 1a demandada 

so1icit6 e1 amparo, 1a suspensi6n de1 acto rec1amado y otorg6 1a 

garant~a que 1e fu~ fijada, ademas exhibiO 1a cantidad seña1ada 

para 1a subsistencia de1 trabajador, como 1o ordena e1 art~cu1o 

174 de 1a Ley de Amparo, se suspendera 1a ejecuci6n de1 1audo, -

pero si so1icit6 1a suspensi6n de1 acto rec1amado y present6 1a 

garant~a pero no 1a cantidad para garantizar 1a subsistencia de1 

trabajador, entonces procede dictar auto de ejecuci6n s61o por -

·1a cantidad fijada para 1a subsistencia de1 trabajador, esto - -

cuando se condene a 1a demandada a pagar indemnizaciOn constitu

ciona1 y aa1arios ca~dos. 
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Para e1 caso de que 1a certificaci6n que emita 1a Secreta-

r~a Auxi1iar de Amparos informe que exc1usivamente so1icito e1 -

amparo y 1a suspensi6n de1 acto rec1amado y no presento 1a garan 

t~a que 1e fu~ fijada, ni 1a cantidad correspondiente a 1a sub--

sistencia de1 trabajador, e1 auto de ejecuci6n debe dictarse por 

e1 tota1 de 1a condena, de 1a misma manera sucede si 1a demanda

da no se ampara en contra de1 1audo o en e1 caso de que so1icite 

e1 amparo, pero no 1a suspensi6n de1 acto rec1amado. 

L1enados estos requisitos, 1a parte actora, ya puede so1ic~ 

tar a1 actuario se cump1a e1 auto de ejecuci6n que emiti6 e1 Pr~ 

sidente y dar cump1imiento a1 1audo o convenio. 

3.2 PROCEDXMZENTO DE EMBARGO Y VZCXOS EN SU EJECOCZON 

3.2.1. SUSPENSXON DE LA EJECUCXON POR EL ACTUARXO 

Nuestra Ley Federa1 de1 Trabajo y 1a teor~a, nos hacen sen

tir que e1 procedimiento de ejecuciOn es de 1o m3s senci11o que 

puede haber, pero 1a pr4ctica diaria no resu1ta ser tan simp1e y 

as~ vemos que "1a intervenci6n de 1os 6rganos jurisdicciona1es 

no conc1uye en e1 momento de dictar 1a sentencia que resue1ve 1a 

controversia, sino que debe abarcar todos 1os actos necesarios -

para ejercitar 1o juzgado y sentenciado •.• "(51), esto es, que t~ 

(51) Trueba Urbina. A1berto. Tracado Teórico Práctico de Derecho Procesa1 -
de1 Trabajo. Edicoria1 Porrúa. México. 1965. p. 355. 
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dav~a hace fa1ta recorrer un 1argo trecho para que quede satisf~ 

cha 1a parte que obtuvo e1 1audo a su favor. 

E1 objeto de 1a ejecuci6n es de acuerdo con e1 artículo 939 

de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, cump1ir con 1os 1audos dictados -

por 1as Juntas, 1audos arbitra1es, resoluciones dictadas en los 

conf1ictos colectivos de natura1eza econ6mica y los convenios e~ 

1ebrados ante las Juntas. 

Este art~culo nos viene a sacar de la obscuridad. ya que -

menciona que no s61o los laudos pueden ser ejecutados, sino ín-

c1usive los convenios celebrados por las partes, formulados por 

los mismos voluntariamente y que no hayan sido cumplimentados, -

rea1iz4ndose la ejecuci6n de la misma forma que los laudos. 

Como ya vimos. 1os autos de ejecuci6n Gnicamente puede ser 

dictado por e1 Presidente de 1a Junta que conozca de1 asunto. -

convirtiAndose en este momento en autoridad ordenadora, auto que 

debe contener 1as medidas necesarias para que 1a ejecuci6n sea -

pronta y expedita, pero quien 11eva a cabo 1a di1igencia ordena

da, porque e1 presidente no puede efectuar 1a di1igencia de em-

bargo ya que a pesar de ser e1 titu1ar de 1a Junta carece de f~ 

PQb1ica para dar cump1imiento a1 auto de ejecuci6n, convirtiendo 

a 1oa actuarios en ejecutores de sus reso1uciones, en Aste caso 

e1 auto de ejecuci6n y embargo. 
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Este procedimiento de embargo sirve para segurar bienes de1 

deudor, y a1 ser va1uados sean rematados y con su producto pagar 

a1 trabajador e1 cr~dito con que se conden6 a1 demandado en e1 -

1audo o de1 convenio ce1ebrado. 

Una vez dictado e1 auto de ejecuci6n por e1 Presidente de -

1a Junta, e1 actuario a petici6n de1 actor, tiene e1 deber de 

constituirse asociado de1 mismo en e1 dornici1io o 1ugar donde se 

prestaron 1os servicios, en e1 propio domici1io de1 deudor, en 

su casa habitaci6n o establecimiento, de acuerdo a 1o ordenado 

por e1 art~cu1o 951 fracciOn I de 1a Ley Labora1. 

En e1 caso de que e1 actor seña1e un domici1io diferente a1 

1ugar en que fu~ notificado y emplazado a juicio e1 demandado, -

e1 actuario debe cerciorarse fehacientemente que e1 1ugar donde 

efectua 1a di1igencia de embargo, es precisamente e1 de1 centro 

de trabajo donde se prestaron 1os servicios. 

E1 actuario tiene 1a ob1igaci6n de cerciorarse que e1 1ugar 

donde se constituye es efectivamente e1 de1 demandado, ya sea -

persona f~sica o mora1, de ser persona f1sica, a1 iniciar 1a di-

1igencia debe preguntar por ~sta y de manifestarse1e que no se -

encuentra, iniciara 1a di1igencia de embargo, ya que se esta re

conociendo t&citamente 1a existencia de 1a persona so1icitada en 

ese 1ugar, aunque no se encuentre en e1 1ugar de 1a di1iqencia y 
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de ser persona mora1, al requerir 1a presencia de1 representante 

1ega1 de 1a demandada, si se le manifiesta que no es el domici--

1io de la persona que busca, el actuario tiene 1a ob1igaci6n de 

so1icitar se 1e demuestre esa situaci6n con el documento feha- -

ciente que en ~ste caso es 1a escritura constitutiva de la empr~ 

sa que tenga su asiento en el 1ugar en que se actaa. 

De no ser ei domicilio del demandado, el actuario levantar~ 

un acta circunstanciada de la diligencia, para que el Presidente 

de la Junta tenga conocimiento de esta situaci6n. 

Pero en el caso de que el domicilio en el que se constituy6 

sea el del demandado, el actuario tiene la obligaci6n de conti-

nuar con la diligencia de requerimiento y embargo, aan en e1 ca

so de que no se encuentre e1 demandado persona1mente o su repre

sentante 1e9a1, de conformidad con 1o dispuesto por e1 art~cu1o 

951 fracci6n II de 1a Ley de 1a materia, y 1a persona que se en

cuentra presente en e1 1ugar de 1a di1igencia deber4 de atender-

1a, procediendo a requerir a esta de1 pago de 1a cantidad orden~ 

da en e1 auto de ejecuci6n, conminando a 1a demandada o persona 

con quien se atiende 1a di1igencia que en caso de no pagar, se -

ie embargaran bienes suficientes de su propiedad que basten a g~ 

rantizar e1 monto requerido. 

De efectuarse e1 pago, e1 actuario 1evantar4 e1 acta corre~ 

-----~----~------- -
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pondiente y dar4 cuenta a1 Presidente de 1a Junta, para que Aste 

resue1va 1o que corresponda en favor de 1a parte que obtuvo,· es 

decir efectu~ e1 pago a1 actor, persona1mente. 

De no efectuarse e1 pago, se proceder4 a1 emba:go, como ya 

se menciono: Aste embargo consiste en seña1ar bienes por parte 

de1 deudor o de1 acreedor para con su va1or garantice e1 pago r~ 

c1amado, 1a traba de embargo, s61o debe hacerse sobre bienes de 

faci1 rea1izaci6n, tomando en cuenta que 1os materia1es de trab~ 

jo no son susceptibles de embargo, como 10 seña1a e1 art1cu1o --

952 de 1a Ley en comento. 

Los documentos con 1os que demuestre 1a propiedad de 1os -

bienes, haciendo1o constar en e1 acta. (Art1cu1o 959 de 1a Ley -

Federa1 de1 Trabajo). 

Sobre e1 requerimiento. juzgamos oportuno puntua1izar 1as -

siguientes ref1exiones: 

E1 requerimiento es requisito esencia1 para 1a va1idez de1 

embargo que 11egue a trabarse; 

No basta que se haga e1 requerimiento sino que es necesario 

que. en e1 acta correspondiente 1o asiente e1 actuario; 
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Aunque se expresa en e1 art%cu1o 951 fracci6n XII que 1a di 

1igencia puede entenderse con cualquier persona que se encuentre 

en 1a casa, debemos entender que esa persona debe ser capaz jur~ 

dicamente; 

No se estab1ece previsión 1ega1 para e1 caso de que 1a per

sona que se ha11e en la casa no quiera dar su nombre; 

ser~a pertinente, que e1 legislador, con base en la amplia 

experiencia que se ha desarrollado en el medio forense se ocupa

ra m4s detalladamente de la diligencia de embargo con inclusión 

del requerimiento. 

La confirmaciOn de que el requerimiento es anterior al em-

bargo lo obtenemos del artXculo 950 en el que se indica que verk 

ficado el requerimiento en cualquiera de los medios legales pre

vistos, se procedera en seguida a1 embargo; 

Por supuesto que, e1 actuarío anota e1 resu1tado de1 reque

rimiento. a saber: 

1. Que se hizo pago. 

2. Que se hizo pago tota1. 

3. QUe se hizo pago parcia1. 
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4. Que se expresaron razones por 1as que no se hace pago. 

Ya expresamos que, despu~s de1 requerimiento, procede a1 

embargo y, e1 primer acto en e1 embargo consistira en e1 seña1a

miento de 1os bienes que se sujetar~n a embargo para garantizar 

10 adeudado. 

Pero en ningGn caso debe suspender e1 actuario 1a ejecuci6n 

de 1o ordenado y debe resolver sobre cualquier incidente que se 

presente en 1a diligencia como puede que a1 constituirse -

en e1 domici1io de1 demandado ~ste se niegue a abrir 1a puerta, 

ya que esta facultado para hacer uso de 1a fuerza pGb1ica y e1 -

rompimiento de cerraduras de acuerdo a1 art!cu1o 951 fracci6n XV 

de 1a Ley Federal de1 Trabajo; asimismo puede suceder que 1a 

persona con quien se entiende 1a di1igencia no quiere seña1ar 

bienes, en este caso 1o hara e1 propio autor, vigi1ando e1 actu~ 

rio que no exceda de1 monto de 1a condena~ 

Como apuntabamos anteriormente por ningún motivo y bajo ni~ 

guna circunstancia e1 actuario suspendera 1a ejecuciOn, ya que -

en caso contrario en responsabi1idad, ya que debe 1evantar acta 

circunstanciada de 1os hechos y firmando 1as personas que en - -

e11a intervinieron. 
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3.2.2. LA OPOSICION DEL DEMANDADO 

La ejecuci6n es un procedimiento de tipo administrativo, --

por 1o cua1 nos exp1icamos que e1 art~cu1o 939 de 1a Ley Federa1 

de1 Trabajo encomienda a 1os presidentes de 1as Juntas de Conci-

1iaci6n y Arbitraje y a 1os de 1as Juntas Especia1es 1a ejecu- -

ci6n de 1os 1audos, a cuyo fin dictar~ 1as medidas necesarias p~ 

ra que 1a ejecuci6n sea pronta y expedita. 

Insiste 1a Ley en e1 sistema conci1iatorio, ya que estipu1a 

e1 art~cu1o 945 que 1as partes pueden convenir en 1as moda1ida-

des de1 cump1imiento de 1os 1audos, 1o cua1 deber4 1ograrse para 

que dentro de 1as 72 horas siguientes queden ejecutados. 

Si 1a parte que fue condenada a dar o a hacer se a11ana a1 

cump1imiento de1 1audo, no hay mayor prob1ema; pero si hay re--

nuencia o rebe1d%a de su parte, 1a autoridad tiene a su a1cance 

medios para hacer que se ejecute e1 fa11o dictado. 

Los tratadistas dividen 1as ob1igaciones en forma genera1, 

en ob1igaciones de dar y en ob1igaciones de hacer. 

TratSndose de estas Q1timas, o bien 1a rebe1d~a de1 conden~ 

do se traduce en u~ pago de daños y perjuicios o, si fuere fact~ 

b1e, en que, a costa de1 propio perdidoso. 

La ob1igaci6n de dar consiste precisamente en pagar e1 ob-
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jeto debido a1 acreedor. Para 1ograr asta fina1idad los Presi-

dentes de 1as Juntas tienen 1a facu1tad de ordenar e1 embargo de 

bienes de1 deudor y, 

con e11os al acreedor. 

su caso, venderlos en subasta para pagar 

As! dispone el art!culo 950 y los que le siguen, la manera 

como se procede al requerimiento de pago, a1 embargo de bienes y 

a su depOsito, 11eg4ndose finalmente al remate cuando en ninguna 

de las etapas anteriores se ha logrado que pague el deudor. 

Naturalmente que para poder despachar una ejecuci6n se re-

quiere saber el importe l~quido de la condena, por lo que de no 

contenerse en el laudo la base por la que se infiera el monto de 

la liquidaci6n, sera necesario que previamente se tramite un in

cidente para ese efecto, pero una vez que ~ate ha concl.uido y -

que se conoce el. "cuantum" del. adeudo. J.a ejecuci6n v.S.l.idamente 

podrS despacharse. 

Si el. contenido del. 1.audo impl.icara J.a obl.igaci6n para el. -

deudor de no hacer al.guna cosa. el. quebrantamiento de ese manda

to dar4 derecho al. acreedor para pedir que se repongan 1.as cosas 

al. estado en que se hal.J.aban, si fuere posibl.e y a costa del. de~ 

dor. o que se J.e indemnice por daños y perjuicios. 

Cuando el. l.audo imponga una obl.igaci6n de hacer consistente 
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en firmar un convenio o escritura, se fijar4 a1 deudor un p1azo 

para que 1o haga y en caso de desobediencia e1 Presidente de 1a 

Junta procedera a firmar e1 convenio o a otorgar 1a escritura e~ 

rrespondiente en rebe1día de1 ob1igado. (Artícu1o 975 fracci6n -

:i:r, inciso e) .. 

En e1 fondo de todas estas disposiciones de 1o que se trata 

de obtener 1a satisfacci6n de1 acreedor por e1 cump1imiento -

de1 1audo que fue dictado; pero a1 mismo tiempo 1a sa1vaguarda 

de 1os derechos de terceros y de1 mismo deudor, en cuanto no fu~ 

re necesario causar1e mayor perjuicio de1 que es debido por su -

negativa a acatar e1 fa11o dictado 1egitimamente por e1 tribunai 

Tomando en consideraci6n que existen medidas de apremio pa-

ra e1 caso de que se oponga y que encuentran seña1adas en e1 

art~cu1o 731 fracciones 1 y II de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, 

consistente en una mu1ta de hasta siete veces e1 sa1ario m~nimo 

en e1 primer requerimiento y arresto hasta por treinta y seis h2 

ras en ei segundo requerimiento. 

3.2.3 EIUIARGO DE BIENES 

Se puede definir e1 embargo "como 1a incautaci6n o aprehen

ai6n materia1 de bienes de1 deudor, con objeto de asegurar de a~ 
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temano e1 resu1tado de 1a ejecuci6n." (52) En nuestra discip1i

na, e1 embargo puede tener 1ugar en 1a v1a preventiva; provide~ 

cias caute1ares y en la v1a conservativa o apremiativa, para sa

tisfacer 1a responsabilidad pecuniaria que una persona ha con- -

tra1do. 

E1 embargo preventivo diferencia del embargo conservati-

vo o apremiativo que ahora es objeto de nuestro estudio, no s61o 

en cuanto a su finalidad, sino por lo que se refiere a sus efec

tos, pues en el preventivo los objetos o cosas embargadas quedan 

en poder del deudor, en tanto que en el conservativo pierde la -

tenencia de la cosa en algunos casos y en otros la administra

ci6n. 

Las sentencias mercantiles condenatorias, los laudos arbi-

trales condenatorios y 1os convenios judicia1es que ob1igan a -

cump1ir una prestaci6n de pago de cantidades de dinero, obtienen 

su acatamiento forzado a trav6s de1 embargo de bienes. 

En rea1idad, e1 embargo de bienes constituye una garant~a -

dentro de1 procedimiento ejecutivo, pues ser~a inúti1 1a ejecu-

ci6n en contra de un inso1vente. Corresponde, pues, a1 Presiden 

te de 1a Junta, a instancia de 1a parte que obtuvo, expedir e1 -

(52) Trueba Urbina. Op. cit. p. 571. 
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mandamiento de embargo. 

Es requisito previo a1 embargo de bienes, que haya so1ici-

tud de ejecuci6n de laudo o de ejecuci6n de convenio. Por su- -

puesto que ta1 solicitud s61o puede formu1ar1a 1a parte que obt~ 

vo a su favor 1a reso1uci6n susceptible de ser ejecutada a tra-

v6s de1 embargo de bienes. 

No todos 1os 1audos 11evaran a1 embargo, pues hay ob1igaciQ 

nes de hacer a 1as que pudiera condenar un 1audo, como ejemplo -

1a reinsta1aci6n. 

Los 1audos susceptibles de conducir a1 embargo de bienes -

son aque11os en 1os que se condena a pagar una determinada o de

terminable cantidad de dinero (art~cu1o 946 de 1a Ley Federal -

de1 Trabajo) .. 

Otro requisito para que se decrete e1 embargo consiste en -

que no haya bienes embargados. Creemos que este requisito resu~ 

ta excesivamente amp1io ya que obstacu1izar~a se decretase una -

amp1iaci0n de embargo cuando 1os bienes ya embargados fueran in

suficientes para cubrir e1 adeudo Cart~cu1o 966 de 1a Ley Fede-

ra1 de1 Trabajo) • 
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Por supuesto 1a ejecuci6n de1 1audo, requerir4 que previa-

mente haya habido ejecutorizaci6n de1 1audo correspondiente (ar-

t~cu1o 950 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo). 

En cuanto a1 t~rmino con e1 que se cuenta para obtener e1 -

cump1imiento voluntario de un 1audo condenatorio en materia 1ab2 

ra1, estimamos que debe estarse a 1o que previene e1 art~cu1o --

945 de 1a Ley Federal de1 ~rabajo. 

En 1a ejecuci6n de1 laudo no se guarda sigilo que se conse~ 

en e1 ejecutivo mercantil ya que, antes de procederse a 1a -

ejecuci6n de1 laudo, se notifica ~ste a1 condenado, para que de~ 

tro de1 t~rmino de setenta: y dos horas, d~ cumplimiento volunta

rio a e1 1audo y s61o de no acatar voluntariamente e1 mismo, pr~ 

vía solicitud de ejecuci6n, se proceder& a1 requerimiento y em-

bargo correspondiente. 

Dado que ya fue dictado e1 1audo correspondiente, 1aa deteE 

minaciones dictadas en er:requerimiento y embargo no admiten re

curso a1guno. 

En todos casos,~empero, existe un denominador coman; -

1a garant~a a trav~s de1 secuestro, de ob1igaciones actuaies de

rivadas de un 1audo condenatorio. 
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E1 embargo puede recaer sobre bienes mueb1es, inmueb1es y -

sobre una negociaci6n induatria1 o mercanti1. 

Si e1 bien embargado fuera e1 inmueb1e en que se actúa que

dara como depositaria de ~ste, 1a persona con 1a que se entiende 

1a diligencia, ya que puede ser una casa-habitaci6n, haciendo1e 

saber 1as obligaciones y penas de 1os depositarios infieles. 

De embargarse 1a negociaci6n, se nombrar~ un depositario i~ 

terventor que vigilara 1as entradas y salidas de dinero. 

En cualquiera de 1os casos, e1 actuario requerira a1 deman

do o a 1a persona que atiende 1a diligencia, 1a exhibiciOn de 

e1 señalamiento de bienes es una prerrogativa que corresponde 

originalmente a1 deudor, y s61o en defecto de señalamiento por -

Aste, esa facu1tad 1a ejercer& e1 acreedor. A1 actuario no 1e -

corresponde e1 seña1amiento de bienes pero, si 1e corresponde t~ 

ner por seña1ados esos bienes y trabar e1 embargo sobre e11os. -

Como 1a 1ey estab1ece 1ineamientos para e1 seña1amiento de bie-

nes, e1 actuario, trabara embargo si e1 seña1amiento correspon-

diente se ha ajustado a 1as normas 1ega1es. Por tanto, no es e~ 

teramente pasiva 1a intervenci6n de1 actuario. 

Natura1mente que hay una gran variedad de objetos que pue-

den ser materia de embargo y, consecuentemente, una serie de di~ 
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posiciones que ana1izan 1a materia de proceder cuando se embar-

guen t~tu1os de cr~dito, rentas, semovientes, bienes inmueb1es, 

fincas urbanas, fincas rústicas, negociaciones industria1es, - -

etc., etc. 

La Ley Federa1 de1 Trabajo, como hacen 1as dern~s 1eyes pro

cesa1es, exc1uye de embargo determinados bienes, como son: 1os 

instrumentos o útiles que requiere 1a persona para rea1izar e1 -

trabajo por e1 que obtiene su sustento, 1os mueb1es de uso indi~ 

pensable en 1a casa habitaci6n, e1 patrimonio de fami1ia y otros 

que enumera en deta11e e1 art~cu1o 952 de 1a Ley. 

Recu~rdese que todo deudor tiene una responsabilidad gen~r~ 

de garantizar sus obligaciones y de responder de e11as con 1a 

totalidad de sus bienes, pero cuando uno o varios bienes quedan 

embargados en forma espectfica, surge una garantXa tambi6n espe

cXfica que si no afecta 1a propiedad de1 deudor sobre 1o secues

trado, sX a1tera 1a disponibi1idad que tenXa antes de1 secuestre. 

pudiendo convertirse en simp1e custodio cuando e1 acreedor 1o e~ 

coge para depositario de 1os bienes embargados. 

Para conc1uir diremos que 1a 1egis1aci6n positiva parte de 

un supuesto necesario en esta materia: que e1 deudor sea propi~ 

tario de 1os bienes en que se va a trabar e1 embargo, o que 1e -

pertenezcan derechoa sobre esos bienes. 
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Señal.a el. art!.cul.o 952 que quedan exceptuados de embargo: 

"r. Los bienes que constituyen e1 patrimonio de farnil.ia;" 

"II. Los que pertenezcan a l.a casa habitación, siempre que 

sean de uso indi.spensabl.e." 

"III. La maquinaria, l.os instrumentos, Gtil.es y animal.es -

de una empresa o establ.ecimiento, en cuanto sean necesarios para 

el. desarrol.l.o de sus actividades.•• 

"Podr4 embargarse l.a empresa o establ.ecimiento, de conform.!, 

dad con l.o dispuesto en el. art!.cul.o 966 de esta Ley." 

"IV. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no l.os dere

chos sobre J.as siembras." 

"V. Las armas y cabal.los da J.os mil.i.tares en servicio act.!, 

vo, indispensabl.es para 4§ste, de conformidad con l.as l.eyes ... 

"VI. El. derecho de usufructo, pero no 1os frutos de ~ste." 

"V::r·::r. Los derechos de uso y de habi taci6n. " 

"VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue e1 fundo, 

a cuyo favor est~n constitu~dos." 
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3.2.4 REMATE Y ADJUDICACION 

La pa1abra remate, significa, para Escriche, 11 1.a adjudica--

ci6n que se hace de l.os bienes que se venden en al.moneda suba,!!. 

ta a1 comprador de mejor puja. y condicic5n." (53) 

Por tanto, el. remate y adjudicaci6n son sin6nimos y consti

tuyen el. efecto cuya causa instrumental. es l.a al.moneda o subasta. 

Subasta viene de sub y asta, es decir, debajo del. asta, poE_ 

que en Roma se pon~a una l.anza en el. l.ugar en que se real.izaba -

una venta pQbl.ica: Subhastare eSt sub hasta distrahere; quia -

scil.icet hasta erat siqnum praecipuum corum quae publ.ice venundg 

bantur. 

El. origen de l.a pal.abra al.moneda l.o encontramos en l.a Ley -

32, T~tul.o 26, Partida Sequnda, que d~ce: 

A.lmoneda es dicha e.l mercado de l.as cosas que son ganadas en 

guerra et apreciadas por dineros cada una cuanto vaie: et esto 

ficieron kis antiguos por tres razones: 1a primera porque a11~ 

fuesen 1as cosas pujadas quanto mas podiesen, de manera que 1os 

que 1as ganaron hobiesen ende pro et sabor de ir ganar m~s; 1a 

(53) Escr1che~ Joaqu1r.. D1cc1onar1o Razonado de Leg1slac1ón y Jurispruden-
c1a. Card~nas Edicor y D1scr1buido=. Méx1co. 1979. p. 360. 
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segunda porque 1os señores no perdiesen su derecho; 1a tercera 

porque non pudiese seer fecho en e11as engaño nin furto vendi~n-

do1as escondidamente. (54) 

En nuestro derecho positivo podemos decir que remate es si

n6nimo de subasta y de a1moneda y que, en cambio, e1 fincamiento 

y 1a adjudicaci6n son actos posteriores a1 remate en virtud de -

que atribuyen 1a propiedad de 1os bienes a1 mejor postor o a1 --

acreedor ejecutante. 

Demuestran 10 anterior 1as siguientes disposiciones: 

Toda venta que conforme a 1a 1ey deba hacerse en subasta o 

almoneda, se sujetara a 1as disposiciones contenidas en este ca-

p!.tu1o (de 1os remates) (art!.cu1o 967 de 1a Ley Federal de1 Tra

bajo). 

Todo remate de bienes ra!.ces ser~ pGb1ico (art.tcu1o 968 in

ciso "A" fracci6n III). 

Hecho e1 avalúo se sacar4n 1os bienes a púb1ica subasta (aE 

t.tcu1o 968, inciso "B" fracci6n I) .. 

Para tomar parte en 1a subasta deber4n 1os 1icitadores con

aiqnar previamente, cuando menos, 1as dos terceras partes de1 --

(54) Becerra Bauc~sca. José. E1 Proceso Civi1 en México .. Déc~ma Cuarca Edi
ción. Edicor~al. Porrúa. Méx:ico. 1992. p .. 346. 



ava1Qo (art~cu1o 970). 

Antes de fincarse e1 remate o dec1ararse 1a adjudicaci6n P2 

drll ei· deudor l.ibrar sus bienes pagando principal. y gastos de 

ejecuci6n (art~cul.o 467). 

A1 dec1arar fincado e1 remate mandar~ el. juez que dentro de 

l.os cinco d~as siguientes, se otorgue a favor del. comprador l.a -

escritura de adjudicaci6n correspondiente (art~cul.o 975 fracci6n 

II, inciso "C''). 

Hechas estas acl.araciones, debemos tomar en cuenta que l.os 

remates presuponen: l.a existencia de un l.audo condenatorio, fi,!: 

me (en principio) que ordena el. trance y remate de l.os bienes s~ 

cuestrados y l.a existencia de un embargo posterior a ese l.audo. 

El. procedimiento 1o determina 1a natura1eza de l.os bienes -

embargados, pues hay veces que es necesario: un aval.úo que fije 

su val.ar: el. señal.amiento de d~a y hora para que tenga verific~ 

tivo el. remate, subasta o al.moneda: 1a rea1izaci6n del. remate -

en forma púb1ica, permitiendo a l.os postores que, en presencia 

del. ejecutante, de~ejecutado y de l.os dem&s postores, mejoren -

sus posturas o sea "pujen l.a mejora": y l.a decl.araci6n judicial. 

del. fincamiento del. remate en favor del. mejor postor otor9&ndol.e 

l.os t~tul.os de propiedad correspondientes. 
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CAPITULO ZV 

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION, BASTA LA 

SATZSFACCION DEL TRABAJADOR 

E1 tema que nos disponemos a desarro11ar, 1o consideramos -

de importancia m~s que de car~cter doctrinario o dogm4tico, ubi

camos en 1a esfera de 1a importancia pr4ctica, dado que tratamos 

a 1os conf1ictos individua1es, en cuanto a1 procedimiento de ej~ 

cuci6n, para satisfacer 1os requerimientos de1 trabajador. 

4.1. CONFLICTOS INDIVIDUALES 

4.1.1. FACULTADES DEL ACTUARIO 

E1 funcionario que se encuentra encargado de rea1izar 1os -

embargos, recae precisamente en 1a persona de1 actuario. 

Si se considera a1 actuario como a 1a persona que tiene a -

su cargo hacer notificaciones, practicar embargos, hacer requer~ 

mientes ordenados por 1os Presidentes de 1as Juntas, es menester 

advertir, sin embargo, ciertas singu1aridades en ta1 ca1idad, -

que se a1ejan de 1a fisonom~a común. Se trata, en efecto de una 

persona con fe púb1ica, imparcia1. 
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En virtud de todo ~sto, por su autoridad mora1 reconocida, 

y por 1a mayor eficacia probatoria acordada a 1os documentos que 

expide, e1 actuario, es depositario de 1a fe pública. 

La fe púb1ica depositada 1a aseveraci6n de1 actuario, i~ 

cid e e1 documento en donde da fe de su actuar diario, encau--

sando e1 estado de ~nimo co1ectivo en sentido favorable a 1a p1~ 

na fe que 1a 1ey acuerda a1 documento. 

La funci6n de1 actuario es imparcia1 en virtud de que no -

puede, ni debe asistir a 1as partes en e1 proceso (art~cu1o 632). 

Debiendo concurrir diariamente, a 1a junta a 1a que este -

adscrito1 debiendo recibir 1as actuaciones que 1e sean turnada~ 

y practicar 1as notificaciones y diligencias ordenadas, devo1- -

viendo 1as actuaciones, previas 1as anotaciones correspondientes. 

Para entender 1as facu1tades de1 actuario se debe interpre

tar contrario censu e1 art~cu1o 640 de 1a Ley Federa1 de1 Tra

bajo. 

Y para ana1izar 1a responsabi1idad de1 actuario, se debe de 

estar a1 art~cu1o antes indicado y que seña1a 1o siguientes: 

"Art~cu1o 640. Son fa1tas especia1es de 1os Actuarios:" 
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"I. No hacer l.as notificaciones de conformidad con 1as di.!!, 

posiciones de esta Ley;" 

"II. No notificar oportunamente a l.as partes, sal.ve causa 

justificada;" 

"III. No practicar oportunamente l.as dil.igencias, sal.ve -

causa justificada;" 

"IV. Hacer constar hechos fal.sos en l.as actas que l.evanten 

ejercicio de sus funciones;" 

"V. No devol.ver l.os expedientes i.nmediatamente despu~s de 

practicar l.as di.1igencias; y" 

"VI. Las dem4s que estab1ezcan l.as l.eyes .. " 

Las sanciones se encuentran señal.adas en l.os art~cul.os 644 

y 645 de l.a Ley en consul.ta .. 

Tomando en consideraci6n que el. estado de derecho exige que 

l.os servidores pübl.icos sean responsabl.es, su responsabil.idad no 

se da en la real.idad cuando l.as obl.igaciones sean meramente de-

c1arativas, cuando no son exigib1es o cuando 1as sanciones por -

su incumplimiento son inadecuadas. 



-126-

Tampoco hay responsabi1idad cuando e1 afectado no puede ex~ 

gir f8ci1, pr4ctica y eficazmente e1 cump1imiento de 1as obliga

ciones de 1os servidores pGb1icos, ya que se pretende que 1as 

ob1igaciones sean enunciativas, exigibles y que 1as sanciones 

sean adecuadas, haciéndose exigib1e de manera f~ci1, pr~ctica y 

en forma eficaz e1 cumplimiento de 1as obligaciones por parte de 

1os servidores pGb1icos. 

En un estado de derecho e1 4mbito de acci6n de 1os poderes 

pQb1icos esta determinado por 1a Ley y 1os agentes estatales re~ 

penden ante ~sta por e1 uso de sus facultades que expresamente -

se 1es confiere. 

La irresponsabilidad de1 servidor p0b1ico genera irrespons~ 

bi1idad, erosiona e1 estado de derecho y actua contra 1a democr~ 

cia, sistema po1~tico que nos hemos dado 1os mexicanos. 

Por 1o tanto, 1a sanci6n discip1inaria es una medida encam~ 

nada a obtener e1 buen funcionamiento y e1 mejoramiento de 1os -

servicios de 1a justicia 1abora1. Frente a 1os func1onarios o 

emp1eados, 1a sanci6n constituye una coacci6n sico16gica, cuyo 

objeto principa1 

su cargo. 

que ~stos cump1an fie1mente 1os deberes de 

-------------------------
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En consecuencia, 1a sanci6n discip1inaria es un castigo a l.a 

mal.a conducta del. funcionario o emp1eado que incurre en fa1tas -

a1 ejercer sus funciones. 

E1 derecho discip1inario es, pues, 1a base de sustentaci6n 

del. ejercicio estricto de 1as funciones púb1icas o socia1es, pa

ra garant~a de 1os que recurren a 1os agentes u 6rganos de1 Est~ 

do en busca de una sol.uci6n de sus confl.ictos, que por s~ mismos 

no han podido al.canzar. 

una vez hechas 1as acl.araciones anteriores veremos l.os art~ 

cu1os de l.a Ley que señal.an l.as facul.tades de1 actuario en re1a

ci6n con e1 tema que estamos ana1izando: 

"Art~cu1o 951. En 1a dil.igencia de requerimiento de pago y 

embargo se observaran l.as normas siguientes:" 

"I. Se practicara en e1 1ugar donde se presta o prestaron 

1os servicios, en e1 nuevo domici1io de1 deudor o en 1a habita-

ciOn, oficina, estab1ecimiento o 1ugar seña1ado por e1 actuario 

en e1 acta de notificaci6n de conformidad con e1 art~cu1o 740 de 

esta Ley;" 

"II. Si no se encuentra e1 deudor, 1a di1i9encia se pract~ 

cara concua1quier persona que est~ presente;" 
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"l:II. El. Actuario requerir:i de pago a l.a persona con quien 

entienda 1a dil.igencia y si no se-efectüa e1 mismo proceder& a1 

embargo;" 

"IV. El. Actuario podra, en caso necesario, sin autoriza- -

ci6n previa, sol.icitar e1 auxi1io de 1a fuerza pübl.ica y romper 

1ar cerraduras del. 1oca1 en que se deba practicar 1a dil.igencia;•• 

"V. Si ninguna persona est4 presente, el. actuario practice_ 

rA el. embargo y fijar4 copia autorizada de l.a dil.ígencia en l.a -

puerta de entrada del. l.ocal. en que se hubiere practicado; y" 

"VI. El. Actuario, bajo su responsabil.idad, embargarli únic~ 

mente l.os bienes necesarios para garantizar el. monto de l.a cond~ 

na, de sus intereses y de l.os gastos de ejecución. 

"Art!.cul.o 953. Las di1iqencias de embargo no pueden suspe.!!. 

derse. El. actuario reso1ver4 1as cuestiones que se susciten .. " 

"Art.tcu1o 954. El. Actuario, tomando en consideraci6n1o que 

expongan l.as partes, determinar4 1os bienes que deban ser obje

to del. embargo, prefiriendo l.os que sean de m4s f4cil. rea1iza- -

ci6n." 

"Art.tcul.o 955. Cuando el. embargo deba recaer en bienes que 
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se encuentren fuera de1 1ugar donde se practique 1a di1igencia, 

e1 Actuario se tras1adarA a1 1oca1 donde manifieste 1a parte que 

obtuvo que se encuentran y previa identificaci6n de 1os bienes, 

practicar§ e.1 embargo." 

"Art.tcu1o 956. Si l.os bienes embargados fuesen dinero o -

cr~ditos rea1izab1es en el. acto, e.1 Actuario trabar.S. embargo y -

1os pondr4 a disposici6n del. Presidente de 1a Junta, quien debe

r.1. resol.ver de inmediato sobre el. pago del. actor." 

"'Art.tcu1o 959. E1 Actuario requerir.S. al. demandado a fin de 

que 1e exhiba 1os documentos y contratos respectivos, para que -

en e.1 acta conste y de f~ de l.as condiciones estipu1adas en l.os 

mismos." 

De 1os anteriores art~cul.os se desprenden 1as facu1tades de 

1os Actuarios en 1a practica de 1os embargos. 

Sin olvidar que en e1 procedimiento de ejecuci6n, conforme 

al artXculo 940 de 1a L.F.T., se estab1ece: 

"La ejecuci6n de 1os laudos a que se refiere el artXcu1o a~ 

terior, corresponde a 1os Presidentes de la Junta de Concilia- -

ci6n permanente, a los de conciliaci6n y arbitraje y l.os de --

las junta• eapecialea, a cuyo fin dictaran 1as medidas necesa- -
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rias para que l.a ejecuci6n sea pronta y expedita." 

Corresponde por tal. motivo al. actuario dar f~ de el. debido 

cumpl.imiento del. l.audo en cuesti6n, conforme a l.o establ.ecido en 

el. art~cu1o 951 L.F.T. al. momento de real.izar l.a dil.igencia de -

requerimiento de pago y embargo l.a cual. no podra suspenderse de 

acuerdo a l.o señal.ado en el. art~cul.o 953 L.F.T. y ademas debera 

l.l.evarse a cabo apegandose estrictamente a l.o perceptuado por el. 

art. 954 L .. F.T., mismo que a l.a .l.etra dice: "El. actuario toman

do en consideraci6n l.o que expongan l.as partes, determinara l.os 

bienes que deben ser objeto del. embargo, prefiriendo l.os que 

sean de mas f4cil. real.izaci6n. 

4.1.2. REQUXSXTOS PARA QUE SE EMBARGUEN BIENES SOLO DEL D.§ 

MANDADO 

El. embargo es una instituci6n de car4cter procesa1 y a su -

vez entraña una medida para asegurar e1 cump1imiento prActico de 

1as sentencias. E1 origen de esta instituci6n es romano y deno

minado secuestro. 

Antes de abo~dar e1 desarro11o de1 presente t6pico es nece

sario recordar 1as reg1as para 1os embargos segGn 1a natura1eza 

de 1os bienes que se embarguen: 
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"a) Dinero o crAdito real.izabl.es entregar al. actor." 

"b) Muebl.es y semovientes, sustracción y dep6sito perso 

na gue bajo su responsabil.idad designe el. actor." 

"e) Inmuebl.es, embargo debera ser anotado en el. Registro -

Públ.ico de l..a Propiedad y el. Comercio, inscripci6n." 

"d) Inmuebl.es de productos: fincas urbanas, rGsticas, _!!!!. 

nombrar4 un depositario administrador, cobrará el. adeudo y se -

apegará a l.as obl.igaciones para l.a con~ervaci6n de inmuebl.es.• 

"e) Negociaci6n mercantil., no fraccionabl.e, interventor, 

.:C.=a,_,r'-'9._o=-=-'c:.a=...j=a caucionando manejo." 

"f) Cr~ditos no vencidos y rentas notificar deudor que no 

haga pago." (55) 

En rel.aci6n con el. esquema anterior, l.o que señal.a el. art~-

cul.o 951, en su fracci6n vr, que a 1a 1etra dice: 

bajo su responsabi1idad, embargar& Qnicamente 1os bienes necesa

rios para garantizar e1 monto de 1a condena, de sus intereses y 

(55) Garizurieta GonzSlez. Jorge N. Ensayo de 1a Programación al Segundo -
Curso de Deyecho de1 TTabajo en 1as UniveTsidades, Facultades y Escue-
1as. Editoria1 GTija1ba. México. 1994. p. 120. 
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de 1os gastos de ejecuci6n." OeberA ser tomado en consideraci6n 

por e1 actuario para no dañar 1a esfera jur~dica de ambas parte& 

Sirviendo de apoyo 1a siguiente tesis de jurisprudencia. 

EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEg 

DOR. ILEGALIDAD DEL.- E1 embargo s61o puede ser eficaz cuando 

recae en bienes que corresponden a1 demandado, y no es jur~dico 

que por no haberse inscrito, inscrito oportunamente 1a comprave~ 

ta, e1 acreedor de1 vendedor tenga derecho a secuestrar 1o que -

ha sa1ido de1 patrimonio de ~ste. 

(Tesis de Jurisprudencia J/244 Segundo Tribuna1 Co1egiado 

de1 Sexto Circuito Amparo en revisi6n 91/91. Luis Juarez Mas-

tranzo y otra. 15 de marzo de 1991. Gaceta de1 Semanario Judi--

cia1 de 1a Federaci6n. No. 64, abri1 de 1993 p&g. 41). 

Siendo necesario que sean propiedad de1 demandado 1os bie-

nes materia1es de1 embar901 de 1o contrario surge 1a figura ju

r~dica de laa tercer1aa de acuerdo a 1o seña1ado por e1 art1cu1o 

976 L.F.T. •Las terceriaa pueden ser exc1uyentes de dominio o -

de preferencia. Las pr.imeras tienen por objeto conseguir e1 1e

vantamiento del embargo practicado en bienes propiedad de terce

ros 1 1a• sequndaa obtener que se pague preferentemente un cr~d~ 

to con e1 producto de loa bienes embargados.• 



-J.33-

DebiAndoae demostrar la propiedad a cargo del terceri.•ta en 

v%a incidental (art. 977 L.F.T.)1 reafirmando•e lo anterior de 

acuerdo a los siguientes precedentes: 

IMPROCEDENCIA DE LA TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Ea im

procedente 1• tercería excluyente da dominio cuando la promueve 

el propietario del bien embargado. sino un tenedor o endoaatari.o 

en procuracien de t~tulo de cradito. 

(Junta especial 3 Federa.1 ExpedJente No. 581/79 M•nue1 SAlftP!!, 

ro Padilla va. Autotr•naporte de carga Zmpala. S.A. de c.v •• re

•ol.uc~en de 21 de juJ.~o de 198J.). 

TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Ea improcedente en virtud 

de que no ae acredito por el tercerista la propiedad del bien -

mueble en la recha en que •• 11ev6 a cabo 1a dili9encia de pa90 

a 1a .. preaa •Jftbar9ada. Junta Eapecia1 No. 46. T1axca1a. Expe

diente 146/83bia. %9nacio Garc~• y otro• ve. Santiago Mor•1•• 

Oaorno y otroa Reao1uci8n de 25 d• eepti-.bre d• 19841. 

PRUEBA DOCUMENTAL, LAS FACTURAS SON l:NSUFl:Cl:ENTES PARA AC~ 

DZTA• LA PROPZ&OAD. L•• ractur••· como docuaentoa privado• •o1~ 

mente hacen prueba en contra de 1• parte que 1oa expidi&r .pero 

no en contra de tercero d• quien•• no procede. (Tribuna1 co1e--

9~ado de1 Vigeai.mo c~rcuito. Amparo Directo 293/ee. Antonio F•L 
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n&ndez L6pez y otro, 28 de febrero de 1989. Unanimidad de votos 

Ponente: Marcos Arturo Nazas Sevi11a. Secretario Casto Ambrosio 

Dominguez Bermudez. Semanario Judicia1, Tomo IV 2a. Parte-2, - -

1990. pllg. 752. 

FACTURAS. Para que 1a factura que ampara unos mueb1es, pu~ 

da servir para justificar 1a posesi6n de e11os, debe perfeccio-

narse e1 va1or probatorio de ta1 factura, adminicu1&ndo1os con -

una inforrnaci6n testimonia1, que a 1a vez que acredite 1a pose-

siOn actua1, de ta1es muebles, los identifique como los que tal 

documento especifica. (Segundo Tribunal Colegiado del Sector --

Circuito. Tesis Jurisprudencia J/224 Gaceta del Semanario Judi-

cial de la Federaci6n, No. 59, noviembre de 1992, p. 68). 

En cuanto a 1os bienes que pueden ser susceptib1es de emba~ 

90, de 1a 1ey se deriva que pueden ser todos 1os de1 patrón con 

excepci6n de 1os que seña1a e1 art!.cu1o 952 ya transcrito ante-

riormente .. 

Como apuntabamos e1 embargo se practicara aún cuando e1 COE 

denado no ha11e presente.. ( art!.cu1o 951 fracci6n II) .. 

Entonces 1a di1igencia se 11evar~ a cabo con 1a persona que 

se encuentre en 1a habitaci6n, oficina, estab1ecimiento o 1ugar 

seña1ado para notificaciones, y si nadie hubiere, e1 Actuario --
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practicarA e1 embargo y fijarA copia autorizada de 1a di1igencia 

en 1a puerta de entrada de1 1oca1 en que se hubiese practicado.

(art~cu1o 951 fracci6n II y V). 

Si hay oposici6n vio1enta se usarA de 1a fuerza púb1ica. En 

caso necesario e1 Actuario podra romper 1as cerraduras de1 1oca1 

en que se deba practicar 1a diligencia (art~cu1o 951 fracci6n 

XV). 

E1 Actuario bajo su responsabilidad, embargar& anicamente -

los bienes necesarios para garantizar el monto de 1a condena y 

de los gastos de la ejecuci6n (art~culo 951 fracci6n VI). 

E1 embargo no concede al embargante un poder directo e inm~ 

diato sobre la cosa embargada, sino que pone ~sta bajo 1a guarda 

de un tercero y a disposici6n del tribunal que conoce del proce

so en que se orden6 1a ejecuci6n. (art1cu1o 957). 

Conforme a 1a Ley Labora1, 1os bienes que constituyen e1 p~ 

trirnonio de fami1ia como una de 1as preciadas conquistas revo1u

cionarias, estab1ecidas en nuestra Constituci6n, debe ser respe

tado; pero a1 amparo de esta conquista patrones de rna1a fe pue

den 11egar a cometer fraudes en contra de 1os trabajadores. 
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E1 Actuario, tomando en consideraci6n 1o que expongan 1as -

partes, conforme a1 art~cu1o 954, determinar4 1os bienes que de

ban ser objeto de1 embargo, prefiriendo 1os que sean de mas f4-

ci1 rea1izaci6n. 

Observamos que 1a 1ey a1 encomendar a 1a autoridad ejecuto

ra 1a e1ecci6n en que debe recaer e1 embargo, constituye una nu~ 

va moda1idad procesa1 frente a1 viejo sistema procesa1 civi1 en 

que 1a e1ecci6n incumbe a1 actor. 

Las di1igencias de embargo no podr~n suspenderse (art!cu1o 

953). 

E1 Actuario reso1ver4 1as cuestiones que se susciten, segfin 

estab1ece e1 art!culo 953 de la ley. 

Cuando e1 embargo recae en bienes que no se encuentren en -

e1 1oca1 donde se practique 1a diligencia, el Actuario se tras1~ 

dara a1 1oca1 donde manifieste 1a parte que obtuvo que encue~ 

tran y previa identificaci6n de 1os bienes se practicar& e1 em-

bargo en cump1imiento de1 art~cu1o 955. 

Este es e1 procedimiento de embargo que estab1ece 1a 1ey 

de1 trabajo; en 1a inte1igencia de que todos 1os gastos que se 

originen en 1a ejecuci6n de1 1audo. ser&n a cargo de1 condenado. 
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Si e1 deudor es e1 que debe satisfacer 1a ob1igaci6n y e1 -

embargo tiene 1ugar sobre bienes de su propiedad, cuando no pu~ 

de cump1ir en e1 acto de1 requerimiento, pagando e1 importe de -

1a cantidad 11quida que se 1e exige, es indudab1e que a ~1 co-

rresponde e1 derecho de señalar esos bienes sin que esa designa

ci6n, ha dicho 1a Suprema Corte, "implique su conformidad con 1a 

practica de1 embargo.'' (Semanario Judicial, Tomo XXXIII, pagina 

171). 

E1 art~cu1o 951 ordena que e1 actuario requerirá de pago 

1a persona con quien entiende 1a diligencia y no verificAndo1o 

en este acto, se proceder& a embargar bienes suficientes a cu- -

brir 1as prestaciones reclamadas o fijadas. 

Nuestra 1egisl.aci6n hab1a de que "se proceder.1. a1 embargo" 

pero debe recurrirse a 1a doctrina para saber en qu~ consiste -

ese acto jurtdico para que produzca efectos. 

Si rea1izado e1 requerimiento, e1 deudor manifiesta no po-

der pagar en ese momento pero seña1a bienes, o, en su defecto, -

1o hace e1 ejecutante, se estAn poniendo esos bienes a disposi-

ci6n de1 6rgano jurisdicciona1 para que sean objeto de1 secues-

tro. 
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Por tanto, se necesita un acto sacramenta1 de1 6rgano juri~ 

diccional. .. haciendo y trabando formal. embargo sobre 1os bienes -

designados, en cuanto basten a cubrir l.a suerte principal., cons~ 

cuencias l.egal.es y costas." 

Sin esta decl.araci6n formal., no hay embargo y, consecuente

mente, l.os bienes no quedan secuestrados judicial.mente. 

Podemos concl.uir que si no se traba embargo en l.os bienes -

designados y no se hace constar esa traba en el. acta correspon-

diente, no existe embargo. 

Esa formal.idad debe ser satisfecha por el. actuario, en su -

cal.idad de 6rgano jurisdiccional. ejecutivo del. Estado. Nadie s~ 

no ~1 puede real.izar ese acto, l.o que significa que ni el. propio 

Presidente de l.a Junta puede efectuar el. embargo. 

Como 1a fina1idad de1 secuestro es inmovi1izar 1os bienes -

de1 deudor, y esa inmovi1izaci6n se hace mediante 1a traba, ve-

mos c6mo se perfecciona e1 embargo, pues 1a natura1eza jur~dica 

de 1os bienes var~a 1a .actividad procesa1 requerida para ese peE 

feccionamiento .. 

Ahora bien, como ei conjunto de bienes es io que constituye 

-~----·------------------------------·-----·------------------~----· 
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e1 patrimonio, e1 objeto de 1a ejecuci6n resu1ta ser cua1quier -

bien que pertenezca a una persona. 

Y precisamente, como 1a ejecuci6n en 1os bienes y derechos 

de1' deudor supone e1 incump1imiento por parte de l!!ste de sus - -

ob1igaciones, e1 embargo se compone de una serie de actos mate-

ria1es que importan modificaciones en esos bienes y derechos sin 

tomar en cuenta su vo1untad; es m4s, e1 6rgano jurisdicciona1 -

substituye, con 1a propia actividad, 1a fa1ta de vo1untad de1 --

deudor incumplido. 

Por ta1 motivo, si e1 deudor no seña1a bienes de su propie

dad- en qu~ trabar ejecuci6n, e1 derecho pasa a1 actor y ea ~ate 

e1 que pueda desig1·lar depositario de 1os bienes embargados, to-

mAndose ias medidas adecuadas para poder constituir e1 dep6sito 

en e1 1ugar apropiado. 

, Pero 1a traba misma se perfecciona en forma diversa, segQn 

se trate de bienes inmueb1es, cr~ditos, bienes mueb1es y neqoci~ 

cienes .. 

Trat4ndose de bienes ra!ces, e1 embargo debe ser inscrito 

en ~1 Registro PGb1ico de 1a Propiedad para que surta efectos. 

(art~cu1o 962). 
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La inscripci6n de1 embargo en e1 registro, por tanto, es un 

acto procesa1 que perfecciona e1 embargo de bienes ra!.ces. 

Cuando se embargan cr~ditos, e1 secuestro, dice e1 art!.cu1o 

958, se reducirA a notificar a1 deudor o a quien deba pagar1os -

que no verifique e1 pago, sino que retenga 1a cantidad o cantid~ 

des correspondientes a disposici6n de1 Presidente ejecutor, ape~ 

cibido de dob1e pago en caso de desobediencia; y a1 acreedor 

contra quien se haya dictado e1 secuestro, que no disponga de 

esos cr~ditos, bajo 1as penas que seña1a e1 C6digo Pena1. 

Cuando 1os cr~ditos son 1itigiosos, 1a providencia de se- -

cuestro debe notificarse a1 juez de 1os autos respectivos, según 

e1 art!.cu1o 961. 

Cuando se embarguen t!.tu1os de cr~dito, éstos deben -como -

cosa mueb1es que son- tenerse a 1a vista y entregar1os a un dep2 

sitario para que 1os conserve "en guarda" (art~cu1os 953 y 960). 

Respecto a 1os bienes mueb1es, 1a traba se consuma si e1 a~ 

tuario 1os tiene a 1a vista, y si 1os identifica en forma ta1 

que no pueda dudarse de su existencia y caracter1sticas distint~ 

vas. (art!.cu1o 957).. Es nu1a 1a ejecuciCin que se hace en todos -

1os bienes de1 deudor, sin determinar en cuA1es, porque es nec~ 

Bario hacerse en bienes ciertos, determinados, especia1 y expre-
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samente, procedi~ndose a embargar 1os bienes que se creyeren su

ficientes, seña1&ndo1os uno por uno, con especificaciOn en di1i

gencia en forma, que se extender4 en 1os autos para que conste 

cu51es fueron y que no puedan ocu1tarse ni substituirse por -

otros. 

Fina1mente, e1 embargo de fincas urbanas, negociaciones me~ 

canti1es o industriales tiene una caracter1stica propia; es una 

mera intervenci6n de la caja, con objeto de no paralizar la act~ 

dad que desarrolla (art~culos 963 y 964). 

A esta intervenci6n en la administraci6n y a la administra

ci6n de fincas urbanas y sus rentas, Alca15 Zamora, les da el -

nombre de "medidas apremiativas." (56) 

Siempre el actuario al realizar el embargo se debe de cer-

ciorar de que l.os bienes sobre l.os cual.es se traba dicho embargo, 

son propiedad del. demandado, para e1 efecto de evitar tercerias 

que nos 1l.evan a perder e1 tiempo, retardando e1 tr4mite para el. 

remate, adjudicaci6n y en su momento el. pago. 

(56) A1ca1á Zamora y Caet1.11o Ni.ceto. Exámen del. Enju1.c1.am1.ento Mercanti.l. -
Mexi.cano y Conven1.enc1.a de su Reabsorci.ón por el. C1.v1.1. Art~cu1o en 1a 
Revi.sta de l.a Facul.tad de Derecho. Tomo 11. Ju1io-Sept1.embre. Núm. 7. 
UNAM. Méxi.co. 1952. p. 120. 
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AdemAs de que debe pedir 1os documentos que acrediten 1a 

propiedad de 1os bienes que se pretender embargar para evitar c2 

mo ya se dijo tercerías o incidentes de nulidad. 

Asimismo se propone que a1. momento de requerir que acredite 

1a propiedad con los documentos necesarios a1 actuario se 1e de

be de facultar para que 1os retenga, presentando1es de inmediato 

a1. Presidente ejecutor. 

4.1.3. TIUUIZTE EXPEDITO PARA EL REMATE Y ADJUDXCACION DE -

LOS BIENES 

Para iniciar e1 presente inciso es indispensable transcri-

bir 1os art~cu1os relativos a los remates que a 1a letra dicen: 

"Art1.cu1o 967. Conc1u~das 1as diligencias de embargo, se -

proceder4 a1. remate de 1.os bienes, de conformidad con 1.as normas 

contenidas en este Cap!.tu1o.'" 

E1 tr4mite de remate y adjudicaci6n de 1os bienes embarga-

dos, se encuentra regu1ado por 1a Ley Federa1 de1 Trabajo de es

pecia1 manera, puesto que es en este momento donde se procede 

garantizar a1 trabajador un cr~dito por fin tangib1e y que de a~ 

guna manera ver& rea1izado un verdadero esfuerzo emprendido a 1o 

1argo de todo e1 juicio. 
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"Antes de fincarse e1 remate o dec1ararse l.a adjudicacicSn,. 

podra el. demandado -l..iberar l.os bienes embargados, pagando de in

mediato y en efectivo el. importe de l.as cantidades fijadas en el. 

l.audo y l.os gastos de ejecuci6n.'' 

"ArtI:cul.o 968. En l..os embargos se observaran l.as normas s.!_ 

guientes:" 

"A. Sil.os bienes embargados son muebl.es:" 

"I. Se efectuara el. aval.Ge por l.a persona que designe el. -

Presidente Ejecutor;" 

".:Z::I. Servir.!§. de base para el. remate el. monto del. ava11lo; ytt 

"III. El. remate se anunciare!. en l..os tabl.eros de J.a Junta y 

en e1 Pal.acio .Municipal. o en l.a oficina de gobierno que designe 

el. Presidente Ejecutor .. " 

"B. Si l.os bienes embargados son inmuebl.es:" 

"I- se tomara como aval.Oc el. de un perito val.uador 1ega1-

mente autorizado, que sera designado por e1 Presidente de 1a Ju~ 

ta;" 
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"IJ:. E1 embargante exhibira certificado de grav&menes exp~ 

dido por e1 Registro Pdb1ico de 1a Propiedad, de diez años ante

riores a 1a fecha en que orden6 e1 remate. Si en autos obrare -

ya otro certificado, s61o se pedir& a1 Registro, e1 re1ativo a1 

per!todo o per!todos que aqu~1 no abarque: y" 

"III. E1 prove~do que ordene e1 remate, se fijara en 1os -

tableros de 1a Junta y se pub1icar4, por una so1a vez, en 1a Te

sorer!ta de cada Entidad Federativa y en e1 peri6dico de mayor -

circu1aci6n de1 1ugar en que se encuentren ubicados 1os bienes, 

convoc;::ando postores." 

"Se citara personalmente a 1os acreedores que aparezcan en 

e1 certificado de grav3menes, a efecto de que hagan va1er sus d~ 

rechos." 

"Art!cu1o 969. Si 1os bienes embargados son una empresa o 

estab1ecimiento se observar4 e1 procedimiento siguiente:" 

"I. Se efectuara un aval.Ge por perito que se so1icitar.§ 

por el. Presidente de 1a Junta a 1a Nacional Financiera, S.A., 

a a1guna otra instituci6n oficial:" 

"I:I. Servir4 de base para el. remate el monto de1 ava1Qo:" 



-145-

"III- Es ap1icabl.e l.o dispuesto en 1a fracci6n III referen 

te a mueb1es; y" 

"IV.. Si 1a empresa o estab1ecimiento se integra con bienes 

inmuebl.es, se recabara el. certificado de gravSmenes a que se 

fiere 1a fracci6n II del. apartado B del. art~cu1o anterior." 

"Art~cul.o 970.. Postura 1ega1 es 1a que cubre 1as dos terc,!!_ 

ras partes del. avalúo. La persona que concurra como postor, de

ber4 presentar por escrito su postura y exhibir en un bi11ete de 

dep6sito de 1a Nacional. Financiera, S.A., e1 importe del. diez 

por ciento de su puja." 

"'Art.tcu1o 971. El. remate se efectuar:§. de conformidad con -

1as normas siguientes:" 

"I. E1 d.ta y hora señalados se 11evar4 a cabo en e1 1oca1 

de 1a Junta correspondiente;" 

"II. Ser4 11evado a cabo por e1 Presidente de 1a Junta, -

qui.~n 1o dec1arar4 abierto; .. 

"X:X::I. E1 Presidente conceder.S un tGrmi.no de espera, que no 

podrS ser mayor de media hora, para recibir posturas;" 



-146-

"IV. El. Presidente ca1ificar4 1as posturas, y conceder& un 

minuto entre puja y puja;" 

"V. E1 actor podrA concurrir a la a1rnoneda como postor, 

presentando por escrito su postura, sin necesidad de cumplir el 

requisito a que se refiere e1 artt.culo 974 de esta Ley; y" 

"VI. El Presidente declarara fincado el remate a favor del 

mejor postor." 

"Artt.cul.o 972. La dil.igencia de remate no puede suspender

se. El. Presidente de la Junta resol.ver.!. de inmediato l.as cues-

tiones que pl.anteen .las partes interesadas." 

"Artt.cul.o 973. Si no se presentan postores, podrA el actor 

pedir se l.e adjudiquen los bienes por el. precio de su postura, 

sol.icitar l.a cel.ebraci6n de nuevas al.monedas, con deducci6n de -

un veinte por ciento en cada una de ellas. Las almonedas subse

cuentes se eelebrar~n dentro de los treinta d~as siguientes a la 

~echa de 1a anterior.'' 

El Presidente ejecutor una vez practicado e1 avalúo debe, a 

petición de parte, señalar d!a y hora para que tenga verificati

vo la almoneda en forma púb1ica, en el local de la junta, y con

vocar postores por medio de anuncios en los tableros de la junta, 
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en 1a tesorer~a y e1 peri6dico de mayor circu1aci6n de1 1ugar. 

Cuando 1as partes ce1ebran un convenio judicia1 que da por 

conc1uido un juicio con efectos de sentencia ejecutoriado, con-

viene que seña1en un precio a 1os bienes embargados para e1 caso 

de remate, pues en esta forma se evitan 1a necesidad de nuevo -

ava1Go. 

Los anuncios deben contener e1 nombre de 1a junta ejecutora 

y 1as partes 1itigantes, 1a natura1eza de1 proceso, descripci6n 

de 1os bienes objeto de1 futuro remate, e1 seña1amiento de d~a y 

hora para que tenga verificativo 1a a1moneda, e1 precio de1 ava-

1~o, e1 monto de 1a postura 1ega1 y 1a convocatoria de postores. 

E1 d~a de1 remate a 1a hora señalada, pasar& e1 Presidente 

persona1mente 1ista de 1os postores presentados y conceder& me-

dia hora para admitir a 1os que de nuevo se presenten. Conc1u~da 

1a media hora e1 Presidente dec1arar~ que va a procederse a1 re

mate y ya no admitirá nuevos postores. En seguida, revisará 1as 

propuestas presentadas, desechando desde 1uego 1as que no tengan 

postura 1ega1 y 1as que no estuvieren acompañadas de1 bi11ete de 

dep6sito a que se refiere e1 art~cu1o 970. 

Dijimos ya que antes de proceder a1 remate, e1 Presidente -

debe certificar si se cump1íeron todos y cada uno de 1os requi-
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sitos anteriores a1 remate, pudiendo hacer en ese momento 1os -

acreedores y 1as partes 1as observaciones que juzguen oportunas, 

en defensa de sus respectivos derechos. 

Si quedaron satisfechos todos 1os requisitos y obran 1as -

constancias correspondientes, as~ como 1os ejemp1ares de 1os pe

ri6dicos en que se hicieron 1as pub1icaciones mandadas, e1 Pres_!. 

dente, dar& principio a 1a subasta, pasando 1ista de 1os poste-

res presentados y hecho esto, conceder& media hora para admitir 

nuevos postores. 

Los que se presenten deben exhibir su bi11ete de dep6sito -

de Naciona1 Financiera, precisamente por e1 diez por ciento de1 

va1or de 1os bienes fijados en e1 ava1Go. Esto es muy importan-

te, pues en posteriores a1monedas, no obstante 1as retasas, 1a -

ob1iqaci6n de 1os 1icitadores continQa siendo 1a misma o sea pr~ 

sentar e1 bi11ete por e1 diez por ciento de1 va1or de 1os bienes. 

E1 transcurso de 1a media hora concedida por e1 Presidente, 

impide 1a intervenci6n de nuevos postores. 

E1 postor, a~em~s de exhibir su certificado de dep6sito, d~ 

be presentar una promoci6n haciendo postura, es decir, manifes-

tando su vo1untad de intervenir en 1a a1moneda y ofreciendo 

cantidad por 1os bienes que se rematan. 
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E1 Presidente examina 1as posturas presentadas por 1os 1ic~ 

tadores desechando desde 1uego 1as que no cubran 1a postura 1e-

ga1 y 1as que no hubieren sido acompañadas de1 certificado de d~ 

p6sito. 

Es postura 1ega1, en primera a1moneda, 1a que cubre 1as dos 

terceras partes de1 ava1úo, en 1as a1monedas posteriores ya dis

minuyendo e1 monto de 1a postura 1ega1. 

E1 Presidente tiene ob1igaci0n de ca1ificar 1a 1ega1idad de 

1as posturas y aque11as que haya ca1ificado como buenas, deben -

ser 1e~das en voz a1ta para que 1os postores presentes 1as oigan. 

Si hay varias posturas 1ega1es, e1 Presidente decidira cu41 

1a preferente. 

Ca1ificadas de buenas 1as posturas e1 Presidente 1as 1eer4 

en voz a1ta por s~ mismo o mandara dar1es 1ectura por 1a secret~ 

r~a. para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay 

varias posturas 1egales, el Presidente decidir4 cu41 sea 1a pre

ferente. 

Hecha la dec1araci6n de la postura considerada preferente. 

el juez preguntara si alguno de los licitadores la mejora. En -
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caso de que a1guno 1a mejore dentro del. minuto que siga a 1a pr= 

gunta, interrogar4 de nuevo si a1gGn postor puja 1a mejora; y -

as~ sucesivamente con respecto a J.as pujas que se hagan. En 

cua1quier momento en que pasado un minuto de hecha 1a pregunta -

correspondiente, no se mejore J.a úl.tima postura o puja, dec1ara

r4 e1 tribunal. fincado e1 remate en favor del. postor que hubiere 

hecho aqu~.l.l.a. 

Para esta cal.ificaci6n, indudabl.emente, el. Presidente debe 

tomar en cuenta no s61o l.a cantidad ofrecida, sino l.a forma de -

pago. 

Entre todas l.as posturas presentadas y cal.if icadas como l.e

ga1es, una debe ser escogida por el. Presidente para ser conside

radas preferente y ~ata sirve para que l.os l.icitadores puedan m~ 

jorar1a a travAs de pujas sucesivas que deben rea1izarse dentro 

de1 minuto siguiente a1 en que e1 ú1timo 1icitador haya hecho 1a 

oferta. 

Cuando transcurran 1os cinco minutos de que e1 Presidente -

pregunte si a1gún postor puja 1a mejorar, y no se mejorara 1a -

postura o puja, e1 Presidente dec1ara fincado e1 remate en favor 

de1 postor que hubiera hecho 1a ú1tima postura y mandar~ otorgar 

a1 ejecutado 1a escritura de adjudicaci6n correspondiente de 1os 

bienes rematados, en 1os tArminos de 1a postura. 
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A1 efecto se hace necesario transcribir 1os art~cul.os si- -

gu.ientes: 

"Art.!cu1o 974 .. E1 adjudicatario exhibir4 dentro de l.os --

tres d~as siquientes, e1 importe total. de su postura. apercibido 

de que de no hacer1o, la cantidad exhibida quedar~ en favor del. 

actor; y el. Presidente señal.ar~ nueva fecha para 1a ce1ebraci6n 

de 1a a1moneda." 

.. Art.Icul.o 975. Exhibido e.l. importe total. del. precio de .l.a 

adjudicaci6n, e1 Presidente dec1arara fincado el. remate y se ob

servara l.o siquiente:" 

"I. Cubrir~ de inmediato ai actor y a 1os dem5s acreedores 

por su orden; y si hay remanente, se entregara al. demandado;" 

"XI .. Si se trata. de bíenes inmuebl.es, se observara:" 

"a) E1 anterior propietario entregara al. Presidente de 1a 

Junta, toda 1a documentaci6n reiacionada con e1 inmueb1e que se 

remat6. •• 

"bJ Si se 1o adjudica e1 trabajador, deber& ser 1ibre de -

todo gravamen, impuesto y derechos fisca1es. '' 
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"e) La escritura debera firmar1a e1 anterior propietario, 

dentro de 1qs cinco d!.as siguientes a 1a notificaci6n que 1e ha

. 9ª e1 notario pGblico respectivo. Si no 1o hace, e1 Presidente 

l.o har.§ en su rebel.d!.a; y" 

'"III. Firmada l.a escritura, se pondr~ al adquirente en po-

sesi6n del inmuebl.e. 11 

Al mandar el. Presidente el otorgamiento de la escritura de 

adjudicaci6n y la entrega de los bienes, se prevendrá al compra

dor que consigne el pago ante el propio Presidente no ante al n2 

tario que va a autorizar la escritura respectivo, el precio del 

remate. 

Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el 

Presidente señal.e, o por su culpa dejare de tener efecto la ven

ta, se proceder4 a nueva subasta como si no se hubiera ce1ebradq 

perdiendo e1 postor e1 dep6sito a que se refiere e1 art~cu1o 970 

que se ap1icar3 por v~a de indemnizaci6n a1 ejecutante. 

Consignado e1 precio, se har4 saber a1 deudor que dentro -

de1 tercer d~a otorgue 1a escritura de venta a favor de1 compra

dor, apercibido de que de no hacer1o, e1 Presidente 1o har4 en -

su rebe1d~a, haci6ndo1o constar as~. 
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Otorgada 1a esc·ritura se dar4n a1 comprador 1os t~tu1os de 

propiedad apremiando en su caso a1 deudor para que 1os entregue 

y se pondrán 1os bienes a disposici6n de1 mismo comprador d4ndo

se para e11o 1as 6rdenes necesarias, aún 1as de desocupaci6n de 

fincas habitadas por e1 deudor o por terceros que no tuvieren 

contrato para acreditar e1 uso, en 1os t~rminos que fija 1a 1ey. 

E1 ejecutante tiene 1os siguientes derechos: tomar parte -

en 1a subasta, sin necesidad de consignar en certificado de dep~ 

sito e1 diez por ciento de1 va1or de 1os bienes que se rematan; 

mejorar 1as posturas que hagan 1os 1icitadores; pedir 1a adjud~ 

caci6n de 1os bienes, cuando no hay postores, 1as dos terce--

ras partes de1 precio que sirvió de base para e1 remate y. opta

tivamente, pedir que se saquen de nuevo a púb1ica subasta esos -

bienes. con rebaja de1 veinte por ciento de la tasaci6n. 

La norma que permite al acreedor intervenir en 1a subasta -

sin necesidad de presentar certificado de dep6sito se basa en 

que siendo ese dep6sito una demostraci6n de1 interAs rea1 del 

postor de participar en la almoneda, no debe exigirse a quien 

trata de obtener e1 cump1imiento de una obligación precisamente 

a travAs de1 remate. 

Esta disposici6n, coloca a1 ejecutante en las mismas condi

ciones que a cualquier postor que en primera almoneda tiene que 
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ofrecer, para que su postura sea 1ega1, 1a cantidad que cubra 

1as dos terceras partes de1 ava1úo. 

Si no 1e conviene quedarse, por v~a de adjudicaci6n, con --

1os bienes rematados, puede pedir 1a segunda a1moneda. 

La segunda a1moneda se verifica cuando e1 ejecutante opta -

por ese procedimiento. 

La única diferencia entre 1a segunda y 1a primera a1moneda 

es 1a rebaja de1 veinte por ciento de 1a tasaciOn, anunci4ndose 

y ce1ebr&ndose en igua1 forma que la primera. 

Debe interpretarse correctamente 1a disposición de 1os art~ 

cu1os 968 y 969, pues quedan firmes los avalúes que obran en au

tos y ya no hay necesidad de pedir nuevo certificado de grav4me

nes. Si entre ambas almonedas algún acreedor embarga los bienes 

que se van a rematar en segunda a1moneda, sera 61 quien acredite 

su derecho ante e1 Presdiente rematante y su omisi6n 1e causara 

perjuicio, pero no invalidara la subasta. 

Lo que disminuye es 1a taaaciOn de 1os bienes y, consecuen

temente, ias posturas 1ega1es ya tienen por base una cantidad -

disminuida en un veinte por ciento. 
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La postura seguira siendo a1 que cubra 1as dos terceras PªE 

tes de1 ava1úo rebajado, en 1os mismos t~rminos fijados en e1 ªE 

t!cu1os 970 ya comentado. 

Si en esa a1moneda hay postores, se siguen 1as mismas re- -

g1as que para 1a primera fijan 1os art!cu1os estudiados antes .. 

Y as~ sucesivamente, realizan 1as otras almonedas o su--

bastas hasta que se 1ogre 1a venta .. 

Por tanto, e1 fincamiento de1 remate es "e1 acto jurisdic-

ciona1 que 1eqa1mente concluye 1a almoneda, adjudicando a1 mejor 

postor 1a propiedad de 1os bienes rematados .. " (57) 

Como puede suceder que no haya quien haga postura a 1os bi~ 

nes o que 1as que hagan no sean admisibles, puede pedir e1 acre~ 

dor que en ta1 caso se 1e adjudiquen (art!cu1o 973). 

La Ley admite que ""e1 actor podrA concurrir a 1a a1moneda -

como postor""; en e1 art:tcu1o 975 ordena que "exhibido e1 impor

te tota1 de1 precio de 1a adjudicaci6n, e1 Presidente dec1arar4 

fincado e1 remate ••• " 

(57) Becerra Bautista. Op. cit. p. 363. 
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Estas expresiones permiten distinguir e1 auto aprobatorio -

de1 remate de1 fincamiento en favor de1 mejor postor y de 1a ad

judicaci6n a favor de1 acreedor. 

La aprobación de1 remate es un acto jurisdicciona1 que, pa~ 

tiendo de1 examen de todo e1 proceso seguido hasta e1 f incamien

to. confirma 1a 1ega1idad de ~ste y, consecuentemente, 1a adjud~ 

caci6n de 1a propiedad de 1os bienes rea1izada. 

Por tanto, e1 fincamiento queda sujeto a 1a aprobación pos

terior de1 Presidente cuya reso1uci6n de eficacia jur~dica a1 r~ 

mate. 

Aprobado e1 remate o 1a adjudicaciOn e1 postor o e1 acree-

dor quedan dueños de 1a cosa, 1o que se remate en 1a almoneda se 

tiene por eficaz e indiso1ub1e contrato, que no se puede separar 

de 61 por arrepentimiento. 

Desde un punto de vista estrictamente teOrico creemos que -

1a venta se verifica desde e1 momento en que se finca e1 rernater 

pues es entonces cuando se unen dos vo1untades: 1a de1 1icita--

dar y de1 Estado-juez. Por tantor e1 auto aprobatorio de1 rema-

te es un auto dec1arativor pues ese auto no puede revocar esa a~ 

judicaci6nr cuando se han satisfecho todos 1os requisitos 1ega--

1es que para 1a subasta seña1a e1 1egis1ador. En otras palabras, 
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simp1emente deciara un hecho ya irremisib1emente acaecido, no s~ 

1o entre partes sino frente a terceros. 

Pero e1 auto aprobatorio, no obstante ser dec1arativo, se -

convierte en t~tu1o para exigir 1a entrega de 1a cosa y es 1a d~ 

mostraci6n de que e1 postor se convirti6 en propietario de 1os -

bienes rematados. 

Su propiedad, por tanto, no será originaria, sino que se m.!2_ 

de1ar4 sobre e1 derecho de1 antiguo propietario, pues adquirir& 

1os derechos que e1 deudor 1e hubiera transmitido como si se tr~ 

tara de una venta vo1untaria. 

Con e1 precio se pagara a1 acreedor hasta donde a1cance. 

E1 acreedor tiene un derecho a partir de1 momento en que e1 

postor entrega e1 dinero; a que se ie pague e1 importe de su 

cr~dito que debe comprender suerte principa1, sus intereses y 

1os gastos de ejecuci6n. 

E1 mismo derecho tendr~ cuando se 1e adjudican 1os bienes y 

~stos basten a cubrir esas prestaciones. 

Para con1uir diremos que no tanto por desconfianza a 1os -
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abogados, sino por 1os que trafican con 1os intereses de 1os - -

obreros, e1 pago en dinero o especie debe hacerse persona1mente 

a1 trabajador, como dispone e1 art~cu1o 949 que a nuestro modo -

de ver es una medida acertada. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- E1 remate es una instituci6n jurídica dado que hay un 

conjunto de re1aciones jurídicas unificadas con vista 

a una fina1idad comGn. Esas re1aciones jurídicas van 

desde e1 ava1Go, certificado de grav~menes, postura -

1ega1, hasta pub1icaci6n de 1a convocatoria a remate, 

adjudicaci6n, fincamiento de1 remate, aprobaci6n de1 

remate, otrogamiento de factura o de escritura pQb1i

ca y entrega de posesi6n. Tantas re1aciones jurídi--

cas se unifican en torno un objetivo comGn que con-

siste en dar1e ejecuci6n forzada, coercib1e a una sen 

tencia, para obtener su acatamiento fina1. 

SEGUNDA.- Las consecuencias jurídicas mas re1evantes en e1 rem~ 

te es 1a transmisi6n de1 dominio de una cosa a1 suje

to que ha hecho manifestaci6n de vo1untad de adquirir 

ta1 cosa. Se tras1ada e1 bien de1 patrimonio de1 de~ 

dor a1 patrimonio de1 adquirente en 1a 11amada venta 

judicia1. 

TERCERA-- E1 bien, enajenado mediante e1 procedimiento netamen

te procesa1 ejecutivo de1 remate, puede ser un bien -

mueb1e o irunueb1e. Tiene importancia hacer esta dis

tinci6n habida cuenta de que rigen diferentes regias 
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espec~ficas para e1 remate de bienes inmueb1es, en -

comparaci6n con 1a venta judicia1 de bienes mueb1es. 

Hemos dado ~nfasis a1 hecho de que e1 bien que se re

mata ha sido embargado pues, este es un paso anterior 

insustituible, de esencia, requisito sine qua non pa

ra que se 1leve a efecto el remate. Se rematan bie-

nes embargados. No es concebible la venta judicial -

en remate de un bien que previamente no haya sido em

bargado, se trata de un presupuesto necesario para el 

remate. 

Que los demandados exhiban y entreguen los documentos 

o t~tulos que acreditan la propiedad de los bienes em 

bargados para evitar posibles simulaciones de actos -

jur~dicos en perjuicio del trabajador, por lo cual -

proponemos se adicione e1 art~cu1o 959 de 1a Ley para 

quedar como sígue: "959. E1 actuario requerírA a1 -

demandado a fin de que 1e exhiba y entregue 1os docu

mentos y contratos respectivos, para que en e1 acta -

conste y de f~ de 1as condiciones estipu1adas en 1os 

mismos." 

"Entregados que fueran 1os documentos se designara un 

depositario que 1os conserve en guarda.•• 



SEXTA.-

-161-

"Para el. caso de que se niegue a entregarl.os se podrli 

proceder penal.mente en su contra, en t~rminos de l.a -

Ley penal.." 

Natura1mente que para 1a procedencia del. tr~mite pe-

nal., se han reunido todos l.os requisitos, ya que l.a -

parte demandada ha sido oido y vencido en juicio y -

por tal. motivo l.a Gnica y Gl.tima obl.igaci6n que tiene 

es garantizar el. cumpl.imiento del. l.audo y esto toman

do en consideraci6n que l.a justicia debe de ser pron

ta y expedita a favor de quien obtuvo l.audo favorabl.e. 

SEPTXMA.- El. remate forma parte de l.a v~a de apremio, es decir 

del. proceso de ejecuci6n forzada, cuando el. deudor ya 

ha dejado de curnpl.ir con l.as obl.igaciones a su cargo 

derivadas de una sentencia judicial., de una interl.oc~ 

toria, de un auto firma, de un convenio judicial., de 

una transacci6n o de un l.audo arbitral.. 

OCTAVA.- De l.o anterior se desprende y se col.ige l.a sustenta-

ci6n de que se puede proceder penal.mente en contra -

del. demandado al. tratar de evadir 1a responsabil.idad 

del. cumpl.imiento del. l.audo, ya sea negandose a entre

gar l.os documentos que acreditan l.a propiedad, ya sea 

señal.ando bienes que no sean de su excl.usiva propie--
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dad1 pues su conducta se puede encuadrar en un i11c~ 

to que se encuentra previsto y sancionado en e1 C6di

go Pena1. 

~or lo anterior es de concluir que la vo1untad enaje-

nante de1 bien que remata es 1a de la autoridad e~ 

tatal que actGa con todo el imperio que corresponde -

a1 Poder POblico. Podr1arnos haber mencionado la aut2 

ridad jurisdicciona1 pero. no 1o hicimos para compre~ 

der dentro de1 concepto genArico de remate a la auto

ridad administrativa y a ln autoridad fiscal que tam

biAn 11evan a efecto 1a venta forzada de bienes. Por 

supuesto que, e1 remate dentro de1 Derecho Procesal -

1abora1 siempre se 11eva a cabo por 1a autoridad lab2 

ra1. 
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