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La insumision a1 laudo en forma general, se entiende w m o  el no acatamiento 

de las partes, o de a l ~ u n a  de ellas, de las resoluciones que determine la autoridad en 

materia de trahajo; en este sentido encontramos que existen medios coercitivos para 

prevenir o sancionar esta situacihn, mismos que puntualiza la Ley Federal del 

Trabajo; sin embargo en nuestra opinion esta definici6n corresponde principalmente 

a la insurnision a la ley, por l o  que la insumisihn a1 laudo se encuentra regulada por 

la ley de la materia, es asi w m o  respecto a la insurnision al laudo del patron, es una 

opcibn que la da la rnisma, para que en vez de reinstalar a1 trabajador lo  indemnice 

en 10s supilestos especificados en ella, y referente al trabajador, ~inicamente se da 

por terminada la relacion de trabajo. 

A este respecto debemos rnencionar que existen diversas deficiencias en esta 

figura juridica, por lo  que en el presente trabajo hacemos una investigation de 10s 

conceptos y aniculos relacionados para plantear posibles soluciones a 10s conflinos 

existentes. 

Ademas hacemos patente nuestra inquietud por analizar la figura juridica de 

la insumisinn al laudn en todos sus aspectos, en vinud de la importancia que 

reviste para el Derecho del Trabajo. Asi a lo largo del presente, hacemos un estudio 



minucioso de todos Ins elementos que la revisten ). rodean para con ello realizar 

sugerencias y propuestas referentes al terna que tratamos. 

En el primer capitulo esponemos 10s elementos basicos para la comprensibn 

de noestro tema de  tesis, es asi corno tratarnos de ir de In general a lo panicular para 

que dicho tema sea facilmente analizado. De forma general hacemos un estudio 

lexicol6gico, juridico y doctrinal de Ins conceptos que involucran a nuestra 

tigura juridica para poder hacer propuestas y sugerencias utiles para nuestro 

Derecho del Trabajo. 

Respecto del segundo capitulo, hacemos una reseiia historica, mencionando 

los antecedentes de la insurnision a1 laudo para descifrar las circunstancias politicas, 

economicas y sociales que le dieron razbn de ser a la misma. Es con Ins elementos 

historims con 10s cuales se denotan 10s acienos 6 desacienos que durante 10s 

diferentes periodos historicos se presentaron en nuestro pais, con lo cual podemos 

llegar a conclusiones mas apesadas a nuestra realidad. 

En el tercer capitulo nos referimos a1 marco juridico que regula a la 

insumision al laudo, para que con ello tengamos un fundamento de tipo juridico para 

que comparemos y analicemos la fiyura juridica que nos atafie y podamos hacer 



propuestas mas prohndas y acenadas al respecto. Para tal efecto analizamos 

diversos ordenamientos juridicos relacionados con el tema en mencihn, analizando 

los articulos que a nuestro parecer son mas imponantes relatives al mismo. 

En el cuano capitulo anali7aremos la prohlematica de la insumisi6n al 

laudo y realizaremos propuestas y sugerencias para que la misma sea mas clara 

para que no se preste a conhsiones y sea regulada de forma correcta y mas extensa 

por la Ley Federal del Trabajo, para que con ello sea aplicada de forma adecuada. 

Es con el presente trabajo que deseamos contribuir para que nuestra 

legislacion laboral sea mas precisa y las lagunas que existen en ella sean totalmente 

erradicadas para lograr un verdadero estado de derecho, ademb que la credibilidad 

tanto material como moral en nuestras autoridades sea legitima y con ello re 

justifique la existencia de las misrnas, siendo que de esta forma podremos tener 

un Mexico mas productivo y con mas oportunidades para los ciudadanos que en el 

vivimos y ante cualquier conflict0 de tipo laboral acudiremos w n  la certeza de que 

no solo seran resueltos de forrna justa y equitativa sino tambien que seran ejecutadas 

las resoluciones que dicten las autoridades antes mencionadas. 



CAPITU1,O I 

CONCEPTOS GENERALES UE LA IKSUMISIOX A L  LAUDO. 

1.1 DEL PPOCESO Y PROCEDIAllENTO 

El proceso en un sentido an~plio traduce la idea de un estado dinamico 

corrcspondiente a cualquier fen6men0, desenvolvic%ndose o desarrollandose, por 

ejemplo: proceso fisico, quimico, biolAgico, hisdrico, etc. En su signification juridica 

consiste en el fenomeno o estado dinamico producido para obtener la aplicacion dc la 

ley a un caso concreto y particular. Esti constituido por un conjunto de actividades, o 

sea muchos actos ordenados y consecutivos que realizan 10s sujetos que en CI 

intentienen, con la finalidad que se ha seiialado(t~. Jost Bccerra Bautista dice que: "El 

fin nornial del proceso es la obtencion de una sentencia que, en forma vinculativa 

resuelva entre las partes una controversia sobre dcrechos sustantivos" (21 Asi, para el Dr. 

Dorantes Tamayo, el proceso es el conjunto de actos juridicos, relacionados entre si, quc 

se realizan ante o por un organo jurisdictional, con el fin de resolver un litigio. (3, 

En cuanto al procedimie~lto en general es un conjunto de actos rclacionados 

entre sil que tienden a la realizaci6n de un fin determinado. Cuando este fin es el de 



resolver litigios. el procedimiento sera procesal. Alcal3 Za~nora  cxpresa que la 

nocion dc procedilnicnlo es de  indolc formal, y se reduce a set una coordinaciun de 

actos en marcha, relacionados o ligados cntrc si por la unidad dcl efccto juridico final, 

que pucde scr el de un proceso o el de una rase o fragmcnto suyo. (4) 

En cuanto a la diferencia entre p ~ v c e s o  y procedi~~i,,rio~lo, cs que el proceso ticne 

por objelo obtencr la tutela juridica mcdiante sentencia favorable y consiguic~~lc 

ejecuci6n de la misma, mientras que cl procedimiento es el orden y mitodo destinado a 

investigar si sedan  los requisitos dc  cxistencia de  la pretension d e  la tutcla juridica. Por 

otra paric G6mez Lara mcnciona que la diferencia entrc proceso y procedimiento, e s  que 

el proceso se caracteriw por su finalidad jurisdictional compositiva del litigio, mientras 

quc el procedimiento se reduce a ser una coordination de  actos en marcha, rclacionados 

o ligados entre si por la unidad del cfecto juridico final, que puede ser el dc un proceso o 

el dc  una frase o fragment0 suyo(s,. Es de suma importancia hacer esta diferenciacion, cn 

virtud de que 10s estudiosos del derecho en diversas ocasiones confunden estos 

conceptos utilizindolos indistintamente, por lo que podemos puntualizar que el proceso 

es un conjunto de procedimientos, siendo la diferencia entre el proceso y el 

procedimiento, que el primer0 son todo el conjunto de actos juridicos encaminados a 

resolver un litigio y el procedimiento son cada uno de aquellos pasos dc tipo formal que 

- - 

4 Idem. 
5 Cfr. G ~ M E Z  LARA. Cipriano. -~cneraldclgroccro.scgunda ediclbn. UNAM. Mexico, 1980, p. 245 



sc ilc\.arin a cab0 para rcsolvcr una controversia 

En cstc orden dc ideas creenios necesario definir el derecho proccsal, que no cs 

Inas que un conjunto de normas cuyo objeto concrcto es precisamcnte, el proceso. Como 

conjunto de reglas el derecho procesal tiene una evidente vinculaci6n con la accion 

legislativa del Estado, o desdc una perspectiva de jurispmdencia integradora, con la 

accion de quienes al ejercer la funcion judicial o jurisdiccional. sirven al derecho 

positiro supliendo sus naturales deficiencias 16). Debemos hacer mcnci6n quc el dcrecho 

procesal es para Ins cstudiosos del derecho una guia, en la quc en forma general se 

analizari la fornla concreta en quc se canalizar6 la parte te6rica del derecho a la prictica 

del mismo, el derecho procesal se ramifica conforme a la matcria de quc sc trata, ya sea 

civil, penal, laboral, etc., teniendo principios bisicos para todas ). cada una de ellas 

subsistiendo las particularidades de cada una de las mismas, es asi que el derecho 

procesal va a regular la forma en que se aplicara el derecho, cumplicndo necesariamente 

con sus principios b6sicos del derccho, asi mencionaremos algunos principios del 

derecho procesal como: el principio de igualdad, el de economia (tanto de tipo procesal 

como de tipo oneroso), el de probidad ( las partes deben actuar de bucna fe), el de 

publicidad, etc. El derecho procesal se rnaterializa en 10s c6digos de procedimientos 

de las diversas materias. Es asi como la Ley Federal del Trabajo en su Titulo 14 se 

6 Cfr. DE BUEN LOZANO, Nertor. Dernho odcl~rabaio,tvva cdicibn. Pomia. Mixico, 1999, p .  16. 
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refiere al Derccho Proccsal dcl Trabajo. 

Siguiendo esta misma linea, dcfinircmos cl dcrccho procesal del trabajo, asi, 

para Albcrto Tmcba Urbilla cs " cl conjullto de rcglas juridicas que regulan la 

actividad jurisdiccional de 10s tribunales y el proceso del trnbajo para el mantcnimicnto 

dcl ordcn juridic0 y economico en las relaciones obrero patronales, interobreras e 

interpatronales" (71. Por lo que en una dcfinicion un tanto sintktica el Dr. Nestor de 

Ruen setiala que: "El derecho procesal del trabajo es  el colijunto de normas relativas a la 

soluci6n jurisdiccional de 10s conflictos de trabajonca. El legislador, con respecto al 

derecho procesal del trabajo, ha notado que el trabajador tiene una gran desventaja frente 

a su patron, por razones econ6micas y sociales, es por cso quc ha tratado de instituir 

divcrsos principios procesales para la protcccion de 10s mismos, como el principio de 

facultamiento a las juntas para rcgularizar el procedimiento, sin revocar sus propias 

resoluciones, el de informalidad, la admisidn de todos los medios de pmebas y suplencia 

en la dcficiencia dc la queja. 

1.2 DE LA COMPETENCIA YJURISDICCION. 

Por lo que hace a la compelertcia, es  para Fernhndcz, " la capacidad o aptitud 

7 Cfr TRUEBA URBINA. Albeno. p, regunda cdici6n. Pomja, Mexico. 1971. 
p. 74. 
8 DE BUEN LOZANO. N c n o r , D e r r c h a ,  Op. c i l ,  p. 38. 



dcl6rgano invcstido dc jurisdiccibn para ejcrccrla en un proceso dctcrtninado. en razon 

de la materia, dcl \salor, dcl tcrritorio o dc la organization judiciaria" (91 El Diccionario 

de Derecho Constitutional, dicc quc la co,~rpe/encio , "cs una condition presupucstal 

sine qlw I I O ~ , .  PUI.N que la actuacion dc una dcler~ninada autoridad m el dcsan.ollo dc la 

funcion cstatal quc gen6ricamcntc le corrcspondc, sca vilida y eficaz" ~ I U J  Por ullimo 

cl Diccionario Juridico Mexicano, establece que: "la compctencia cncuentra su 

raiz etimologica en las voccs latinas co~npctentia (competens, entis), aptitud, apto, 

compctente. En un scntido juridic0 general sc aludc a una idoneidad atribuida a un 

organ0 dc auloridad para conocer o llevar a cabo detem~inadas funciones o 

actos juridicos. La cornpetencia como concept0 especifico ( frcntc a la idea global dc 

jurisdiccion), obedece a razones pricticas dc distribucion de esa tarca de juzgamiento, 

cntre 10s diversos organismos judicialcs" ( I  I). 

En cuanto a la jurisdiccibn el Diccionario luridico hlexicano. mcnciona que su 

raigambre latina provicnc dc  jurisdicrio- onis , podcr o autoridad que se tiene para 

gobemar o poner en ejecucibn las lcyes, o para aplicarlas en juicio. 0 bicn se atiende a 

las voccs latinas jus, derccho, recto, y dicere, proclamar, dcclarar, decir, significa 

proclamar el derecho. De mancra vulgar sc cntiendc por jurisdiccion el campo o 



esfera dc acci6n o de eficacia de 10s actos dc una autoridad, y aun, con exagerada 

arnplitud, de un particular. Sc ha sostenido que la jurisdiccion es una facultad- deber de 

un orgallo dcl Estado. ya quc el Estado cs on todo que comprcndc a una poblaci6n; a un 

territorio, a 1111 poder o gobicrno, al apardto juridico para adlninistrar justicia. El 

Diccion;irio Juridico Omeba a traves de diversos autores dcfi~ie a la jlirisdiccio~r, segtin 

Lascano, "es la funcion de gobierno, o sea la actividad quc despliega el Estado para 

satisfaccr 10s intereses tutclados por el Derccho cuando la nornl;~ juridica no ha sido o no 

ha podido ser curnplida, o mejor dicho, la filncion quc realiza de administrar 

justicia, c o ~ n o  tcrccro impartial, con el fin de procurar la actuation de la ley. Podetti 

lirrna quc es; "el poder public0 quc una rarna de gobicmo ejercila de oficio o a 

peticion dc interesado, instruyendo un proceso para csclarecer la verdad dc 10s hechos 

que afectan el ordcn juridico, actuando la ley en la sentencia y hacicndo quc Osta sea 

curnplida" 112,. 

En cste sentido la diferencia entrc cornpetencia yjlrrisdiccidn radica en quc 

la j~rrisdiccio,~ supone una actividad, y la cornpetencia una facultad o un poder 

para desarrollarla, o sea la capacidad que sc le reconoce a un juez o tribunal para 

intenrenir en determinados procesos, con lo que queda dicho que dentro de la capacidad 

genkica que corresponde al poderjudicial en conjunto, esta la capacidad cspecitica, que 

12 -Torno X. Op. tit.  p, 538. 



corrcsponde al fticro dcl cunl h m i a  partc, lo que intporta admitir que la colnpctcncia 

supone siemprc la jurisdiccio~i. Al sefialar las difcrencias en 10s anteriorcs conccptos iio 

dcbemos ol\,idar quc la jurisdiccion es la facultad que tielie el Estado como tal para 

liaccr quc se inantcnga el eskrdo dc derecbo, sicndo la competcncia la facultad dc una 

autoridad dcter~iiit~ada para conoccr de un caso concreto, debelnos ejpecificar entonces 

que la jurisdiccion es un tcmiino un tanto general, en tanto que la conipetcncia se  refiere 

a una autoridad especifica quc conocera de  delemiinado asunto en concreto. 

Las clases de compctencia son las siguientes: - Co~~rperericia pot- ri~u~eria: 

Carnelutti dice que " la naturaleza dc la litis o del negocio puede ser relevante, a 10s 

fines de la conipetencia, bajo dos aspectos: cualitativo o cuantitativo". El cualitativo 

atiendc a la inateria, quc es: "un modo dc  ser de  la litis o del negocio desde el punto de 

vista de 10s sujetos, del objcto y de la causa." En razon de 10s sujetos puede tratarse de 

un conflicto en contra dc la administration pliblica. En raz6n del objeto, puede tcncr por 

materia un bien inmueble y atendiendo a la causa, un derecho real. Desde el punto de 

vista cuantitativo, sobre la materia predomina el interis que es el valor de la litis, 

necesarianiente expresado en dinero. 

- Co,vperencio por grado: El grado o instancia aticnde a la jerarquia del organ0 

jurisdictional. 



- Coazperotcia por  rerrirario: La divisi0n territorial si~nplc o, cventualniente, la 

que sustcnta 10s sistcmas fedcrales dctcrniina que sc atribuya cn exclusiva, a 

dctcnninntlos organos jurisdiccionalcs, la facultad dc conocer dc 10s conflictos que se 

produccn c t ~  dclerminado tcrritorio 

- Cotrzpcre~zcia p a r  cumzria: La distribucion dc la competencia cn rxzon dc la 

importanci;~ ccon0mica dc 10s ncgocios atiendc a una antigiia y justa preocupaci6n. No 

ticne sentido que se atribuya a todos los jucces asuntos del rnismo inter& cuantitativo. 

La formacion dc 10s jueces no se logra en pocos aRos y es convcniente que en las 

primeras etapas sc tengan que conocer dc asuntos dc menor cuantia. La madurez y la 

cxperiencia scrin el factor de ascenso a responsabilidades mayores. 

- Contpefmlcia objefiva y subjefiva: La objetiva, se refiere a 10s brganos 

( juzgado, tribunal, junta, Sala, etc ... ) y la subjetiva al sutjcto que tiene a su cargo la 

funcibn jurisdiccional. 

En cuanto a la competencia en matcria laboral tencmos que es : - Objefiva y 

subjefiva.. La competencia objeciva correspondc al 6rgano y la subjetiva al titular del 

brgano jurisdiccional. En materia laboral 10s organos son en primer tkrmino las Juntas 

de Conciliation y Arbitraje, cxcepcionalmente puede intervenir tarnhien el Jurado dc 

Responsabilidades de 10s Representantes, que sc integra para la imposicibn de sanciones 
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a 10s reprcsentantcs dc 10s trabajadores y de 10s patroncs. Tambicn tienen el caricter de 

organos 10s representantes que integran Ins juntas, sin que pueda confitndirse el 

"or~ano" representante coil el titular qoc sc haee cargo dc la represei1taci6n. 

La cornpctci~cia subjcti\.a sc actualizn dc manera iiegari\.a. S o  puedc invocarsc 

por via de eacepcion y, a partir de 1980, tampoco por via de recusacion. La ley solo 

admitc qoe 10s rcpresentan~es dejcn de corlocer de un asunto por excosa aunquc accpta la 

dcnuncia de parte para el caso de quc aquclla no sc prodi~zca. no obslante ser 

procedente. 

- Cot~~pe/enciafide,n/), loco1 .- La cornpetencia federal siguiendo el texto de  la 

fracci6n XXI, dcl apartado "A-2" del articulo 123, se pueden deducir las siguicntes: 

a) Trascendencia de la rama industrial. 

b) Intervenci6n del Estado en la crnpresa, bien mediantr su adrninistracion 

directa, bien mediante su adrninistraci6n dcscentralizada; 

c) Existencia de un contrato o concesion federal; 

d) Ejecucion de trabajos en zonas federales o quc se encuentran bajo jurisdicci6n 

federal, en las aguas territoriales o en las cornprendidas en la zona econ6rnica exclusiva 

c) Conflictos quc afcctan a dos o mas Entidades federatiisas; 

0 Conflictos derivados de contratos colectivos que hayan sido declarados 
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obligatorios cn inins de una Entidad fedcrativa; 

g) Obligaciones patronales en materia cducativa; 

11) Obligaciones patronales en maleria de capacilaci611 ). adicstramiento dc sus 

trabajadorcs: 

i) 0bIig.lcioncs patronalcs cn materia dc scguridad e higicnc en 10s ccntros dc 

trabajo. 

Las no cnumeradas con anterioridad seran d e  caracler local. 

- Co,,rperericia nlalerial .- Siguiendo a Camelutti, se  pueden prcscntar 10s 

siguientcs: 

a) Cuando el actor invoca la naturalcza laboral de la relacion y el demandado la 

niega afirmando que es civil o mercantil o de cualquier otra indole. En estos casos el 

conflicto se produce entre una Junta de Conciliacibn y Arbitraje y otro organo 

jurisdictional. 

b) Cuando una parte sostiene que se trata de una relacion laboral amparada por el 

apartado "A" del aniculo 123 constitucional y la otra sosticne que se trata de una 

relaci6n ineluida en el Apartado "B" o en la Ley Federal d c  Trabajadores al Servicio del 

Estado. Los allernantes seran en el caso, una Junta de Conciliacibn y Arbitrajc y el 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

c) Cuando por la actividad de la empresa, en sentido lato, se suscita el conflicto 

entrc dos juntas especiales de conciliacibn y arbitraje pertenecientes al mismo tribunal. 

10 



IZstos conflictos pucdcn surgir entrc las juntas cspcciales (livididas en niatcrias que 

atic~ldcn cada una dc ellas a distintas ralnas de la industria, de acuerdo a la convocatoria 

clcl Secrctario dcl Trabajo y I'rc\,isi6n Social. dcl Gobernador dcl Estado o del Jcfc dc 

Cobierno del Distrito Fcdcral. 

-Conrl~eierlcia territorial- Las rcglas aplicablcs a cste rcspecto, se cncucntran en 

la Ley Federal dcl Trabltjo, las cualcs aticnden sobrc todo a la comodidad del trabajador 

dc lnancra quc (.I pucda clcgir la junta quc tendra que conoccr dcl conflicto. La 

competcncia par razon dcl tcrritorio se rigc pot las notmas siguientei: 

A. Si se trata de Juntas de Conciliacion, la del lugar de prestacion dc servicios; 

B. Si se trata dc la Junta de Conciliacion y Arbitrajc, cl actor puede cscogcr 

cntrc: 

- La Junta dcl lugar de prestacion de 10s servicios; si estos se prestaron en varios 

lugares, seri la junta dc cualquiera de ellos. 

- La Junta dcl lugar de celebracibn del contrato. 

- La Junta dcl don~icilio dcl dcmandado. 

C. En 10s conflictos colectivos de jurisdiccion federal, la Junta Federal dc 

Conciliaci6n y Arbitrajc, la del lugar en que cste ubicada la empresa o establecimiento. 

D. Cuando se trate de la cancelaci6n del registro de un sindicato, la junta del 

lugar donde se hizo. 

E. En 10s conflictos emre patrones o trabajadores entrc si, la junta dcl 
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don~icilio dcl dcmandado; y 

F. Cuando cl demandado sea un sindicato, la junta dcl domicilio dcl mistno. 

1.3 LIE LAS HESOLUCIONES 

Las rcsoluciones, vi~licron a scr pard Podctti, actos proccsales instmctorios, 

resolulivos y ejecutorios, dcl organo judicial. En ellas, cstint6 sc ejercen 10s 

caractcristicos podercs de la jurisdiccion: itnpcrium y juditium. o sea, 10s podercs dc 

mandar y dccidir. Las rcsoluciones judicialcs ticncn antccedentcs que las dcterminan y 

pueden requerir ejecucibn coactiva. Su objcto es instruir el proceso, decidir las 

cuestiones que se presenten en su desarrollo, resolvcr lo que constituye el objcto 

principal de la causa y de la instrucci6n, y ejecutar lo decidido (I>) .  La ley adjetiva civil 

federal en su art. 220, al hablar de las resoluciones judicialcs las clasifica en 

10s siguientcs tirminos: "Las resoluciones judicialcs son decretos, autos o sentencias; 

dccretos, si sc refieren a simples determinaciones de tramite; autos, cuando decidan 

cualquicr punto dentro del negocio, y sentcncia, cuando decidan el fondo del 

negocio". 

La legislacion proccsal civil del Distrito Federal en su art. 79 clasifica las 

resoluciones en 10s siguientes tirminos: "Simples determinaciones de trimite y entonccs 

13 cfr. BRlSErjO SIERRA. Humbeno. ~ G c n c r a l d e l ~ m c c s o , t c r c e r a  cdicibn. Pamin. Mfxico. 1990, p. 545.  
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se llalnan decretos; dcterminacioncs que sc e j e c u t c ~ ~  pro\,isionalmentc y quc se  llaman 

autos provisionalcs; dccisiones quc tienen litcrza definiti\,a y quc inipiden o 

paralizan definitivamentc la prosccucion del juicio quc se llatllan autos dcfinitivos; 

rcsolucioncs que prcparan cl conociluielito y decision del ncgocio ordenado, admiticndo 

o desechando pruebas, y se llatnan autos preparatorios; dccisioiiss quc rcsuelvcn 1111 

incidentc prolnovido antes o despues dc dictada la scntcncin, qoc son las scnlcncias 

interlocutorias; y, sentcncias definitivas." En un anilisis comparative cntre 10s 

sistemas de  clasificaci6n de las resoluciones judiciales adoptados por 10s dos codigos 

proccsales citndos, Dc Pina y Castillo Larrafinga nos indica: "La clasificaci6n de  las 

rcsoluciones judiciales formulada por el C6digo Federal dc  Procedimientos Civiles es 

mucho mas scncilla que la dcl C6digo de Procedimientos Civilcs para el Distrito 

Federal y Territories. En vez de  cstablecer tres clases de rcsolucio~~es - decretos, autos y 

sentencias -, complica innecesariamcnte la clasificacion subdividiendo 10s autos en otras 

tres - provisionalcs, definitivos y prcparatorios- y conserva el viejo tipo de sentencia 

interlocutoria (que en realidad cs  un auto) junto a la scntencia definitiva, lo que en la 

prictica se presta a dudas y confusiones y al consiguientc planteamiento de problemas 

de dificil soluci6n" (la. 

En cuanto a la materia laboral en particular, la Ley Federal dcl Trabajo hace 

alusi6n de estc terna, mencionando que las resoluciones de 10s tribunalcs laborales son: 



A. Acuerdos: si se refieren a simplcs dctcrniinacioncs dc trirnite o cuando 

dccidan cualquier cuesti611 dcntro del negocio; 

U. Autos incidentales o rcsolucio~~cs intcrlocutorias; cualldo resuelva~~ dcrltro o 

fucra de juicio on incidente; y 

C. Laudos: cuando decidan sobre el rondo dcl conflicto 

Los acuerdos de trimitc reciben tambitn el nombrc de "autos", que no esta 

prcvisto en la ley, pero es uso conslante en 10s tribunalcs de trabajo. En realidad por 

"auto" se enticnde una "forn~a de resoluci6n judicial, fundada, que decide cuestiones 

secundaria<previas o incidentales, para las que no se requiere sentencia", lo que es 

valido para la materia laboral si se dejan a un lado las resoluciones interlocutorias. 

Cuando 10s laudos resuelven un conflicto economico de naturaleza colectiva, la 

doctrina 10s dcnomina " sentencias normativas o colectivas" cuya funci6n primordial es 

fijar nuevas condicioncs de trabajo. En cuanto al t i e r ~ ~ p o  de !as resoluciones, 

tratandose de proveidos relacionados con una diligencia se  dictarin en el acto. 

Trakindose dc promociones por escrito, la ley fija un plazo de cuarenta y ocho horas 

"salvo disposicion en contrario". Aunque la ley no autoriza hacerlo de una manera 

expresa, en la pdctica de 10s tribunales de trabajo se sigue el procedimiento de 

"rescrvar" eienos acuerdos que se tiene que tomar con motivo de una diligencia. En 
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esos casos sc dicta tambiCn un proveido quc no resuelvc sino suspcnde la resoluci6n 

hasta quc la junta no haga el debido estudio de las constancias. En cuanto a las 

rcsolucio~~es de las juntasdeberan ser fimladas por losintcgrantcs de el lasy 

por el Secretario , el rliis~no dia en quc las voteil. Hcrnos abarcado de for111a general lo 

referente a 10s acuerdos y los autos incidentalcs. ahora bien nos hcmos de rcferir para 

abarcar de forma complcta este tcma a las sentencias en materia laboral lla~nadas laudos. 

BriseRo Sierra, expone que : "La sentencia es  un acto del juzgador que tiene por 

objeto direct0 e inmcdiato la valoraci6n dc la elicacia respecto de las pretensiones de las 

parles y que alcanza una resoluci6n del debate favoreciendo una o varias de las 

pretensiones deducidas en el proceso". or) Se trata, en suma, dc una resolucion que, 

trasladada al imbito de sujetos parliculares, recibe el nombre de laudo. El Diccionario 

Juridico Mexicano la define al laudo como : " La resoluci6n de la autoridad que 

pronuncian 10s representantes de las juntas de conciliaci6n y arbitraje cuando deciden 

sobre el fondo de un conflict0 de trabajo, la cual sc  ajuste en cuanto a la forrna a las 

disposiciones juridicas aplicables" (161. En cse rnismo sentido Nestor de Buen afirma que 

10s laudos son verdaderas sentencias, y que la palabra "laudo" se conscrva, por una 

ciertatradicih social que intentaria destacar la funci6n social que incumbe ejercer 

en la jurisdiction laboral a la Junta d e  Conciliation y Arbitraje(17,. 

IS B R I S E ~ ~ O  SIERRA. Humbcno, -0p. cit. p. 562. 
16- -:-.--n.. ":. - ,",a 

17 Cfr. DE BUEN LOZP 



Examin;!r'rnos por principio 10s rcquisitos substa~lciales de la scnlencia. Asi 

tenemos que Dc Pina y Castillo Larrafiaga explican quc dichos requisites son 10s 

siguicntcs: a) Congrucncia; b) Motivacion y c) Exl~austividad. 

o)Co,rg,.rre,~cin de  la serr/e,rcio.- Por corlgrucncia ha de  cntcndcrsc como un;l 

correspondcnci:~ o relacion cntrc lo adi~cido por las partes y lo considcrado y resuelto 

por cl tribunnl. Por lo tanto si esa corrcspondcncia s c  cncuentra en las sentencias, 

entonces puedc dccirse que reline el requisito dc  congmencia; por el contrario, si la 

scntencia se refiere a cosas que no han sido materia dcl litigio, ni dc las posiciones dc las 

partcs, sera inconguentc. 

b) Mori~,ocidr~ de  la sen1errcia.- Consiste en la obligation para el tribunal de 

exprcsar 10s motivos, razones y fundamcntos dc su rcsolucion, refiricndose en cl liltimo 

caso a 10s principios juridicos que se reficran al caso concrete. 

c) E.rlmr~srividad de  la scnrencin.- Una sent'cncia es  exhaustiva, en cuanto haya 

tratado todas y cada una de  las cuestioncs planteadas por las panes, sin dejar 

de  considerar ninguna. Es decir el tribunal a1 scntenciar debe agotar todos 10s puntos 

aducidos por las panes y rcferirse a todas y cada una de  las pmebas rendidas(18, 

18 CR. G6MEZ LARA. tipriano, @. cil. p. 326. 
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Los efcctos dc la scntcncia definitiva soti : a) la prcsuncioil dc legilimidad, b) la 

inmodificabilidad de la scntcncia por el juez y c) la liberzicion del jucz o tribunal. 

rr) Presirncio~i de  legiri ,~~ida~l.-  La sentencia dcfinitiva produce la presuncion dc 

liabcr sido dictada por jucz lcgitimo. con conocii~iiciito dc  causa y de acuerdo con las 

forn~alidades prcscritas por el Dcrccho. 

b) I~lnlod~jcabiiidud de  la setiroicia por. e l  jrrez qlre l i d  /irfrio.- Los jueces y 

tribunales no puedcn variar ni rnodilicar la sentencia quc dictaron, lrna vez que la hayan 

firmado, en vinud del principio quc dice: el juez no puede revocar su propia sentencia. 

c) Liberacidn del juez o ~i-ibu,ral.- Estos qucdan librcs de la obligacibn de  

conocer y resolver el litigio quc las partes lc plantearon, tan pronto corn0 firman la 

scntcncia dcfinitiva que lo resuelvc. 

Analizaremos a continuation la sentencia en materia laboral. llamada 

cspecificarncnte laudo. En cuanto a su contcnido este debe contener: 

A.  Lugar, fecha y junta quc lo pronuncic; 

B. Nombre y domicilios dc las parlcs y dc sus represeutantes: 

C. Un cxtracto de la dernanda y su contcstacion que debera contencr, con 

claridad y concisi6n, las peticioncs dc las partes y 10s hechos contro\~cnidos; 
17 



I). Enumcracion dc Ias prucbas y aprcciacion que dc  ellas haga la junla; 

E. Extracto dc  10s alegatos; 

I:. Las rnzuncs lcgalcs o dc cquidad: la jurisprudcncia y doctrina quc les sirva dc 

fu~~d;~mcnto ;  y 

G. 1.0s puntos rcsolutivos. 

En  este scntido, cncontrarnos que como inicio del rnisrno sc cncontraria el 

procmio, ademis de la frasc: "VISTOS para conoccr y rcsolvcr en dclinitiva 10s autos al 

rubro citado". 

En cuanto a la segunda pane que es llamada "Resultados" indican el nombre y 

domicilios dc las panes y de  sus rcprescntantes, 10s antecedentcs dc la rcclamaci6n y 

hacc un extract0 dc 10s alegatos. 

Con lo quc rcspecto a la tcrcera pane suele denominarsc "Considerandos" hace 

rcrcrcncia de la litis y ademis hace una apreciaci6n de  las prucbas quc aponan las 

partes, y establecc las razones por las cuales la junta estima o IIO procedcntes las 

prc~ensiones o cxcepciones y defcnsas planteadas resolvicndo de hecho en ese capitulo. 

Par ultimo 10s puntos resolutivos, son las conclusiones a quc llega la junta 

absolviendo o condenando a las panes. 
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En cuanto a las facultadcs dc las juntas al dictar 10s laudos son las siguicntcs: Los 

laudos se dictarin a vcrdad sabida, y bucoa fc guardada, y aprcciando 10s hechos en 

concicncia, sin ncccsidad dc suijctarsc a reglas o Eorniulisrnos sobre ejiimacion dc  las 

prucbas, pcro csprcsnran los motivos y fundainciitos lcgales cn quc sc apo).cn. 

Estc prcccpto juridic0 indica dc  fornla significativa la importancia quc cl 

legislador brinda al hccho de quc sc debcn proteger 10s dcrechos de 10s trabajadores, 

prcdominando cl sislenia dc  valoracioii tninto dc las pruebas. quc quicrc decir, una 

solucion iiitcrlncdia cntrc la librc aprcciacion dc las pmcbas y la prucba tasada ya que si 

bien cs cicrto quc se aludc a la concicncia de las juntas sin sujecion a rcglas o 

formulisnios sobrc cstimacion de las pmcbas, la realidad es quc en la rnisma Icy se 

establcccn critcrios dc interpretation o bicn sc consagran por mcdio de la jurispmdcncia. 

Adcmis al expresar 10s motivos y fundanlcntos legalcs en que apoya su dicho el 

dictaminedor, se trata dc cvitar arbitrariedades. 

En cuanto a 10s requisitos dc 10s laudos, istos deben scr claros, prccisos y 

congrucntcs con la dcmanda, contestacion, y d e ~ n a s  pretensioncs deducidas cn cl juicio 

oportunamentc. Analizaremos a continuaci6n cada uno de estos requisitos. 

-C/a~.idad, Parccc rcferirse a und exigencia de  estilo literario. quierc dccir, la 

forma cn que se expresan las ideas contenidas en el laudo. E n  la linea de la naturaleza 
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social de la justici;~ laboral, dcbc entendcrse quc la claridad sc asocia a la necesidad dc 

que los princilnlcs dcstinatarios de la tutcla laboral, 10s trabajadorcs, pucdan entender 

las rcsolocioncs. 131 cstc scntido, las juntas d c b c r i ~ ~  cvitar la utilizaci61i dc tiniiinos 

ticnicos, dcsdc u11 punto dc vista juridic0 y traducir sus rclatos y opiniones a1 lcngoaje 

corniln. 

- PrecDib,?. Dice la Real Academia que precision es, tratindose del lenguajc y 

estilo " concisi6n y cxactitud rigurosa". Quizi, analizando el requisite en sentido 

invcrso, podri e~~tcnderse quc se fratan de evitar apreciaciones subjetivas y juicios de 

valor, sino que dcbc atcnderse al problema en si mismo, objetivamentc. 

\ 

-Corrgn~e,rcin.- La congruencia se produce cuando en el laudo se resuclve sobre 

las pretensio~~es oponunamente deducidas y sobre las excepciones y defensas 

plantcadas. I-labri incongrucncia, en consecuencia, cuando sc condene mas alli de lo 

pedido o sobre algo quc no f i e  reclamado o se tomen en cuenta excepciones o defensas 

que no fueran opuestas. 

En cuanto a las prestaciones econ6micas que debe pagar el demandado en 10s 

laudos s c  dctcrminnri el salario que sirve de base a la condena, cuantificindosc la 

preifacion a quc la misma se reliera y sefialando las medidas con arre_elo a las cuales 

debere cumplirsc con la resoluci6n "Solo por excepci6n, podra ordcnarse que se  abra 

20 



incidcntc dc liquidation." 

Por lo que sc rcfiere a la aclaracion dcl laudo, sc  implcmenta para corregir 

errores o prccisar algun punto, cspccialn~e~ite alguna incongmencia notable entre 10s 

co~lsiderandos y 10s rcsolu~ivos, se  pcrmitc quc cualquicra de las partcs, una vez 

tnolificado el laudo, solicitc de la junta la aclaracion dc la solucihn . y dispone un 

terniino de tres dias para la misma. La aclaracion no pucde cntendcrse como un recurso 

!. su tramitacion no intcrmrnpiri el tirmino para la impugnacion del laudo a travis del 

juicio de amparo. 

Por liltimo haremos mencion de la dcfinitividad de las rcsolucioncs de la junta. 

Se afirma lo anterior porque en contra de las decisioncs de las juntas no cabe recurso 

alguno y tampoco las juntas pueden revocarlas sin perjuicio d e  la responsabilidad en que 

pucdan incurrir 10s representantes que las hubicsen dictado. 

El laudo lo rcalizan 10s auxiliares de la Junta respectiva, denominados 

dictaminadores, mismos que se  cncuenlran en cubiculos apartados de 10s litigantes para 

quc no influyan en sus detenninaciones. El laudo es revisado por el Presidente de la 

Junta y si es aprobado por el mismo lo firma, ya sea a favor o en contra, el 

rcpresentante del patrbn, del trabajo y del gobierno ( Presidente de la Junta), y deberi 

ser notificado personalmente a las panes. El laudo puede ser condenatorio, absolutorio o 
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mixto, el laudo cundenatorio es aquel que condcna al demandado a rcalizar u omilir 

divcrsos actor, el absolutorio cs aqucl que coxno el mismo concepto lo dice absuelvc al 

demandado de rcalizar u omitir diversos actos y el nlixto es  aquel en quc en algunos 

puntos condena al dcmandado y en otros lo absuclve. Por ultimo debemos mcncionar 

que para que pucda dictarse el laudo, debc existir anterior al mismo el cierre de 

instmccion quc debera acordar el Sccretario de Acuerdos y Audicncias rcspectivo. 

En principio debemos definir el vocablo ejecuci611, al respccto Eduardo Pallares 

en su Diccionario de Dcrecho Procesal Civil dice quc la c jccuc ih  " tienc en la ciencia 

\ 
del Derecho diversos signilicados, algunos amplios y otros rcstringidos. Unas veces 

significa lo mismo quc el cumplimiento voluntario de una obligaci6n. Otras veces se usa 

en el sentido de llevar a efccto lo mandado por la ley. En su signification m L  general ha 

de entenderse el hacer cfectivo un mandato juridico, sea el contenido en la ley, en la 

sentencia dcfinitiva o en alguna otra resolucion judicial o mandato concrete". (19, 

Menindez y Pidal explica los diversos sentidos de la palabra e n  10s siguientes thninos:  

" Bajo cste concepto comrin se comprenden diversas modalidades que no se  deben 

confundir: 1" Ejecuci6n general de la ley, realizada por quien volunlariamente acomoda 



sus actos a 10s preceptos de las tionnas y 2" Ejecucion forzosa dc la ley quc comprcndc 

todas las nicdidas dc coaccion ernpleadas ordinarianiente por 10s organos dcl Estado." 

,201 

En la Ley Federal del Trabajo, ejecucion significa el cumplimiento forzoso de la 

obligacion que ha sido determinada en una resolucion laboral. No obstante, el misrno 

precept0 aclara que la ejecuci6n se reficre tambien a 10s laudos arbitrales - con lo que 

hace referencia a 10s dictados por particulares, en vinud de la sumisi6n voluntaria de las 

partes-, a 10s laudos dictados en 10s conflictos colectivos de naturaleza economics y a 

10s convenios celebrados ante las juntas. En cuanto a 10s organos ejecutores, son 10s 

presidentes de las juntas de conciliacion pemiancnte, juntas dc conciliacion y arbitraje y 

a 10s de las juntas espcciales. Sin embargo, tambien participan en la ejecucion otros 

funcionarios y, de manera especial, 10s actuaries. Ademas esta funci6n debe ejercerla, en 

principio, el presidente de la junta que conocio del conflicto y lo resolvi6 . Sin embargo, 

puede ocurrir quc deba intervenir otro funcionario de rango semejante, si corresponde a 

su jurisdicci6n y no a la de la junta que primer0 conocio del conflicto. 

Por lo que respecto a 10s gastos de ejecucibn, en materia laboral, no se  consagra 

la obligacion de pagar costas, en el caso especifico de la ejecucion se indica que 10s 

gastos que origine seriin cubiertos por la parte que no cumpla, expresion que alude, 

?OCfr. MENENDEZ PIDAL. Juan, DF- 
. . 

guintnrdicibn. E i l r . ~ ~ c n t i n a  1963. p. 125. 
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sin duda alguna, al condcnado quc sc niega a dar cuntplir~~icnto al requcriitiicnto de la 

autoridad ejecutora. No obstante la Lcy Fedcral dcl Trabdjo no regula la tramitacion dc 

incidentes dcstinados. prccisamcntc a la detcnninaci6n de 10s gastos causados por la 

cjccuci6n. 

Los laudos dcben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientcs a las que, 

surta electos la notilicacion hccha al condenado. Sin embargo, cn la prictica cs dificil 

que sc  rcspctc cse plazo, fundamentaltncnle porquc las juntas, al momento en que 

reciben la promocio~i de la pane interesada, rccaban prcviamente inlormes dc su seccion 

dc amparos para avcriguar si cxistcn o no alguna detnanda y el correspondicnte tramite 

dc suspensi(ln. En el desahogo dc ese tramite suelen transcurrir mas dias de 10s previstos 

en la ley. 

El embargo cs " la retention, traba o sccucstro d c  bienes, por mandamiento de 

juez o autoridad contpctente". Pallares dira, a su vez, que " embargo cs un aclo procesal 

por virtud del cual se aseguran determinados bienes, seglin la naturaleza de 10s mismos, 

para que estbn a las rcsultas del juicio" (21). Ovalle Favela define a1 embargo como " una 

afcctacion sobrc un bicn o un conjunto dc bienes, en cuanto sometc dicho bien o bienes 

a las resultas dc un proceso pendientc (embargo cautelar) o a la satisfaction de 

21 Cfr PALLARES. E d u r n d a . p  
. . . O p  cil. p. 324. 
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una pretension cjecuti\.a, regularniente fundada en una sentencia dc co~ldena (cmbargo 

dcfinitivo) 1221. El cmbargo pucs cs  un acto complcjo ya quc i~iiplica el requerimiento dc 

pago como condicihn prcvia; la cleccion de 10s bielies quc sen.ir8n para garantizar el 

pago, inclusive con su propio valor; su dcposito. real o \.irtual. cn manos dc quicl~, por 

sus cspeciales circunstancias, sabri haccr honor 3 esa fi1nci6n en bencficio dcl 

acrecdor que obtuvo laudo o sentencia favorable. E\.entual~ncntc el cmbargo 

transfiere el uso y disfmtc dc las cosas para que con su product0 se pague a1 acrcedor y 

no necesariarnente con la cosa misma. 

El remate para Eduardo Pallares e s  la accion de rematar o sea de concluir o 

tenninar una cosa. En el derecho procesal esta palabra tiene dos significados: a) La 

adjudicacibn que se hace a una persona del bien que sale en venta cn subasla o 

almoneda; b) La diligencia rnisrna en que se lleva a cab0 la subasta o la almoneda. 

Rematar un bien significa, por lo tanto, no solo ponerlo en vcnta pliblica por orden y con 

la intervencion de  una autoridad judicial o administrati\,a, sino tambikn adquirirlo en 

dicho acto(211. Para Nestor dc Ruen el remate es la culminacion dc la accion procesal. 

Ante la imposibilidad de lograr el cumplimiento voluntario, el mecanislno de  la justicia 

llega a su soluci6n liltima: disponer de  10s bienes propios del deudor para que con su 

importe, se  pague al acreedor (231 A pesar de  que el remate se convicrte en un fin 



previsto del conflicto, hay una cierta reserva ell llevar a1 extrerno las medidas de 

apre~nio como, sin duda, lo son 10s crnbargos y sus consccuencias. De alguna manera el 

legislador pone dc nlanifiesto que sc trata de soluciones viahlcs pero no deseadas. Por 

ello deja una liltima csperanza abierta para que las cosas no scan tan radicales y autoriza 

al de~nandado para liberar 10s bicnes pagando " dc inmediato yell efeclivo el importe 

de las cantidades fijadas en el laudo y 10s gastos de ejecucibn". 

Cuando se trata dc bienes mucbles o inmuebles, cl avallio sera practicado por un 

perito designado por el presidente de la junta y servira de base al remate el monto del 

aval~io. Tratandose de una empresa, el avallio se practicari por un perito que se solicitari 

a Nacional Financiers, o a alguna olra instituci~in oficial. En todo caso el ernbarganfe 

obtendri y presentara ante la junta 10s certiticados de gravimenes si se trata de bienes 

inmuebles o si la cmprcsa a rematar esta formada tambitn por inmuebles. Si ya 

existieren certificados previos, s61o se pedildn nuevos por el Cltimo tiempo transcurrido, 

pero en todo caso sera ~necesario que se cubran, por lo menos, 10s diez afios anteriores a 

la fecha en que se  ordenb el remate (24). 

La publicidad del remate se hace de dos maneras diferentes. Si se trata 

24 cfr. DE BUEN LOZANO. Ncstor. I X r e c h o O p .  ~rabaio.Op.1. p. 61 1 



de bienes mucbles o d e  empresas, el rematc sc anunciara en 10s tableros de la junta y en 

cl palacio municipal o en la oficina de gobierno quc designe el presidente ejecutor. Si se 

trata de bicnes inmuebles, sc publicari, por una sola vez, en la Tesoreria de cada Entidad 

Federative y en el peribdico de mayor circulation del lugar en que se encucntran 

ubicados 10s bienes, convocando postorcs. Por otra pane, trarandose dc  inmuebles, si 

aparecen algunos acreedores en 10s cenificados de gmv8n1cnes, se les citara 

pcrsonalmcntc a efecto de que hagan valer sus derechos. 

En cuanto a la postura legal Csta es la propuesta de precio. El que la formule 

debera respetar, sobre todo, el minimo aceptable que debc ser el precio quc cubra 

las dos terceras panes del avallio. Las posturas deberin hacerse por escrito, 

aconlpaiiadas de un billete de dep6sito de la Nacional Financiers con impone del diez 

por ciento de la puja . El propio acreedor podri concurrir como postor, presentando 

tambien por escrito proposition pero sin necesidad de cxhibir certificado de dep6sito. ya 

que su cridito es la mejor garantia de su interis. 

1.5 MEDIDAS DE APREMlO, 

Para analizar de forma adecuada 10s medios de apremio comenzaremos por 

analizar las correcciones disciplinarias. Alberto T ~ e b a  Urbina define las correcciones 

disciplinarias como " 10s castigos que imponen 10s representantes del Gobierno en 10s 
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tribunalcs dc trabajo, para la conscrvacion del ordcn y respeto que merecen 10s propios 

tribunalcs y cl pliblico quc asiste a las audiencias" (2s. A su vcz, en el Derecho del 

Trabajo 10s I'residcntes dc las Juntas y 10s Auxiliares, podran imponer correccioncs 

disciplinarias, para mantcncr el buen orden en cl desarrollo de las audiencias o 

diligcncias . y exigir quc se lcs guarde el debido rcspcto y la considcraci611 dcbidos. 

I'or su orden las corrccciones disciplinarias que pucden imponerse, son: 

A. Amonestaci6n; 

B. Multa quc no podra cxceder de siete veces el salario minimo general, vigcnte 

en el lugar y tiempo en que se cometa la violaci6n; y 

C. &pulsi6n del local de la junta; la persona que se rcsista a cumplir la orden, 

sera desalojada del local con auxilio de la fuerza p~iiblica. 

En 10s casos quc las conductas dificiles sc puedan convertir en delitos la junta 

levantari un acta circunstanciada, lo que quicrc decir, con expresi6n de las 

situaciones dc lugar, tiempo y modo en que se produjeron las cosas y la tumara al 

Ministerio Publico p a n  que isle, si lo estima fundado, haga la consignation 

correspondiente. A difercncia de 10s juzgados civilcs y otros, en las juntas no hay 

agentcsdel Ministerio Ptiblico adscritos, por lo que la consignaci6n sere formal, 

25 TRUEBA URBINA. Albsrto. J U E E ~ O  D e r c e h e P ~ ~ ,  O p  cir. p, 440. 



nicdiante oficio al quc se acornpaficn Ias constnncins rcspccti\'as. 

Eduardo Pallarcs definc el aprcmio como " cl acto judicial por mcdio del cual el 

jucz constriiie o obliga a alguna de las partes para que ejecutc also o sc abstenga de 

hacerlo". Seglin Carnelutti, la palabra aprcmio procede dcl vcrbo latino "premer", 

oprimir, apretar, y significa tanto como compeler al litigantc a praclicar alglin acto(26). 

GOniez Lam define al mcdio dc apren~io corno aquel tipo d e  providencia que el juez o el 

tribunal estan en posibilidad de dictar para que otras diversas dcterminacioncs antes 

dadas, por el propio tribunal o por cl propio juez, se  hagan cumplir. Es decir, el medio 

de apremio implica que el obligado debe cumplir u obsewar determinada conducts, en 

virtud de un mandamiento del tribunal. (27) 

Las medidas de apremio son las siguientes: I. La multa, desde cinco hasta cien 

pesos. que se duplicarii en caso de reincidencia; 11.- El auxilio de la fuerza publica; 111. 

El cateo por orden escrita; IV. El arrest0 hasta por quince dias. Si el caso exige mayor 

sancion, se  dara parte a la autoridad competente. 

En materia del Derecho del Trabajo se  prevC que el Presidente de  la Junta, 

10s de las Juntas Especiales y 10s Auxiliares, podrin emplear conjunta e 

26 CARNELUTTI. Francerco, lnrliNcioncr dc nuevo . .  . . , Tmd. Jaime Guaip. Borch. bpaar. 
1942. p. 252. 
27 G ~ ~ I E Z  LARA. Cipriano, rcoria Op. cit. p. 334. 



indistinlamente cualquicra de 10s medios de apremio necesarios, para que las personas 

concurran a las audiencias en las que su presencia cs indispensable o para asegurar el 

cumplimicnto dc sus resoluciones. 

Los nledios dc aprcmio que pueden emplearse son : 

A. Multa hasta dc siete veces el salario minimo general, vigenle en el lugar y 

tiempo en que se comctio la infraccibn; 

13. Presentation dc la persona con auxilio de la fuerza publica; y 

C. Arrest0 hasta por treinta y seis horas. 

Ladifercncia quc cxiste entre las comecciones disciplinarias y las medidas de 

apremio son que las primeras son castigos leves con el fin de la conservaci6n del orden y 

respeto dentro de 10s tribunalcs y las segundas son 10s castigos que se impondrin si las 

personas no concurren a las audicncias en las que su presencia es indispensable o para 

asegurar el cumplimiento de las resoluciones de las juntas d e  conciliaci6n y arbitraje. 

El procedimiento de imposition de las correcciones disciplinarias y medios de 

apremio es elemental. Se impondrin de plano, aunque deberen ser fundadas y 

motivadas, aclaraci6n innecesaria a la vista del mandato del art. 16 constitucional. 

En contra de las medidas de apremio, procede el recurso de reclamaci6n. (20 Como 

28 Cfr. DE BUEN LOZANO. Ncrlor. -,O~rabuio.. sil. p. 363. 



comcntario en la Ley Federal dcl Trabajo. Alberto Trueba Urbina dice: Las 

coneccioncs disciplinarias y tnedios de aprcmio puedc scr impugnados dcntro dc 10s 

trcs dins siguicntes a1 en quc sc tcnga conociniiento dc cllos, a travCs del rccurso dc 

reclarnacion prcvisto en el aniculo 853 y en su tratnitacinn se observaritl Ins normas 

co~~tenidas en cl aniculo 854. ,291 

1.6 INSUMISION AL LAUD0 

La palabra sumision proviene del latin submissio; subjectio onis, que significa- 

la accion de obedecer y el prcfijo in provicne del griego (in) que gencralmente denota 

moyimiento, dircccion, fin, tendcncia y equivdle a contra o erga. Asi a contrario sensu, 

la insumisi6n cs la accibn dc no obcdccer. Seglin la Real Academia de la Lengua, la 

insumisi0n quiere decir quc alguien o algo se halla en estado dc rebeldia, es la actitud 

dc no acatamiento a un deber que trae aparejadas consecuencias dc cadcter juridico. 

Como rnencionamos en el punto relativo a las resoluciones, el Diccionario Juridico 

Mcxicano define al laudo corno: " La resoluci6n de la autoridad que pronuncian 10s 

representantes de las juntas de conciliation y arbitraje cuando dccidcn sobre el fondo dc 

un conflict0 de trabajo, la cual se ajusta en cuanto a la forrna a las disposiciones 

juridicas aplicables." oo) 

29 Cfr. TRUEBA URBINA. Albcrlo, dclrrubaio,aglasc'sima primera edicidn. Pamia, Mtxico. 2000, 
p. 368. 
3 0 D i c c i o n a n o l u i i d i c o  Msnlcano,. ci,. p. 100. 



rcsoluci6n dc la nutorid;~d laboral respecto dc un conflicto dc trabajo. A cstc 

rcspccto no debemos dcjar llevamos por el significado gralnatical dc insuniision al 

laudo, en cuanto a la total rebeldia de alguna de las panes, respecto de un conflicto 

laboral. En el caso concrcto del patron, si este se niega a cuniplir el laudo quc dictc la 

Junta, cuando habicndo solicitado y obtenido cl trabajador un laudo ordcnando su 

reinstalacion, se trate de un trabajador que tenia una antigiicdad menor de un alio, si es 

trabajador dc canfianza, domistico o eventual, &ta dari  por terminada la rclacion de 

trabajo y lo condenara a indemnizar al irabajador cot1 el importe de trcs lneses de 

salarios, asi como el pago de antigiiedad y salarios vencidos desdc que deja dc cuhrirlas 

hasta que paguc las indcmnizaciones citadas. En ios dcmis casos debe prevalccer y 

respetarse t l  principio dc estabilidad en el empleo, siendo procedente, por tanto, el 

cumplimicnto de la obligation de reinstalar al trabajador cuando asi lo ordene el laudo 

t ime.  

Respecto al termino dc insumisi6n al laudo, se presume su existencia por 

mencionarlo la doctrina y la costumbre, sin embargo ni la Ley Federal del Trabajo ni la 

jurisprudencia lo mencionan como tal, sino se encuentra implicito en 10s articulos 947 y 

948 de la Ley de la Materia. 

En el articuio 947 dc la Ley Federal del Trabajo, en el t i t ~ ~ l o  quincc, que hace 

rcfcrencia al procedimicntos de ejecucion, hace referencia a la insumisi6n al laudo par 
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panc dcl patrbn y mcnciona: "si el patron s e  negarc a sonletcr sus difcrencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado....."; refiriindonos principalmcnte al segundo 

supuesto. no obstante al analizar la frase complota nos percatamos de que se trata de dos 

supuestos difercntes que cn diversas ocasioncs s e  usan dc fomla indistinta, misnios quc 

debcrcnios analizar y comparar para el esclarecitiiiento de nuestro tema dc tesis. 

El primer supucsto es refcrente a la insumision al arbitraje. el arbitraje provicne 

dcl latin arbitratus, dc arbitror; arbitraje, es una fomia heterocornpositiva, es decir, una 

solucibn al litigio, dada por un tercero impartial, un juez privado o varios, geueralmente 

designado par las paries contendientes, siguiendo un procedimiento que aunque 

regulado por la ley adjctiva ticnc un ritual tnenos severo que el dcl procedimiento dcl 

proceso jurisdiccional. La resoluci6n por la que rnanifiesta el arreglo se  denomina laudo 

cuya eficacia depende de la voluntad de las panes o de la intervenci6n judicial oficial, 

segun diversas variantes que se presenten. El arbitraje desde el punto de vista de su 

origen se divide en voluntario y obligatorio, es voluntario cuando las panes 

espontaneamentc se  solneten a i I  mediante la celebration de un compromiso sin que 

medie como antecedente un acuerdo de voluntades en el quc se  haya estipulado la 

eventual exigibilidad de dicho acto; es en cambio obligatorio, cuando viene impuesto 

por una disposition de la ley o por un convenio anterior en el eual las paries lo han 

previsto como medio procesal para solucionar sus diferencias. 



Cuando s e  l~abla rcspecto del arbitraje de las juntas de conciliaci6n y arbitrajs, 

nos referimos especificamente al arbitraje obligatorio que seiiala la ley, y e s  cuando csta 

fungira como mcdiador en 10s conflictos de trabajo y sus resoluciones deben acatarse. 

En este orden de ideas la insumision al arbitraje cs el no sometiniicnto por el patron o 

por cl trabajador a que exista un mediador, que cn Cstc caso serial1 10s tribunales del 

trabajo, para que resuelvan sus conflictos laborales. Existe sin embargo un supuesto 

refcrcnte a la insumision al arbitraje quc contempla el aniculo 469 Fracci6n IV de la 

Lcy Federal del Trabajo que establece: " La huelga terminara: FracciOn IV. Por laud0 de 

la Junta de ConciliaciOn y Arbitraje si 10s trabajadores huelguistas solneten el conflicto a 

su decision." Como comcntario al preccpto antes mencionado debemos indicar que la 

huelga termina gcneralmentc por arreglo entre 10s trabajadores o el sindicato que 10s 

represents y las empresas o bien cuando 10s trabajadores se  someten al arbitraje de la 

Junta para que resuelva el fondo del conflicto, es decir que el someter al arbitraje de la 

Junta de Conciliation y Arbitraje sus diferencias respecto de una huelga es optional, 

facultad que es exclusiva para 10s trabajadores. Por lo que la diferencia entre la 

insumision al laudo y la insumision al arbitraje, radica en que el primero cs el no 

sometimiento a la resoluci6n judicial y el segundo es el no sometimiento a un proceso 

judicial, ambos ante 10s Tribunales del Trabajo. 

En el segundo supuesto que menciona la negativa del patr6n a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, el tCrmino aceptar, segun el Enciclopedia Juridica Omeba, 
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proviene del latin aceptatio, acto por rnedio del cual una pane sdnlite o a p ~ e b a  lo que la 

otra ha ofrecido o dejado. Es la manirestaciirn juridica, neccsaria como presupuesto al 

cu~nplinliento de una obligacion. Existe la acepracion e x p r c s ~  y la tacita, la aceptaci6n 

exprcsa es la declarada por mcdio de palahras o signos inequivocos, mientras que la 

tk i ta  se entiende que exisle en el acto o l~ccho desprovisto dc dcclaracion expresa o 

formal. Dicese del acto en que necesaria~nente se presume la inrencion de admitir o 

acepta. Por lo tanto, la insumisiirn al laudo por partc del patron es no aceptar el laudo 

de la Junta de Conciliation y Arbitraje en los supuestos que cspecifica la Ley Laboral y 

para ello la misma ley le da como opcion al patron pagar en \.ez dc reinstalar al 

trabajador, porque resultaria infmctifera tal relacion. 

El Articulo 948 de la Ley Federal del Trabajo, hace referencia respecto a la 

insumision al laudo por parte dcl trabajador; asi a grandes rasgos rrfiere que si son 10s 

trabajadores 10s que se niegan a acatar el laudo firme dictado por la Junta se dara por 

terminada la relacion de trabajo. Asimismo cuando el laudo imponga la obligacion de 

reinstalar, el patron podra solicitar de la Junta que fije al trabaj~dor un t t rn~ino no mayor 

de treinta dias para que regrese al trabajo, apercibiendolo qus de no hacerlo, podri el 

patron dar por terminada la relacion de trabajo. En este caso concreto estarnos frente a la 

insumision al laudo por pane del trabajador. 

Ahora bien, no debemos confundir la insumision al laud0 y la insumision a la 
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ley, la primera ha quedado descrita en lineas anteriores, la segullda cs cuando caiste 

rebeldia total del patron o trabajador para cumplir la rcsolucion dc la autoridad laboral. 

En esta tesitura lnencionaremos que la rcbcldia cn cl derecho procesal civil es la falta de 

colnparecellcia de una de las partes o de anibas rcspecto dc un acto proccsal determinado 

o en relacion con todo un cl juicio. De Pina y Castillo Larraiiaga clasilican la rebcldia en 

total y parcial: "El demandado quc no comparece, emplazado legalmente, o el 

demandante que se separe dcl juicio despuCs de que la demanda ha sido contcstada, 

incurren en la primera dc eslas formas de lebeldia: la patic quc no comparccc a realizar 

un determinado acto proccsal queda incursa en la segunda". , 3 1 1  Para que el juez pueda 

hacer la dcclaracion de que el denlandado ha asumido una actitud de rebeldia, debe 

revisar que ios  presupuestos siguientes se hayan cumplido: El emplazamiento, para lo 

cual el juez deberi examinar "escrupulosarnente y bajo su mas estricta 

responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes cstin hechas al demandado 

en fonna legal. El transcurso del plazo concedido en el ernplazamiento, sin que el 

demandado haya contestado la demanda, tomindose en que el demandado no ha 

comparecido dentro dcl plazo legal y no si no ha querido comparecer. En cuanto a las 

consecuencias de la declaraci6n de rebeldia, son las siguientes: Todas las notifieaciones 

atin las de caricter personal, se harin a travks de Boletin Judicial. Se presun~irin 

confesados 10s hechos de la demanda quc se deje de contestar. Por ~iltimo tiene como 

)I. CCr. DE PINA. Rnhcl y losi Cutillo Llrmnaga. 
. . 
v tcrceracdicihn. Porch. MCxico 1969. 

p. IS 



cfecto reconocer que ha prccluido para cl dcmandado la oponunidad de prcscntar su 

conteslacion a la demanda, y de refcrirse en clla a cada uno de 10s elementos del 

CSCrito iilicial dcl actor. (12, 

Cuando cl patron sc niega a acatar las resoluciones dictadas por la autoridad 

Inboral, la Lcy Federal del l'rabajo como mencionamos cn el punto referente a las 

lncdidas de apremio, prcvC quc el Prcsidcntc dc la Junta, 10s dc las Juntas Especialcs 

y 10s Auxiliarcs, podrin cmplcar conjuntn c indistil~tamentc, cualquiera de 10s rnedios 

dc  apre~nio nccesarios, para que las personas concurran a las audicncias en In quc su 

presencia es indispensable o para ascgurar el cumplimicnto dc las resoluciones. Los 

medios dc apremio que pueden emplearse son: a) Multa hasta dc sicte vcces el salario 

minimo general, vigente en el lugar y tiempo en que se  cornetio la infraccibn; b) 

Presentation de la persona con auxilio de la fuerza pliblica y c) arrcsto hasta por treinta 

y seis horas. 

Ademas la Ley Federal del Trabajo, cstablece quc 10s laudos debcn 

cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la cn quc suna cfectos la 

notificacihn, transcurrido el t i m i n o  seiialado anteriomente, el Prcsidente, a peticion 

de  la pane que obtuvo, dictari auto dc requcrimiento y embargo, en la 

32. Cfr. OVALLE FAVELA, Josf. -0p. ci l .  p. 100. 
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diligencia dc rcqocrimiento y enibarzo, el actuario requcrira dc  pago a la persona con 

quien cntienda la diligencia y si no se efectua el mismo procederi el embargo; el 

actuario podri c ~ i  caso neccsario, sin nutorizacion previa, solicitar el auxilio de la 

fuerza pliblic;~ y romper las ccrraduras del local cn que sc deba praclicar la diligencia y 

si ningunn pcrsona csth prescnte. el actuario pri~cticarzi el cmbargo y fijari copia 

autorizada dc  la diligencia en la puerta de entrada del local en que sc  hubiere practicado. 

Esta es una de l;rs medidas para que sc hagan curiiplir las resoluciones de 10s tribunales 

del trabajo, porquc la Ley Federal del Trabajo, lc da la facultad al actuario de realizar el 

ernbargo bajo las condicioncs antes setialadas sin que ello sea una violaci6n de las 

garantias individualcs del cmbargado; mantcniendo de csta forma el Estado de Derecho. 

Adernas c s  obligaci6n dc  la autoridad haccr que se cumpla el laudo que emita la 

autoridad laboral, en virtud dc que la propia Ley Laboral, establece que el no ejecutar 

los laudos a no proveer opotiunamente sobre su ejecucion es  causa de destituci6n del 

Presidente de la Junta Especial de Conciliaci6n y Arbitraje, teniendo adenias las partes 

el derecho de exigir la responsabilidad en que incurran 10s miembros de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, siendo Cstc el mcdio con que cuenta la autoridad laboral para 

que las panes cxijan el cumplimiento de 10s laudos. 

En el caso cn que scan 10s trabajadores 10s que se niegan a acatar el laudo firme 

dictado par la Junta, igualrnente, se dart5 por tenninada la relacion de trabajo. Asiniismo 

cuando el laudo imponga la obligacion de reinstalar, el patr6n podrh solicitar de la Junta 



quc lijc al trabajador un tCr11iino no mayor dc  trcinla dias para que regrcse al trabajo, 

apercibiCndolo que de no haccrlo, podra el patron dar par lerniinada la rclacibn dc 

trabajo. En este caso concrelo esvamos frcntc a la insumision al laudo par partc del 

trabajador. 

Por lo quc al respecto, debemos eoncluir que la difcrencia entre la insumision al 

laudo y la insumisih  a la ley, radiea cn que la primera se tram de un supucsto que marca 

la Ley Federal del Trabajo, por lo que el patrbn o el trabajador se cncuenlran dentro del 

marco legal, mientras que la scgunda se trata dc  una rebeldia total de alguna de las 

partes del conflict0 laboral, por lo que se esta afucra de cste. 



CAPITULO 2 

ANTECEOENTES GENERALES 

2.1 PRIMEROS ANTECEDENTES 

En las culturas que cnistian antes de la llegada de 10s espafioles, y 

espccificamente refiriindonos al pueblo azteca, no habia propiamente una clase de 

trabajadores, en virtud de que se desarrollaba apenas una cultura de ciudad sobre una 

basc agricola, y el trabajo cra realizado en su mayoria por csclavos. 

Sin,embargo existian artcsanos, alfareros, hilanderos, carpinteros, pintores, 

plateros, escultores y canteros, salineros, artistas de mosaicos de pluma y dibujantes, 10s 

cuales, trabajaban en sus casas particulares y eran considerados en la sociedad despuis 

de la clase de 10s comerciantes. For lo general cada oficio o profesi6n se circunscribia a 

un barrio o una poblaci~in, seg~in se disponia de la materia prima. 

Su derecho estaba destinado a la satisfacci6n de 10s intereses colectivos 

inmediatos y descansaba en la realidad cambiante. Los intercses matcriales marcaban la 

pauta de las instituciones porque 10s objetivos del "pueblo del Sol" era: la riqueza, el 

predominio, el poder y el triunfo. El individuo fomaba parte del cuerpo social que tenia 

como objetivo alimentar a 10s dioses. Nunca postularon la igualdad y dentro del gmpo 
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rccibian mayores responsabilidades quien tenia mayorcs nikritos y una vida mas 

ejemplar. 

La comision de un dclito 10s aztecas lo veian como una transgresion de las 

costumbres y el desobcdccimicnto a un mandato cxprcso o taciro del soberano, por lo 

que hacian cumplir sus nomas  a travCs de penas que eran muy severas, llegando desde 

la esclavitud, hasta la pena de muerte, la quc tenia variantes, scglin el ilicito cometido. 

0 3 I  

Con lo referente al derecho del trabajo, podcnios afirninr que no existe un 

anteccdente exacto dcl mismo, porque en la socicdad de 10s azlccas, no se encontraba 

regulaci6n alguna al respecto. Opinamos que no se desarrolla el derecho dcl trabajo, 

porque 10s aztecas trabajaban para satisfacer sus propi'os intereses y la de sus dioses a 

travCs de sus gobemantes, cstando organizados por medio del calpulli " familia grande" 

; no trabajando para otros, salvo 10s esclavos, 10s que adquirian ese carhcter por haber 

sido prisioneros de guerra, por deudas o por haber cometido algrin dclito . 

En el Codice Telleriano- Retnensis, se menciona que se vc en el a80 4 calli 

(1509), una inmensa llamarada que salia de la tierra y llegaba hasta las estrellas, fue 

33 Crr. FLORlS MARGADANT. Guillermo. 
. . 

, cuaita ediei6n. 
UNAM. MArico. 1971, p. 28. 



considerado como el anuncio de la llegada de 10s conquistadores, por 10s aztecas. cir) 

Es asi como arriba Colon cn 1492 a AmCrica en busca del pais quc tuviera oro, 

plata y especies de todo genero las cuales eran grandemente demandadas por 

el comercio de Europa, cl rcsultado dc ese viajc y de 10s que le siguieron, 

emprendidos por CI y por 10s que lo cmularon, Cue cl descubrimicnto de  las tierras que 

tenian en abundancia no imaginada, todo lo que 10s descubridores venian a buscar. Pero 

ademis encontraron seres humanos y esto crcaba un nuevo problema: el de la 

convivencia de dos razas; es decir, un problema de tipo social, econ6mico. politico y por 

supuesto juridico. o r ,  

Las caracteristicas sociales y politicas de finales del siglo XV marcaron 10s 

mmbos que habian de scguirse en la creaci6n de una nueva sociedad que, aunque 

vinculada a su matriz, muy pronto, y en v imd  de la realidad que tuvo que enfrentar, 

adquiri6 perfiles propios. En cuanto a1 rigimen juridico del trabajo de 10s indios, el 

primer problema quc se plantea a1 estudiar el r6gimen juridico del trabajo de 10s indios, 

es el de haccr compatibles la libertad humana y la necesidad de trabajar. Si admitimos la 

libertad humana, 6sla excluye todo trabajo forzado, porque siendo libre el ser humano no 
. . 

34 Cfr. SOUSTELLE. Jaequcr. La, cotldlanndcdanccar. do Cdllura Econdrnica. MCxico. 1970. p. 
122. . . 35 Cfr. ESQUIVEL OBREG6N. Francisco, AountFr, lahlrronagclndrcgunda edicibn. 

Pornin, Mexico. 1984, p. 192. 



se lc pucdc obligar coactiva~ncntc a trabajar.oaj 

Varnos a considcrar cl trabajo dc 10s indios en sus dos aspectos: trabajo 

voluntario o librc y trabajo forzado. En cuanto al trabajo voluntario del indio obedece 

a1 principio rnantcnido por 10s teologos y juristas que proclaman y rcspctan la libertnd dc 

10s indigenas. Cuando en Barcelona (1493) Cristobal Colon prescnta a 10s reyes 

Fcmando e Isabel 10s nativos traidos de las islas reciin dcscubiertas, los monarcas 

castellanos 10s reconocen como vasallos de la Corona castellana. Tan vasallos o si~bditos 

como los magnates y cortcsanos asistentes a1 acto. Libres por consiguiente y no 

csclavos. Pero el indigena no csta acostumbrado, o lo esta poco. a trabajar al modo 

curopeo. Debicndo tener prcsente que la tierra produce a1 native. aun sin trabajarla o 

labrindola mdimcntariamente, 10s frutos que isle precisa para sus minimas condiciones 

de vida. De aqui que el indigena solo trabaje lo precis0 para atender a sus escasas 

necesidades, con lo que a la vista de 10s cspafioles 10s indios aparecen conio indolentcs y 

holgazanes. Hay un tremendo contraste cntre la economia primitiva, prchistorica, en que 

el indio se  desenvuelve y la dc 10s espaiiolcs que residen cn el Nuevo Mundo. La 

naciente economia hispano- indiana reclama y exigc mano de obra y el trabajador 

nativo es siempre el mas abundante, mas aclimatado a la varia gcografia, y ademis, el 

mas barato. 



Junto a la neccsaria cristianizaci6n de 10s indios es t i  su civilization, su 

incorporacihn laboral a la economia europea. Europa nccesitaba de  10s nuevos productos 

americanos, f~~nda~ncntalmcnte  dc  sus liietales preciosos tan abundantcs. La mas cercana 

poblaci6n trabajadora es  la indigena, como talnbien la mas numcrosa, pero ni 10s 

blancos, ni 10s ~iegros, son suficientes, ni estin aclimatados. El problcma Cundamental 

planteado con cstos antecedentes era encontrar la formula en que coincidan la 

reconocida - moral y Icgalmcnte - libcnad dc 10s naturales y la imperiosa necesidad de 

que istos trabajcn - abandonando su indolencia habitual - para obtener 10s productos 

agricolas, ganaderos, fundalnentalmente mineros, industrialcs, ete., que necesita la 

economia europca, quc ha cncontrado en las lndias filones preciosos para su 

productividad y al propio ticmpo inmensos mercados para su industria y coniercio, 

No debemos discutir si el indio tenia que trabajar, debia de  haeerlo, pero 

protegiindosele contra sensibles abusos. Las Ordenanzas Reales sobre 10s indios o 

Leyes de Burgos de  I 5  12 y de Valladolid de 15 13, es el documento por el cual se exige 

el buen tratamiento de 10s indigenas y se  sanciona el abuso de 10s mismos con respecto a 

10s diversos trabajos como el minero y 10s realizados en 10s yacimientos auriferos, el 

trabajo de 10s indios cncomendados y se incita a que existan periodos de holganw 

ordenados para quc 10s naturales pudieran cultivar sus tierras; regulindose tambiCn 10s 

trabajos agricolas, ganaderos e induslriales, 10s de transpone, el de  las mujeres y de  10s 

niiios. En la Real Cedula de 24 de noviembre de 1601 que regula el trabajo libre de 10s 

indios. se proclamn que "La regla general es: prohibir todo servicio personal y todo 

trabajo forzado por ser opuesto a la cristianizaci6n de 10s naturales y a su condici6n de 
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I~ombrcs librcs, pcro sc  lcs incita a 10s nativos a lrabajar voluntariarnente, dc i g ~ ~ a l  modo 

que a 10s criollos, mestizos, negros y mulatos." 

Las caracteristicas dc 10s tmbajos voluntarios son: Librc contratacion laboral, la 

cdad - varoncs de 10s 18 a 10s 50 aiios - , jornal -el salario sc  pagabn m dincro - , jornada 

laboral - de sol a sol con descanso para la comida -. Las clnses dc trabajos 

voluntarios era: 10s agricolas, ganaderos, niineros, pesquerias de perlas, industrialcs, 

transportes, maritimos, constmccion, chasquis o correos, tambos o posadas, comercio. 

Las clases de 10s trabajos forzosos eran : la mita - que en quechua significa " dc vez 

en vez "- , el repartimiento forzoso, 10s servicios personales en la encomicnda y 10s 

trabajos forzosos colno penas a delitos cometidos. (17) 

Las Lcyes de Indias, constituycron cl punto de partida de nuestra 

legislaci6n laboral, al establecer disposiciones relativas al salario minimo, a la 

jornada de trabajo, a la prohibicion de tiendas dc raya, etc. Las Leyes de Indias se 

caracterizaron por dos tcndencias: la de hacer del precept0 legal una tentativa, 

susceptible de corregirse en vista de mas amplia infonnaci6n, y la del respeto de las 

costumbres de 10s pueblos en todo lo no incompatible con la nueva cultura; tendencias 

ambas que son el efecto no solo de la pmdencia y dc la tradici6n espatiola, sino que las 

17 Cfr. MURO ORUON. Antonio. 
. . 

, Pumja, Mfxico. 1989, p. p .  
239-241. 



imponia la distancia dc 10s nuevos rcinos, la novcdad y varicdad de las cosas y la 

frecuentc contradiccibn de informaciones. La autoridad encargada dc hacer valer las 

Lcyes dc lndias era el " Consejo Real y Supremo de lndias", quc sc  establecio el 

primer0 de agosto de 1524. 

Como podcmos ver es muy incipientc el dcrecllo dcl trabajo cn esta ipoca 

historica, por la condici6n dc sometimiento de 10s nativos dc la Nucva Espaiia hacia 10s 

conquistadores. La condicibn dc 10s indigenas al paso del ticmpo cs la misma, miseria, 

trabajo agotar y poco remunerado, abusos, pcro no son ellos 10s protagonistas de la 

independencia dc su pais sin 10s criollos por su afan de poder y su ambition. 

Los espaiioles impusieron sus lcyes y costumbres a 10s indigenas, por lo que 

existia 16gicamente un procedimiento judicial y al finalizar el mismo se debia hacer 

eumplir la resolution emitida y sc hacia a travCs del procedimiento d c  ejecucibn y el 

rcmate y para cllo se debian presentar 10s siguientes documentos: la sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada ya fuera dada por 10s justicias ordinarios o por irbitros o 

arbitradores, la confcsion clam y pura hecha por el deudor ante el juez compctente y 

escribano, el juramento litis decisorio judicial y 10s vales o docunienros que contenian la 

obligacibn de pagar. Satisfechos 10s requisites legales para quc procediera la via 

ejecutiva el jucz debia ordenar la ejecucibn, se requeria al deudor para que pagara en el 

acto de la diligencia, y no haciendolo, se le cmbargaban 10s bienes suficicntcs para 
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cubrir cl monto de la dcuda, un dicirno mas y costas. Pronunciada la scr~rcrlcia sc hacia 

nuevo rcqucrimicnto al deudor para que pagara la deuda con dCcima y costas, y no 

IiaciCndolo sc procedia a valorizar 10s biencs y a anunciar su \'cnta cn rematc publico. 

Era la forma en que la autoridad hacian cumplir sus rcsoluciones, siendo un antecedente 

irnportatlte para nuestro tema de tesis en virtud dc que sc  forn~an las bases para sea 

obligatorio culnplir con el mandato judicial, existiendo con10 consccucncias el embargo 

y remalc de 10s bienes dcl dcudor en caso de no cumplir las rcsoluciones. 

Finalmeote debcmos hablar de la inquisicion Espafiola que no solo era un 

Tribunal cclesiastico quc obraba por delegacion pontificia, sino tambicn un tribunal civil 

que actuaba por facultaci6n dc la Corona. La inquisicion era compctcnte en 10s delitos 

contra la fe (heregia, apostasia, etc.) contra la religi6n (supersticion sortilegio, 

nigromancia, blasfemia, etc.), como tambiCn en ciertos delitos comelidos por sus propios 

agentcs que gozaban asi de fucro propio. La inquisicion en America Hispana proviene 

de la rcal cedula de Felipe I1 del 25 de enero de 1569 (figura con10 Ley Primera del 

Titulo XIX del Libro Primero de la Recopilacion de Lcyes de Indias, en ella se asienta 

en lndias el Santo Oficio de la Inquisici6n). Mencionamos a la Santa inquisicion en 

virtud de que hacia valer sus resoluciones por medio de castigos e incluso con la muerte, 

tratindose de 10s delitos antes mencionados. En realidad la actuation de la lnquisici6n 

Indiana rue moderada, por lo que durante dos siglos y medio en Mixico so10 determin6 

cuarenta ejecuciones. 
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2.2 MEXICO INDEPENDI&NTE 

Una de las causas permanentes dc descontcnto contra el gobierno espafiol era cl 

antagonisnlo existente entre 10s peninsulares y 10s criollos, antagonism0 pro\~ocado por 

las practicas administrativas de la metr6poli. El monopolio integral dc 10s altos oficios 

era ejercido por 10s cspaiioles: virrcyes, capitanes generales, gobernadores, inspectores 

especiales pertcnecian a la clase peninsular y estos eran cargos de 10s quc eran excluidos 

I 
sistemiticamente 10s criollos. 

Se agregaba el sistema mercantilista vigente en la Cpoca, que operaba en 

desmedro de 10s intereses legitimos de las colonias, debiendo vender a precios bajisimos 

sus productos a la metropoli y comprar a Espaiia a preeios elevados, se comprende que a 

la larga el sistema debia provocar la pardisis economica de las colonias. La politica 

mercantilista sigui6 aplicandose, dando preferencia a 10s productos minerales en 

detriment0 de la agricultura y la ganaderia. Podcmos afirmar que esta necesidad de 

independencia era poco sentida en las clases inferiores de la sociedad, que, en ningljn 

momento, participaron de forma activa en el movimiento. 

A pesar de que en el Bando de Hidalgo y en 10s Sentimientos de la NaeiQ de 

Morelos se encuentra la idea de sacudirse el yugo espailol, es en cl Acta solcmne de la 

declaraci6n dc la Independencia de la Amkrica Septentrional, firmada en Chilpancingo 
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cl 6 dc ~noviembrc de 1813, donde se cncuentra claramcnte deli~llitado el 

derecl~o a la independencia. El Congrcso del Anihuac, lcgitimamcnte instalado, 

declnraba quc, antc la siluaci6n eoropea: " La AlnCrica Septentrional ha recobrado 

cl ejercicio de su soberania usurpado: qucda rota para siempre jamis y disuelta la 

dcpendencia del trono espnEol: que es arbitraria para cslablecer las leycs que lc 

convcngan para el mcjor arreglo y felicidad inlcrior ..." 

En el mismo scntido se pronunciaron 10s miembros del Supremo Congreso 

mcxicano en el Dccrcto Constitutional para la libertad de la Anierica Mexicans, 

sancionado en Apatzingan el 22 de oclubrc de 1814. 

Los primeros documentos constitucionales que aparccieron en Mexico, son en 

primer ICrn~ino la Constitution de Apatzingan, de 1814, que en realidad, fue un decreto 

provisional, mientras llegase el tiempo en que la nation, libre de sus enemigos, pudiese 

dictar su constitucihn; su eslilo y eslructura siguen 10s nioldes franccses en la afirmacion 

de la sobcrania dcl pueblo, el origen contractual del Estado, el gobierno representative y 

la separacih dc poderes entrc estos brganos, el mas criticado fuc, sin duda, el Ejecutivo 

Colegial, sobre el que recaian las dudas que suscitaba un Ejecutivo potentc y de larga 

duracion; el Congreso era el hrgano dominante con poder para elaborar las leyes, 

interpretarlas y derogarlas, elegir el Ejecutivo y 10s miembros de la Corte Suprema. Los 

diputados al Congreso Nacional eran elegidos por un sistema complicado de elecci6n 

indirecta: se creaba una Corte especial de siete rniembros, con potestad de juzgar a los 
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funcionarios dc la administraci6n pliblica que lernlinaban su oficio; se conservaba as: la 

instituci6n dcl juicio dc rcsidencia dcl pcriodo colonial. 

Esta primera constitution mcxicana fue de brevisima duracion y es dudoso que 

sc haya aplicado a todo el tcrritorio nacional y cn todas sus disposiciones. Los afios 

1821-1823 conocieron el llamado period0 dc transici6n, en que ocurricron 10s 

acontecimientos trasccndentales del Plan dc lguala -24 dc fcbrero de 1821- , el tratado 

dc C6rdoba -24 dc agosto dc 1821-, la indcpendencia c Imperio de Iturbide-18 de  mayo 
/ 

dc 1822 a 19 de febrero de 1823- y la proclamaci6n de la repfiblica- 8 de abril de 1823. 

Un Congreso Constituyente fue convocado el 7 de noviembre de 1823, que adopt6 el 

rcginien federal y republican0 de gobierno y fuc incorporado en cl Acta Constitutiva del 

31 de encro de 1824 y en la Constituci6n del 04 de octubre del mismo afio. La 

Constitution Centralista de 1836 en su articulo 39 establecio: "Todos 10s litigantes 

ticnen dcrccho para terrninar, en cualquicr ticmpo, sus pleitos civiles o criminalcs, sobre 

injurias puramentc personales, por medio dc jueces arbitros, cuya sentencia seri 

ejecutada conforme a la Ley", siendo un antecedente dc la obligatoriedad de la ejecuci6n 

de las resoluciones judiciales. Por otra partc sc opt6 por el fcderalismo despuks de un 

cClebre debate cntre dos sacerdotes, 10s padres Mier y Ramos Arispe; este ultimo, como 

campe6n del federalismo, fue el autor dcl proyecto preliminar de la Constituci6n. Esta 

Constituci6n. en lo que se reficre a 10s poderes del gobiemo central y local, la 

separaci6n de 10s poderes publicos y sus atribuciones respectivas, fue una clara 
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imilacion de la vigente en 10s Estados Unidos, cn otros aspcctos se separa de cstc 

modelo, por ejemplo, cuando prohibe la reelecci6n del prcsidente y vicepresidente de la 

republics y provec su eleccion indirecta por las legislaturas estatales; en la creaci6n de 

una cornision paritarin de diputados y senadores para la tutcla de la conslitucion durante 

10s periodos cntrc sesioncs del Congreso y su convocatoria a sesiones extraordinarias, 

sin embargo no contiene este tcxto, una declaracion de 10s derechos del hombre e ignorb 

toda aspiration dc reformas sociales; se rnantuvo la condici6n privilegiada de la lglesia 

catolica y se confinnaron 10s fueros militar y cclesi~stico. A pesar de sus mkritos y la 

inspiracion que proporciono para las futuras constituciones de 1857 ). 1917, cstc 

documento no termino con el pcriodo de violencias y dictaduras personalistas. 

Existen varios conflictos en la forma quc deberi gobcmarse en Mexico, asi nacen 

dos corrientes 10s federalistas y centralistas, cada cual con su ideologia bien definida 

pero siendo poco tolerantes con el otro bando, es asi como con un afin de unificar 

criterios, en octubre de  1824, se crea la Constitution Federal, pcro teniendo como 

defect0 que se inspiraba demasiado en rnodelos cxtranjeros, y no lo suficiente en 10s 

problemas particulares de Mixico. 

Por lo que en 1857 se expidc una Constituci6n, que dio lugar a la Guerra de 

Reforma, la intervention extranjeta y el 11 Imperio. En dicho texto constitucional, 

quedaron delimitadas con claridad las esferas de compelencia del Estado y 10s 
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ciudadanos y la separacibn de la lglesia y el Estado. Se garantizaron los derechos del 

hombre, y dentro del titulo que 10s contenia, se fijaron las reglas para la administration 

de justicia. Por otra parte el espiritu general dc la legislacion del imperio era liberal. 

Debemos hacer mencion que el imperio del Archiduquc Maximiliano de 

Habsburgo, tiene cspecial importancia en materia del trabajo por decretar la 

prescripci6n de las etemas deudas quc los peones habian contraido en las tiendas dc 

raya. Procurd el mejoramitnto de 10s jomales y un mejor trato para 10s trabajadores, 

dict6 un decreto en el afio dc 1865 prohibiendo 10s castigos corporales a 10s 

trabajadores mineros y agricolas y no autoriz6 deudas que pasaran de 30 francos y 

exonero a 10s hijos de 10s trabajadores de deudas contraidas por sus padres. 

Es asi como este period0 realza 10s sacrificios que Mtxieo tuvo que hacer en 

dcfensa de su libenad, siendo benefices 10s resultados, en que parccia que la fucrza iba 

sobreponerse a la razbn y a la justicia, exigiendo Mexico el respeto como naci6n 

soberana consewando la dignidad en 10s lirnites del derecho. El falso concept0 que se 

tenia formado de las rcvoluciones que habian conmovido al pais por tanto tiempo, se 

desvanecio ante la elocueneia irresistible de 10s hechos; pues se vio que aquellos 

movimientos mas o menos desordenados eran 10s esfuerzos de una sociedad que trata de 

romper con las ligaduras creadas por un rigimen opresivo para lanzarse por el ancho 

eamino del progreso; y sc vio tambien la nulidad, el vacio politico del partido que se 
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gloriaba ell msntener las tradiciones coloniales. Finalmentc dcbcrnos concluir quc por la 

inestabilidad prevaleciente par 10s diversos confliclos politicos, sociales y cconomicos 

que alravcsaba nucstro pais, cxistia un desequilibrio de tipo juridic0 a1 buscar 10s 

lcgisladorcs de aquella Cpoca normas juridicas quc se adecuaran a la realidad del pais, 

siendo un periodo de cambios, reflexiones y crecimiento que definiria nueslro actual 

baber. Derivado de lo anterior cs claro que no hub0 obcdiencia a las resoluciones de la 

autoridad, por el desorden que imperaba en csa epoca, misrno que provocaba que la 

ambici6n dc las pcrsonas se desbordara y quisieran obtener las riendas del pais, 

provoca~~do con ello un caos en todos los aspectos incluyendo el determinar la conducta 

a seguir por palie dc 10s gobemados, y por todo ello afirmamos que no existia un estado 

de derecho y al no existir tal condici6n, 1ogicamente las resoluciones judiciales no eran 

contempladas. 

2.3 ETAPA PORFIRISTA. 

El general Porfirio Diaz era soldado, hombre de orden, de disciplina, provisto de 

sentido comun. Hijo de una rnodesta familia nacido el 15 de septiembre de 1830. 

Porfirio Diaz en MCxico gobiema de 1877-1880 y de 1884-1911, fue uno de 10s mas 

sagaccs en tratar con 10s enemigos de su poder; a algunos compr6 con favores y oficios, 

a otros 10s desterro a otros 10s obligo a un permanente sewicio militar y, por ultimo, 

varios fueron asesinados; fue un maestro en el juego de divide et impera. El nacimiento 
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del regimen porfirista no solo fue fortnacioti de  Estado; tambiin constituy6 el comienzo 

dc  una nueva cconomia nacional. Las ilusioncs de progreso sc despertaron en el 

individuo y el Estado, la empresa privada atraida a las especulaciones, 10s recursos 

agricolas entraron en n~ovimiento, cl sistc~na de  salario sufrio alteraciones, la vivienda 

se convirtio en continua rivalidad entre 10s monopolies europeo y norteamericano, las 

exportaciones cornpitieron con las importaciones, el credit0 quedo fundado y 10s bancos 

abrieron cauces insospcchados, sicndo que las teorias economicas pretendicron conccrtar 

el futuro del pais en la inversion de capitales extranjeros. (is) 

Despubs de  10s dcsordenes que MCxico habia sufrido desde 1810, la Paz 

Porfiriana, vino como un bilsatno, entre las hazaiias del gobierno porfirista, 

encontramos las convcrsiones de la deuda pliblica, en 1885'y 1888, a una tcrccra 

parte, bajo un regimen de  interests y amortizaci6n muy razonable, respecto del cual 

luego una minuciosa puntualidad fuc obsenrada, de  modo queen  10s proxirnos decenios, 

Mexico, obtuvo crCdito pliblico en mercados cxtranjcros, bajo tCrminos favorablcs; otra 

mcjora ticnica fue la sustitucion del itiipuesto indirect0 sobre la mineria, por un 

impuesto direct0 sobre las utilidades de cada empresa, progresa la salubridad pliblica 

y da especial Cnfasis a la educacion media y superior. 

38 Cfr. VALADBS, Josi, 
. . . Rodrr. MCrica. 1970, p. 17. 



Sobrc estas bascs dolt Porfirio l o g o  intsrcsar al capital extranjero, para quc 

viniera a llenar 10s huecos. dejados por la insuficiencia dcl capital nacional o por 

la aversion de CSIC dc salir dc  su carnpo favorite, que era la invcrsi6n en bienes raiccs. A 

fin del rcginlen de Porfirio Diaz, la invcrsi6n extratljera ascendia a 1700 millones de 

dolares, ric los cuales 650 milloncs corrcspondia a 10s Estados Unidos dc Arnirica, 500 

millones a lnglalcrra y 450 millones a Francia. Algo mas dc  ulta tcrcera parte dc las 

invcrsioncs corrcspondia a 10s fcrrocarriles, a cuyo respecto 10s 1':stados Unidos y la 

Gran Dretaiia predominaban; alga rncnos de una terccra parte corrcspondia a la 

mineria incluyendo la explotaci6n petrolera( sobre lodo capital norteamericano) y el 

resto se encontraba repartido entre bienes raices, la banca, la industria, el comercio y 10s 

servicios pitblicos (tcligrafos, tranvias, clectricidad, telefonos, etc.) 

En cuanto a la aportacion legislativa de esta etapa historica, encontramos que es 

muy abundante, asi tenemos que se implanta un nuevo Codigo Civil en 1884, dejando 

atras el de 1870; en IS84 se crea el primer Codigo de  Comercio Federal , recibiendo un 

nuevo Codigo en esta materia t n  1889; el C6digo Penal del D.F., de 1871, fue 

niodificado varias veccs bajo el Porfirismo (26- 05- 1884, 22- 05 -1894; 06- 05-1896, 

05-09-1 896, 08-12-1897, 13-12-1897). Ademis el 20-06-1908, se establecio la pena de 

relegacion en el derecho penal disfrital; una cornision, presidida por Migucl S. Macedo, 

que debia elaborar un amplio proyecto de reformas, no tuvo resultado practieo 

inmediato; cuando, en 1912, el proyecto estaba listo, la Revoluci6n ya habia eomenzado, 
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sin embargo, el proyccto influyo en el Codigo I'enal dcl D.F de 1931; cri materia 

proccsal - civil, el IS de niayo dc 1884 se implanta el Codigo de Procedimientos 

Civiles Federal , quc por varias gcneraciones hasta 1928, dorninaria la practica forense 

del Distrito Federal y scrviria de rnodelo a 10s codigos procesal - civilcs dc 10s Estados. 

Importantes, tambikn, son el Codigo dc Proccdiniientos Civilcs Federales, dcl 06- 10- 

1897, y el Codigo Federal de Procedirnientos Civiles Federales del 26-12-1908. En 

niateria procesal penal el Porfiriato produjo 10s codigos distritales de 15- 09- 1880 

(reformado el 24- 06- 1891) y del 06- 07-1894, y el Codigo Federal respective del 16- 

12-1908. Tarnbien a la justicia administrativa le loco su turno, dentro dc estc enornie 

rnoviniiento de organizacion y rnodernizacion de la vida oficial: en 1898 se public0 la 

Ley sobre lo Contencioso- Adrninistrativo. In~portante es la reglarnentaci6n del amparo, 

mediante la tercera ley de arnparo del 14- XII- 1883, que ya admite amparo contra 

sentencias civiles, desde el 06-10-1897, csta materia qucda absorbida por el C6digo de 

Procedimientos Civiles Fedcrales de esta fccha, lucgo sc rcfiere a ella la rnodificacion 

constitutional al articulo 102 del 12-11-1908 y el Codigo de Proccdimientos Civiles 

Fedcrales del 05-1 1-1909. TarnbiBn tienc gran imponancia la organizacion de la matcria 

ferrocarrilera, mediante la Ley Ferrocarrilera del 16- 12-1881, el Reglamento dc 1883 

para la Cons t~cc i6n ,  Conservaci6n y Servieio de Ferrocarriles un decreto dcl 05-04- 

1888 y la ley de 29- 04-1899, la importancia del obrcro ferrocarrilero para la econornia 

y administraci6n del pais hizo de &ste un elemento, expuesto a agitacion politica y 

hallamos varias medidas porfiristas dirigidas contra 10s niovirnientos saciales que 
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surgicron en el medio ferrocarrilero. La Ley dc Extranjcria y Naturalizacion de 1886, 

obra, sobre todo, de lgnacio L. Vallarta ( cuya exposicion d c  motivos es todo un tratado 

de la materia) merecc especial mencibn. En 1909 se afiadib a csta materia lma ley sobrc 

la inrnigracion. 

De importancia basica cra, ademb,  la Lcy Organica dc Sccretarias de Estado, del 

13- 05-1891. Ademas hub0 urla abundante legislacion sobrc los debcrcs d e  los 

funcionarios pliblicos. El derecho laboral no habia sido totalmcnte deicuidado durante la 

fase portirista; el Estado de Mexico (1904) y el Estado de Nuevo Leon (1906), habian 

cxpedido leyes para proteger al obrero contra accidentes de trabajo. 

Finalmente, todo el brillo econbniico y cultural dcl Porfirismo ya no podian 

ocultar, 10s aspectos negativos del rkgirnen: las injusticias cometidas en perjuicio del 

indio campesino, el fraude electoral, el favorecirniento excesivo del extranjero, la 
0 

crecicnte distancia entre 10s ricos y 10s pobres. A fines del regimen, el descontento 

del disperso prolelariado agricola encontro un aliado en el rcncor del mas concentrado y 

consciente proletariado industrial. En 1906, el gobierno suprimio las liuelgas en las 

minas de Cananea ( Sonora) - de capital estadounidense- y en las fabricas de textil de 

Rio Blanco (Veracmz) - de capital francis-. En 1908 una in~po~lante  huclga 

ferroearrilera fue levantada bajo amenazas del gobierno y una huelga dc Tizapan (1909) 

no corrib rnejor suerte, todo esto dejo ma1 sabor con el crecicnte sector liberal de la clase 
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media 

El Codigo de Procedi~iiienlos Civiles Federalcs decrctado por Porfirio Diaz en 

1908, establcci6 en su Capitulo SLVII, refercntc a 10s medias de aprenlio en su aniculo 

588: " Los jucccs o tribunales para hacer complir sus detcrminaciones pueden e~liplcar 

cualcsquicra dc 10s mcdios siguicntes de aprcmio: 

I.La multa desde cinco hasta cicli pesos, que se  duplicara en caso de 

rcincidencia. 

II.El auxilio de la fuerza publica. 

III.El catco por orden cscrita. 

IV.EI arrcsto hasta por quince dias. Si cl caso exige mayor pcna sc dari  parte a la 

autoridad competente. 

En el gobiemo de Porfirio Diaz, hubo avances en cuanto a inversion extranjcra, 

sin embargo para hacer valcr el estado dc derccho y el orden se utilizaba la fucrza 

piblica, en csta etapa 10s trabajadores estaban oprimidos y desprotegidos del todo, en 

virtud de que dicho dictador 10s reprimia y cnsalzaba a 10s patrones, no teniendo gran 

auge el derecho laboral por estas causas y por no convenir a sus intereses, como sucedi6 

en Ria Blanco y Cananca; cs decir quc a pcsar dc que las resoluciones sc  hacian valer, 

esto no implica quc hubieran sido de forrna justa por quc se  hacia mediante la fuerza 

piblica como mencionamos antcriormente esto en detriment0 del pueblo quc en su 
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mayoria se encontraba en la miseria, siendo que existia una polarizacibn de dinero y 

riqueza y el grueso de la poblacion se encontraba totalmente desprotegido, favoreciendo 

indebidamente a hacendados poderosos y extranjeros que ostentaban gran poder 

economico, de esta forma hacia cumplir sus resoluciones mismas que en muchas 

ocasiones no iban de acuerdo con el sentimiento de equidad y de justicia. Por lo  que 

concluirnos que efectivamente existia un estado de derecho y se hacian valer las 

resoluciones judiciales pcro por medio de la fuerza y la violencia no  siendo justo para el 

pueblo de Mexico. Dcbemos recalcar que la obligatoriedad que llevaron consigo las 

resoluciones judiciales especificamente refinendonos a 10s casos de Rio Blanco y 

Cananea por carecer dc cl sentimiento elemental dc justicia, he ron  10s cimientos del 

descontento social que implica la teminaci6n del estado de derecho vigente. 

Todo estaba lislo para una explosi6n; es asi como el  centro de la revoluci6n era 

una persona, inverosimil~nente inadecuada para la vida politica, Francisco I. Madero, de 

una rica familia de origen portugues- judio, espirilista, cuyo carisma no puede 

explicarse. En 1908 este habia publicado una obra, bastante confusa, ma1 escrita y ni 

siguiera antiporfirista: la sucesion presidcncial en 1910 (mas bicn dirigida contra el 

\~iceprcsidcntc, Corral, quc contra Diaz). Cuando, cn 1910, dcspuCs dc una entrevista 

personal con don Porfirio, Madero comprendio quc este no podia aceptarlo como 

proximo vicepresidenle, se volvio completamente antiporfirista, y pronto sc cncontro 

detenido. A pesar de sus declaraciones a Ja~nes Creelman, periodista norteamericano, dc 
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que iba a retirarse para 1910, don Porfirio se  hizo rcelegir, junto con Ram611 Corral. el 

vicepresidcnte. Dcsde este mornento, la bandcra del lnovimiento antiporfirista fue el 

Plan de San Luis Potosi ( conccbido por Madero en la csrcel de San Luis Potosi. y 

publicado luego en Texas). En nlayo de 191 1, bajo nolicias de victorias militarcs del 

maderismo, obtenidas por Orozco y "Pancho Villa" ( Doroteo Arango) en Ciudad 

Juirez, don Porfirio abdico, salicndo lucgo a Paris, donde murio cuatro afios despuis. 

(39) 

2.4 ETAPA REVOLUCIONARIA 

La Revoluci6n Mcxicana. es una revoluci6n de conciencias, lleg6 a afectar 

profundamente la estructura social cxistiendo un idealismo combinado con indignation 

por la situacion existcnte; por su parte del proletariado, una toma de conciencia de su 

situacion miserable; y por otra parte dc varios clementos, arriba y abajo, 

aventurismo y sed de botin. Es indiscutiblc, sin embargo, quc la Revoluci6n ha 

aumentado la capilaridad social dc Mexico, ha mejorado la distribucibn de la ticrra, y 

ha aumentado la cstabilidad politica, abriendo al mismo ticmpo la opinion pliblica para 

39 FLORlS MARGADANT. Guillermo. 
. . e ,op. cit. p. 195. 



ideas sociales progresistas y moderando la influencia del clero y del capital extranjero; 

todo sin limitar excesivanlcnte la libertad de expresi6n. 

Despues de la abdication de Porfirio Diaz, el 07 de junio dc 191 1, Francisco 

I. Madero entro en la capital y comenzo a preparar elecciones honradas. En esta 

ipoca tambiin visit6 a Emiliano Zapata, jefe de una confederation de guemlleros, 

teniendo conio ideal la distribucihn de la tierra en Morelos, ofreciendo este caudillo 

terminar su rebelion en el momento de ver que el nuevo gobierno lograra imponer una 

refonna ngraria. 

En octubre de 191 1, mediante elecciones limpias, Madero result6 electo como 

presidente y Fino Suirez como vicepresidente, como primer paso social se  expidi6 a 

iniciativa suya el decreto del Congreso de la Union de 13 de diciembre de 1911, que 

crea la Oiicina del Trabajo, dependiente de la Secretaria de Fomento, Colonizaci6n e' 

Industria, para intervenir en la solucion de los conflictos entre el capital y trabajo la que 

resulta una manifestation elocuente del intervencionismo del Estado y origen 

rudinlentario dc la jurisdiccihn laboral. Por otra parte, ya tcnia en cartera el presidente 

Madero 10s pri~ncros proyectos de leyes agrarias y del trabajo, que fueron las 

precursoras de Ins gamntias socialescro) Sin embargo, existe desconfianza en el 

AOCfi. TRUEUh URUINA. A l k n o ~ , 1 1 1 1 3  edici64 Pomjr. Mtiico. 1981, p. 21. 
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gobiemo de Madero, especialmente entre 10s agraristas y entre 10s inversionistas de 

capital nacional y extranjero haciendo evidente que no duraria mucho ticmpo mas Cste 

rigimen. Es asi como se produce la "deccna trigica" el 22 de febrero d e  1913, en la 

que muere Francisco I. Madero y Fino Suirez, presidente y vicepresidente 

respectivamente y el primer0 es sustituido par  Huerta conviniendose is tc  en Presidcnte 

de la Repriblica Mexicana. Huena, en su nuevo pucsto como presidcnte pro\,oc6 

mucha oposicion, que pronto cristalizo en cI Plan de Guadalupe, de Venustiano 

Carranza, gobcrnador dc Coahuila, este sc unio con Pancho Villa, y mas firmementc con 

Alvaro Obregon, es asi conlo el primer Jefe del Ejircito Constitucionalista, don 

Vcnustiano Carranza, instal6 el gobiemo dc la Revoluci6n en el pueno dc Veracruz. 

Era pues evidente quc la alianza entre zapatistas, villistas y carrancistas no 

cra duradera. Asi, con cl fin dc atraersc 10s grupos agraristas y obrcros en fonna 

directa, y no a travis del zapalismo y dcl villismo, Venustiano Carmnza prometi6 

cada vez de forma mas clara que su actuation no se limitaria a imponer el respeto dc la 

ConstituciOn, sino que se mejonria la condition dcl campesino y del obrero; asi, el 

movilniento Constitucionalista pretendc rnodilicar de fonna radical y profunda la 

ConstituciOn. 

Es de esta fornia que Hucna es dcrrocado en 1914 y abandona el pais, pcro 

poniindose de manifiesto la controvcrsia latcnte cntre Villa y Carranza, qu:. la 
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Convenci6n de  Aguascalientes no pudo suavizar, y el resultado fue que Venustiano 

Carranza y Obregon, desde Veracmz, organizaron la guerra civil contra Villa y Felipe 

Angeles, ligados con Zapata, logrando el asesinato judicial de  Felipe Angeles, y el 

asesinato de Zapah,  siendo que Villa fue convertido por el misrno Carranza, mcdiante 

on arreglo, en hacendado. 

En este ordcn de  ideas, dcbemos mencionar la legislacion cxpedida durante csta 

epoca historica que es la Revolution: Nacio nuestra declaraci6n de derechos sociales, 

fuente del derecho agmrio y del derecho dcl trabajo, como un grito de  rebeldia del 

hombre que sufria injusticia cn el campo, cn las minas, cn las fabricas y en el taller, 

antes de  esos aiios solamente existia el derecho civil: para que el derecho del trabajo 

pudiera nacer fuc precis0 quc la Revoluci6n constitucionalista rompiera con el pasado, 

destruyera el rnito de  las leycndas econ6micas del liberalismo y dermrnbara el irnperio 

absolutista de  la emprcsa. 

Asi tenemos que a patlir de 1914, varias leyes locales impusieron nuevas normas 

laborales, estipulando salarios minimos, cancelando deudas de  obreros y lijando 

jornadas maximas. Son dc especial intcrCs las leyes respcctivas dc Jalisco, dc Vcmcruz y 

dc Yucatan. donde se prornulgan un gtupo de leycs socialcs. llamadas las "cinco 

hermanas": una ley agraria, una fiscal, una catastral, una que organiza el municipio librc, 

y una de  trdbajo, crcando csta i~ltirna las Juntas de Conciliacio~i y un Tribunal dc 
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Arbitraje para 10s conflictos laborales, individuales y colectivos. 

Existe un debate en cuanto al articulo 123 de la Constituci6n, al concluir el 

debate, Macias y Pastor Rouaix, Secretario d c  Fomento en el gabinete constitucionalista, 

designados aparenfemente para integrar la coniisibn que redactaria el proyecto de nocvo 

titulo sobre el trabajo, invitaron al licenciado Lugo y el diputado De  10s Rios para que 

completaran el pequeko comite. Con base en 10s proyectos de Macias la contision 

formu16 un anteproyecto, sobre el que cambio impresiones con un gmpo de diputndos y 

del que sali6 el proyecto final que se turn6 a la Comision del Congreso encargadu de 

presentarlo a la asamblea, despui-s de una breve discusi611, el Articulo 123 fue 

aprobado el 23 de enero de 1917. (41) Cabe destacar que en la liltima sesion del 26 de 

diciembre dc 1916, JosC Natividad Macias expresb entre sus consideraciones respccto dc 

las Juntas de Conciliacion y Arbitraje que lo esencial no era hablar de Tribunalcs de 

Arbitraje o Juntas de Conciliaci6n y Arbitrajc, ni de la refomla conduccnte al articulo 13 

para calificarlos dc Tnbunalrs especializados, sino que bas6 su intervenci611 cn la 

importancia de determinar las funciones a desempeiiar por dichas Juntas, como las que 

competen en 10s paises cn dondc no son Tribunales, como Bklgica y Francia. sitlo 

simples institucioncs de c;~ricter pilblico con una nlision armoriizadora y de cquilibrio, 

carentes de la facultad de establecer el derccho cn casos dc contienda. 

41. Cfr. DELA CUEVA, Mario. p, Tumu I,dtnrno r6plimr edici6n. Pamja. MCx~cn. 1919. 
p. 4R. 



Por otro lado, es tambien de gran trascendencia la ley de 06- 01-1915, obra de 

Luis Cabrera, que prevC restituciones de tierras ilegalmente quitadas a comunidades de 

campesinos ( sin que procediera la prcscripcion) y tambien dotaciones lncdiante la 

expropiacion de haciendas colindantes con grupos de campesinos, que no tuviemn 

tierras suficientes. Esta ley ha sido el punto de panida p a n  gran partc del aniculo 27 de 

la Constituci6n dc 1917. 

En cuanto al derecho de familia se introduce el divorcio, la igualdad entre 

~narido y esposa en cuanto a la autoridad dentro del hogar. En materia monetaria y 

tinancicra hub0 ~iiuchas nucvas normas, en tiempo dc la Revoluci6n, reglamentando la 

emisi6n de papcl moneda, el tratamiento que recibiria la  moneda expedida por 

autoridades, distintas de las Constitucionalistas. medidas contra falsificaciones de 

billetcs, ctc. En 1916, estallo una importantc huclga, contra c l  gobierno dc Carranza, 

para protestar contra el pago de 10s salarios en los devaluados billetes 

Constitucionalistas, contra la cual Venustiano Carrdnza reacciono mediante el decreto 

del 01- 05-1916, que sancionaba con pena de muerte la agitation laboral, algo que no 

solo crco avcrsion contra Carranza cn mcdios laboralcs. sino quc impulso a la 

consagracion constitucional dcl derecho de lhuelga, el posterior articulo 123 

constitucional. 

DcspuCs dcl lriltnfo de Carranza- Obrcgon, cl carnillo cstaba libre para la 
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claboraci6n de una nueva constitucihn, cuya cuna cra la ciudad de QuerCtaro, y cuyo 

biografo es Felix F. Palavicini. La influencia personal de Venustiano Carranza en esta 

obra fue minima; 10s articulos mas importantes ( e l  articulo 27 y el 123) estan ligados 

a nombres revolucionarios como AndrCs Molina Enrique, Luis Cabrera y hlilgica. 

Para la elaboration del articulo 123 era importante el discurso de un diputndo de 

Yucatan( regi6n que ha habia producido un nuevo derecho laboral ), el obrero tlCctor 

Victoria. Tambiin Heribeno Jara jug6 un papel loable, y a Froylan Manjarrcz, sc debe la 

colocaci6n de las bases del derechoobrero en un articulo que es cl 123. 

En cuanto al laudo dc la junta dc conciliacih y arbitraje y el problema dcl 

arbitraje obligatorio, un pirrafo del diputado Macias en su discurso dc 28 de 

septiembre de 1916 ante la Asamblea de Constituyentes de QuerCtaro, arroj6 una 

trcmenda confusi6n y provoc6 una fucrte corriente en favor de  alguna Coma de  arbitraje 

obligatorio de las huelgas. En cuanto a1 arbitrajc de las huelgas, se toma en cuenta la Ley 

del Trabajo dcl Estado de Vcracruz dc 14 de cnero de  1918, conticne dos disposiciones 

filndamen!ales: 

Art. 160, fmc. 111: La ltuclga tcrrnirta cn virtkrd dcl laudo que pronuncic I:! Junta 

Ccntral de Conciliation y Arbitrajc. 

Art. 204: Tanto 1;ls juntas municipalcs, como la central, ell sus respcctivos casos, 
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elaboraciirn de una nueva constituci6n, cuya cuna era la ciudad de QuerCtaro, y cuyo 

biografo es Felix F. Palavicini. La influencia personal de Venustiano Carranza cn esta 

obra fue minima; 10s articulos mas importantes ( el articulo 27 y el 123) estin ligados 

a nombres revolucionarios como Andrbs Molina Enrique, Luis Cabrera y M W a .  

Para la elaboracibn del articulo 123 era importante el discurso de un diputado de 

Yucatin( region que ha habia producido un nuevo derecho laboral ), el obrero Hictor 

Victoria. Tambicn Heriberto Jara jug6 un papel loable, y a Froylin Manjarrez, se  debe la 

colocacihn de las bases del derechoobrero en un articulo que es el 123. 

En cuanto al laudo de la junta de conciliation y arbitraje y el problcn~a del 

arbitraje obligatorio, un pirrafo del diputado Macias en su discurso de 28 de 

septiembre de 1916 ante la Asamblea de Constituyentes de Qucritaro, arroj6 una 

tremenda confusi6n y provoco una fuerte coniente en favor de alguna forma de arbitraje 

obligatorio de las huelgas. En cuanto al arbitraje de las huelgas, se toma en cuenla la Ley 

dcl Trabajo del Estado de Veracmz de 14 de cnero de 1918, contiene dos disposicioncs 

fundamentales: 

Art. 160, Crac. Ill: La huclga tcrmitln cn virtud del laudo que pronuncic la Junta 

Ccn~ral de Conciliaci6n y Arbitraje. 

An. 204: Tanto las juntas rnunicipales, cotno la central, cn sus respectivos casos, 
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procederin a solucionar el conflict0 que haya originado la huclga, en la forma que indica 

esta ley para todos 10s conflictos : por via d e  conciliaci6n primcramente, y de arbitraje 

cuando este deba tener lugar. 

En estos arliculos mencionados, se  puedc apreciar que resulta obligatorio 

someterse al arbitraje de las juntas de conciliaci6n y arbitraje y por lo tanto se debe 

respetar el laudo que la autoridad dicte. 

Esta Constituci6n de 1917, fue una declaration de guerra multilateral, dirigida a 

10s hacendados, los patronos, el clero y las cornpaiiias mineras, el efccto potencialmente 

peligroso de la constitucihn, empero, fue suavizado por el hecho de que Venustiano 

Carranza log16 tranquilizar a la lglesia y las compafiias petroleras, mediante promesas 

de que, bajo su regimen la Constitucihn no tendria una eficacia total. La Constitucihn 

fue firmada el 05 de febrero de 1917, en 10s pr6ximos aiios Venustiano Carranza 

consolido su poder desapareciendo a Felipe Angelcs y a Zapata mientras que Villa fue 

favorceido econhmica~nente, como se mencionh anteriortncntc. Con ello, Carranza 

pierde la confianza de 10s agraristas, al igual que de 10s obreros, cuya huelga general de 

1916 fue liquidada cn la forma descrita anteriorniente, Luis Morones logri, organizar la 

CROM, no ligada al gobicrno, esta organization obtuvo pronlo un considerable poder, 

adauirido democralicamcnte. 



La CROM, se junto a Obregon, en 1920. y aqucl mismo ail0 Venustiano 

Carranza, ya en caniino para el exilio, fue ascsinado. Con el proximo regimen, dc Alvaro 

Obregon, comienza la fasc del Mexico moderno, product0 de su Rcvolucion, pcro 

tarnbiin una lase caracterizada por las tentativas para suavizar ciertas asperezas 

radicales que esta Revolucion habia transmitido a la Constitution de 1917: en sinergia, 

el idealisnio revolucionario, el aburguesamiento de 10s lidercs y el impact0 de la 

economia y tecnologia modemas. ban estado creando el Mexico que hoy cn dia 

conocemos. (42) 

Durante el period0 de  1917 a 1923, la Suprema Cone  dc Justicia de la Nacion 

sostuvo el criterio de que las Juntas de Conciliacion y Arbitraje eran organismos 

administrativos, con una total independencia del Poder Judicial, destinados a facilitar la 

amigable composici6n de 10s conflictos laborales, carentes de inlperio para exigir el 

pleno cumplimiento de sus laudos. Al no contar con autoridad para obligar a 

nadie a someter sus controversias a la fuerza de sus resolucioncs, se generalize la tesis 

del arbilraje potestativo de las Juntas. 

A1 respecto transcribiremos las tesis relativas a este tema. Asi tenemos la tesis 

publicada en el Semanario Judicial de la Federation, Quinta Epoca, Tomo IV, 1919, 

. . 
42 FLORlS M A R G A D A N T . G u i l l c r m o . ~ O p .  cil. p. 205. 



Pagina 279, cuyo rubro y texlo son: 

"JUNTAS DE CONCI1,IACION Y ARBITIIAJE. La fracci6n XXI dcl articulo 123 

constitutional, implicitarnente dcclara quc 10s laudos de esas Juntas no tiencn la fucrza 

de la cosa juzgada, y establccc, por si rnisma. un mcdio, no s6lo para modificar o 

rcforrnar cl laudo, sino atin pard dejnrlo totdlmente sin efccto." 

Tesis Publicada cn el Semarlario Judicial dc la Fcderaci6n , Quinta Epoca, Tomo 

IV, 1919, Pagina 279. 

"JUNTAS DE CONClLlAClON Y ARBITRAJE. No pueden, ticnicamcnte, tener el 

caricter de autoridades judiciales y, por ende, sus resoluciones no pueden reputarse 

como ejercicio de jurisdiction, ya quc carecen dcl imperio necesario, para que 

impliquen uso de una atribucion dc la sobcrania." 

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Fcderacidn, Quinta Epoca, Torno 

XXXIV, 1927, PAgina 25. 

"JUNTAS DE CONClLlAClON Y ARBITRAJE. La Suprema Corte ha cstablecido 

en varias ejecutorias, que dichas Juntas no puedcn ser consideradas como tribunales de 

derecho ni estan por tanto, sujetas, para pronunciar sus laudos, a 10s mismos cinones 

que 10s tribunales ordinarios, sino que deben proceder como arbitros. cuyas decisiones 



han de obedecer a la equidad y a la conciencia, ya que dichas Juntas por su inlegraci6n 

con patronos y obreros, personas generalmente ajenas a la ciencia del derecho, carecen 

en capacidad y preparaci6n juridicas para actuar con sujeci6n a canones legales; y no 

bubiera sido logic0 ni razonable que el Constituyente hubiera tenido la intcncion de 

crear Jueces legos para que aplicaran el derecho comlin; por consiguiente, si Ins leyes 

del trabajo ordenan que, en defect0 de las disposiciones en dichas leyes, las Juntas de 

Conciliacidn han de aplicar las del derecho comin, estin cn pugna con el espiritu del 

arliculo 123 constitucional, y, por tanto, la infracci6n de las leyes comunes, por parte dc 

las Juntas de Conciliacibn, no constituye violacibn alguna de garantias individuales." 

Debemos concluir que todas las convulsiones politicas y de crisis no son cl mejor 

campo para hacer efectivas las leyes de la autoridad, derivando en un estado que las 

resoluciones son a medio complir y esto provoca un caos por no tener un marco de 

referencia estable para que pueda existir un estado de derecho, por lo que afirniamos que 

en estc pcriodo de la Historia de Mexico, las resoluciones judicialcs son inciertas porque 

no existe un gobiemo que pueda hacerlas valer, p o r n o  existir un respaldo en las normas 

juridicas tanto adjelivas como subjetivas y en las autoridades correspondicntcs para que 

se hicieran cumplir. 



2.5 MEXICO COIVTEMPORANEO 

La etapa que siguio a la Revoluci6n en Mkxico, es de reacomodo y ajustes, 

la Revoluci6n dej6 como legado en cada uno dc 10s mexicanos una conciencia de 

nuestra pluralidad y nuestros derechos naturales, fue pues una Revolution de indole 

ideologica y de masas, en donde todo el pueblo de Mexico, se alza en franca rebeldia 

contra la opresi6n y la injusticia de que era objeto. 

De 1920 a 1946, siete fueron 10s presidentes que ocuparon el poder: Alvaro 

Obrcgiin ( 1920.1924 ); Plutarco Elias Calles ( 1924 - 1928 ) ; Emilio Portcs 

Gil (1928.1930); Pascual Ortiz Rubio (1930- 1932); Abelardo Rodriguez (1932- 1934); 

Lazaro de Cardenas (1933- 1940); Manuel Avila Camacho ( 1940-1946). 

El afio de 1921 sc distinguio por la ofcnsiva roja que desataron sobre el pais los 

elernentos de la extrema izquierda, e~~valcntonados por la indole anticlerical y ateista de 

10s gobiernos que siguieron, de Obregon y Calles. Asi estalla un movimiento 

cristcro contra el gobirmo de Callcs. " El episcopado, clero y cat6licos, no 

reconociall y combatian 10s articulos 3", 5", 27 y 130 dc la Constitution vigente" 

No cs sino hasla el afio de 1929, duranle el interinato de Pones Gil, que se limro 

la paz elitre el gobicmo y la iglesi;~ cat6lica en Mexico. Sin embargo, la rebelion 
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cristera, protegida por el clero, hahia costado muchas vidas y cruentos sacrilicios a la 

nacion. 

Lo relevante en relacion al movimiento obrero, a1 hacerse cargo de la presidencia 

dc la Rep6blica el general Obregon, es que s e  inauguro una acci6n distinta de la llevada 

a cabo por Carranza. La intervention del Estado a trav6s de sus diversos organos, en 10s 

conflictos obreros, es mas firme que nunca porque el gobiemo no tiene un program que 

cumplir; con el regimen del general Obregon empieza, realmente a establecerse cn 

Mixico, lo que podria llamarse la jurisprudencia administrativa del derecho obrero o del 

industrial. (43) 

Promulgada la Constitution de 1917 y con ella la Declaraci6n dc derechos 

sociales, las entidades federalivas, dc conformidad con el parrafo introductorio del 

Articulo 123, version original suhstituida en 1929 por la compelencia federal, 

expidieron las leyes locales dcl trabajo, inieiadas por la de Veracmz d e  enero de 191 8. 

Entre 1928 y 1934, tres presidentes se suceden, relativamente depcndicntes del 

Jefe Miximo ( Plularco Elias Calles). El idealism0 revolucionario sc conscrv6 en 

Mexico gracias a un error de Calles; su candidato para el nuevo period0 prcsidcncial era 

Lazaro Cirdenas, en opinion de Calles, domesticablc 



El 18 de agosto de 1931 bajo el gobiemo de Portes Gil, se public6 la Ley 

Federal del Trabajo, que aparecen como la unificaci6n de  las leyes laborales en la 

Repliblica, y como expresihn del poder capitalista con el reconocimiento de derechos 

obreros. (44) 

Conviene hacer notar que en ista Ley Federal del Trabajo, la 

intervention de la junta y el laudo que dictase, no tenia un valor absolute, pues se 

inlerponia la Fracc. XXI del articulo 123: "Si el patron0 se negare a someter sus 

diferencias a1 arbitraje o a accptar el laudo pronunciado pot la junta, sc dara por 

tern~inado el contrato de trabajo y quedari obligado a indemnizar al obrero con el 

importe de tres meses de salario, ademis de la responsabilidad que le resulte del 

conflicto. Si la negativa fuere de 10s trabajadores, se dari por terminado el contrato de 

trabajo." 

La doctrina dc aquellos lejanos aiios vio en la fraccion transcrita una derivacihn 

del derecho de 10s l~ombres a no trabajar sin su pleno consentimiento y sostuvo 

tnllibi&n, de una niancra _eenernI, que como resultado de  esa disposicihn, cl arbitraje 

era semiobligatorio, en el sentido de que la junta de conciliation y arbitraje debia 

citar a las partes para ad\.enirles quc iba a proccder a1 arbitraje del conflicto, pero 

10s trabajadores o 10s cmpresarios podian negarsc a aceptarlo o a acatar el laudo quc se 

4.1 Clr. TKUEBA URUIN.lr\. Albcno. NucroDerecho Op, cil. p. 157 
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dictara, negativa que acarrearia la aplicaci6n estricta de las consecuencias consignadas 

en la norma transcrita. 

En la exposicibn de motivos de esa ley se sefiala lo siguienle: "Nuestra 

Constitution no ha querido ir hasta e l  arbitrajc obligatorio. Dcja en libcnad a las panes 

afectadas por una diferencia del genera descrito, para acudir a las Juntas, a fin de que 

resuelvan el conflicto y Ins deja tarnhiin en libertad para no  acatar el laudo una vez 

pronunciado. Pero para que el arbitraje no sea meramente facultativo, se establece que si 

es e l  patron el que se nicga a sometcr su diferencia a arbitrajc o a acatar el laudo, 10s 

contratos de trabajo seran cancelados y estara obligado a indemnizar a 10s lrabajadores 

con tres meses de salario, y si la negativa es de 10s trabajadorcs, simplemcnte sc dan por 

terminados 10s contratos. Pero este siste~na no pucdc regir sino a aquellos conflictos que 

versen sobre la implantacibn de condiciones nuevas de trabajo, pues sc ha visto quc 

resultaria antijuridico aplicarlo a 10s conflictos individualcs." 

Asimismo queda plasmado en la Ley Fcdcral dcl Trabajo dc 193 1, quc el patron 

no puede oponcrse validamcnte a la accibn de reinstalaci6n mediante c l  pago de las 

indemnizacioncs que corresponden, puesto que no cs el patr6n el que puedc optar frente 

a la accion intentada, la que constitoye un dcrccho para el trabajador. Sin cll~bargo, la 

ley acepto algunos casos de excepci6n al principio dc la rcinstalacion obligatoria. Los 

casos en que el patrbn qucda facultado para oponcrse al cumplimiento C U ~ L U S O  dcl 

contrato mediante el pago de una indemnizacion, quedaron prcvistas en el aniculo 124, 
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en 10s casos de 10s tnbajadores que tengan una antigiiedad menor de dos afios; cuando 

por razon del trabajo que desempeiia el trabajador o por las caracteristicas de sus 

labores, esti  en contacto direct0 y permanente colt el patr6n y la Junta estima que n o e s  

juridicamente posible el desarrollo normal de la relaci6n de trabajo; el caso de 10s 

aprendices, empleados de confianza, servicio domistico y trabajadores eventuales. La 

indemnizacion se  regulaba por el aniculo 125. 

A cse mismo respecto, tocantc al tema de la insumision a1 laudo y 

especificamente con lo referente a las relaciones colectivas, la Ley del Trabajo del 

Estado de Tamaulipas de 6 de junio de 1925, hace referencia al arbitraje obligatorio en 

dos articulos que son: 

Art. 204, frac. Ill: La huelga tcrminari por laudo quc pronuncie la Junta Central 

de Conciliacibn y Arbitraje. 

Art. 354: En caso de huelga, la Junta Central de Co~tciliacion y Arbitraje puede 

proceder, de oficio, nunque una de las partes o ambas n o  hayan sometido el caso a su 

consideraci611, y cuando a juicio de la misrna Junta y por razoncs de interis social 

proceda la rhpida solucion del conflicto. 

Lo anteriormcnte expuesto quedo confirmado en 10s arts. 534 y 535 de la Ley 

Federal del Trabajo, que a la letra dicen: 



Arliculo 534. La Junta, inmediatamente que tenga conocimiento dcl conflicto, 

procurara que se mantengan las cosas en el estado que guardaban antes de quc surgiera, 

recomendando que no se llegue a la huelga o que se reanude el trabajo si Csta ya hubiere 

sido declando, entre tanto se hace la investigation de las causas determinantes del 

conflicto, de las condiciones de la industria afectada, etc., y sin que esa rcanudacion 

presuponga conformidad de las partes respecto a las condiciones del trabajo. 

Articulo 535. Si In junta obtuvierc que cl trabajo se reanude o continlie cn las 

condiciones anteriores, procederi de acuerdo con lo que se  cstablece en 10s arliculos 

siguientes; de lo contrario, la junta conoceri y resolveri el conflicto ajustandose al 

procedimiento establecido en el capitulo anterior. 

Durante el gobierno de Lizaro Cardenas, se creo el Departamento de Asuntos 

Indigenas; se impuls6 la cducacion socialists, cuya Icy fue impuesta en las 

postrimerias del gobiemo dcl general Rodriguez; fund6 el lnstituto Politicnico National, 

semillero de politicos socialistas y aplicd a favor dc 10s obreros la ley de Salarios 

Minimos, en 1936 decrcth el reparto agrario y fundo 10s bancos cstatalcs de CrCdito 

Ejidal, Agricola y Ganadcro. Expropi6 10s ferrocarriles y el 18 de liiarzo de 1938 rcaliz6 

la expropiaci6n de 10s biencs de las compaiiias petrolcras extranjcrus. Con la 

expropiacibn petrolcra Ldzaro Cardelras lrace valer su autoridad a F s a r  dci gran poder 

que tenian dichas cornpailias extranjeras haciendo valer el Estado dc Dereclio cn nuestro 
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pais, no dando cabida a que no se cumplieran sus resoluciones. En el gobiemo de 

Cardenas, florecen adernis 10s niovimientos obreros, en febrero de 1936 se constimy6 

la Confederacion de Trabajadores de Mixico (C.T.M.) con las siguienles fuerzas 

obreras: Confederaci6n General de Obreros y Campesinos de Mexico ( C.G.O.C.M.), 

mayoria de la antigua C.R.0.M; Confederacion Sindical Unitaria dc Mexico; 

Cimara Nacional de Trabajo; Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Grificas; 

Alianza de Obreros y Enipleados de la Compatiia de Tranvias de Mexico, y con 10s 

Sindicatos de la induslria Pesada: el de Tmbajadores Ferrocarrileros dc la Rcp~iblica 

Mexicana y el Mexicano de Elec~ricistas. Se agruparon alrededor de Cardenas, tambien, 

el Sindicato de Trabajadores de la EnseAanza de la RepGblica Mexicana; la Federacion 

de Trabajadores al Servicio del Estado; la Confederaci6n General de Trabajadores y la 

Confcderaci6n Regional Obrera Mexicana. Terminada la administraci6n cardenista el 

movimiento obrero perdio fucrza y en116 cn un period0 de crisis. 

El sexenio de Manuel Avila Camacho ( 1940.1946) se distingue en materia de 

trabajo por haber proinulgado la Ley del Scguro Social de 19 de cnero de 1943, al 

tiernpo que crea el lnslituto Mcxicano del Seguro Social. 

Los sexcnios dc Miguel Aleman ValdCs ( 1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines 

( 1952- 1958) y Lopcz Mateos ( 1958-1964) se caraclcrizaron por el interis por la 

educaci6n, la salud y la paz general en el pois. En 1963 se crca la Ley Federal de los 

Trabajadorcs al Scrvicio del Estado, que regula las relaciones laborales burocraticas 
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que son dc caracter social. En csta Ley Burocratica, no sc hace menci6n de la 

insumision al laudo. 

En el period0 de Diaz Ordiz (1964-1970), es de manifiesto la represibn 

sangrienta, en Tlaltelolco, en contra de los estudiantes en el atio de 1968. En el atio dc 

1970, sc  crca una nueva legislaci6n laboral. La idea dc justicia social en quc 

descansa la nucva ley, sc  inspira solamentc en la pane proteccionista dcl articulo 123 en 

favor de 10s trabajadorcs, dc acuerdo con el concept0 universal quc se tienc dc la misma. 

Antes de 1962, el principio dc estabilidad cra valido, pero la jurisprudcncia dc la 

Suprema Cone de Juslicia de la Nacibn, habia atcmperado.su aplicaci6n facultando al 

patr6n a ncgarsc a cumplir con las resoluciones de las Juntas que lo condenaran 

a reinstalar al obrero o a negarsc a somcter sus diferencias al arbitrjc,  mediantc 

indemnizaci6n de tres mcses de salario y la responsabilidad del conflicto, consistcntc en 

veinte dias por cada aiio de servicio prestado. La ejecutoria de vcinticinco dc febrero de 

1941, pronuncinda en el amparo direct0 4271/40/1", promovida por Oscar Cut, 

habia sentado definitivarnente el critcrio de que la obligaci6n dc rcinstalar sc cquipamba 

a una obligaci6n de hacer cuya ejecuci6n forzosa era imposiblc. Por ello, sc decia que su 

incumplimicnto debia lraducirse por pngo de daiios y perjuicios. 

Para el efecto, lranscribimos la jurisprudcncia publicada cn el Seman;wio Judicial 

de la Fedcracion, Quinta Epoca, Tomo LXVII, 25 dc febrero dc 1941, phginn 2044, q i ~ c  
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"REINSTA1,ACION FORZOSA DE LOS OBREROS, IMPROCEDENCIA 

DE LA. Cuando se demanda por alg~in obrero que haya sido despedido 

injustificadamente, la reinstalacion, se esti en presencia de una obligation de hacer, 

porque, si de acuerdo con lo previsto en el articulo 1949 del Codigo Civil vigentc, se 

debe entender por obligacion de hacer la prestacion de un hecho, o sea, reinstalar a un 

trabajador, que tiene Sorzosamente que ser una obligation de hacer, porque cl hccho que 

presta el patrono, cs el de devolverle al obrero su empleo, es decir, le vuelve a 

proporcionar trabajo, para que pueda operar el contrato respectivo que estaba en 

suspenso . Establecido lo anterior, sc tiene nccesariamente que aceptar tambiCn que las 

obligaciones de hacer, la cjccucion forzosa es imposible. Tanto la doctrina, como 

nucstro derccho comfin y 10s antecedentes de la Ley Federal dcl Trabajo, asi como Csta, 

accptan tal prcmisa. En efccto, el cumplimicnto de un contrato produce dos acciones a 

Savor del acreedor, que son: cxigir el cumplimiento forzoso, cuando sea posible, o, en su 

defccto, la rescision del contrato y el pago dc 10s daiios y pcrjuicios; y asi se establecih 

tanto en el articulo 600 de la Ley Federal del Trabajo, como en la exposicion de motivos 

que el presidente de la Rcpirblica envib al Congrcso con el proyeclo de la Ley Fedcral 

del Trabajo, de Secha docc de mano de mil novecicntos trcinta y uno, la que en el 

pimafo 52 dice: "Si la obligacion es la de reinstalar a un trabajador en su pucsto 

(obligacihn de haccr), y el patrono se resiste a cumplirla, por aplicaci6n de 10s principios 

del derccho cornfin, la obligacion sc transforma cn la de pagar daiios y pcrjuicios" 



Sentado, pues, que la reinstalacibn es una obligaci6n de hacer y que la e jecuc ih  forzosa 

de Csta es imposiblc, es procedente estudiar ahora la forma de aplicacion e interpretation 

de las fraccioncs XXI y XXll dcl citado articulo 123 constitucional. La fmccion XXll 

del citado articulo 123 constitucional, establece que cuando el patrono dcspide a un 

obrero, sin causa justificada, o por habcr ingresado a una asociacion o sindicato o por 

haber tomado pane en una huelga licita, estari obligado, a eleccion del trabajador, a 

cumplir el contrato, o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salarios; y la 

fracci6n XXI del propio articulo establece a su vez, que si el patrono se negare a someter 

sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dara por 

terminado el contrato de trabajo y quedari obligado a indemnizar al obrero con el 

importe de tres mcses de salarios, ademas de la responsabilidad en el conflicto. Estas 

disposiciones son bastante claras y fijan la posicibn, en casos semejanlc, tanto del 

trabajador como dcl patrono, de acuerdo por otra parte, con lo establccido por 10s 

articulos 600, 601 y 602 de la Ley Federal del Trabajo. Es evidente, ademas, quc 

tratindose de una obligacibn dc hacer como es la reinstalacion pedida, su 

incurnplimiento se  resuclve en cl pago de dafios y perjuicios, de conforolidad con la 

doctrina y con todos 10s precedentes legislativos, seglin se ha demostrado ya en lineas 

antcriorcs. Asi, lo cstablcce el articulo 1949 ya citado, cl C6digo Civil vigentc, y cste 

principio ha sido confirniado en las fraccioncs XXI y XXll dcl i~rticulo 123 

constitucional, y limitado, tratindose de 10s conflictos entre el patrono y el trabajador, al 

caso en quc sc puedc dar por tcrminado cl contrato de trabajo sin mas consecuencias 

para el patrono, quc el pago de tres ineses la responsabilidad del conflicto, y sin que Ins 
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fracciones del precept0 constitucional de que se trata, puedan tener aplicacibn para 

conflictos economicos y de orden distinto al de la pugna individual entre el patrono y el 

obrero. No es adrnisible ni conveniente, por otra parte, que estando distanciados uno y 

otro, por motivos que puedan ser multiples y graves, continuen sin embargo en una 

relacion forzada que pejudicaria el equilibrio y la armonia que sena ejcrcer violencia en 

las obligaciones de hacer, la reinstalacibn pedida equivaldria a considerar el contrato de 

10s trabajadores con el caracter del vitalicio, cosa que conduciria a 10s extremos 

condenados por el articulo 50. constitucional, que probibe que se lleve a efecto ningun 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo o el irrevocable sacrificio 

de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educacibn o de voto religioso. 

En conclusion, por todas las razones ya apuntadas con anterioridad, es decir, porque las 

fracciones X X I  y SXl l  del articulo 123 constitucional, sc  complementan entre si, toda 

vcz que dichas fracciones conceden al trabajador el derecho de exigir el cumplimiento 

forzoso del contrato de trabajo, o bien, el pago dc 10s darios y perjuicios, y por otra 

parte, cuando se dice que cl patrono pucde ncgarse a acatar cl laudo de la Junta o a 

sornctcr sus diferencias nl arbitrajc en 10s casos de curnplimiento dc contrato de trabajo, 

est5n subordinando el derccho del trabajador, a la naturaleza de las obligaciones cuyo 

cumplimiento se exige. y cs claro que ni el lcgislador ni el juzgador, pueden llegar a 

tracer cumplir obligacioncs de irnposiblc rcalizaci6n, ni tampoco se puede dejar al 

trabajador sin la justa compensaci6n, por la ncgativa del dador de trabajo, a cumplir con 

la obligaci6n de haccr ?a contratada." 



Amparo directo en materia d e  trabajo 4271140. Cui  Oscar. 25 de febrero de 1941. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Eduardo Vasconcelos. Relator: Antonio lslas 

Bravo. 

Con la refomia de 1970, s t  establece que la obligation de reinstalnral obrero no 

sc substituye con el pago de 10s tres meses de indenlnizaciCln y la responsabilidad del 

conflicto, sino en 10s casos de exeepciirn expresamente setialados por el legislador y en 

la ley adjetiva, es decir en tirminos generales se reconoce nuevamente el principio de 

estabilidad en el trabajo. 

En la reforma eonstitucional de 1962 la Fraccibn XXI del Artieulo 123 qucda de 

la siguiente manera: "Si el patrirn se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a 

aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dara por terminado el contrato de trabajo y 

quedara obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses d e  salario, 

adeniis de la responsabilidad que les resulle del conflicto. Esta disj>osicion no ser i  

aplicable en 10s casos dc las aceiones consignadas cn la fraccion siguiente. Si la negativa 

fucre de 10s trabajadorcs, se dari por tenninado el contrato de lrabajo. 

En 1970, como se mencionb cort anterioridad, se  crea una nucrSa Ley Federi~l 

dcl Trabajo, esta nucva lcgislacion laboral supera a la Icy de 1931, pues cstablecc 

prestacioncs superiorcs a &la, perfeccionando la tCcnica legislativa de la misma, pero 
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sin aparlarse del ideario de la ley anterior, en cuanto a que 10s derechos sociales que 

reglamenta son exclusivamente aquellos que tienen por objeto proteger la prestacion de 

servicio en beneficio dc  10s trabajadores, ya que ninguna de  las anteriores leyes 

consignan derecllos auttnticamente reivindicatorios, en funciirn de lograr un mejor 

reparto de 10s bienes de produccibn hasta alcanzar la socializaci6n de 10s mismos. 

En cuanto a la huelga, menciona quc: " tsta terminad por laudo de  la junta de 

conciliacion y arbitraje si 10s huclguistas someten el conflicto a su decisi6nn. A este 

respecto al aprobar la Ley el poder legislative no s61o cerro el debate sobre el arbitraje 

obligatorio de la huclga, sino que cristaliz6 la trilogia de  10s derechos colectivos en 

beneficio de 10s trabajadores, sin correlate para 10s patrones: la afirmacion del derecho 

de huelga como instrumento de lucha para obligar al  patron0 a que acceda a las 

dernandas obrcras y la prohibicion del paro empresarial como elemento de  coaccibn 

sobre 10s trabajadores. En segundo lugar, el otorgamiento exclusive a 10s trabajadores 

del derecho a prolnovcr la celebraci6n de las convenciones colectivas. Y finalmente, la 

potestad, igual~nente exclusiva, de solicitar de la junta dc  conciliacion y arbitraje la 

soluci6n del conflicto que sirvi6 de rnotivo a la huelga. 

En tanto en 10s sexcnios que le siguieron, encontramos una tendencia que va del 

Esrado proieccionista y benefactor (sexcnios de Diaz Ordiz ,  Echeverria, Lopez Portillo 

y Dc la Madrid), hasta la econornia de libre nlercado ( sexcnios de Salinas de  Gortari y 

Zcdillo), pero a pesar de esto, el rnenicano cada vez ve mas mermado su poder 
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adquisitivo, sin que resulten beneficas las politicas economicas implantadas. Existen las 

devaluaciones e inflacion , el deterioro de nuestro medio ambiente, la falta de crcencia 

del pueblo en sus auloridades, todo ello bajo un panorama mundial globalizador y mas 

consciente de la necesidad de gobiernos democrdticos, sin olvidar el gran avance 

cientifico, que existe cn todas las ramas de la ciencia. 

En materia del trabajo, encontramos que lo relatado con anterioridad ha 

perjudicado profundnmente a la clase trabajadora y no por el incumplimiento o falta de 

leyes, sino por que lo que perciben como salario no es suficiente para mantcner a sus 

familias, siendo otro factor la falta de oponunidades de empleo. Al respecto de la 

insumisi6n al lnudo, no es discutiblc el tipo de controversias que conoccn las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje. Resulta evidente su intervenci6n en 10s conflictos juridicos y 

economicos tanto de caricter colectivo como de carkter individual, situation que es 

avalada por el propio lexto constitucional, en la actual Fraccion XX del Articulo 123 

Apartado "A". 

Con esta dcscripcion historica, dcseo hacer notar que en MCxico, el trabajo y 

una regulaci6n pam cl mistno - aul~que fitera implicito-, siernpre sc ha tenido, sin 

embargo debenlos do  provech char la experiencia de nuestra propia historia para analizar y 

aprender de nucsrro pasado. con el fin de construir un MCxico tnas pro~nctc(lor y con 

111as oportunidadcs. 



M A R C 0  JURIDIC0 LABORAL DE LA INSUMISION AL LAUDO. 

3.1 LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos que nos rige en la 

actualidad surgi6 en el aAo de 1917. Lo mas rclevantc de la misma, es que con ella nace 

la declaracihn de derechos sociales, que son la fuentc del derecho agrario y del derecho 

del trabajo, surgiendo como un grito de rebeldia del hombre que sufria injusticia en el 

campo, en las minas. en las fibricas y en el taller. Fue el mismo grito de la Guerra de 

Independencia, el que resono tambiin en los campos de batalla de la Guerra de Reforma. 

Brot6 de la tragedia y dcl dolor dc un pueblo y fue creaci6n natural, genuina y propia del 

mexicano, del hombre que vcnia de ofrendar su vida eti el combatc de la rcvolucion. 

La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos crea el dcrecho del 

trabajo, el cual a su vez es crcador de nuevos idcales y de nucvos valores; fuc expresion 

de uria nueva idea dc la justicia dislinta. El derecho dcl trabajo, dejo de ser una formula 

fiia, oplicada a las rclaciot~es cxtcrnas entrc 10s l~otiibres, y se convirti6 en la 

manifcstacion dc las ncccsidadcs y de 10s anhelos dcl hombre quc cntrega su energia dc 

tmbajo al rcino de la ccononiin. El dcrecho del trabajo de la Revolucihn social mcxicana 
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quiso ser el mensajero y el herald0 de un mundo nuevo, de un mundo en el cual el 

trabajador seria elevado a la categoria dc persona, no para qucdar simplemente 

registrado con ese titulo en una formula legal, sino para vivir como persona en la 

realidad de la vida social: en el futuro, el dcrecho ya no seria tan 5610 una forma de la 

convivencia, sino una fuerza activa al servicio de la vida, un instrumento de la 

comunidad para garantizar a 10s hombres la satisfaction de las necesidadcs de ordell 

material y espiritual quc impone la dignidad de la persona humana. 

La Constitution Politica de los Estados Unidos Mcxicanos, hace rcfercncia al 

derecho del trabajo primordialmentc en 10s aniculos 5" y 123. Dcbemos recalcar quc el 

articulo 5" Cons~itucional hacc menci6n a la libertad para rcalizar el trabajo, 

especificamente es imponante mencionarlo, en virtud de quc realza situaciones de 

nuestro temas de tesis, es asi como en sus pirrafos sicte y ocho dicc: " El contrato de 

trabajo s61o obligara a prestar el servicio convenido por el ticmpo qoe fije la ley, sin 

poder cxceder de un aiio en perjuicio dcl trabajador, y no podra extcndersc, en ningi~n 

caso, a la renuncia, pirdida o menoscabo de cualquiera de 10s dcrcchos politicos o 

civiles."; " La falta de cumplimicnto de dicho contrato, por lo que respccta al trabajador, 

solo obligari a este a la correspondiente responsabilidad civil, sin quc cn ninj,' ~ u n  caso 

pueda hacerse coaccion sobrc su persona". Es en estc preccpto legal cn que sc prohibe 

obligar a1 tmbajador a realizar alguna nctividad, cs a cste rcspccto quc la insutnisi6n al 

laudo no trac perjuicio alguno al trabajador sobre so persona directa~naltc, es Jecir, si 

no acata la resolution judicial en materia dcl trabajo, no suli.irii pi-rdida d c  sus derccltos 

56 



politicos o civiles ni coacci6n sobre su persona. Respecto del aniculo 123, haremos 

referencia a el en el punto que a continuaci6n mencionaremos. 

Asimismo el aniculo 17 fraccion I11 de nuestra Carla Magna estable: " Las leyes 

federales y locales cstablccerin 10s medios necesarios para que se garantice la 

independencia de 10s tribunales y la plena ejecucion d e  sus resoluciones", con lo que 

podemos apreciar que este articulo constitutional menciona clara~nente la obligatoriedad 

de las resoluciones judiciales. La imparticion de justicia que entraiia este precepto, cuya 

acci6n o actividad encomienda al Estado para que isle las realice por conduclo de 10s 

tribunales creados para tal efecto, pane del supuesto o d e  la hipotesis consistente en que 

nadie puede o podri hacerse justicia por su propia mano, caracteristica dejada atris 

desde hace mucho tiempo, la Ley del Talion que significa: " en igual medida" ; ojo 

por ojo, dientc por diente: " Comprcnde garantias de scguridad juridica, quc sc traduce 

en un derecho pliblico, subjetivo individual propia~nente dicho, cn on i~npedi~nento o 

prohibition impuestos a 10s gobemados y cn una obligaci6n establecida por las 

autoridades. especialrnente de caricter judicial. 

Para atinii.?r lo antes dicho, ~iiencionarnos In Tesis dc  Jurisprudcncia 1.7". A. 20 

K dcl Scmanario Judicial dc la Fcdcraci611 y su Caccta, Novena Epoca, Tomo X dc 

agosto de 1999. P.p. 799. 



"SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. De acuerdo al contenido 

del aniculo 17 constitutional, es  una garantia la plena ejecucion de las resoluciones que 

dicten 10s tribunales; en razon de cllo, quien queda constrefiido al acatamiento de una 

sentencia no puede pretender eximirse de esa obligaci6n alegando alguna circunstancia 

ajena a la litis." 

A este respecto, dcbemos comentar quc como lo dice la jorispmdencia antes 

transcrita, las resolucioncs que emitan 10s tribunales deben ser ejecutadas par el Estado, 

~nismo que esta facultado y obligado para ello, ademis de que se trata de una garantia 

para las panes que las resoluciones se eumplildn, no teniendo como opci6n cualquiera 

de las partes en un detcrminado juicio de eximirse de las respons:~bilidades quc le 

impone la autoridad, bajo ninguna circunstancia. 

En la memorable scsion de 23 de enero de 1917, se  discuti6 y aprob6 por la 

Asamblea Lcgislativa dc QuerCtaro, cl texto del articulo 123 por cicnto sesenta y tres 

ciudadanos diputados constituycnlcs, realizada por la comision volilntaria para la 

claboraci6n del proyccto estuvo integrada par Patr611 Kouaix, Jose Nntividad Macias, 
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Rafael de 10s Rios y lose Inocente Lugo, forma parte integrante de la Constituci6n 

social, bajo el mbro DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL, que origin6 el 

Estado de derecho social con garantias sociales p a n  10s trabajadorcs. 

El articulo 123 Constitucional, constituye una de las mas importantes y 

progresistas realizaciones sociales de la Revolution mexicana, en virtud de que contiene 

la directriz fundamental para impartir la mas plena protecci6n al mcjor patrimonio del 

hombre quc es su trabajo. Este articulo, establece las garantias mas importantes para 10s 

trabajadores, que fonnan en la sociedad, al igual que 10s campcsinos, ona clase 

economica dibil. Tales garantias tienen categoria constitutional para cvitar que pucdan 

ser violadas a tnvks de leyes ordinarias o medidas administrativas. La grandiosidad del 

derecho mexicano del trabajo radica en que protege por igual a todos 10s que prestan un 

selvicio a otro o viven de su trabajo. 

El articulo 123 vigente comprcnde dos partes: en la primcra "A" se rcglame~ltan 

las relaciones laborales entre trabajadorcs y patrones. La segunda "R" se rcficre a csas 

mismas relacioncs cuando se establecen en 10s podcrcs de la Union o cl gobiemo del 

Distrito Federal y 10s servidores pliblicos. La Ley reglamcntario del inciso A es 

principalmente la Ley Federal del Trabajo; la del B, la Ley Federal dc 10s 'rrabajadores 

al Sewicio dcl Estado. 



3.1.2. El Articulo 123 Apartado "A " de la Constitucidn Polirica de 10s Estodm 

Unidos Mericanos. 

Bajo el apnrtado "A", se hallan estatuidos, fundamentalmente, 10s siguientes 

principios: 

La fraccion I fija la jornada maxima de trabajo en ocho horas diarias. Con tal 

medida se trata de evitar una explotacion inhumana, atin cuando para ese fin concumera 

la voluntad del propio trabajador Antes de que la ley reglamentara las relaciones 

obrero- patronales regia la libre contratacibn y operaba la ley de la oferta y la demanda, 

circunstancia que conducia a una serie de infamias y abusos en perjuicio de 10s 

trabajadores. I-loy. los vinculados por una relacion de trabajo no puedcn convenir que la 

jornada sea superior a ocho horas diarias. En la fraccion I1 se previ el caso del trabajo 

noctorno, y para el sc cstablece la jolnada maxima de siete horas, en mz6n de que rcsulta 

un trabajo mas agotador quc el diurno. 

Las fraccio~les I1 y XI, consagran principios protectores para 10s menores de 16 

aiios. Los menores ticnen prohibido dcdicarse a determinadas labores pcligrosas para la 

salud. La ley estima que el nifio menor de 14 afios no debe cfectuar trabajos 

rcmunerados, ya que en esa etapa de desarrollo fisico y mental, In socicdad esti  obligada 

a proteger su crccimicnto y educacio~~.  

90 



A fin de evitar contradicciones entre el nuevo articulo 4" y ciertas normas del 

123, se reformaron las fracciones 11. XI,XV, XXV y XXlX dcl apartado "A" y Vlll y 

XI, inciso C) del apartado "B. Anterionnente el legislador habia considerado a la mujer 

un ser dibil -equiparable al menor- , y por eso le prohibio cieno tipo de jornada y de 

trabajos especialmente peligrosos y extenuantes. Al proclamar la Constituci6n como 

garantia individual la igualdad entre 10s sexos, s c  modificaron esas normas 

proteccionistas, restando s61o para los menores de 16 atios. Teniendo tambiin en cuenta 

cl aumento de la poblacion femenina trabajadora, el legislador enmend6 las fracciones V 

y XV del apartado A y XI inciso C), dcl B para otorgar mayor protcccion a la mujer 

durante el embarazo. Asimismo, extendi6 la seguridad social al servicio de guarderias y 

a otros encaminados a proteger o proporcionar bienestar a los trabajadorcs y a sus 

familias, y establccio el principio de qrle se preferira para realizar determinado trabajo, 

cn igualdad de circunstancias, a quien tenga a su cargo en fonna exclusiva el sustcnto 

del hogar. 

La fraccion IV fija que por cada seis dias de labor, el obrero ticne derecho a 

disfrutar uno de descanso. No solo la jornada dcbe coniprcnder como maximo una 

tcrcera pane de las horas totales dc un dias, sino dcspucs dc un deterniinado pcriodo de 

trabajo, cs preciso que el hombrc abandonc el quchacer cotidiano y pueda disponer de su 

tiempo librcmente. Lns razones de csta disposition se encuentran en la convcniencia de 

cvitar la fatiga exccsiva y pcrn~itir al trnbajador dedicarsc a otras actividades (cultorales, 
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deportivas, familiares, etcdtera). 

Las fracciones VI, V11, VI11, X y XI, se  refieren a 10s principios.que rigen el 

salario. La ley, ademis de proteger la integridad fisica y espiritual del trabajador, quiere 

asegurarle que su tarea recibira un pago justo y equitativo, suficiente para que tenga una 

vida decorosa. De ahi que se fije un salario minimo y se garantice su entrega. El salario 

minimo se estima que es la menor cantidad de dinero que puede recibir un hombre para 

satisfacer sus necesidades esenciales y las de su familia. El salario comprende, ademis 

del pago convenido, todas las ventajas econ6micas establecidas en el contrato. 

Por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federation el 23 de diciembre dc 

1986, se modifico la fraccion VI fundamentalmente en dos aspectos. El primer0 para no 

diferenciar entre 10s trabajadores urbanos y 10s mrales en cuanto al salario minim0 sc 

refiere y el segundo para atribuir a una comisi6n national, integrada por representantes 

de 10s trabajadorcs, dc 10s patrones y del gobierno, la facultad dc lijar 10s salarios 

minimos, tanto el general como el profesional. 

La fraccion IX, se refierc a la participation del trabajador en las utilidades dc I;[ 

empresa, pues como con su esfuerzo aumenta el capital, justo cs que participe. en la 

proporcid.11 que la Icy cstablecc, de las ganancias que el pntrdn obtcng;l. 



Las fracciones XI1 y XI11 muestran el prop6sito del legislador de proteger a 10s 

trabajadores en diversos aspectos fundamentales de la vida: el hogar, la education de sus 

hijos, la salud, etc. 

Habitar una casa decorosa es condition indispensable para lograr un nivel 

aceptable de vida, fundar una familia y procurar que sus miembros puedan dcsarrollarse 

en un medio favorable. Para la clase trabajadora de las ciudades y del campo esa 

necesidad no ha sido atin atendida cumplidamente. Son muchos 10s mexicanos quc viven 

en condiciones miserables: sus casas son antihigiinicas, insuficientes para satisfacer las 

mas elementales necesidades de la familia. El Congreso Constituyente de 1917 

consider0 el problema y estableci6 obligaciones a cargo de 10s patrones para tratar de 

resolverlo. En 1971, sc rcfomo la fmccion XI1 y se  creo el fondo nacional de la 

vivienda, fondo quc administra un organism0 - el infonavit- integrado por representantes 

del Gobierno Federal, dc 10s trabajadorcs y de 10s patrones. La finalidad del inslituto es 

proporcionar habitacioncs a 10s trabajadores, que Qtos puedan adquirir en propiedad. 

Por refomas publicadas en cl Diario Oficial dc la Federacion de 3 dc cncro de 

1978, sc  establecio una obligacion para 10s patrones: brindar a sus trabajadores 

capacitacion y adicstramicnto para cl trabajo. Se funda la enmienda en la neccsidad de 

lograr una mayor productividad, o sea, que el trabajo humano, crcador de riqucza, sea 

cada vez mas eficiente, mas apto. Asi se produciri nlhs y mejor. Pero si se desatiende 

esta norma, 10s result;~dos pro\,ocarin efectos nocivos en la vida economics dcl pais. 
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Nunca debe olvidarse que son 10s hombres con su trabajo, quienes dan la pauta dcl 

progreso del pueblo. Por otra parte, hay que recordar tambiin que en nuestro mundo el 

ernpleo de nuevas tecnologias es un imperative. Pero para manejarlas adecuadamenle y 

con provecho se requieren trabajadores adiestrados. De ahi la necesidad de que estc 

nuevo rnandato constitutional sea cumplido pronto y en sus t6rminos. De lo contrario el 

proceso de modemizacion se verA frenado, 10s trabajadores, por su falta de preparation, 

se hallarin expuestos a mayores riesgos de trabajo y aumentari la frustration personal 

que acompaiia a quienes se saben incapaces de realizar bien la labor cotidiana. 

El unico patrimonio del obrero es su capacidad p a n  lahorar. Por eso, cuando a 

consecuencia del trabajo surge un riesgo - enfermedad o accidente - , la ley 

responsabiliza a1 patron y le impone obligaciones respecto de quien ve disminuida o 

suprimida su posibilidad de trabajar. Ademh el patron no so10 debe compensar el daiio 

sufrido, sino ta~nbiin evitarlo con medidas preventivas (fracciones XIV y XV). 

La fraccion XVI, reconoce el derecho de 10s trabajadorcs y patrones para 

asociarse en dcfensa de sus respectivos intereses. Desde mediados dcl pasado siglo 10s 

obrcros lucharon cn contra de quienes lcs negaban la facultad dc sindicalizarse. pucs 

aisladamcntc t~ada podia11 hacer contra la enorme fucrza quc rcprcscntaba cl capital, 

cuyo podcr solo era posiblc contrarrestar si sumaban las encrgivs individualcs y Iracian 

valer la importancia que su tarea comun tiene en el proceso productive. A todo lo largo 

del siglo pasado y 10s prirneros arios del presente, hasta la aparici6n del dcrccho dcl 
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tmbajo, la desigualdad f i e  cada dia mas notoria, ya que mientras el patron imponia las 

condiciones del contrato, el obrero carecia de dercchos, pero tenia una obligacibn : 

trabajar al maxim0 por un minimo de salario 

La asociacion profesional (sindicato) es una de las principales garantias sociales 

de 10s trabajadores y se basa en el principio de que la union hace la fuerza; con ella se 

quiere alcanzar un equilibrio entre dos factores dc la production: capital y trabajo. En 

Mkxico, las luchas de 10s obreros textiles y de 10s mineros representaron una 

manifestaci6n de esa realidad, y a principios de cstc siglo aparecieron las primeras 

organizaciones obreras como instmmentos de combate. 

La fraccion XVII, XVlll y XIX, reconocen a 10s trabajadores el derecho de 

buelga, y a 10s patrones el derecho al paro. Estos, sin embargo, no pueden ser derechos 

absolutos; la Icy 10s rcglamenta y solo 10s reconoce si se ejercitan de acuerdo con las 

condiciones que clla establece. El derecho de huclga, lo mismo que el de asociacion 

profesional son conquistas relativamente recientes, dirigidas a obtener un trato mas justo 

y humano para la clasc obrera. Merced al derecho de huelga, se ha logrado que el poder 

del patron no sea arbitrario ni omnipotcntc. El paro es el derecho de 10s patrones a 

suspender las labores de sus empresas, previa aprobacion otorgada por las autoridades 

del trahajo, siemprc y cuando dicha suspensi6n sea justa y cconomicamente ncccsaria. 



Las fmcciones XX y XXXI, se refieren a las autoridades establecidas para 

dirimir 10s conflictos que surjan entre capital y trabajo, obreros y patrones. Los 

tribunales de trabajo son distintos e independientes de 10s del orden comlin. Se clasifican 

en locales y federales y reciben el nombre de Juntas de Conciliaci6n. Determinadas 

materias, por mandato constitutional, son conocidas y resueltas, cuando hubicra 

conflicto, por las autoridades federales. La lista ha crecido en virtud de varias reformas. 

Asi, la del 9 de enero de 1978, consider6 que dada la importancia que para todo el pais 

tiene tanto la seguridad y la higiene de 10s trabajadores en 10s centros donde prestan sus 

servicios, como la eficiencia en las labores, las autoridades federales deben ser 

competentes pan  conocer conflictos derivados de esas cuestiones. 

A este respecto, es importante transcribir la fracci6n XX, en virtud de la 

importancia que reviste para complementar nuestm tema de tesis, y dice: " Las 

diferencias o 10s conflictos entre el capital y el trabajo se sujctarsn a la dccisi6n de una 

Junta de Conciliation y Arbitraje, formada por igual nlimero de represcntantes de 10s 

obreros y dc 10s patronos, y uno del gobierno", en esta fraccion la Constitution csti 

exaltando la obligatoriedad dc las resoluciones que dicta la autoridad laboral, no siendo 

opcional sino obligatorio cl somcter las diferencias entrc capital y trabajo a las 

dccisiones dc la Junta de Conciliaci6n y Arbitmjc, es por ello que el no ac;~tamiento al 

laudo pronunciado por la autoridad laboral o la rebeldia total respecto del laudo, 

rcprcsenta un ilicito para el patr6n y para ello existcn nicdios coactivos para quc se lc 

obligue a cumplir con el mismo. 
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La fraccion XXI y XXII, referentes a la insumisi6n al laudo en materia laboral 

menciona el caso en que el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a 

aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se  dara por terminado el contrato de trabajo y 

quedari obligado a indemnizar al obrero con el imporle de Ires meses de salario, ademis 

de la responsabilidad que resulte del conflict0 ( en su caso 10s salarios caidos); 

especificando que Csta fracci6n no es aplicable en 10s casos de acciones consignadas en 

la fraccion posterior, es decir, en caso que el patrono despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociacion o sindicato o por hacer tomado parte 

en una huelga licita, en ese caso estalii obligado, segtin lo prefiera el trabajador, a 

reinstalarlo o a indemnizarlo, no tratindose en este caso concreto de insumision al laudo 

en virtud de que es una opci6n que se le da al patron d e  reinstalar o indemnizar al 

trabajador en los casos especificados por la Ley Laboral en su articulo 49, no siendo una 

total rebeldia al mismo, por ello no estamos en prcsencia del tema a tratar en el presente 

trabajo de tesis. Por ultimo la primera fraction en mencidn, aclara que si la negativa 

fuere de 10s trabajadores, se dari  por terminado el contrato de trabajo. Esta fraccion no 

ha tenido modificaciones desde la creacion de la Lcy Federal del Trabajo. 

Los derechos que establcce la Constituci6n y las leycs reglamentarias a favor de 

10s trabajadores son irrenunciables, es decir, aun cuando el trabajador, por ncccsidad o 

ignorancia, cxprese su voluntad de rechazarlo que las leyes les conccden, semejante 

actitud no tendra ninguna validez. Par eso se  afirma quc el dercclio del trabajo es 
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proteccionista. pues en efecto, cuida y vela por el trabajador, p a n  que reciba un pago 

juao  y un Into humano (fraccibn XXVI, inciso h) articulo 123 constitutional, articulo 

15 de la Ley Federal del Trabajo). 

Por Icy publicado el 19 de enero de 1943, se reglament6 en Mexico la fracci6n 

M I X  del articulo 123, creandose el lnstituto Mexicano del Seguro Social. La seguridad 

social tiene como fin proteger al hombre trabajador y a su familia contra la enfermedad, 

la muerte y la miseria, asi como capacitarlo para su trabajo. Es uno de 10s esfuetzos mas 

generosos de nuestra epoca y de nuestra Revoluci6n en favor de 10s trabajadores de la 

ciudad o del campo, asalariados y no asalariados, a quienes asegura contra esos 

perjuicios con atcnci6n medica, jubilaciones, pago de pensiones en caso de incapacidad 

o muene; capacitacion profesional y otras prestaciones sociales. 

3.1.3. El Artic~ilo 123 Aparlado "B" de la  Conslitucidn Polilica de 10s Esrados 

Unidos Merica~tos. 

El apartado " B  contienc una reglamentacion diversa, en algunos aspectos, a la 

establecidn para cl trabajador en general, y rige para el servidor pliblico. Asi por 

ejemplo, cn nuestro pais la seguridad social de esos trabajadorcs esta a cargo de un 

organism0 cspccifico, el lnstituto de Seguridad Social y Servicios Socinlcs dc 10s 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), y normado por una ley distinta a la dcl Seguro 

Social, la orginica dcl mencionado Instituto, y tambien para resolver conflictos entre el 
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cmpleado pliblico y el Estado existe un Tribunal de Arbitraje, diferente a las juntas 

establecidas para dirimir 10s surgidos entre patrones y obreros. Se creo un fondo 

nacional para la vivienda con el tin de proporcionar Csta a 10s empleados publicos. De 

modo similar se  estableci6 para 10s miembros de las fuerzas armadas. Tales 

disposiciones corren paralelas a la que cre6 el Infonavit, encargado de facilitar 

habitation a 10s trabajadores, cuyo regimen juridic0 se  rige por el apartado "A". Se tnla, 

cn todos 10s casos, de atender una necesidad humana bhsica: vivir en una casa c6moda e 

higiknica, nivel que un nlirnero elevado de mexicanos no ha alcanzado todavia, por lo 

tanto, 10s esfuerzos que se realicen para satisfacer ese requerimiento de bienestar se 

inscnben dentro del programa de seguridad social dirigidos a quienes tienen como unico 

patrimonio su propio trabajo. 

Con motivo de la derogacidn del parrafo quinto del ariiculo 8" constitucionill 

(D.O.F. 27 de junio de 1990), quc permitio la reprivatizaci6n bancaria, se modific6 la 

fracci6n Xlll bis apartado " B  de este articulo 123, a fin de que las relaciones laborales 

de 10s bancos particulares y del Ba~ico Obrcro con sus trabajadores sc rijan por lo 

dispuesto en el apartado "A" de este mismo articulo 123, donde quedaron incluidos 10s 

servicios dc banca y crCdito (fraccion XXXl inciso 22). Por otro lado, 10s trabajadores 

del sistema bancario pliblico, estarin sujetos al apartado " B  (nueva fraccion Xlll bis). 

La nueva reforma del aniculo 28 constitutional sobrc el Banco de Mexico ha sefialado 

que 10s trabajadores dc esa lnstitucion pertenecen al sistema bancario public0 y, por 

cnde, ceen dcntro del apanado "B" fracci6n XII- bis del articulo 123. 
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3.2 Ley Federal del Trabajo 

Cuando exista un conflicto entre patron y trabajador se lleva a cab0 un 

procedirniento ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, la Ley Federal del Trabajo, 

establece: 

Articulo 885. A1 concluir el desahogo de las pruebas, formulados 10s alegatos y 

de las panes y previa certificaci6n del secrelario de que ya no quedan pruebas por 

desahogar, el auxiliar, de oficio, declarari cerrada la instmccion y dentro de 10s diez dias 

siguientes formulari por escrito el proyccto de resolution en forma dc laudo, que 

debera contener: 

Un exlracto de la demanda y de la contestaci6n, rCplice y contrarr&plica, y en su 

caso de la reconvcnci6n y contestacion de la rnisrna; 

I .  El scfialarniento de 10s hechos controvertidos; 

11. Una relacion de las pruebas admitidas y desahogadas, su apreciacion en 

concicncia seiialando 10s hechos que deban considcrarsc probados; 

111. Las consideraciones quc fundadas y motivadas sc deriven, en su caso, de lo 

alegado y probado: y 

IV. Los purltos resolutir,os. 



Con respecto a 10s laudos y su ejecucion la Ley Federal del Trabajo establece 

primordialmente: 

Aniculo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la en quc suna efectos la notificacion. 

Articulo 950. Transcumdo el tknnino sefialado en el articulo 945, el Presidente, a 

petition de la pane que obtuvo, dictara auto dc requerimiento y embargo. 

La insumision al laudo, con respecto al patron se encuentra regulada 

especificamente por el aniculo 947 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona: " Si 

el patron se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado, la Junta: 

I .  Dari por terlninada la relacion dc trabajo; 

I1,Condenari a indemnizar al trabajador con el impone de Ires meses de salario; 

1II.Procederj. a fijar la responsabilidad que resulte al patron dcl conflicto, de 

confonidad con lo dispuesto en el aniculo 50, fncciones I y 11; y 

IV.AdcmSs. condenara a1 pago dc 10s salarios vcncidos desde la fecha en que 

dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indcmnizaciones, asi como el pago dc la 

Drima dc antigiicdad, cn 10s thn inos  del articulo 162. 



Las disposiciones contenidas en este articulo no son aplicables en 10s casos d c  las 

acciones consignadas en el articulo 123 fracci6n XXII, apartado "A" de la Constituci6n. 

Asi el articulo 49 de la Ley Federal dcl Trabajo, dice: "El patron quedari 

eximido de la obligaci6n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 

indemnizaciones que se determinan en el aniculo 50 en 10s casos siguientcs: 

1.Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigiiedad mcnor a un afio; 

11. Si compmeba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitrajc, que el trabajador, por 

raz6n de trabajo que desempeiia o por las caracteristicas de sus labores, esta en contact0 

dirccto y permanente con &I y la Junta estima, tomando en consideration las 

circunstancias del caso, que no es posible el dcsarrollo normal de la rclaci6n de trabajo; 

111. En los casos de trabajadores de confianza.- seglin la ley vigcntc interpretada 

por la doctrina y la jurispmdencia, 10s mismos tienen dos caracteristicas, primeramente, 

la categoria dc trabajador dc confianza depende dc la naturaleza de las funciones; en 

segundo lugar las funciones de confianza son las dc dirccci6n. inspection, vigilancia y 

fiscalizacion, cuando tcngan caricter general y ]as que sc  relacionan con trabajos 

personales del patron. 

-1V. En el servicio dom6stico.- Conforme al arliculo 331 de la Ley Federal del 

Trabajo, son trabajadorcs dombsticos 10s quc prcstan 10s servicios dc asco, asistcncia y 

demis propios o inhcrentes al hogar de una persona 0 familia. quedando cscluidos de 

este supueslo 10s que rigc el articulo 332 del ordcnamiento legal invocado, quc se  refiere 

a las personas quc prcstan scrvicios de aseo, asislcncia, alcncion dc clicnlcs y orros 
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semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, 

sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos analogos; y 10s poneros y 

vcladores de 10s establecimientos seiialados anteriorniente y 10s de edificios de 

dcpanamentos y oficinas. 

V.Cuando se trate d e  tnbajadores eventualcs.. Son aquellos que no pertenecen a 

la plantilla de una empresa y prsstan sus sewicios de manera provisional. 

Al respecto de 10s trabajadores eventuales, seiialaremos la jurispmdencia que se 

encuentra en el Semanario Judicial de la Federacibn, Sexta Epoca, Quinta Parte LXXIX, 

1964, pigina 32. 

"TRABAJADORES EVENTUALES. Por tnbajador eventual debe entenderse 

el que realiza labores que no se encuentran incluidas dentro de las normales y 

permanentes de la empresa; o bicn, el que realiza labores permanentes en forma 

accidental. El trabajo de tipo e\.entual solo es aceptable por cxccpci6n, ya que el espiritu 

dc la Ley del Trabajo es protcgcr la permaneiicia dcl trabajo de tipo individual, no se 

puede establecer con base en una simple estipulacidn del contrato colectivo de trabajo, 

baseda en criterios dc tipo personal, sino que debe fundarse en la apreciaci6n objcti\,a de 

las labores realizadas, con basc cn la cual sc pucda determiner si se trata de tarcas no 

pcnnanentes, o bien quc son dr.scmpciiadas en fonna accidental por el trabajador, ya sea 

a virtud de un interinato o dumntc el lapso cn que sc proccdc a la designaci6n dcl 

lrabajador de plaiita", 
I_ 
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Asi como la Jurispmdencia del Semanario Judicial de la Federacibn, Sexta 

Epoca, Quinta Parte LXXV, 1963, pagina 31. 

"TRABAJO EVENTUAL, CONCEPT0 UE. POI trabajo eventual debe 

entenderse aquel que escapa a las labores ordinarias de una empresa, y que surge por 

causas que no van a operar en forma pennancnte, sino que se extinpiran con el 

transcurso del tiempo; y en tal forma, 10s contratos de trabajo celcbrados para solvcntar 

esas necesidades extraordinarias de una empresa debidas a causas eventuales, tienen a 

limitarse forzosamente al tiempo que sigan operando esas causas." 

Articulo 50. Las indemnizaciones a que se rcfiere el articulu anterior consisririn: 

1.Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo determinado mcnor dc un aRo, en una 

cantidad igual al importe de 10s salarios de la mitad dcl tiempo de sewicios prestados; si 

excediera de un afio, en una cantidad igual al importe de 10s salarios de scis meses por el 

primer ario y de veinte dias par cada uno de 10s aiios siguientcs cn quc hubiesc prestado 

sus servicios; y 

I1.Si la relaci6n de trabajo fucre por ticmpo indeteniiinado, la indemnizaci6n 

consistiri en vcintc dias de salario por cada uno dc 10s afios dc scrvicios prestados y 

III.Adcmas dc las indemnizaciones a que sc rcfieren las fracciones antcriorcs, en 

el importe de trcs meses de salario y en 10s salarios vencidos dcsdc la fccha dcl dcspido 

liasta que se pagucn las indemnizaciones. 
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La insumisi6n al laudo respecto del trabajador se encuentra regulada por el 948 

de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Si la negativa a aceplar el laudo pronunciado 

por la Junta fuere dc 10s lrabajadores se dari  por terminada la relacion de trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 519, fracci6n Ill, liltimo pirrafo de esta 

Ley."; asimismo el articulo antes mencionado refiere: " cuando el laudo imponga la 

obligation de reinstalar, el patron podri solicitar de la Junta que fije al trabajador un 

tirmino no mayor de treinta dias para que regrese al trabajo, apercibikndolo que de no 

hacerlo, podri el pat1611 dar por tcrminada la relaci6n de irabajo." 

Al respccto del presente tnbajo, debemos transcribir diversas tesis de 

jurispmdencia relacionadas con el tema. Tesis publicada en el Scmanario Judicial de la 

Federaci6n y su Gacela, Novena Epoca, Tomo: XI, Abril dc 2000, Pigina 233. 

"DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCION ES DE 

REINSTALAC~ON, L h  REGLA GENERAL ES QUE NO PROCEDE LA 

I N S U ~ I I S I O N  AL ARBITRAJE N I  LA NEGATIVA DEL PATRON A ACATAR 

EL LAUDO, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCION REGLAMENTADOS EN EL 

A R T ~ C U L O  49 DE LA LEY FEDERAL DISL I'RABAJO. El articulo 123, apartado 

A, fraccibn XXI, dc la Constitucion Fedcral cstablcce q i~c  si cl patron sc niega a someter 

sus diferencias al arbitraje o a accptar cl laudo pronunciado por la Junta, se dara por 

terminado el contrato de trabajo y qucdari obligado a indemnizar al obrero con el 
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importe de tres meses de salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del 

conflicto, y que esta disposicibn no serh aplicable a las acciones consignadas en la 

fracci6n siguiente de dicho precepto, a saber, las que deriven de despido injustificado o 

aquellos en que se demande el pago de indernnizacion cuando el trabajador se retire del 

servicio por falta de probidad del patron o por recibir malos tratarnientos, lo que permite 

concluir que la regla general es que en la accibn de reinstalaci6n derivada de un despido 

injustificado es irnprocedente tanto la insumision al arbitraje corno la negativa a acatar el 

laudo por la parte patronal. Sin embargo, la fracci6n XXll del propio disposifivo de la 

Carta Magna establcce que la ley determinarrl 10s casos en que el patrono podra ser 

eximido de la obligaci6n de cumplir el contrato, mediante el pago de una indernnizaci611, 

lo que significa que deja a la ley ordinaria la reglamentaci6n de 10s casos de excepci6n a 

esta regla general, que de acuerdo con el arliculo 49 de la Ley Federal del Trabajo, son 

10s trabajadores que tengan antigiiedad menor a un aiio, 10s que tengan contacto direct0 

e inmediato con el patron que imposibilite el desarrollo normal de la relacion laboral, 10s 

de confianza, 10s dornisticos y 10s eventuales. De esta forma el Constituyentc garantizo 

la cstabilidad de 10s trabajadores en sus ernpleos, sin desconocer los casos que en la 

realjdad pueden Ilevar a hacer iacticarnente imposible la continuidad de la relacion 

laboral." 

Tcsis publicada en el Semanario Judicial de la Fedcracibn, Octava Epoca, Tomo: 

V, Segunda Parle-I, Enero a Junio de 1990, PBgina 80. 



"ARBITRAJE, NEGATIVA DEL PATRON A SOMETER SUS 

DIFERENCIAS AL. CASOS EN QUE NO ES OPERANTE. Aun cuando en 

principio, el aniculo 123 Apartado A, fraccibn XXI de la Conslitucion General de la 

Repiblica, establece en favor de 10s patrones la facultad de negarse a someter sus 

diferencias al arbitraje, no debe perderse de vista que cste derccho se encuentra limitado 

a 10s casos en que las acciones ejercitadas en juicio sean diversas a aquellas que se 

consignan en la fraction siguiente. Por ende, del anilisis conjunto de las fracciones XXI 

y XXll del Apartado "A" del precept0 constitucional en cita, se desprende claramente 

que el patron no puede negarse al arbitraje: I .  Cuando la accion ejercitada sea la de 

despido de un obrero, sin causa justificada o por haber ingresado a una asociacion o 

sindicato o por haber tornado parte en una huelga licita; y 2. Cuando se trate de una 

rescision unilateral de la relacion laboral por parte del trabajador, por falta de probidad 

del patron o por recibir rnalos tratos de CI, de su conyuge, padres, hijos o hermanos. Pero 

ademis a esos dos casos claramente seiialados debe aiiadirse un tercer caso, derivado de 

la propia esencia de la fraccion XXI del citado prccepto constitucional, pues dc su 

anilisis juridic0 no puede menos que concluirse que si la insumision al arbitraje se 

cncuentra vinculada con la termination de la relacion laboral y con el pago dc una 

indemnizacion, es obvio, quc el patron tambien carczca dc esc derecho constitucional 

cuando no pueda negarsc a curnplir el contrato mediante el pago de una indemnizacion, 

que son aquellos casos diversos a 10s establecidos en cl articulo 49 de la Ley Federal del 

Tnbajo. En esc orden dc ideas acorde a lo dispuesto por el articulo 123, Apartado A, 
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fracciones XXI y XXll de la Constituci6n General de la Repliblica, y a lo dispuesto por 

el numeral 49 de la Ley Federal del Trabajo, este Tribunal Colegiado estima que el 

patr6n solo tendri derecho a negarse al arbitraje en 10s conflictos individuales de 

trabajo, cuando ademis de no tratarse de un despido o de una rescisi6n unilateral de la 

relacibn laboral por parte del trabajador: se trate de trabajadores que tengan una 

antigiiedad menor de un aiio; o se haya comprobado ante la Junta de Conciliacibn y 

Arbitraje, que el trabajador por raz6n del trabajo que desempeiie o por las caracteristicas 

de sus laborcs, esti en conlacto directo y permanente con el patrbn, y la Junta estima, 

tomando en consideracibn las circunstancias del caso, que no es posiblc el dcsarrollo 

normal de la relacibn de trabajo, o se trate de trabajadores de confianza, de servicio 

domistico o eventuales. Cabe afiadir que el patr6n podra negarse en 10s conflictos 

econbmicos de naturaleza colectiva, porque no estan comprcndidos dentro de 10s casos 

de excepcibn previsfos por el articulo 123, apartado A, fraccibn XXll de la Constitucibn 

General de la Republica." 

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Fedcracibn, Octava Epoca, Tomo: 

VIII, Octubre de 1991, Pkgina 130. 

"ARBITRAJE. LA lNSUMISION DEL PATRON NO IhlPLlCA EL 

ALLAKAhllENTO A LAS ACCIOKES EJERCITADAS. La insumisi6n al arbitraje 

no implica el allanarr~iento de la dcmandada a las pretensioncs del actor, ya que tste 

consistc en el rcconocimiento de 10s dcrechos del trabajador y la liquidacibn de las 

108 



prestaciones reclamadas; en tanto que aquClla se  trata de la negativa, ya sea del patr6n o 

del trabajador, de someterse al arbitraje de la Junta, fijhndoseles las responsabilidades 

correspondientes." 

Cabe resaltar que las jurispmdencias antes descritas, mencionan a la insumisi6n 

al arbitraje haciendo referencia a la insumisihn al laudo, es decir las sefialan de forma 

indistinta, siendo la diferencia entre ambas como hemos sefialado reiteradamente que la 

insumisih al arbitraje es el no sometimiento de 10s conflictos laborales antes las 

autoridades del trabajo y la insumisihn al laudo es el no acatar la resolucihn de las 

mismas, especificando que este supuesto solo se refiere a 10s casos seiialados en la ley, 

si no fuera asi, estariamos en el supuesto de insumisi6n a la ley. Asimismo de ellas 

podemos resumir que es procedente la insumisi6n al laudo respecto del patron en los 

casos especilicados por el articulo 49 de la Ley Federal del Trabajo a cambio de una 

indemnizacion, misma que se encuentra seiialada en el articulo 50 del mismo 

ordenamiento legal antes invocado. 

3.3. LEYFEDERAL DE LOS TRABAJADORESAL SERVICIO DEL ESTADO 

La Ley Fcderal de 10s Trabajadores al Servicio del Estado, en su articulo 43, 

fracciones Ill y IV, rnenciona lo siguiente: son obligaciones dc 10s titulares a que rcficre 

el articulo I" de esta Ley: 



Fraccion 111. Reinstalar a 10s lrabajadorcs en las plazas de las cuales 10s hubieran 

separado y ordenar el pago de 10s salarios caidos, a que fueron condenados por laudo 

ejecutoriado. En 10s casos de supresion de plazas, 10s trabajadores afectados tendrin 

derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoria y sueldo; 

Fracci6n IV. De acuerdo con la pariida que en el Presupuesto de Egresos se haya 

fijado para tal efecto, cubrir la indemnizaci6n por separaci6n injustificada cuando 10s 

trabajadores hayan oplado por ella y pagar en una sola exhibicion 10s sueldos o salarios 

caidos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en 10s terminos del 

laudo definitive. 

Asimismo el Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podri imponer 

multas hasta de mil pesos. 

Aniculo 149. Las multas sc harin efectivas por la Tesoreria General de la 

Federation, para lo cual el Tribunal girara el oficio correspondientc. La Tesoreria 

informari al Tribunal dc liaber hecho efectiva la multa, serialando 10s datos relatives quc 

acrediten su cobra. 

Capitulo 11. Articulo 150. El Tribunal Fedcral de Conciliacion y Arbitraje tiene In 

obligacian dc proveer a la eficvz e inrncdiata ejccuci6n de 10s laudos y, a cse efecto, 

dictari ~odas  las mcdidas necesarias en la forma y lirminos que a su juicio scan 

proccclenles. 
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Articulo 151. Cuando se pida la ejccuci6n de un laudo, el Tribunal despachara 

auto de ejccucion y co~nisionara a un actuario para que, asociado de la parle que obtuvo, 

se constituya en el domicilio de la demandada y la requiem para que cumpla la 

resolution, apercibiendola que, de no hacerlo, se procederi conformc a lo dispucsto en 

el capitulo anterior. 

Por lo que podemos apreciar, no se menciona nada referente a la insumisi6n al 

laudo ni a la insumision al arbitraje per0 si respecto a la insumision a la ley, sin 

embargo existe una jurispmdencia que data del quince de marzo de mil novccientos 

cincuenta y siete, que hacc referencia al tcma quc nos ocupa: 

Tesis publicada en el Scmanario Judicial de la Fedcracion, Quinta Epoca, Tomo 

CXXXI, Pagina 631. 

"TRABAJADORES AL SERVlClO DEL ESTADO. LA ABSOLUCION DE 

LA REINSTALACION ES COklPATIBLE CON LA CONDENA AL PAGO DE 

LOS SALARIOS CAIDOS. No cs absurd0 y carente de fundarnento que tratindosc de 

conflictos entre 10s empleados pliblicos y 10s titularcs de las depcndencias burocraticas, 

pucda a la vcz absolvcrse dc la rcinstalacion y condcnar por el pago de salarios caidos 

hasta la fccha en quc el Tribunal dc Arbitr;~je haya resuelto quc la separacihn fue 

justilicada, porque esta situation est6 prcvista en cl articulo 44 fraccion V, incisos a) a i) 
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(actualmente aniculo 46), en el que dispone que el nombramiento 10s mismos 

trabajadores cesa de  sunir efectos sin responsabilidad para el Estado por resolution 

discretional del citado Tribunal la que pone fin a la relaci6n de trabajo y no dc decisi6n 

unilateral del titular, por lo que cn tanto esa resoluci6n no se haya diciado la falta de 

percepci6n de 10s salarios por pane del trabajador es imputable a1 titular." 

Asi como la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federacihn, Octava 

Epoca, Tomo: XIV, Septiembre de 1994, Pagina 458. 

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA INSUMISION AL 

ARBITRAJE. NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA LEY FEDERAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Como la figura de la 

insumision al arbitraje no la contempla el ordenamiento burocratico que rigc las 

relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, no se debe aplicar 

suplctoriamente la Ley Federal del Trabajo, porque seria tanto como crcar una 

institucion juridica no especificada en aquClla." 

Interpretando csta jurisprudencia, debemos dcducir ~ I I C  reCerentc a 10s 

trabajadorcs a1 scrvicio dcl estado, no existe ni csta regulada la insumisihn la laudo y no 

se per~nilc aplicar a Cstc caso concreto supletorianlentc la Ley Federal dcl Trabajo, 

porquc scglin la jurisprudencia mencionada seria tanto como crcar una instituci6n 

juridica no cspecificada en aqoella, debiendo recalcar quc la jurisprudencia utiliza a la 
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insumisidn al laudo y a 13 insumision al arbitraje de forma indistinta, cuando se refiere a 

la primera. 

3.4. LEY DE AIIIPARO 

Es reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 constitucionales. El juicio de amparo 

se revela tcdrica e historicamenre como un medio de control o proteccidn del orden 

constitutional contra todo acto de autoridad que afecte o agravie a cualquier gobemado 

y que se ejercita exclusivamente a impulso de Cste. La corlstitucidn es, par ende, el 

objeto natural y propio dc la tutela que el amparo impane al gobernado, de cuya 

aseveraci6n se deduce la doble finalidad inescindible que persigue nuestra institucidn , a  

saber: preservar, con simultancidad inextricable, la Ley Suprema del pais y la esfera 

especifica dc dicho sujeto que en ella se  sustenta, contra todo acto del poder pliblico. 

3.4.1. Organos dc ~ ~ ' i s i o r r ,  

La rcgla del an.  848 -que otorga a las resoluciones de las juntas una rclativa 

definitividad, al no ndnlitir recurso alguno ni permitir su rcvocacion por las propias 

juntas cs una vcrdad 3 medias. En rcalidad csas rcsoluciones no son nunca definitivas, en 

tanto qucpa la posibilid:~d de promo\,erjuicio de garantias, direct0 o indirccto, en contra 

de ellas. Pero inclusi\,c cn el lnarco dc acluacion de las propias juntas, la Icy prevc la 

posibilidnd de qrlc 1:ls rcsolucioilcs no scan dcfinitivas, aun cuando lo hacc de unn 
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manera sutil, por lo tanto se le quita el caracter de definitividad contradiciendo el 

articulo antes invocado y que a continuation analizaremos. 

Una primera limitation a la definitividad es16 dada por el mecanismo de 

"regularizacion del procedimiento" previsto en el an.  686. La segunda f6mula es el 

incidente de nulidad de actuaciones. La tercera, con carncteristicas que lo aproximan a 

10s verdaderos recursos, es la revisi6n de 10s actos del cjecutor. Es interesante seiialar 

que correspondiendo la ejecuci6n de funcionarios no constituidos en junta. Por liltimo 

debe considerarse t a m b i h  la reclamaci6n en contra d e  las medidas d e  apremio. 

La Regularizaci6n del Procedimiento, en el segundo pirrafo del art. 686 de la 

Ley Federal del Trabajo se  dispone lo siguiente: Las juntas ordenarin que se corrija 

cualquier irregularidad u omisi6n que notaren en la substanciaci6n del proceso, para el 

efecto de regularizar el procedimiento sin que ello implique que puedan revocar sus 

propias resoluciones, segun lo dispone el articulo 848 dc la presente ley. Es evidente que 

aunque la ley diga lo contrario, la regularizacion implica In revocacihn de determinadas 

resoluciones. Pero debe entenderse que efa revocation no puede consisfir en la 

modification de un acuerdo previo en virtud de un catnbio de opinion dcl tribunal. Lo 

que no quiere decir que, como corlsecuencia del rcgreso, no quedctr sin efecio 

actuacioncs que, por la nueva situation, han pcrdido la sustentation que las fundaba. La 

caracteristica principal de la regularizacion estriba en que pucde scr dispuesta, sin 

promocihn de partc, por las propias juntas. De la ir1isnla nlanc~a las partcs podran 
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advertir a las juntas de la necesidad de  regularizar el procedimiento, sin que ello 

implique el juego de  recursos, y las juntas actuar en consecuencia. Es por ello, 

sustancialmente. un medio de control. 

La nulidad de actuaciones: Salvo en el caso de  la incompetencia, que puede ser 

declarada por la junta de propia iniciativa, con la consecuente anulaci6n de lo actuado a 

exception del acto de admisi6n de la demanda y demds previstos cn el art. 706 dc la Ley 

Federal del Trabajo, la nulidad debe ser promovida por parte interesada que habra dc 

invocar que cierto acto procesal no cumpli6 alguno de 10s requisitos que la ley seiiala. 

Las nulidades expresamente serialadas son las siguientes: Los actos que se  realicen por 

junta incompetente, lo que no incluye la nulidad del acto de admisibn de  la demanda 

(an. 706 Ley Federal del Trabajo); 10s que se  lleven a cabo en dias u horas inhibiles (art. 

714 Ley Federal del Trabajo y las notificacioncs que n o s e  practiquen de conformidad a 

lo dispuesto en el capilulo VII del Titulo Catorce dc la Ley Federal del Trabajo (art. 

752); asimismo existen nulidades implicitas que son las siguientes: el que resulta de que 

el secretario de acuerdos no autorice una actuaci6n proccsal, salvo que is ta  hubicrc sido 

encomendada a otros funcionarios (art. 721 Ley Federal del Trabajo), el que deriva dc 

que una resolution de In junta no sea firmada por los integrantes dc  clla y por el 

secretario el mismo dia cn que las voten ( art. 839 Ley Federal del Trabajo) y 10s actos 

realizados por funcionarios de las juntas quc no liubiercn sido nombrados en 10s 

tCrminos de ley. 



Al respecto de la revision de 10s actos del ejecutor, e l  articulo 849, menciona lo 

siguiente: 

"Articulo 849. Contra actos de 10s presidentes, actuarios o funcionarios 

legalmente habilitados, en ejecucion de 10s laudos, convenios, de las rcsoluciones que 

ponen fin a las tercerias y de 10s dictados en las providencias cautelares, procede la 

revision. Articulo 850. De la revision conoceri: 

I. La Junta d e  Conciliacion o la Junta Especial de la Conciliaci6n y Arbitraje 

correspondiente, cuando se trate de actos de 10s presidentes d e  las mismas; 

11. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se 

trate de actos de 10s actuarios o funcionarios lcgalmente habilitados; y 

111. El Pleno de la Junta de Conciliacion y Arbitmje cuando se trate de actos del 

Presidente de esta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o mas ramas de la 

industria. 

Articulo 851. La revisihn debera presentarse por cscrito antc la autoridad 

competente, dentro d e  10s tres dias siguientes al en que sc tenga conocimiento del acto 

que se impugne. 

Articulo 852. En la tranlitacihn de la revision se observaritn las normas 

siguientes: 



I.Al promoverse la revision se ofreceran las pmebas respectivas. 

11. Del escrito de revision se dara vista a las otras partes por tres dias, para que 

maniliesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pmebas que juzguen 

pertinentes; y 

111. Se citara a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de 10s diez dias 

siguientes a la presentacion de la revision en la que admitiran y desahogaran las pmebas 

procedentes y sc dictara resoluci6n. 

Declarada procedente la revision, se  rnodificari el acto que la origin6 en 10s 

tirminos que procedan y se  aplicarin las sanciones disciplinarias a 10s responsables, 

conforme 10s seiialan 10s articulos 637 a1647 de esta Ley. 

La reclamaci6n en contra de las medidas de apremio, tiene su fundamento en el 

siguiente articulo: 

Articulo 853. Proccde la reclarnacion contra las medidas de apremio que 

impongan 10s Presidentes de las Juntas de Conciliaci6n, de las Juntas Espcciales y de las 

de Conciliacihn y Arbitraje, asi como de 10s auxiliares dc Cstas. 

Articulo 854. En la tramitacion de la reclarnaci6n sc obscrvarin las nomlas 

siguientes: 



I.Dentro de 10s tres dias siyientes a1 que se  tenga conocimiento de la medida, se 

promoveri por escrito la reclamaci6n, ofreciendo las pruebas correspondientes; 

II.Al admitirse la reclamaci6n se solicitari a1 funcionario que haya dictado la 

medida impugnada, rinda su informe por escrito fundado y motivado respecto al acto 

que se impugn6 y adjuntando las pruebas correspondientes; y 

1II.La Junta citari a una audiencia, que deberti llevarse a cab0 durante 10s diez 

dias siguientes de aquil en que se admiti6 la reclamaci6n, para recibir y admitir pruebas 

y dictar resolution. 

Articulo 855. De resultar procedente la reclamaci6n se  modificari en lo que 

procede la medida de apremio y se aplicari al funcionario responsable la sancion que 

previene el aniculo 672 de esta Ley. 

Artictilo 856. Los Presidentes de las Juntas, podran imponer a la parte que 

promueva la revision o la reclamaci6n notoriamente improcedente, una multa de dos a 

sietc veces el salario minimo general que rija en el lugar y tiempo en que se cometio la 

violation. Sc entendera que es notoriamente improcedente cuando a juicio de su 

Prcsidentc, seqiin el caso, aparezca que se  promucva con cl proposito de demorar o 

cntorpeccr la administracian de justicia. 



3.4.2. El Am~aro  en Moreria Laboral. 

El Amparo Dlrecto 

El Amparo Directo se promueve en linica instancia ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n o ante 10s Tribunales Colegiados de Circuito. En 10s tCrminos del 

articulo 158, segundo parrafo de la Ley de Amparo " s61o ser& procedente el juicio de 

amparo directo ... o contra laudos de tribunales de trabajo, cuando sean contraries a la 

letra de la ley aplicable al caso, a su interpretaci6n juridica o a 10s principios generales 

del Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan personas, acciones, 

excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan 

todas, por omisi6n o negativa expresa." No todas 1as violaciones quc se pueden cometer 

en el proceso pueden dar pie a una demanda de amparo directo. La Ley de Amparo cs 

restrictiva, de manera que so10 proceded en 10s casos expresamente seiialados por la 

misma ley. En ese sentido, el amparo directo constituye una excepcion y el indirect0 la 

regla general. De acuerdo al articulo 159 de la Ley de Amparo, se consideran violadas 

las leyes de procedimiento y se afcctan las defensas del quejoso: 

1.Cuando no se lc cite a juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la 

ley. 

1I.Cuando cl quejoso haya sido mala o falsamentc representado en el juicio de 

que sc trata; 
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111. Cuando no  se  le reciban las pmebas que legalmente haya ofrecido o cuando 

nose  reciban conforme a la ley; 

IV. Cuando se  declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o 

apoderado; 

V.Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. 

VI. Cuando no se le concedan 10s tkrminos o prorrogas a que tuviere derecho con 

arreglo a la ley; 

VII. Cuando sin su culpa, se reciban, sin su conocimiento, las pmebas ofrecidas 

por las otras partes, con excepcion de las que fueren instmmentos publicos; 

VIII. Cuando no se  le muestren algunos documentos o piezas de autos de 

manera que no pueda alegar sobre ellos; 

IX. Cuando se  le desechen 10s recursos a que tuvierc derecho con arreglo a la 

ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que 

produzcan indefensi6n, de acuerdo con las demis fracciones d c  Cste aniculo; 

X. Cuando el juez, tribunal o Junta de Conciliaci6n y Arbitraje continlie el 

procedimiento dcspues de haberse pronunciado una cornpetencia, o cuando el juez, 

magistrado, o micmbro de la Junta de Conciliation y Arbitraje impedido o recusado, 

continlie conocicndo dcl juicio, salvo 10s casos en quc la Icy lo faculte cxprcsarncnte 

para proceder; 

XI. En los dcnlis casos anilogos a 10s de las fracciones quc preceden, a juicio de 

In Suprema Corle dc Justicia o de 10s Tribunales Culegiados dc  Circuito, scglin 

corrcsponda. 
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El Amparo Lndirecto. 

El amparo indirecto se promueve ante un Juez de Distrito. Es bis- instancial, en 

v imd de que la resolution del juez puede ser revisada por el Tribunal Colegiado de 

Circuito si el afectado por la sentencia inicial, promueve el recurso correspondiente. En 

niateria laboral el amparo indirecto procede, de acuerdo a lo previsto en el articulo 114 

de la Ley de Amparo: 

I. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados 

fuera de juicio o despuks de concluido. 

11. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una 

ejecuci6n que sea de imposible reparaci6n. 

Los recursos en el amparo. 

En 10s juicios de amparo se admiten tres recursos diferentes: revisibn, queja y 

reclamation (art. 82 Ley de Amparo). Por lo que hace al recurso dc revision, Fix 

Zamudio seRala que " constituye, en realidad, una apelaci6n de las resoluciones 

dictadas en primera instancia por 10s jueces dc Distrito, y en casos excepcionales, 

tambikn de 10s fallos dictados por 10s Tribunales Colegiados de Circuito. Corresponde 

norn~almente a 10s Tribunales Colegiados de Circuito el conocimiento de 10s recursos de 

rcvisi6n, salvo en situation de excepcibn en que seri la Cone la que deba tramitarlos 

(an. SJ Ley de Amparo)". El recurso se interpondra por conduct0 dcl jucz de Distrito, de 
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la autoridad que conozca del juicio o del Tribunal Colegiado de  Circuito, en 10s casos de 

amparo directo en un termino de diez dias "contado desde el siguiente al que surta sus 

efectos la notificaci6n de la resolution recurrida"(an. 86 Ley de Amparo). SI se declara 

procedente la revision de la sentencia dictada por el inferior, quedari ista sin efecto, 

formulando el superior la sentencia que proceda, pudiendo ordenar la reposition del 

proccdimiento en el amparo indirect0 o ante la responsable (an. 91 Ley dc Amparo). 

Recurso de  queja. 

Afirma Fix- Zamudio que "mas heteroginea es la categoria de determinaciones 

que pueden combatirse a travis del recurso de queja enumeradas casuisticamente por el 

articulo 95 de la Ley del Juicio Constitucional, pues abarca 10s acuerdos de trimite, que 

puedan causar perjuicio irreparable y grave a alguna de las partes (aniculo 95, fraccion 

VI); 10s proveidos quc admitan un demanda de amparo(fracci6n I), inclusive aquellos en 

que realmente no se conligura un recurso, sino un verdadero incidente ... ; las 

rcsoluciones dictadas por 10s jueces de Distrito o 10s Tribunales Colcgiados en cstos 

incidentes de ejecucion (fraccion i'); las rcsoluciones pronunciadas en 10s incidentes de 

reclamacihn de dailos y pcrjuicios promovidos con motivo dc las garantias prestadas 

rcspecto de las providencias caulelares (fraccion VII); y las dctcrniinaciones de las 

autoridades responsables en 10s incidentes de suspension respecto de los amparos 

directos promovidos contra ellas (fracci6n VIII)". Los Lerniinos para la prcscntacibn del 

rccurso son variables (art. 97 Ley dc Amparo) y podra intcrponersc antc el juez de 
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Distrito (an. 98 Ley de Amparo) o ante el Tribunal Colegiado de Circuito (art. 99 Ley de 

Amparo). El recurso de queja es tambien una apelaci6n para cuestiones de menor 

relieve, sin restarle importancia a las que plantea el articulo 95 de la Ley de Amparo 

como motivo posible. Sin embargo sus efectos son distintos. Hay que recordar, con JosC 

Ovalle Favela que " el tribunal ad quem no invalida o convalida la resolution 

irnpugnada, ni la confirma, modifica o revoca, sino que se  limita a resolver sobre su 

aplicaci6n; a decidir si dicha resoluci6n debe o no aplicarse, si debe o no quedar 

subsistente. De esta clase de impugnaciones es el recurso de queja 

~ e c u r s o  de  reclarnacion. 

Se trata de un recurso referido especificamente a cuestiones de trjrnite. Dispone 

el articulo 103 de la Ley de Amparo: El recursode reclamacion es procedente contra 10s 

acuerdos de tramire dictados por el Presidente de la Suprema Corie de Justicia, pot el 

Presidente cualesquiera de las Salas, en materia de amparo, o por el Presidente de un 

Tribunal Colegiado dc Circuito, con fone  a le Ley Orginica del Poder Judicial de la 

Fcderacion, y sc interpondri, tramitari y resolvera en 10s tcrminos prevenidos por la 

misma ley. Si se estima que el recurso fue interpuesro sin motivo, se inipondri al 

recurrcnte o a su apodcmdo, o a su abogado o a ambos, una multa de dicz a cicnto veinte 

dias de salario. 



Referente a is le  punto, debemos hacer mcncion que la Ley de Amparo, es 

reglamentaria de 10s aniculos 103 y 107 de la Constituci6n Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos y que el juicio de amparo se promueve contra actos.de alguna 

autoridad que vayan en contra de las garantias individuales que sefiala nuestra Carla 

Magna especificamente en 10s aniculos 14 y 16. Respecto de la insumisi6n al laudo no 

procederia conceder el amparo en contra del mismo en vinud de  que no causa perjuicio 

a las panes porque el articulo 14 pirrafo segundo Constitucional, refiere: " Nadie podri 

ser privado de la vida, de la libenad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mcdiante juicio seguido ante 10s tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho", en este caso concreto por tratarse de rcsoluciones detinitivas 

en materia laboral, no viola este precepto, ademas el aniculo 16 en su pirrafo primer0 

establece: " Nadie puede ser molestado en su persona, familia, doniicilio, papeles o 

posesiones, sino en vinud de mandamiento escrito de la autoridad competente, quc 

funde y motive la causa legal del procedimiento", por lo que afir~iiamos que respccto a 

la insumision al laudo, seria procedente el amparo indirecto, porque pueden violarse de 

manera irreparable derechos sustantivos protcgidos par la garantia dc scguridad juridica 

en el caso de que se in~pidiera a un patmn ejcrcitar su derecho de  quc se  lc cxirna de la 

obligaci6n de cumplir un contrato dc trabajo mcdiantc el pago de una indemnizaci6n. 

Al respecto cncontramos la Jur~sprudencla en el Semanario Judicial de la 

Fcderacion, Ocrava Epoca, To~no XIII- marro, 1993, pipina 3 1 I quc dice: 
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"ARBITRAJE, LA RESOLUCION QUE DICTA LA JUNTA LABORAL 

DECLARANDO IhlPROCEDENTE LA INSUBIISION AL, NO ES UNA 

VlOLACION PROCESAL Y POR TANTO DEBE IMPUGNARSE EN AMPARO 

INDIRECTO. La resoluci6n en que la Junta laboral declara improcedcnte la insumisi6n 

al arbitraje planteada por el demandado, es una determinaci6n que debe combatirse en 

amparo indirecto, porque mediante la misma pueden violarse de  manera irreparable 

derechos sustantivos protegidos par la garantia de seguridad juridica al impedirse a un 

patr6n ejercitar su derecho de  que se le exima de la obligaci6n dc  cumplir con un 

contrato de trabajo medianre el pago de  una indemnizaci6n; par endc, tal determinaci6n 

no puede considerane como una violacion procesal factible de  irnpugnarse en amparo 

directo, una vez que se haya pronunciado laudo, el cual ya no habri dc  ocuparse de la 

pretensi6n de insumisi6n reiterindose que, desde el momenta en que se emite tal 

resolution se causan perjuicios de  imposible reparation." 

En la jurispmdencia antes aludida debcmos cornentar que en la misma se trata de 

proteger la garantia individual de  seguridad juridica al defender el derecho del patr6n dc 

indcrnnizar en vez de reinstalar al trabajador, par lo que al ser un acto dc autoridad tiene 

como media dc defcnsa el amparo, en este caso concreto el indirccto par estar en 10s 

supuestos del aniculo 113 Sraccion IV que se reliere especificatnentc a 10s casos en que 

procede el amparo indirccto ante el Juez de Distrito, par tener sobre las personas o cosas 

una ejecuci6n de imposible reparacidn. 
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CAPITULO 4 

LA INSUMISION AL LAUDO 

4.1 ANALISIS JURIDIC0 DE LA INSUMISION AL LAUDO 

La insumisi6n al laudo en matcria laboral como hemos mencionado en 10s 

capitulos anteriores, es el no sometimiento por el trabajador o patrbn, respccto de la 

resolution que emiten 10s tribunales del trabajo, esto pareczria ser algo ilegal, 

inequitativo e injusto y entendiCndolo de forma general y como insurnisi6n a la ley, asi 

es y para ello existen medios coercitivos para que se cumplan las disposiciones quc 

emitan 10s mismos tales como el embargo y en su caso el remate; ademh que se iria en 

contra del principio de que el derecho dcl trabajo es derecho imperative, esto es que las 

normas juridicas son reglas de conducta cuya observancia debe estar garantizada por el 

cstado, dc ah; que la doctrina mas generalizada afirmc quc 11110 de 10s rasgos 

caracteristicos del orden juridic0 sea su poder coercitivo, no porquc el culnplimiento de 

las normas rcquicre siernprc el uso de la coaccion, toda vcz qite en una proportion 

elcvada 10s hombres las cumplen voluntariamenlc, sino porque cada violation es 

susceptible de ser reparada, directa o indirectamcnte, mediantc la intcrvenci6n dcl poder 

coactivo del estado. Si csta posibilidad no existiera, la nor~iias juridicas pasarian a la 

categoria de  preceptos morales o dc convencionnlismos socialcs. La impcratividad 
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absoluta del derecho del trabajo qued6 consignada en el articulo 123 frac. XXVII, 

pamafo final en donde se decreta " la nulidad de todas las estipulaciones que impliquen 

la renuncia de alglin dcrccho consignado a favor de 10s trabajadores en las leyes de 

protection y auxilio". Por otra parte el aniculo 17 de la Constituci6n Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos establcce que " nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carkter  puramcnte civil", en virtud de que existen otros medios para cubrir sus deudos 

sin que sea necesario quc se  aprisione al deudor, pero no obstante la larga historia del 

precept0 y la necesidad de preservar la libertad del hombre, pensamos que no s61o es 

aplicable, sino que m i s  bien acude en auxilio de la idea del derecho penal del trabajo, 

pues la conception del estatuto laboral como derecho social y la consecuente finalidad 

social de sus instituciones, quita al incumplimiento de las obligaciones la caracteristica 

de 10s problemas puramente civiles: la falta de pago de una suma de dinero adeudada cn 

virtud de un contrato de mutuo, afecta linicamente a dos patrimonies privados, per0 la 

prolongacion inrnoderada de la jornada d e  trabajo o la falta d e  pago del salario minimo o 

el no acatamiento al laudo, crea un problema social y da%a a la comunidad. Si se pcnetra 

en las cntrarias del problema se observa que la diferencia esencial entrc el 

incumplimiento de las obligaciones que tiencn su fuentc en el derecho civil y el dc las 

que derivan del derecho del trabajo, consiste en q i ~ c  la primera hipotesis nos coloca 

frente a una contro\,ersia por intercses particulares, en tanto quc la scgunda plantca la 

violacion de 10s dercchos humanos reconocidos y, sobrc todo, ascgurados por el pucblo 

en su Constituci6n, una violacion de querer fundamental del tittrlar d e  la soberania y que 

ticne consecucncias dc caricter social. Pcnsarnos, como una cierta rcstriccion n las 
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facultades del legislador, que el delito no se tipificara porque e n  una ocasi6n se incurra 

en 10s ilicitos mencionados, sino cuando se esM en presencia d e  una violation frecuentc 

y afecte a un g ~ p o  de trabajadores. 

Asimismo debemos haccr patente que el individuo tienc ciertos derechos que 

pucde hacer valer frcnte al Estado que es el status personal. Las facultades que lo 

integran son d e  tres clases a saber: derechos de lihertad, derechos quc se  traducen en la 

facultad de pedir la intemencidn del Estado a favor de interese individuales y 10s 

derechos politicos. La existencia de 10s derechos de libcrtad significa que las personas, 

en cuanto son miembros de una comunidad politics, se encuentran sujetas a un poder 

limitado; la subordinaci6n del individuo tiene como limite el conjunto de debercs quc cl 

orden juridic0 le impone, es decir el radio de actividad que queda a cada sujeto, 

abstracci6n hecha de sus obligaciones juridicas, tanto positivas como negativas, 

representa su libenad. Con respecto al 10s derechos cuyo cjercicio ticnde a la obtenci6n 

de servicios positivos por parte del Estado. Entre esas facultades figuran 10s derechos de 

acci4n y petici611, lo mismo quc la pretensi6n dc quc a q u d  ejerza la actividad 

administrativa en scrvicio de interests individuales. Por liltimo, no sicndo una persona 

fisica cl Estado solo pucde actuar por medio dc sus bganos.  La intervcncion del 

individuo cn la vida publica soponc tanto el ejercicio de dcrcchos como el cumplimiento 

dc obligacioncs. Por cllo es que entre las facultades que integran el status figuran las que 

permitcn a 10s panicularcs el descmpcrio de funciones organicas que hacen posiblc 

in~putar a la persona juridica estatal actos rcalizados por pcrsonas fisicas, mismos quc 
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son derechos politicos 

Es por ello que es un derecho irrenunciable del individuo pedir al Estado que 

cumpla con las resoluciones que emite, no debiendo tener ningfin impedimcnto para 

ejercerlos y hacerlos valer, siendo el linico que tiene la facultad para obligar a otro 

individuo a hacer o no hacer ciertas acciones. En el caso especifico de la insumision al 

laudo, el legislador ha contemplado el supuesto en que el patron 6 el trabajador no 

acatan el laudo que emite la Junta de Conciliacion y Arbitraje y en casos especificados 

por el mismo ordenamiento legal. 

Estos supuestos son 10s siguienfes: a) Cuando se trate de trabajadores que 

tengan una antigiiedad menor a un aiio, b) Si compmeba ante la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, que el trabajador, por raz6n del trabajo que desempeiia o por las 

caracteristicas de sus labores, estb en conlacto direct0 y permanente con i I  y la Junta 

estima, tomando en consideraci6n las circunstancias del caso, que no es posible el 

desarrollo normal de la relaci6n de trabajo: c) En 10s casos de trabajadores de confianza; 

d) En el servicio dombtico; y e) Cuando se trate de trabajadores evenluales. 

Esto parece muy lbgico en virtud de que si el trabajador es conflictivo o no 

realiza su trabajo de forma adecuada el patron tiene el derecho de no reinstalarlo y la 

obligation de indemnizarlo, la cual es de la siguiente fonna: Si la relacion fuere par 

ticmpo determinado menor de un ario, cn una cantidad igual al impone de 10s salarios dc 
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la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de  un aAo, en una cantidad igual 

al impone de 10s salarios de seis mesa  por el primer aiio y de  veinte dias por cada uno 

de 10s afios siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Si la relacion'de trabajo 

h e r e  por tiempo indeterminado, la indemnizaci6n consistid en veinte dias de salano por 

cada uno de 10s aiios de servicios prestados. Ademas de las indemnizaciones a que se 

refiercn las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de 10s 

salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones. 

En este caso especifico, al indemnizar el p a t r h  al trabajador con lo seiialado por la ley, 

el patron esth cunlpliendo con la resoluci6n dictada par la autoridad del trabajo y a 

cambio de  la reinstalaci6n debe pagar 10s conceptos anteriormente descritos. 

Esto es por existir una cercania entre ambos que no permitiria el desempeiio del 

trabajo de forma armonica, pero se cone el riesgo de cometer una injusticia al existir la 

posibilidad de indemnizar en vez de reinstalar al trabajador, en virtud de que en muchas 

ocasiones 10s puestos de trabajo tiencu una denominaci6n para las actividades inherentes 

al mismo quc no coinciden con la labor realizada. Es por ello que la Junta de  

Conciliation y Arbitraje debe analizar de forma detenida las actividades que realiza el 

trabajador y no llegar a una resolution basado en la denomination que se le de a las 

mismas. Sin embargo, a pesar de que estarnos en presencia dc  una retribution a cambio 

de no volvcr a contratar a un trabajador, cn Mexico existe una gran dcmanda de trabajo, 

en virtud de las crisis economicas quc nos ha llevado en muchas de las ocasiones al 

desempleo o subemplco, siendo que el conservar el emplco es una de las prioridadcs 
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para el trabajador mexicano por las razones antes expuestas, por lo que seria un 

desacierto para las autoridades del Trabajo no estudiar de forma extenuante 10s casos en 

que el patron se exima de reinstalar al trabajador pagando por ello la indemnizaci6n 

correspondiente. 

En 10s casos en que el trabajador no cumpla con el laudo se dari por terminada 

la relacion de trabajo. En el supuestoque el laudo imponga la obligation de reinstalar, el 

patr6n podri solicitar de la Junta que fije al trabajador un tCrmino no mayor de treinta 

dias para que regresc al trabajo, apercibitndolo que de no hacerlo, podra el patr6n dar 

por terminada la relaci6n de trabajo. En este liltimo punto, es importante comentar que 

la Ley Federal del Trabajo, lo expone de esa forma en virtud de que regularmente el 

trabajador es el actor y el patron es el demandado y en este caso especifico se 

consideraria que existe una insumisi6n al laudo si el trabajador no regresara a su pucsto 

de trabajo, por lo que se terminaria la relacion laboral, sin recibir cste indemnizaci6n 

alguna en virmd de que este supuesto se encuadraria en lo dispuesto por el articulo 47 

Fraccion X de la Ley Federal del Trabajo, que establece que es causa de rescision de la 

relacion de trabajo, sin responsabilidad para el patrbn, tener el trabajador mas de Ires 

faltas dc asistencia en un pcriodo de treinta dias, sin permiso del patron o sin causa 

justificada, situation quc nos parccc por demas justa. 



4.2 LA JNSUMISIONAL LAUD0 COMO FIGURA JURlDJCA 

La insumisi6n al laudo en una visi6n general y entendiendola como insumisi6n a 

la ley, representa el no sometimiento a la resoluci6n pronunciada por las autoridades del 

Trabajo, teniendo para ello medios coercitivos para tratar d e  que cstos supuestos no 

ocurran, mismos que sefiala la Ley Federal del Trabajo; si bien es cierto que 10s articulos 

947 y 948 del ordenamiento legal antes invocado no la mencionan con el tcrmino antes 

indicado, en la prictica la referencia a estos articulos se toma como tal, por lo que 

debemos afirmar que la insumisih al laudo es una figura juridica en virtud de que existe 

el caso concreto en que el trabajador o el patron nose someten a la resolution que emita 

la autoridad en materia del trabajo, por lo tanto es una situaci6n dc hecho que no se 

encuentra como tal en el mundo del derecho, pero que se deduce de 10s articulos antes 

mencionados. Por lo que es importante describirlos nuevamente a fin de que quede 

totalmente claro el presente punto. 

As1 el articulo 947, dice: " Si el patron se negarc a sornetcr sus diferencias al 

arbitrajc o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta: 

I.Dari por tcrminada la relacion de trabajo. 

1I.Condcnara a indemnizar a1 trabajador con el importe dc trcs mcses de salario. 

III.Procederh a fijar la responsabilidad que resulte al p s t r h  dcl conflicto, dc 

confor~nidad con lo dispuesto en el articulo 50, fraccioncs I y 11; 
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IV.Ademhs, condenari al pago de 10s salarios vencidos desde la fecha en que 

dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, asi como el pago 

de la prima de antigiiedad en t iminos  del articulo 162." 

Y el articulo 948. "Si la negativa a aceptar cl laudo pronunciado por la Junta 

h e r e  de 10s trabajadores se  dara por terminada la relacion de trabajo, de conformidad 

con lo dispuesto por el articulo 519 fracci6n Ill, liltimo parrafo de esta Ley." 

En el primer articulo que se transcribe, debemos hacer notar la diferencia que 

existe entre: "Si el patron se negara a someter sus diferencias al arbitraje" 6 " si el patron 

se negare a accptar cl laudo pronunciado por la Junta"; en  el primer caso estamos en 

presencia de la insumisi6n al arbitraje y en el segundo caso de la insumisi6n al laudo. Se 

habla en forma indistinta de ambas, pero en realidad la insumision al arbitraje es el no 

sometimiento dc 10s conflictos laborales ante las autoridadcs laborales y la insumision al 

laudo, cs el no acatar la resolution de las mismas, cspccificando que is tc  supuesto solo 

se  rcfiere a 10s casos sefialados en la ley, si no fucra asi estarianios en el supuesto de la 

insumisi6n a la ley. 

Analizando a la insumision al laudo de forma proccsal, debemos afirmar quc se 

trata de una exccpci6n quc puedc hacer valer el patrbn al contestar su demanda cuando 

el trabajador pidc la reinslalacion a su trabajo y cs cuando la autoridad laboral debc 

analizar d e  forma minociosa quc se cumplan cabal~ncnte con 10s supuestos establccidos 
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por la Ley, en virtud de que si no lo hiciera asi estariamos en presencia de una 

inminente injusticia que tendria repercusiones de caracter social. 

Asimismo no debemos dejar de pasar la oportunidad de mencionar que en mi 

opinion acerca del presente trabajo de tesis y por la delicadeza del mismo, deberia existir 

una regulaci6n mas extensa en cuanto a fondo y forma del tema que nos atafie, en virtud 

de que existe un caso emergente con respecto a la escasez de empleo que existe en cl 

mercado laboral y por lo tanto si se niega a reinstalar a una persona sin que exista el 

elemento bisico de cercania en las relaciones laborales con el patron o no esti por 

completo comprobado, el trabajador y su familia se verian gravemente afectados con tal 

deteminaci6n. 

En el supuesto que sea el trabajador el que no acate el laudo de la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje, es justo que al patr6n se le exima de toda responsabilidad, cn 

virtud de que en este caso especifico cs el trabajador el mas afectado por esa situation y 

no tienc deseos de remediarlo. 

4.2.1 LA NATURALEZA JURIDICA DE LA INSUMISIONAL LAUD0 

La insumisi6n al laudo, como ya mencionamos anteriormente, de forma general 

iepiesenta la ncgacion poi parte del trabajador o dcl patron a aceptar la resolution de las 

auforidadcs del trabajo, esto resulta ir en contra de la nonna juridica la cual ha sido 
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creada para ser contemplada y obedecida, en virtud de las facultades coercitivas del 

estado por conduct0 dc sus gobemantes para que se mantenga el cstado de derecho en la 

naci6n en la cual gobicman, para que exista un orden y respeto entre sus hahitantes y 

estariamos en el supuesto de insumision a las  leyes. 

Cuando nos refcrimos a las caracteristicas de la norma juridica tratando de 

diferenciarla de la norma itica o de la norma de urbanidad, debemos precisar que es la 

coercibilidad, o sea la fuerza que el Estado utiliza para hacer cumplir la norma juridica, 

lo que venia a distinguirla principalmente, respecto dc las otras clases de normas. El 

juicio laboral tiene por objeto lograr la declaraci6n o resolution de la autoridad sobre la 

obligacion que tiene el dcmandado de satisfacer el derecho de que es titular el actor. El 

apoyo de ista liltima pretension es la Ley, pues 10s contratos individuales o colectivos 

toman su fuerza precisnlnente de la disposici6n legal que se lcs ha conferido, de ahi quc 

al haberse obtenido un laudo en las Juntas o Tribunal Federal, ambos de Conciliaci6n y 

Arbitraje, se ha logrado la declaration del Estado sobre la legitimidad o ilegitimidad de 

la pretension de algunn dc las partes. Si no hubiera la fomia de ejecutar estos laudos las 

declaraciones judiciales carecerian de valor prictico y no curnplirian con la finalidad de 

la norma juridica. Por cllo es que dictada una sentencia dcfinitiva la autoridad tiene la 

obligation dc cjccutarln y las partcs cl derecho de pedir quc se rcalice esa ejecucion. 

Dijirnos en olro apanado que en materia laboral no hay segunda instancia, por 

lo que el fallo de las Juntas de Conciliation y Arbitraje cs ejecutorio. Puede impugnarsc 
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su constitucionalidad por medio del juicio de amparo. La ejecuci6n es un procedimiento 

de tipo administrative por lo cual nos explicamos que el articulo 940 de la Ley Federal 

del Trabajo, encomienda a 10s Presidentes de las Juntas de Conciliaci6n Permanentes, a 

10s de Conciliaci6n y Arbitraje y a 10s de las Juntas Especiales de ejecuci6n de 10s 

laudos, a cuyo fin dictara las medidas necesarias para que la ejecuci6n sea pronta y 

expedita. Insiste la Ley en el Sistema concilintorio, ya que cstipula el articulo 945 del 

ordenamiento legal antes invocado, que las partes pueden convenir en las modalidades 

del cumplimiento de 10s laudos, lo cual debe lograrse para que dentro de las setenta y 

dos horas siguientes quejen ejecutados. Si la parte quc fue condenada a dar o a hacer 

algo se allana al cumplimiento del laudo no hay mayor problcma; porque si hay renuncia 

o rebeldia de su parte, la autoridad tiene a su alcance medios para haccr que se ejecute el 

fallo dictado. 

Los tratadistas dividen las obligaciones en forma gencral en obligaciones de dar 

yen  obligaciones de hacer. Tratindose de estas Gllin~as, o bien la rebeldia del condenado 

se traduce en un pago de dafios y perjuicios o si fuere factible, en que, a costa del propio 

perdidoso, otra persona ejecute cl acto materia de condena. La obligation de dar consiste 

precisamente en pagar el objeto debido a1 acreedor. Para lograr esta finalidad 10s 

Presidentes de las Juntas tienen la facultad de ordenar cl embargo dc biencs del deudor, 

y en su caso, venderlos en subasta para pagar con cllo nl acreedor. Asi dispone el 

articulo 950 y 10s que le siguen, la manera como se proccdc nl rcqucrimiento dc pngo, el 

embargo de bienes y a su depbsito, llegindosc finalrncnte nl rcrnatc, cuando en ninguna 
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de las etapas antcriores se ha logrado que pague el dcudor. 

En el fondo dc todas estas disposiciones de lo que se trata es de obtener la 

satisfacci6n del acreedor por el cumplimiento del laudo que fue dictado; al mismo 

tiempo se trata de salvaguarda de 10s derechos de terccros y del mismo deudor, en 

cuanto no fuere neccsario causarle mayor perjuicio dcl quc es  debido por su negativa a 

acatar el fallo dictado lcgitimamentc por el trabajador. 

Asimismo como expresamos con anterioridad, la Constitution Politica de Los 

Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad de las resoluciones quc dicte la 

autoridad del trabajo, no siendo una opci6n para las partes en conflicto someterse o no a 

las dccisioncs dc la mismo, sino es obligatorio el acatar el laudo que dicta la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje, no debemos poner en duda csa situaci6n. 

Por lo quc en relacion con lo antes descrito dcbcmos concluir que no debcmos 

confundir la insumision a1 laudo con la insumision a la ley, por lo quc dcbemos 

considerar esns diferencias; en el supuesto de la insulnision a la ley no estamos 

plenamcnte scguros dc que existan mcdiadas eficaces para combatirlo, sicndo que la 

autoridad ticnc facultadcs plenas para hacer valcr sus rcsolucioncs, ya que p a n  eso 

fueron creadas, si no entonces que caso tendria que sc ventile un conflicto obrcro- 

patronal ante una Junta de Conciliation y Arbitraje y Csta cn plenitud de sus funcioncs 

no haga valer sus resoluciones, cs dccir hablariamos de unzl pCrdida de crcdibilidad para 
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10s trabajadores que s e  encontrarian en estado de indefensibn total, porque la autoridad 

correspondiente alin teniendo 10s medios legales para hacer cumplir sus propias 

resoluciones no lo hace. 

Sin embargo conformc a la insumisi6n al laudo que se presume de la Ley 

Federal del Trabajo, es una opcion que le brinda la misma para que en caso de cercania 

entre el trabajador y el patrbn, este ultimo pueda indemnizar en vez de reinstalar, 

situacibn que el legislador contemp16 para que existiera una arrnonia en el trabajo y no 

se laborara en situaciones de tensibn y ademh no se estaria en total rebeldia con las 

leyes, porque precisamente son supuestos que contempla y regula la ley laboral. 

Por lo que la naturaleza juridica de la insumisibn al laudo, radica en que es un 

supuesto juridico condicionado a un hccho juridico, es decir si se dan las condiciones 

enmarcadas en 10s articulos que regulan nueslra figura juridica, entonces trae aparejada 

las consecuencias que se regulan en el mismo prccepto. 

La insumision al laudo se trata de una n o m a  juridica desdc el punto dc vista 

dcl sistema a que pcrtcnecc, cs national, dc fuentc legislativa, con un ambito cspacial de 

validez general o federal, con una vigencia indeterminada, con un ambito material dc 

validez dc derecho pliblico, con un ambito personal de validcz gcnCrica, ordinaria, con 

cualidad de posiliva o permisiva y vista dcsde el punlo de vista dc sus sanciones como 

lcges minimum imperfectac, en vinud dc que rratandose dc que cl patrhn no se someta al 
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laudo pero indemnice al trabajador, no existe ni debe existir una sanci6n para 61, en 

virtud de ser una altemativa que la Ley Laboral le brinda, sin embargo tratandose de 

que sea el trabajador el no se someta al laudo, es de tipo leges minus quam perfectae, 

en virtud de que hace sujeto al trabajador a un castigo que es el de no recibir 

indemnizacion alguna, situaci6n que es justa, porque a pesar de existir un laudo que lo 

favorecc no desea ser reinstalado o indemnizado por no ejercer acdon alguna para 

consolidar 10s actos antcs descritos 

A1 hacer un anilisis del derecho del trabajo, h t e  ya no pucde ser concebido 

como normas reguladoras de un intercambio de prestaciones patrimoniales, sino como el 

estatuto que la clase trabajadora impuso en la Constituci6n para definir su posici6n 

frente al capital y fijar 10s beneficios minimos que deben corresponderle por la 

prestaci6n de sus servicios. En este orden de ideas resulta un tanto ut6pico lo antes 

mencionado, por lo que no es ni podri ser una realizaci6n plena de la justicia, quiz& ni 

siquiera aproximada, porque lo justo no puede dame en 10s regirnenes economicos que 

protegen la explotacion del hombre por el hombre. Hacemos alusi6n a lo antes 

mencionado en vinud de que la insumision al laudo sc encuentra concebida en la Ley 

Federal del Trabajo, quc tienc cl carLter dc derecho social, sin cmbargo en cstc caso cn 

particular debemos rnencionar que no existc un equilibrio de fuerzas cspccificamcnte 

cntre el patrdn y el tmbajador en virtud de que esta situacibrl desvirtua el sentido 

proteccionista de la rnisma a favor de 10s trabajadorcs y por consiguiente la aplicacibn 

de aquellas se encamina a conseguir el llamado "justo rncdio aristotClico" quc podria scr 
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bhico en las relaciones entre iguales y no entre desiguales, como son el trabajador y el 

patrbn, lo que implica un pejuicio para el tmbajador, siendo que este por su condition 

de subordinacion tiene desventajas con respecto a su patrbn y siguiendo esia linea, la 

Ley le da la espalda al articulo 123 Constitucional, cuya funci6n es revolucionaria, por 

consiguiente el mencionado concept0 de justicia social es  el que recoge la Ley, sin mas 

acuerdo con nuestro articulo 123. La idea de justicia social no  s61o tiene por finalidad 

nivelar a 10s factores en las relaciones de producci6n o laborales, protegiendo y 

tutelando a 10s trabajadores, sino que penigue la reinvindicaci6n de 10s derechos del 

proletariado, tendientes a la socialization de 10s bienes de production, por ello 

afirmarnos que nuestra Ley Federal del Trabajo es esencialmente capitalista y olvida la 

funcibn revolucionaria del articulo 123 constitucional. 

Debemos concluir al respecto, que la natutaleza juridica de la insumisibn al 

laudo radica en que es una situaci6n que se presente en la realidad y que esti regula de 

forma muy escucta, siendo que la Ley Federal del Trabajo la menciona en sus articulos 

947 y 948, la jurisprudencia la trata de fornia indistinta con la insumisi6n al arbitraje y 

la doctrina apenas la mencionan como tal, por lo que en el presente trabajo la 

a~~alizamos y estudiamos para que pucda ser interpretada de  la mejor manera posible 

para que con ello en un futuro no muy lcjano pueda ser mas cxtensamcntc regulada en la 

Ley de la Materia. 



4.2.2 VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

Las resoluciones de  la Junta de Conciliation y Arbitraje como se menciono en el 

capitulo respective pueden ser: 

A. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de tramiie o cuando 

decidan cualquier cuestion dentro del negocio; 

B. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias; cuando resuelvan dentro o 

fuera de juicio un incidente; y 

C. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflict0 

La resoluci6n que nos interesa para efectos del presente trabajo son 10s laudos. 

Como se mencion6 en el punto anterior conformc a nuestra Carta Magna, las diferencias 

entre el capital y cl irabajo se sujetaran a la decision dc la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, por lo que sus resoluciones tienen el caricter de obligatorias; asimismo, para 

acentuar lnas nuestro dicho el articulo 848 dc la Ley Federal del Trabajo, dice: " Las 

resoluciones de las Juntas no admiten ninglin recurso. Las Juntas no pueden revocar sus 

resoluciones. Las partcs puedel~ exigir la responsabilidad CII  quc incurran 10s micmbros 
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de la Junta". 

Debemos hacer hincapie en que la fraccion XX del artjculo 123 creo las Juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje como el organa estatal al que corresponderia la imparticion 

de la justicia del trabajo. El nombre de institution indica quc en la soluci6n de 10s 

conflictos, individuales y colectivos, juridicos y econ6micos, se desarrolla un 

procedimiento en dos etapas: dc conciliaci6n la primera y de arbitraje la segunda. 

La conciliaci611, como etapa primera del proceso, puede mirarse desde dos 

ingulos distintos: visto del lado de las partes, tiene por objeto ayudarlas a que 

encuentren la solucion justa de sus diferencias, y considerada del lado del conciliador es 

la actividad quc sirve para ayudar a 10s contcndientes a encontrar el derecho que regula 

o debc regular en el futuro sus relaciones juridicas. Este breve apuntamiento permite 

poner cn relieve quc en la conciliation todos 10s elementos que intcrvienen poscen una 

fuerza propia, quiere decir que son elemcnros activos, papel que es necesario recalcar a 

proposito del conciliador, porque, por la naturalera y par 10s fines del derccho dcl 

trabajo, su rnision, que es noble y bella, consiste en buscar esforzadamente la rcalizacion 

de la justicia social, que es tanto como decir la justicia para el trabajo, que es quicn ha 

sufrido y sufre injusticia, en annonia, claro esla, con las ~lormacioncs dcl orden juridico, 

la Constitucion le dio el caricter de obligatorio al arbitrajc par mcdio de las Juntas de 

Conciliacion y Arbitraje en el arliculo antes mencionado. Por lo quc no es admisible el 

supi~csto de quc cl pair611 o el trabajador se nicguen a ventilar sus difercncias o 
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conflictos ante la autoridad del trabajo respectiva, implicando aquello una sancibn; por 

lo que hace a la conciliation es una etapa en el mismo procedimiento laboral ante las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Por lo que no es admisible el supuesto de que el patron o el trabajador se 

nieguen a ventilar sus diferencias o conflictos ante la autoridad del trabajo respectiva, 

implicando aquello una sancion; el tCrmino insumisi6n al laudo pueda prestarse a 

confusiones, el articulo 947, que menciona: "si el patron se  negare a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, entonces ........" debemos aclarar que el legislador se referia al 

caso concreto de que el patron se negare a reinslalar al trabajador cuando se compruebe 

quc existi6 un despido injustificado en 10s casos seiialados por el articulo 49 del mismo 

ordenamiento legal, lo cual no implica que no va a cumplir con la resolucion de la 

autoridad laboral, simplemente considera que seria negativo para su empresa el 

reinstalar al trabajador en su puesto y a cambio de ello debe indemnizar al trabajador 

conforme al articulo 50, siendo lo sobresaliente de esta indemnizacion el tener que pagar 

10s salarios caidos, ademas dc las otras responsabilidades inhcrcntes; por lo quc no 

estamos en prescncia una rebeldia total por parte del patron a cumplir con las 

obligaciones inherentes a su responsabilldad, por lo que no estamos en presencia de la 

insumisi6n a la ley. 

El articulo 948, inenciona: " si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la 

Juflta filcrc de 10s trabajedorcs .... "en este caso concrelo cs corrccta y no rcsulta confilsa 
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la frase que se mencionb, en el supuesto en que cl trabajador tenga un laudo 

condenatorio para su patr6n en su favor y no acepte el mismo, e s ~  actuando en su entero 

pejuicio, en vittud de que se dare por terminada la refaci6n de trabajo, sin 

responsabilidad de ninglin tipo para el palrbn. 

Lo cual nos llcva a concluir que las resoluciones que pronuncia la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje tienen validez plena, en vittud de que el supuesto analizado 

anteriormente se encuentra contemplado por la ley y en mi opini6n tiene una incottecta 

denominacih, sin embargo esto no quicre decir quc el mismo sea justo para el 

trabajador, resultando parcialmente beneficiado en virtud de recibir una indemnizacion 

razonable, sin embargo como hemos analizado con antcrioridad o b s c ~ a m o s  que la falta 

de empleo es una caracteristica de 10s tiempos actuales en MCxico, por lo que no es 

scncillo encontrar un trabajo y con esta posibilidad abierta para el patron no se asegura 

la estabilidad del trabajador en su fuenlc de trabajo, sin embargo repiticndo ideas 

anteriores, resultaria contraproducente para ambos y para la calidad del trabajo el 

reinstalar al trabajador con esas caracteristicas; sin embargo en diversas ocasiones la 

denominacion dcl trabajo es diferente a la labor realizada y no  se estaria cumpliendo el 

supuesto antes descrito, por lo que scria totalmcnte injusto para el trabajador quedarse 

sin su empleo. 



4.2.1 CUMPLIMIENTO 0 INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 

La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga caracter permanente a la 

relacion de trabajo y hace depender su disoluci6n linicamente a la voluntad del 

trabajador y solo en casos excepcionales de la del patron, del incumplimiento grave de 

las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de 10s sujetos de 

la relacion, que bagan imposible su continuacion. Esta description pone d e  manifiesto 

que la estabilidad es un principio creador de un derecho para el trabajador y nunca un 

deber para 61. La estabilidad en el cmpleo apareci6 en nuestro derecho como una 

manifestacion de la justicia social, porque su finalidad a largo plazo era crear una 

comodidad para la vejez y adversidad. 

Las consecuencias que emanan de la estabilidad en el trabajo y hacen de ella uno 

dc 10s principios sin 10s cualcs no sc podria co~islruir el derecho del trabajo que 

esperamos tener a futuro son: la certezn del presente y la dignidad en el futuro del 

trabajador, porque aquCl sabc que su perniancncia cn la clnpresa ya no depende del 

capricho dc otro, sino del cumplimiento de sus obligaciotics, actuara en aplicacion de 

su conciencia Ctica y con cl inter& de su lamilia. A la idea dc la dignidad, uno de 10s 

principios clavc de la juslicia social que sc ~ncncionan en cl articulo segundo de la Ley, 

sc afiadc la idea de la libertad dcl hombre lrente al hombre, otro de 10s principios btisicos 
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de la justicia social, porque la cetieza del presente y del futuro otorga a1 trabajador la 

fuerza y el valor de defender su derecho, pues quien no esta a merced de otro, sabe que 

nada puede impedir sus acciones. Y si mira l~asta el fondo de  las ideas para encontrar su 

efecto ~ l t imo ,  se veri que ahi esta la idea de iyualdad, porque quien defiende su derccho 

con dignidad y libertad es igual a otro. 

La Declaraci6n de 10s derechos sociales, es una fuerza actuante, que tiene como 

prop6sito remediar la injusticia que pende sobre la cabeza de  10s trabajadores, por lo 

tanto son ordenamientos destinados, primeramente, a modelar las relaciones futuras tal 

como deben ser, a fin de que el hombre- trabajador ocupe el lugar que le corresponde en 

la sociedad, y en segundo lugar es un mar~ojo de normas que ascguran a los trabajadores 

la posibilidad de remodelar permanenteinente las relaciones, o expresado con otras 

palabras: es un estatuto dinhmico, en el qlic los contratos colectivos tienen como mision 

elevarse constantemente sobre las normas de la Declaration y de la Ley para mejorar 10s 

ingresos y las condiciones de vida. 

En aplicaci6n de esas ideas, el articulo segundo de  la Ley expresa quc "las 

nol.mas dc trabajo ticirden a conseguir el equilibria y la justicia social en las relaciones 

entre trabajadores y patronos". El prcceplo cstablece una distincion cntre el equilibrio 

quc neccsariamente se da en 10s factorcs dc la producci6n como el presupuesto de toda 

ac~ividad cconomica y la justicia social: la primera de estas nociones esta sefialada en la 

fracci6n XVlll del apartado "A" del Articulo 123 , pcro cl cquilibrio que contempla la 
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ley no cs un status mechnico y ciego, ni el que deriva d e  la voluntad y d e  10s intereses 

del capital, sino que, y esfa es una de la principales soluciones de la Ley Federal del 

Trabajo, es un equilibrio que tiene por fin conseguir el impcrio d e  la justicia social, esto 

es, la union de 10s dos terminos permite declarar que el equilibrio entre el trabajo y el 

capital es el equilibrio que surge de la justicia social. De acuerdo con estas 

considcraciones, la justicia social deviene la fuerza que vivifica el equilibrio, la 

presencia del elemento hurnano en la economia y el primado de la justicia sobre lo que 

se ha llamado las fuerzas ccon6micas naturales. 

Otras frases del aniculo tercero de la Ley confirman la idea del equilibrio de la 

justicia social quc hemos cxpuesto: "el trabajo debe efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud y un nivel economico decoroso para el trabajador y su 

familia". Las palabras de la Ley exprcsan dos principios dcsprendidos de la naturalera 

humana qoe constiruyen una cspecie de superlegalidad que preside el conjunto dc 

relacioncs obrcro- patronalcs, que se resume en el proposito unico y supremo de 

procurar al hombrc quc trabaja una existencia digna de la persona hurnana. 

Existen dos tipos dc estabilidad 10s cuales son: La estabilidad absoluta, que es 

cuando sc niega al patrono, de manera total, la facultad de disolvcr una relacion de 

trabajo por un act0 unilateral de su voluntad y unicamentc se permitc la disoluci6n por 

causa justificada quc debera probarse ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en caso 

de i~lconformidad dcl trabajador. Y sc habla dc estabilidsd rclativa cuando sc nutorim al 
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patrono, en grados variables, a disolver la relacih de trabajo por un acto unilateral de su 

voluntad mediante el pago de una indemnizacion, que a mi parecer es la que rige en 

nuestra Ley Federal del Trabajo. 

En el caso concreto de la insumision al laudo nos encontramos frente a una 

estabilidad relativa, debiendo justificar el razonamiento legislafivo en virtud de la 

dificultad que implica para 10s humanos la convivencia con seres de su misma especie, y 

en especial las relaciones de subordinaci6n del trabajador y 10s deberes que ambos 

tienen que cumplir para que el trabajo se efechie de f o m a  adecuada y amd.nica, 

tomando en cuenta las limitaciones hunianas, por lo que analizado de forma minuciosa 

la insumisi6n al laudo se encuentra justilicada en 10s casos en que en realidad se den 10s 

supuestos que menciona la Ley Laboral. 

Por lo que en relacion con este punto debemos concluir que no podemos hablar 

dc que cxista el principio de estabilidad en toda la extcnsion de la palabra, sino que 

existe una estabilidad a medias o relativa que es la que impera en nuestra Ley Federal 

del Trabajo, por lo tanto sc cumple con el principio d e  estabilidad relativa en el empleo 

conforme a nuestra legislacih vigentc. 



4.3 PROBLEMATICA DE LA INSUMISIONAL LAUD0 

La problemitica que presenta la insumisi6n al laudo, radica en varios puntos 

que analizaremos a continuacion: 

En primer lugar en nuestra opinion el articulo 947, que repetidas veces hemos 

mencionado, no deberia hacer alusi6n al caso en que el patron se  negara a someter sus 

diferencias al arbitraje; este supuesto no es  plausible en virtud de que la Constituci6n 

Politica dc  10s Estados Unidos Mexicanos, dice en su articulo 123 Apanado "A" 

Fracci6n XX, que las diferencias o los conflictos entrc capital y trabajo se  sujetarh a la 

decision de una Junta de Conciliacion y Arbitraje formada por igual nlimero de 

representantes de 10s obreros y dc 10s patronos, y no dcl Gobierno. Existe, sin embargo, 

un supuesto referente a la insumision al arbitraje quc contempla el articulo 469 Fracci6n 

1V de la Ley Federal del Trabajo que establecc: " La liuelga teminari :  Por laudo de la 

Junta de Conciliacion y Arbitraje si 10s trabajadores huelguistas someten el conflicto a 

su decision." Como comentario al prcccpto antes ~nencionado debcn~os indicar quc la 

huelga tcrmina generalmente por arreglo entre 10s trabajadores o el sindicato quc 10s 

rcpresentn y las empresas o bien cuando 10s trabajadores se sometcn a1 arbitraje dc la 

Junta para quc resuelva el fondo del conflicto, es decir que el someter a1 arbitraje de la 

Junta de ConciliaciOn y Arbitraje sus diferencias rcspecto dc  una huelga es opcional, 
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facultad que es exclusiva para 10s tnbajadores. Este caso especifico es una situaci6n 

muy diferente al que seiiala el articulo 947, que hacc referencia a las relaciones 

individuales de trabajo, por lo que sostenemos nuestra afirmacih de que en el precepto 

legal antes invocado no se deberia enuncia csa opcion porque la misma no es inherente 

a1 patron como se menciona en ese aniculo. 

El articulo 947 de la Ley Federal del Trabajo establece otro supuesto que es: " 

si el pat1611 se negara a aceptar el laudo pronunciado por la Junta...", esto es, en si, la 

insumision al laudo dicho en palabns distintas al precepto legal, conocido asi en la 

prhctica; a nuestro parecer, ambas denominaciones son confusas e incorrectas en virtud 

de que a simple vista y sin un anhlisis de las mismas se entenderia que el patr6n no 

acatari las resoluciones de la Junta dc Coneiliaci6n y Arbitraje, es dccir se confundiria 

con la insumisi6n a la ley, siendo que este supuesto se refiere a que el patron tiene la 

posibilidad de no reinstalar al trabajador pagando una indemnizacion seiialada por el 

articulo 50 dc la Ley Federal del Trabajo, en 10s casos enunciados por el articulo 49 del 

rnismo ordenamiento legal, siendo algo muy distinto de lo que sc entenderia con las 

frases antes analizadas, por lo que sugerimos que deberia ser mas clara y completa esn 

frasc, misma que sc presta a confi~sioncs. 

En cl articulo 49 de la Lcy Federal dcl Trabajo, sc ~nenciona que : " El patr611 

quedari eximido de la obligation de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 

illden~nizacioncs que sc dcterminan cn el articulo 50 cn los casos siguicntes: 
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1.Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigiiedad menor de un aiio; 

II.Si compmeba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, que el trabajador por 

raz6n del trabajo que desempeiia o por las caracteristicas de sus labores, esta en 

contacto directo y permanente con CI y la Junta estima, tomando en 

consideraci6n la circunstancia del caso, que no es  posible cl desarrollo normal 

de la relacion de trabajo; 

1II.En Ins casos de trabajadores de confianza. 

IV.En el scrvicio domistico; y 

V.Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

En la fraccion primera, a1 momenlo de emitir el laudo correspondiente con esa 

salvedad, el dictaminador debera ser en extremo cauteloso en virtud de que existe una 

clara desventaja para cl trabajador y radica en que con cl pretext0 de que el trabajador 

lleva poco tiernpo laborando para la emprcsa se le despide y se le indemniza, pudiendo 

hacer lo conducente en la misma plaza a varios trabajadores para que cstos no gcncren 

anti~iiedad. 

Respcclo a la fracci6n I1 del anicolo que se analiza, encontramos que el 

trabnjador tambiCn sc encuentra en desventaja frente al patron, porque isle puedc idcar 

falsas pruebas para cornprobar este supuesto y deshaccrsc dcl trobajador argunlcntando 

que tiene contacto directo y permanente con CI yen  realidad noes asi. 



El caso de los trabajadores de confianza es un tema por demas debatido en r a z h  

d e  que en diversas ocasiones el puesto de un trabajador tienc la dcnominacion de ser de 

confianza siendo que las labores er~cornendadas a ese puesto no son tales, debemos 

recordar que son trabajadores de confianza 10s que realizan funciones de direccibn, 

adrninistracion, vigilancia y fiscalizacion, con carhctcr general; es por ello que el 

dictaminador deberi tornar en cuenta las funciones reales que realiza el trabajador y no 

la denominaci6n de su puesto, corriendo el riesgo que de no hacerlo asi cometeria una 

injusticia en detriment0 del trabajador. 

En los dos liltimos casos sefialados por el articulo antes citado, el dictaminador al 

igual que en el caso que antecede, debe estudiar a fondo las funciones que realiza el 

trabajador y no la denominacibn que le de el patron, para cvitar despojar al trabajador dc 

la posibilidad de ser rcinstalado en su ernpleo. 

Nucstra intension con el analisis antes realirado. no cs que el patron en 10s casos 

cn que verdaderarnente se  este en 10s supuestos anlcs dcscritos tenga que reinstalar a1 

trabajador, imposibilitando con cllo la realization dcl trabajo de forma comoda y 

arn~hnica para ambos, es una opcion para el patron qoc dccide que seria en su perjuicio 

reinstalar al trabajador, pagando a cambio dc su t~~nqui l idad ,  una indeninizacihn rnisnln 

que determina la Ley; sin embargo dcbcmos tonlnr en cuenra que el trabajador esth en 

desvoltaja frente al patron, por lo que sc lc dcbc protegcr analizando de fornla 
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exhaustiva las probanzas que el patron exhiba para comprobar 10s supuestos que ya 

indicamos con anterioridad y si existe alguna duda a ese respecto sea en beneficio del 

trabajador. 

Asimismo, debemos mcncionar que en nuestra opin i~n ,  deberia exislir una 

regulation mas extensa en cuanto a fondo y forma respecto de la insumision al laudo, 

porque como hemos mencionado reiteradamente, existc una escasez de empleo que 

genera consecuencias socialcs y perjuicio a 10s habitantes de nuestro pais. 

4.3 PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS EN LA INSUMISION AL LAUD0 

En primer lugar el articulo 947 deberia omitir la frase " si el patron se negare a 

someter sus diferencias al arbitraje ...", en virtud de que las diferencias o conflictos que 

se susciten entre 10s trabajadores y 10s patrones deben ser resueltas por la Junta de 

Conciliacihn y Arbitraje, no siendo opcional dicho sometimiento. 

En el misrno ordcnamiento legal, que invocamos con anterioridad, se deberia 

modificar la frase " si cl patron se negare a aceptar el laudo pronunciado...", que es la 

insumision al laudo, csa denomination es confusa, porque sc entenderia de esa frase que 

el patron no acatald la resolution de la autoridad laborel, y se reficre a que tiene la 

opci6n de no reinstalar al trabajador en 10s supuestos indicados por la ley a cambia de 

una indemnizacion. 
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Ademis la Junta de Conciliacion y Arbitraje, debe de analizar profundarnenle 

10s supuestos mencionados en el aniculo 49 de la Ley Federal del Trabajo, en 10s que se 

exime al patron de reinstalar al trabajador a cambio de una indemnizacion, en virtud de 

que el trabajador esti en franca desventaja frente al patron, debiendo basarse en las 

funciones que realiza el trabajador y no en la denominaci6n que el patrirn le de al puesto, 

y si existe alguna duda, se resolviera con un criterio apegado a derecho que redundaria 

en un beneficio para las partes y pan  el espiritu de  la ley. 

Por lo antes expuesto, sugerimos que la legislaci6n respecto a la insurnision al 

laudo sea mas extensa de fondo y forma par ser un lema delicado, ya que esti en juego 

el empleo de un individuo, debiendose regular con mas precision para que el patron no 

vea a esta como una medida ficil para deshacerse del trabajador y asi asegurarle al 

rnismo una estabilidad sino absoluta. no tan frigil como se presenta actualmente, al tener 

el patron la opci6n de indemnizar al trabajador en vez de reinstalarlo en 10s supuestos 

mencionados. 

Ahora bicn, nuesrro pais csta cambiando y con ello el derccho del trabajo, 

rnismo que debe encaminarse a proporcionar una seguridad en cuanto a la cstabilidad cn 

su emplco, entre otras muchas cucstiones y para cllo la autoridad dcl Trabajo, deberj 

allegarse de medios mas eficaces para llegar a una resoluci6n justa tanto para el 

trabajador como para cl patron, no olvidando ql~c  10s dcrcchos dcl primcro debe tcncr 
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preferencia sobre el segundo por la desigualdad de condiciones que prevalecen 

Con las propuestas que acabamos de hacer, pretendemos contribuir de alguna 

forma para que la insumisi6.n al laudo sea adecuadamente regulada. Para con ello la 

injusticia que impera y que acaece principalmente a la clase mas desprotegida que son 

10s trabajadores sea combatida y que los mismos puedan ejercer sus derechos. Sabelnos 

que para que se presente esta situaci6.n ideal tenemos un camino arduo y muy largo que 

rccorrer, pero con la partici6.n de todos 10s ciudadanos y con la convicci6n del Estado 

para ejercer la justicia e imperio debemos tener resultados favorables y con ello 

podemos aspirar a un Mexico de oportunidades. 

Es sin embargo responsabilidad de todos y cada uno de 10s ciudadanos y 

especialmente los encargados de hacer valer la justicia que tengamos progresos al 

respecto y que 10s mismos actlien con honestidad sabiendo que 10s resultados nos 

beneficiarin a todos 10s habitantes de estc gran pais. 



PRIMERA, El Derecho del Trabajo ha ido lentamente evolucionado, a pesar de 

todos 10s obsticulos que han existido para su conformaci6n y no es sino hasta la etapa 

post- revolucionaria que se crean instituciones importantes y conceptos avanzados que 

lo integran, teniendo como objetivo primordial el de fundamentar las conquistas reales 

de 10s trabajadores. 

SEGUNDA, Entre 10s conceptos que forman pane del cambio del Derecho del 

Trabajo, encontramos a la insumision a1 laudo, que la doctrina seiiala que es la opci6n 

que tiene el patron o el trabajador de no aceptar el laudo que dicte la Junta, 

distinguihndose de rnanera muy clara de la insumision a la ley, toda vez que esta carece 

de un marco legal que la regule, siendo que la primera se encuentra considerada 

exprcsamente en la Ley de la Materia. 

TERCERA, La Ley Federal del Trahajo no menciona exprcsamente a la 

insumision al laudo, pero hace alusion a csta en 10s ariiculos 947 y 948, en tanto que la 

jurisprudencia y la doctrina apenas la mencionan, por lo que la insumision a1 laudo por 

pane del patron, que sc presume de la Ley Laboral es una opcion que lc brinda la 

misma para que en 10s casos especificados por el articulo 49, el patron pueda indemnizar 

en vez de reinstalar; asimisrno rcferente a la insumision al laudo por parte del trabajador, 

cs in negativa a accptar el lsudo pronunciado por la Junta, y en esc caso, si~nplenicnle se 
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dara por terminada la relacion de trabajo sin perjuicio para el patron. 

CUARTA, El articulo 947 de la Ley Federal del Trabajo, hace referencia a la 

insumisi6n a1 laudo por pane del patron y menciona: "si el patron se negare a someter 

sus diferencias a1 arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado....."; haciendo alusi6n 

principalmente a1 segundo supuesto, no obstante al analizar la frase completa nos 

percatamos de que se trata de dos situaciones diferentes que en diversas ocasiones se 

usan de forma indistinta, siendo la diferencia entre la insumision al laudo y la 

insumision a1 arbitraje, en que el primer0 es el no sometimiento a la resoluci6n judicial y 

el segundo es el no sometimiento a un proceso judicial, ambos ante 10s Tribunales del 

Trabaio. 

QUINTA, El articulo 947 que menciona la insumisi6n al laudo por pane del 

patron y quc dice: "si el patrbn se negare a aceptar el laudo pronunciado....."; a nuestro 

parecer es confusa e incorrecta en virtud de que a simple vista y sin un analisis de las 

mismas se entcnderia que el patron no acatara las resoluciones de la Junta de 

Conciliacibn y Arbitraje, es decir se confundiria con la insumisi6n a la ley, siendo que 

este supuesto se refiere a que el patron tiene la posibilidad de no reinstalar a1 trabajador 

pagando una indemnizacibn scfialada por el articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo, en 

10s casos enunciados por el articulo 49 del mismo ordenamiento lcgal, y por tanto muy 

distinto de lo que se entenderia con la frase antes analizada, por lo que debe ser mas 

claw. 
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SEXTA, Nuestra intcncion con el analisis referente al presente trabajo de tesis, 

no es que el patrbn en 10s casos en que verdaderamente se esti en 10s supuestos dcl 

articulo 49 de la Ley Federal del Trabajo tenga que reinstalar al trabajador, 

imposibilitando con ello la realizacibn del trabajo de forma c6moda y armonica pan 

ambos, siendo una opcion para el patron que decide que seria en su pejuicio reinstalar al 

trabajador, pagando a cambio de su tranquilidad, una indemnizacih misma que 

determina la Ley; sin embargo debemos tomar en cuenta que el trabajador esta en 

desventaja fiente al patron, por lo que se debe proteger en la medida de lo posible la 

estabilidad del trabajador, sin olvidar las situaciones en las que la reinstalacion es 

jundica y materialmente inconveniente, analisando de forma exhaustiva las probanzas 

que el patron pudiera exhibir para comprobar 10s supuestos en 10s que sea permitido no 

llevar a cab0 la reinstalaci6n, para el caso de que existiera alguna duda a ese respccto, se 

rcsolviera con un criterio apegado a derccho que rcdundaria en un beneficio para las 

panes y para el espiritu de la ley. 

SEPTIMA, Podemos afirniar quc deberia existir una regulation mas extensa en 

cuanfo a fondo y forma respecto de la insumision al laudo, porque existe una escasez de 

e~npleo que genera consecuencias sociales y pcrjuicio a 10s habitantes de nuestro pais y 

ademb se debilita cada vez mas el principio dc estabilidad en el empleo, situation 

indispensable para dignificar a1 ser hunlano y ascgurar el futuro del trabajador, porque 

aquCI sabe que su permanencia en la cmprcsa ya no dcpcnde del capricho dc otro, sirlo 
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del cumplimiento de sus obligaciones, seiialadas en un cuerpo legal 

OCTAVA, Subsanando omisiones y aclarando confusiones como las que rodean 

actualmente a la insumisi6n a1 laudo, tal y como lo regula la Ley de la Materia, se 

perrnitira consolidar el Derecho del Trabajo y bacer mas factible sus fines permitiendo a 

10s individuos que sean utiles para nuestro derecho del trabajo, para que con ello 

crezcamos como individuos, como entes que se desenvuelven en el Ambito laboral ya 

sea como trabajadores 6 como patrones, para tener un mayor desarrollo fisico, social, 

economico y bumano, obtenibndose no solo un beueficio propio, sino el de la sociedad, 

para que tengamos mas oportunidades, lograndose un mayor desarrollo para cada uno y 

para el pais. 



BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Derecho del Trabak, UNAM, M6xico. 
1990. 

BARROSO FIGUEROA, Jose, Derecho lnternacional del T rabajn, Pomia, Mexico, 
1987. 

BECERRA BAUTISTA, lose, E-, decimo sexta edicibn, 
Pomia, MCxico, 1999. 

BERMUDEZ SANCHEZ, Miguel, Dcrecho Procesal del Trabab, Trillas, Mexico, 
1989. 

B R I S E ~ ~ O  SIERRA, Humbeno, Teoria General del Procesp, tercera edicibn, Pomia, 
Mexico, 1990. 

BUEN LOZANO, Nestor, Derecho Proces-, octava edicion, Pomia, 
Mexico, 1999. 

BUEN LOZANO, Nestor de, k e c h o  del Trabai~ ,  sexta edicion, Pomia, Mexico, 1986. 

BURGOA ORIMUELA, Ignacio, Las earantias individuales. dicimo tercera edicibn, 
Pomia, MCxico, 1996. 

CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, C o r n o e n d i o d e o r a l ,  cuana 
edicibn, Bibliogrifica Omeba, MCxico, 1998. 

CAVAZOS FLORES, Baltasar, 35 Leccioncs de Derecho Laboral, Tercera edicih,  
Mexico, 1986. 

DAVALOSMORALES, Jose, Derecho del Trabak, Tomo 1, sCptima edici6n. 
Pomia, Mexico, 1997. 

DAVALOS MORALES, Jose, c o n s r i t u c i 6 n a i ~ ,  Pornin, 
MCxico, 1988. 

DE FERRARI, Francisco, Derecho del T r a b a i ~  segunda edicion, De Palma, Argentine, 
1997. 

DE LA CUEVA, Mario. El Nucvo Derccho Mcxicano del Trabain Tomo I, dCcimo 
siptima edicibn, Pomia, MCxico. 1999. 



DORANTES TAMAYO, Luis, k rnen tos  de la Teoria General del Procesa Cuarta 
edicibn, Pomia, Mixico, 1993. 

. . 
ESQUIVEL OBREGON, Francisco, Aountcs nara la H~stotna del Derecho Mexicano. 
segunda edicibn, Pomia, Mexico, 1984. 

. . . . 
FLORlS MARGADANT, Guillermo, p e r e c h o  me xi can^, 
tercera edicibn, UNAM, Mexico, 1981. 

GARc~A MAYNEZ, Eduardo, lntroduccibn al estudio del derecho, cuadragesima quinta 
edicion, Pomia, Mixico, 1993. 

G ~ M E Z  GUITTSCHALK BERMUDEZ, Ralph, Derecho del Trabai~,  Cirdenas, 
Mixico, 1991. 

G ~ M E Z  LARA, Cipriano, Teoria General dcl Proceso, segunda edicibn, UNAM, 
MCxico, 1980. 

GOMEZ PERALTA, Manuel, La Re 
. . v o l u c ~ ~ ~  Laboral, Plaza de ValdCs, MCxico, 1996. 

GONZALEZ CHARRY, Jesis, Derecho del Trabaio, tercera edicion, Colombia, 1974. 

GONZALEZ MARTINEZ, Ismael, El Derecho Laboral en Mixico. realidad . . 
pncubr~rn~ento oor Eduardo Larrafiaea v otros, UAM, Mixico, 1991. 

. . 
LOYZAGA DE LA CUEVA, Octavio. EScencia v aoanencla v uso del Derecho del 
Tra b a'  lo. I a s formas ocultas de la&islacion laboral, UAM, Mexico, 1992. 

MALAGON BARCELO, Jose, Estudios de Historia y Derecho, Universidad 
Veracruzana, Mixico, 1966. 

MANClSlDOR CHAVEZ, Jose, Historia de la Revoluci6n Mexicam, dkcimo smta 
edicion, Editores Mexicanos Unidos, Mixico, 1970. 

MELOTTI, Umbcrto, Rcvolucion v sociedad,Trad. Josh Luis Pirez Hernhndez, Fondo 
de Cultura Econbmica, Mexico, 1971. 

MURO OREJON, Anlonio, Lecciones dc Historia del Derccho Hisoano- Indian~, 
Pornja, Mixico, 1989. 

OVALLE FAVELA, Jose, &echo Procesal Civil. sexta edicion, Harla, Mixico, 1994. 
32. SANTOS AZUELA, Raul, Elernentos del Derecho del Trabak, tercera edicibn, 
Pornia, MCxico, 1994. 



SOUSTELLE, Jacques, !, v' . . a. Fonco de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1970. 

TENA RAM~REZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicaw, vigisima octava edicihn, 
Pomia, Mexico, 1994. 

TRUEBA URBJNA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabaip, sexta edicibn, Pomia, 
Mexico, 1981. 

TRUEBA URBINA, Albeno, Nuevo Derccho Procesal del Trabaio. segunda edicion, 
Pomia, Mexico, 1971. 

VALADEZ FLORES, Jose, Breve Historia del Porfirisma Rodas, Mexico, 1970. 

LEGISLACION. 

&nstituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. Mexico, 2001. 

. . 
C6dieo de P r o c e d ~ r m g n t o s ~ .  Mexico, 1999. 

. . . . 
o Federal de Procdmlentos Ctv~les. Mexico, 1999. 

. . nal Dara el D~stn to  Federal. Mexico. 2001. Mexico, 2001. 

Lev de Arn-Mixico, 2000. 

Lev Federal del TrabaieMexico, 2000. 

L ~ M D a r a x i c o ,  2000. 

m i n i c a  de la Administracih Pliblica Federal.Mexico, 1999. 

Enciclopedia Juridica Omeba. 

Diccionario dc Dcrecho Constitucional 



Diccionario de Derecho Procesal Civil 

Diccionario Encicloptdico Larrousse. 

Diccionario Juridico Mexicano. 

OTRAS FUENTES. 

Chdieo Penal del D . . 
lstnto F a s u p r e m a  Corte de Justicia de la Naci6n.Poder 

Judicial de la Federacion. Mexico, 1999. 

4a Constitucihn v su ln terpre~ihn oor cl Poder Judicial de la Federacihn. Suprema 
Corle de Justicia de la Naci6n. Poder Judicial de la Federacihn. Mexico, 1999. 

-Suprema Corle de Justicia de la Nacihn. Poder Judicial de la 
Federacihn. MCxico, 2000. 

Junsoruden . . 
cias v Tes~s &&&s 1917-2000,Suprema Cone de Justicia de la Nacihn. 

Poder Judicial de la Federacihn. CD [US 2000. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Conceptos Generales de la Insumisión al Laudo
	Capítulo 2. Antecedentes Generales
	Capítulo 3. Marco Jurídico Laboral de la Insumisión al Laudo
	Capítulo 4. La Insumisión al Laudo
	Bibliografía

