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I N T R o D u e e I o N 

El hombre no debe ser objeto de explotaciOn por otro 

hombre; el trab11jo al desajcnarno debe recuperar su libertad -

y volverse humano, cad11 persona debe rendir de acuerdo con sus 

aptitudes y recibir segCm S\l!i necesidades. Ct·ccmos en un mun

do en el que se defiendan la salud, la vida y la cnergla de 

trabajo cfo lO!l hombres, por lo qui! no habr;i jornadas de sol a

sol, en el que cada persona tenga una vida decorosa, en el que 

se respeten la libertad y la dignidad humana, que, por lo me -

nos, lo~ reinos del pcnnamlcnto y del arte sean libres. Un 

mundo al que falte esta libertad, quiz5 no valga la pena de 

ser vivido. 

El Derecho Hexi.cilno del Trabajo contribuye a que se

realice aquel anhelo, consagrando derechos m!nimos de la clase 

trabajadora para lograr su reivindicación, y sirve de instru -

mento de lucha ,:, lm; trabajadores para que logren una vida de

corosa, libre y digna. 

El salario e;. vi tal para que los trabajadores alean~ 

cen estos objetivos, por. ello el Derecho del Trabajo ha consagr~ 

do normas protectoras del salario, En efecto, se protege el sa

lario en rclaci6n al patrón, d los acreedores del propio trabaj~ 
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dor y a los acrnedorcs dol p11tr6n. Para 111 prcnonte oxposic16n 

nos intcrcnan lila nonnnt1 protoctornn del salario de los trnbaj!! 

dores en relacíón a lon acroedoroa del patrón. 

Si partimos del principio de Jarocho que diapon~ que el 

deudor r•!spondo df! 1Hl!l chrnd.1::; con todo i1u palri monio, norn.1l!T1'.l!!_ 

te los .1crt)f!C}0n~s ha con e r~·ct:i vo:1 rnw e rt>rli to:i "n e 1 patrimonio 

dal deudor, an el orden do nu1 rc~pacllvoa vcnclmiontoo. 

l·:n la 11!;,6te¡¡1¡:¡ d<• quo •'l p;1lrír;-;u11io dr.• 1rna emprün.:t o -

pat.r6n fH'll i1111u!ici.•'ntn p.1:-.1 cuhrir VJlalr;i.1~nt1• nus <leudan, es -

nncc11ano hilc(•r llll<) ju:1t,.1 dí1ltt!b11ci6n dal p.1trimon1o inuufíci•!!!_ 

te dal. deudor i:>ntrn todor; Jq:¡ .v:n•cdorc~:i, rr•.rl¡X'tiindo 1.il orden -

o prr.tlac1Cln <'¡Uf.' !H• COíHll</ll•.' ¡,;1ra c:,vl.1 <'r(«lH:o. i:11tOíl cr{,d1toa -

pueden tener divr.~ri~or; orl'c,1•~n1,;1 <;; r..1t.t1r.1l•~z.1. l'lle<len H•H: cr6di -

tos dt! tr.ll;.1jo, c'.rf.d1 tu:, ci v.l l.,•:;, cro'.ldl tou m•:itc.111ti l•.~n, créditos 

fincalc1¡, r.•tc(:t1•1»1. Tan~i1f.n punJe nuccdr.H q1.1<~ tot\011 lo!i crlhli. ~ 

tos guc 11r.• ten9.H1 ccntrc) ,1(¡ut•l deudQr, tcrng.111 t!l car!\ctcr dt} eré 

ditas du trabajo. 

La prelación y priv1h<,¡iou de lml cr6d1tor. du tr11bajo -

respecto de los (krn~rn ~r{'dUc;~; ¡., ¡;1·clt1ci6n de loa cr6ditcm no

laboralc::;¡ l.t pntlai:.·11'.>n de lo5 crédtto~ d,; tniba)o cu11ndo concu

rren 1>ola:r><:nt•~ de e:,¡t,, naturaleza, ser!'.tn el tctt<<t C•mtral del -

presQnte tr~.b~)o. 
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Para lograrlo daremos los antcccdcntcs!:_anto hist6ricos 

. como jurídicos que motivaron el C!ltllblccimicnto del privilegio 

que gozan ll1s crl\cli tos obreros rer; pecto de lon dcm;'\s c rl\di tos. 

Nos detendremos a cxnminar, brevemente, la le<;lsli1c:i6n extran

jera que trate ente Lema. Encontraremos que existen contradi~ 

cienes legislativas dentro del orden jurídico nacional al esta 

bleccr el orden de prclnci6n de los diversos cr~ditos. 

El objetivo fund11mcntal es desembocar en la afirmaci6n, 

debidamcnt<~ mcdi t ada y apoyada, j ur!di ca y soci alroonta, que al 

existir el peligro inminente de retraso del pago de los sala -

rios devengados y de las indemnizaciones qua les adeuden a -

los trabajadores, por causas ajenno a 6stos, o que inclusive -

no se les llegnGe a cub1·ir estoG crl!ditos porque el pntrimonio 

del deudor es insuficiente, los crl!di tos de los trabajadores -

tienen preferencia abeoluta respecto do cualquier otro cr6dito 

y sobre todon los bienes del patrón. Siendo la (mica autori -

dad competente par¡¡ conocer de la reclamación del pago de estos 

créditos ll.I Junta do Conciliaci6n y Arbitraje respectiva, y que, 

por lo tanto, los trilbajadorcs no necesitan concurrir ante di -

versa autoridad de aquella, por lo cual no deben entrar a concur 

so, quiebra, u otros casos similares, para obtener el pago co -

rrcspondicntc, 

Cuando se trate de concurso de acreedores solamente obr~ 

ros, y de la prelaci6n de sus cr~ditos, a pesar de que la Ley -

Federal del Trabajo ordena que se paguen los mismos enel orden -

que embargaron, sostendremos que existen otros criterios m&s va-
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lidos para determinar el orden en que han de ser cubiertos los 

cr~ditos de trabajo, 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

l.- CONSTITUCION DE 1824 

A).- ConstituciOn de 1836 

B).- El Proyecto de Reforma de 1840. 

C),- Estatuto Org~nico Provisional de la Rep<lblica, 

II.- CONSTITUCION DE 1857 

A).- Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 

III.- EPOCA DEL PORFIJUSMO. 

IV.- REVOI,UCION MEXICANA DE 1910-1921 

A).- Programa del Partido Liberal Mexicano. 

B) .- Plan de San Luis. 

C) .- Plan de Guadalupe. 

D).- Art!culo So. del Proyecto de Constituci~n -
presentado por Venustiano Carranza. 

E).- Discusiones en el Constituyente de 1916-1917 

F).- Artículo 123 Constitucional. (Particularioon
te la Fracci6n XXIII del Apartado "A") 

V.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

A}.- Artículos 36 y 97. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDCNTES HISTORICOS 

En la historia del hombre encontramos que ha sido ma

nifiesto sí.empre la desigualdad que existe entre las personas.

Esta desigualdad es inherente a la naturaleza misma del hombre, 

porque es irrefutable que ning(m ser humano es id(!ntico a otro, 

ya sea fisica o intelectualmente. Por lomismo siempre han exi! 

tido, y existen, personas que aprovechan esta circunstancia pa

ra beneficiarse, para lograr, con el míni.mo cnfuerzo de ellas -

y la explotaci6n de las facultades que tengan otros, un bienes

tar que puede fluctuar desde lo material hasta lo espiritual. 

Sigue teniendo vigencia aquel pem;amiento de Plauto,

rcpetido por Bacon y llobbes, al afirmar que "el hombre es el -

lobo del hombre~. El ser humano siempre ha sido su peor enemi

go, en vez de ayud.arsc para lograr una convivencia pacífica y -

tranquila, nos hemos dedicado a la tarea de dilapidar lo que -

otros realizan, de desprestigiar los actou do otras personas, y 

lo que es aún rnt'is ruin, hemos utilizado los pensamientos, dese~ 

brimientos y creaciones que se realizaron con la finalidad de -

beneficiar a la humanidad, para destruir, en aras de que un pe

queñísimo grupo de personas "gocen~ de prerrogativas que les pe! 

mitan seguir explotando a la inmensa mayoría de las personas. 
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El Derecho ha jugado un papel trascendental en la so-

ciedad humana, regulando las relaciones existentes en ella, equ~ 

parando a las personan en igualdad de derechos y obligaciones, o 

por lo menos t'.!stc ha sido el fin pdstino. "I.a historia del Oer~ 

cho del Trabajo es uno de los episodios en la lucha del hombre --

por la libertad, la dignidad personal y social y por la conquista 

de un m1'.nimo de bienestar, que a la vez que dignifique la vida de 

la persona humana, facilite y fomente el desarrollo de la razOn -

y de la conciencia" (1) 

Es indudable que C?n la historia del pueblo mexicano en-

contramos innumerables antecedentes legislativos del Derecho del-

Trabajo, as! con~ tambi~n resulta cierto que estos antecedentes -

forman un mosaico bizantino en sus conceptos, de acuerdo al mome~ 

to histórico que los vi6 nacer y tener vigencia, debido a la in -

fluencia de factores políticos, sociales y económicos, principal-

mente, 

En la presente exposici6n, no intentamos plasmar todos-

o la mayoría de los antecedentes que pudiera tener el Derecho La-

boral, no, nos proponemos citar algunos de ellos que considera --

mos son relevantes y, sobre todo, que nos inducirán, que nos ayud~ 

r!n a enfocar y delimitar la problem!tica que se va a desarrollar 

en el presente trabajo, para abrevar a la realidad· que vivimos, P! 

ra comprender la evoluci6n que han tenido estas ideas y el porqÚé 

se han llegado ha promulgar leyes que protejan a los trabajadores, 

normas con contenido social que tomen en consideraci6n la desi --

(l) Cueva de la, Mario.-S!ntesis del Derecho del Trabajo.-Edito -
rial PorrOa, s. A. M~xico 1965.- pag. 5. 
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9ual relaci6n que existe entre el trabajador y el patrOn. 

l 

Afortunadamente hemos comprendido que existe esa desi-

gualdad entre nosotros. Pero no basta comprenderlo, hay que bus-

car los medios para lograr el equilibrio. Por ello es indispens~ 

ble que aquellas pernonas en las que hemos depositado el deber de 

dictar normas de conducta que nos gu!en, tomen conciencia y se 

aboquen a emitir leyes que persigan lograr la homogeneidad en la-

vida social de M~xico. Al existir esta desigualdad entre las PºE 

sonas, resulta 16gico pensar que unas tienen mayore~ !acultades o 

ventajas, debido a diversas circunstancias, y es tambi~n obvio --

deducir que para lograr el equilibrio buscado, debemos proteger -

a las personas que se encuentnrn en desventaja. Esta protecci6n-

la debemos entender no como algo gracioso que vamos o podemos dar, 

sino como un deber de ciudadano, de r.er humano. Y que debemos --

transformarla en normas que reivindiquen a la clase trabajadora,-

en preceptos que les den todo aquello a lo que siempre han tenido 

derecho, normas que los hagan partícipes de la riqueza, la cual -

contribuyen a crear pero que s6lo unos cuantos disfrutan; en s!n-

tesis, normas que eviten que continQen siendo explotados. 

En el presente capítulo se plasmar~n los principales -

antecedentes que dieron origen al derecho de preferencia a favor-

de los trabajadores, los motivos que se tuvieron para protegerlos, 

y en forma particular, para afirmar imperativamente que "los cr~-

ditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devenga

dos en el liltimo año, y por indemnizaciones, tendr5.n preferencia-

sobre cualesquiera otros en los casos de concurso, o de quiebra•. 
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I.- CONSTITUCION DE 1824 

Los adjetivos que tratfu>emos de atribuirle a la Cons

titución de 1824 aer1an imprecisos. Calificarla de brevedad exp~ 

sitiva en sus conceptos, de inconclusa en su organización, de fa! 

ta de precisión en los derechos que plasm6, sería un atrevimiento 

poco meditado¡ ser1a necesario estudiar no solamunte ol texto mis 

mo del documento, sino ani.llizar el momento de inquietud, de inse

guridad, de cambio constante que vi v1a el Hl'.ixico independiente -

apenas. Tal vez por esa misma prontitud con que tuvo qua ser ela 

horada, se om.i tió plasmar conceptos fundanentales, se realizó de

acuerdo a las directrices que en aquella ~poca imperaban, dicta -

das por las personas reconocidas como conocedoras del Derecho, -

las cuales afirmaban que en la.a Constitur.ioncs 11nicamente se deb! 

rían incluir normas generales, para quo de ~stas se dosglozaran -

en leyes ordinarias. 

As! encontramos que en su exposición de motivos, en la 

parte conducente, se afirma: •En efecto, crear un Gobierno firme-

y liberal sin que sea peligroso; hacer tomar al pueblo mexicano -

el ran90 que le corresponde entre las naciones civilizadas, y ejer 

cer la influencia que deben darle su situaci6n, su nombre y sus -

riquezas¡ hacer reinar la igualdad ante la ley, la Íibertad sin -

desorden, la paz sin opresi6n, la just1 cia sin rigor, la clemencia 

sin debilidad; demarcar sua límites a las autoridades supremas de

la naci6n; combinar 6stas de modo que su unión produzca siempre el 
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~ien y haga imposible el mal¡ arreglar la marcha legislativa, -

poni~ndola al abrigo de toda precipitaciOn y cxtr.avi6¡ armar --

·el Poder Ejecutivo de la autoridad y decoro bastantes a hacerle 

respetable en lo interior, y digno de toda consideración para -

con los extnmjcros; asegurar al Poder Judicial una indopenden-

cia tal que jam5s cause inquietudes a la inocencia ni menos pre! 

te seguridades al crimen; ved .1r¡ul'., mexicanos, los sublimes obj!::. 

tos a que ha aspirado vuestro Congreso General en la Constitución 

que os presenta• (2) 

Las ideas plasll\adas en el p~rrafo anterior no pueden -

ser mas altruiotas, mtis llenas de idoalinmo, de deseo de dar a -

los mexicanos un nuevo mundo, una novedosa sociedad, una vida --

digna de un sor humano, en la cual la bandera triunfal siempre -

fuese la libertad, la independencia, la posíbilid~d do escoger,-

sin imposiciones, la forma en que debieran conducirse en ese mu~ 

do que tenl'.an por delante. Pero ~stas debieron plasmarse y des-

glosarse en el texto de la Constituci6n. 

Los Constituyentes de 24 son honestos al manifostar 

que su Constituci6n no era obra propia, sino que tomaron como mo 

delo la Constituci6n de los Estados Unidos de Norte~merica (3) ,-

y que solamente trataron de adaptarla a las caractertsticas del

pueblo mexicano. Creemos que por la premura, por la necesidad -

de sacar a la luz ptiblica, un documento básico para el naciente

pata, obligó a las personas que intervinieron en su elaboraci6n

a enunciar solamente reglas generales sobre la organización del-

(2) Tena Ram!rez Felipe.-Leyes Fundamentales de México, 1808-1967 
Editorial Porrfia, s. A.- M6xico, 1967.- pag. 162 

(3) Idem, 



lÍ 

gobierno y normas de conducta para el pueblo mexicano. Y si pa

ra todo el '1nbito social resultaban casi enunciados estas normas, 

es obvio que no se detuvieron a legislar en una !roa en concreto. 

Sin embargo, en su exposici6n do motivos so hace alu -

s16n al trabajo, al decir: "Esta es la Gnica base de la verdade

ra libertad, y la mejor garnnt!.1 <le vuestros derechos y de la -

permanencia de vuestra Consti tuci6n. r.a fe en las promesas, cl

amor al trabajo, la educación de la juventud, el resp<icto a sus

semejantes, he aqu!, mexicanos, las fuentes de donde emanar~ - -

vuestra felicidad ••• " (4). 

En realidad la exposici6n de motivos, en su mayor par

te, se avoca a arengar a los mexicanos para que se sientan libres, 

que palpen su independencia, que no teman a España, que al fin -

han logrado quitarse el yugo del colonialismo, que su Constitución 

es el punto de partida para continuar su independencia, para domo! 

trarle al mundo que son acrcodoreo a ose derecho, que saben diri -

girse clloo mismos, que no necesitar!n de quien los lleve de la -

mano como si fuencn invtll.ídos, que son capaces de emitir sus pro -

pias normas de conuucta, de cumplirlall y hacerlas cumplir, de -

lograr el respeto del mundo entero, y lo que cu má!l importante, 

de respetarse ellos mismos. En conclusión podemos afirmar que la

axposici6n de nDtivos de la Constitución de 1824 fue una carta 

abierta al mundo y a los mexicanos, principalmente a aquellos, pa

ra que viesen el caracter firme que ten!an de consolidar su inde -

pendencia. 

(4) Tena Ram!rez Felipe.- Ob. cit. pag. 166. 
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La Constitución de 1824 fue promulgada el 4 de Octu -

bre del mismo año, siendo Presidente y Vicepresidente Don Guada

lupe Victoria y Don Nicol5s Bravo, rcspcctivamcntc, en la cual -

se omiti6 incluir preceptos, aunque fuesen generales, que regu -

laran las relaciones entre trabajadores y patrones, consecuente

mente, tambi6n se olvidaron de integrar normas protectoras de la 

clase trabajadora, y que, aungua haya sido elaborada con premu -

ra, ~sto no obstaba ni justifica, que se hayan olvidado de los -

trabajadores. 

Es innegable que encl lapso de tiempo comprendido de! 

do el d!a que se promulgó la Constitución <le 1824 hasta el mame~ 

to en que cntr6 en vigor la Constituci6n de 1857, existieron y -

tuvieron vigencia otras leyes que intentaban, y a veces omitie -

ron, regular, y;:,, no digi11nos proteger, las reli\ciones laborales.

Así encontnlmos que dentro de este l.1pi;o, existieron las siguie!'.!_ 

tes leyes: 

A).- Constitución de 1836, expedida el 15 do Diciem -

bre de 1835.-Dajo el r6gimen del m&s rotr6grado Presidente mexi

cano, 0011 Antonio I.ópez de Santa Ana, fue promulgada esta Const!_ 

tuci6n Centralista, on virtud da que los conservadores dominaban 

el Constituyente. En re.:ili<li1d Santo Ana únicamente cuidó que no 

le reformaran el Artículo 117 do la Constituci6n de 1824, "el 

cual establecfa entre otras prohibiciones la de modificar la - -

forma de gobierno", (5) pu~s no quería tener a nadie a sus espa! 

das que vigilara y cali fi.cara2u~; actos, pero su intc-nlo fue en -

vano y la República 1-'ederal t;e modi fic6. 

(5) Tena Ramfrez Felipe.- Ob. cit. pag. 200. 
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Esta Constituci6n fue conocida con el nombre de "Cons 

tituci6n de las siete Leyes", en virtud do que se dividfa en - -

siete estatutos. La segunda do estas leyes fue la m~s importan-

te, pues se cstablcci6 la institución llamada Supremo Poder Con-

servador, que scyGn lo expresa el maestro Tena Ram{rez, vino a -

ser "el arbitrio suficiente par<1 que ninguno de lon tres poderes 

pudiera tr¿1spasar lo!; Hmitc!i de !iU!• atribuciones" {fil 

Al avocarse casi exclusivamente a delimitar las facu! 

tadcs de cada poder, ne olvidaron de establecer garantías para -

la clase trabajadora, en consecuencia, en esta Constituci6n no -

encontramos antec(•clcntc alguno dc?l dürccho de preferencia en fa-

vor de los trabajadores. 

D).- El proyecto de Reforma da 1840,- Nuevamente vuc! 

ve a a¡Mrecer la figura de S¡¡nta J\na, quien el 28 de Septiembre-

de 1832 se al[a con Valencia y Paredes, firman las Basca de Tac~ 

baya•, por la:1 quci :.;e dcclar<1ba que h,'\bían CC!iado los poderca su 

prcmos, con uxccpci6n del judicial", se convoca a una junta de -

personajes de la Gpo~a para elegir presidente provisional quien-

tendría "todas lao faculLades necesarias para la organización de 

todos los ramos de la fülministraci6n p(iblica; se convocarla a un 

nuevo Congreso dentro de dos 1:1escs, el que facultado ampliamente 

se encargara de constituir a la nación, scgOn mejor le convenga~ 

Este Proyecto de Reforma tiene un punto sobresaliente al propo -

nerse, por vez primera y por conducto dü José Fernando Ram!rez,-

"el control de la constitucionalidad de las Leyes a cargo de la-

Su?rcrna Corte de Justicia". (7) 

(6) 'rena Ram{rez Felipe.-Ob. cit. pag. 202, 
(7) Idem. pag. 251. 
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C).- Estatuto OrgSnico Provisional de la Rep'Oblica -

Mexicana.- En el Plan de Ayutla del
1

d1a lo. de marzo do 1854 -

se desconoce como presidcnto de la RcpCiblica Mt?xíc.1na a Santa -

Ana. Siendo presidente sustituto Igni'lcio Comonfort, el 15 de -

mayo de 1856 se promulga el "Estatuto Orq~nico Provisional de -

la Rept'.lblicn Mexic;u1a,• en el que ne dictirn normas sobrt! las r~ 

lacioncs laborales, particularmente en nuo arl!culos 32 y 33, -

que a continuación t rarmcribirnos: ( 8) 

"Art!culo 32, - Nadie pu,?dc obligar sus servicios per 

sonalcs sino t.c-mporalmcntc y p.1rn una empres a determinada. Una 

ley espcci.:il fijad1 1~1 t~nnino a que puedan extcndcrnc lon con-

tratos y la c!:ipccic de obras sobre que hayan de vcrsarnc•. 

•/\.rt!culo JJ.- l.os nenores de catorce ,1ñou no pueden 

obligar sus servicios pernonalcs sin la i ntervcnci6n de sus pa-

dres o tutores, y a falta de ellos, de la autoridad pol[tici.l. -

. En esta clase de contratoo y en los de aprendizaje, lou p.1dres, 

tutores, o la autorid1.1d política en HU c,150, fijnrfrn el tiempo-

que han de durar, y no pudiendo exceder de cinco años, laa ho -

ras en que diariamente se han de emplear el menor; y ne resur -

var:in el derecho de anular el contrato siempre que el amo o el -

maestro ww de malos tratamientos parol con el 1:1enor, no provea -

a sus necesidades scgün lo convenido, o no le instruya convenio~ 

temente•. 

(8) Ma.rt1nez Dom!n9uez Alfonso. Derechos del pueblo mexicano: -
M~xico a trav~s de sus Constituciones.-Editorial H. C!Jnara -
de Diputados.-Mt:xico, 1967. pag. 614. 
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En primer lugar, el artículo 32 establece la obliga

toriedad de contratarse por tiempo determinado, sin abundar en

las condiciones de trabajo. Los trabajadores quedaban en manos 

del patrOn, quien era en realidad el que iba a establecer el -

tlírmino de durabilidad del contrato, segl'.in le conviniese. No -

so aprecia ningtin beneficio paru el trabajador, al no estable 

cerse garantías mínimas que deberían tener lon trabajadores. 

Por lo que se refiere al articulo 33, se trata, poro

solamente eso, de proteger al menor de edad, al exigir que den -

su consentirniento ya sea los p11dren, tutores o la ,1utoridad polf 

tica. .l\l otorgar su consentim.í.ento l'.>staa, ni 1ülos m.ismos sa -

bían las condiciones en que se iba a desarrollar aquol trabajo,

puos solamente SE! debed.a fijar un el contrato rcr;pectivo, la -

duraci6n del mismo y.!_as horas de trabajo. Nuovamente queda al -

arbitrio del patrón el establecimiento de las condiciones de tra 

bajo, y de plano se omite inclu!r algO.n derecho protector dclme

nor, pero en cambio si. se puede ¡1preci ar que ni siquiera se equ!_ 

para a las personan que van a intervenir en ¡,, relación do trab~ 

jo, mucho menoa otorga al trabaj a<lor m,1yores garantías por sor -

desigual la relación, y llega incluso a ofender la dignidad do-

aquel ül llamar al fUtUrO patr6fl 11 Cl ilOO" I COmO IJi Cl trabajador 

fuera un animal o un artículo de comercio. 
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II.- CON5TITUCION DE 1857 

El 17 de febrero de 1856, en la Ciudad de Mfxico, se 

reuni6 el Congreso Constituyente, a resultas de la convocatoria 

expedida por Don Juan Alvarez, en cumplimiento a lo dispuesto -

por el Plan de Ayutla, La Comisión encargada del Proyecto de -

Constitución, estuvo integrada por Arriaga, Presidente, Mariano 

Yañez, Isidoro Ol vera, Josf M. Fome ro D!az, Joaquín Cilrdoso, --

Le6n Guzm5n y Pedro Escudero y Ech5nove; como suplentes, Jos6 -

M. Miltil y Josú M. Cort!'.!s Esparza. Posteriormente, a iniciati -

va del pre!;idente de la Cornisi6n, Arriaga, se agregilron a ella-

Don Melchor Ocampo y Jonl'.\ M. del Castillo, (9) 

Don Ponci ano Arriaga informó al Congreso, en febrero-

de 1856, que en la Cornísi6n, "se hilbfan presentado grandes difi 

cultades al tratarse de los artfculos relativos a materias reli 

giosas, a la organizaci6n pol[tica del Distrito y al deslinde -

de la facul t<1d lcgis lativa". En Junio del mismo año, la ComisiO. 

encargada del Proyecto di6 lectura al Congreso de au dictamen, º' 

cual, segfin afirma el diputado Francisco Zarco, "fue acogida con-

vi vas señales de aprol.rnci6n, sobre todo por lo que hada a su - -

parte expositiva. (10) 

Al ilbordarsc el problema social, "la asamblea de 56 

adoptó una actitud característica de la 6poca". Ponciano Arriaga 

propon!a en el arttculo 17 del Proyecto que "la libertad de trab~ 

jo no pod!a ser coartada por los particulares a t!tulo de propie-

(9) Tena Ram!rcz Fclipe.-Ob. cit. pag. 595. 
(10) Idem. pag. 596. 
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tarios", pues era necesario plantear el problema social a fin -

de que ~uese aplicable la Constitución. Pero, convirti~ndose -

en portavoz de los terratenientes, el constituyente don Ignacio 

L. Vallar ta, tlcspu6s de describir la deplorable situación so -

cial que se vívfa, expuso que "el Constituyente nada pod!a hacer 

para remediarla, en primer lugar por el principio de dejad haced, 

dejad pasar; en segundo lugar por no corresponder estas cuestio -

nes a la Constituci6n, sino a las leyes secundarias" (11) 

Arriaga pedfa libertad de trabajo, pero esta idea espil!! 

t6 a los propicturios, quienes no conccbian que lo¡¡ trabajadores

tuviesen tal prerro9ativa, y m~:l que nada, porque sentían que se

atcntaba contra "sus "bienes. Pero resulta nu".is reprobable la acti 

tud del constituyente Vallarta al citar el~rincipio de "dejad ha

cer, dejad pasar•, en consecuencia si De siguiera este principio, 

tendría que haberse dcjddO a los propietarios que continuaran ex

plotando a los trabaJadores, que ~stos nunca tuviesen derecho a -

vivir, ya no di gamos en prosperidad, tan siquiera dignamente. 

Dejar pasar por alto los atropellos de que era objeto -

la cL;:;c trabajadora, a fin de que un grupo limitado de personas

siguicsen viviendo en la opulencia. 

La clase trabajadora al no tener ni siquiera igualdad -

de derechos, traducida en el caso concreto en la libertad de trab~ 

jo, menos aón se iba a pensar en protegerlos, en reivindicarlos, -

(11) Tena Ram.1'.rez Felipe. Ob. cit. pag. 604. 
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en establecer normas que prefiriesen a los trabajadores antes 

,que a cualquier otra persona. No ?Xist[a conciencia, o ni la ha 

b:!a la acallaban por los inter6ses creildos, do que el trabajador 

viv[a en desigualdad con respecto a los propictarioo, que ftetos

aprovcchaban que po!;cfirn el poder econ6mico p.1ra mantener su 

predominio riobre los trabajadores. 111. cxinU.t· osL.1 desigual re

lación Yo hacía necesario dictar, y aplicar, normas gua tcndie -

sen a lograr el cqui librio, normas que prclcgicran u los trabaj~ 

dores de la voracidad de los propietarios que querían seguir cn

rigucci~ndosc a costa de la miseria de ellos. Siyallarta "nada

podfa hacer pür,1 remedí.ir" tal situaci6n, ¿purn qul! fungió como

consti t.uyC!ntC! ? • 

Finalmente, el 5 ele Febrero de 1057 se juró el cumpli -

miento de la Conr;tituc.i.6n, primoraJrJ(~ntc por el Congreso y despu6s 

por el Presidente Co1r.onfort, En lo~; 1\rtículos 4o. y So. se hac!a 

alusi6n a li'.lH relaciorws de tri1hajo. f:l pr.imero de el 1011 dice lo 

sigui.ente: 

"Art. 4o. - Todo hombre é!l libre parc1 abrazar la pro fo -

sión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honcsto,

y para aprovechan:; e dC' i;us productos. Ni uno ni otro se le podrá 

impedir, sino por :wntenci<J judicial cuando ataque lon derechos -

de tercero, o por_!:.:esoluciGn r;ubcrnativa, dictada C!n los t6rrninos

que marque la ley, cuando ofenda loi; de la sociedad " 

Y en el Artículo So. se establece: 

•Art. So.- Nadie puede Her obligado a prestar trabajos-
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personales, sin la justa retribuci6n y sin su pleno conscntim.ie~ 

to. La ley no~ucde autorizar ningQn contrato que tenga por ob -
1 

jeto la p~rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del -

hombrt:, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n, o de voto re-

ligioso. Tampoco puede autorizar convcmios ún qui:! el hombre paE_ 

te su proscripci6n o destierro". 

Si bien Ge e~tablece la prohibición de prestar servi-

cior. personalc.::; sin la justa retribuci6n, quedaba por determinar 

¿qué deberían entender por justa rctribuci6n? ¿ como se debería-

pagar esa rctribuci6n ? ¿Qut~n fijarta el monto de tal retribu -

ci6n ?. Pon¡ufi esa justa retribuci6n podr!a ser una parte el --

trabajador y otra para el patrón, cada unQ atendiendo ~us inte

réses. Qucdab<i en realidad al arbitrio del patr6n fijar el mon-

to y el trabaj,ulor no ten!a rüngCln inBtrumento legal pura defen-

dersc. Igualmente se omitió establecer otros derechos de traba-

jador como la jornada m:lxima d(! trubajo, días de descanso, indo~ 

nizacioncs por r.icr;c;os de trabajo, medidas de seguridad e higie-

ne, etc. 

En la Constitución de 1857 la intenci6n prístina de -

la Comis16n encargada de realizar el Proyecto de ConstituciOn,-

fue traicionada. Y decimos que fue traicionada porque aqu~lla -

pretendió iqualar los derechos de lon trabajadores con los de --

los propietarios. Pero el Constituyente tuvo miedo de realizar-

lo. Miedo de quedar mal con los patrones, llamados en aquel en-

tonces propietarios, y sólo emitic~ron normas tibias, generalida-

des, acallando la voz de su conciencia que les gritaba que era -

necesario proteger a la clase trabajadora. 
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Los trabaj&dores necesitaban de un instrumento legal 

para defenderse de la explotac16n de que eran objeto por parte

de los patrones. Que requer1an de una protección especial por

qua eran desiguales a los patrones. Desigu,lles no por culpa -

suya; ya que no eran menos inteligentes o hftbile!J, sino entre -

otras causas, por su falta de educaci6n, debido a que siempre -

fue necesidad ineludible ocupar todo su tiempo y es fuerzo en -

trabajar para mal comer, medio vestir y dizque vivir. Debido -

tambi~n a la !alta dt! oportunidades de mejorar su vida, porque

los patrones se encargaban de que r;iguieran vivientlo en candi -

c1oncs deplorables, porque a ellos les convenía que fueran ign9_ 

rantcs par.1 que no reclamaran sul.l derechos. P(!rO ui los traba

jadores eran ignoranten y no podr!an vislumbrar los derechos 

que deb1'.an poseer, par.l ello habían elegí.do peraonas que los re 

presentasen y que ouponfan que ellas si habían tenido oportuni

dad de estudiar, y que estaba al alcance de su mano remediar -

la precaria :iituaci6n en que vivfil la claae trabajadora, promu!_ 

gando leyes que reivindicaran y prefiriesen a loa trabajadores. 

En realidad la consti tuci6n de 1857 no pas6 de ser una 

bella esperanza, que al intentar llevarla a la pr~ctica, fue bur

lada constantemente. 
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~UTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO 

El 10 de abril de 1864, Maximiliano accpt6 la cor~ 

na de Nl!xico y ofreci6 establecer i.nt>titucioncs libcralen y un r~-

gimen constitucional, esto Oltimo hasta que se pacificara el pa!s, 

pero mientras esto no rrncediera, ,1firm6 Maximili.ano, "toda la - -

fuerza de la autoridad debe concentrarse en manos del gobierno".-

(12) Exactamente un año dcspul5s se expidi6, en el Palacio de Ch~ 

pultepcc, el "Estatuto Provioional del Imperio Mexicano", en el -

que se afirmal><1 que la sobcraníl\, ne dcpositart:a íntegramente en-

el cmper.:idor. El Artículo 70 de este ¡.;statuto hizo alusi6n a las 

relaciones de trabajo, y dice lo siguiente: 

"Artículo 70. Nadie puede obligar sus servicios 

personales, sino tempor,llmente, y para unil empren a determinada. -

Los menores no lo pueden hacer sin la intervención de sus padres 

o curadores, o a falta de dlos, de la <tutorid.:id política" (13) 

Saldr[an sobrando los comentarios al artículo --

que acabamos de transcribir, en virtud de que "El Estatuto care-

ci6 de vigencia prfictica y de validez jurídica". (14) 

¡;¡ il!ipcrío ele Maximiliano termina conla entrada-

triunfal a la ciudad de H(>xico del Pre&idente Don Benito Jutirez, 

el 15 de julio de 1867, y en con&ecucncia vuelven a entrar en -

vigor tanto la Constituci6n de 57 como las Leyes de Reforma. 

(13) Tena Ram!rcz Felipc.Ob. cit. pag. 615. 
(14} Idem pag. 669. 
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III.- EPOCA DEL PORFIRISMO 

• 
Es de todos conocida la situaci6n social y ccon6mica

que se vivi6 durante el tiempo que estuvo en el poder el General 

Porfirio Dfaz. 'l'iem[JO de desdicha y de ignominia para la clase

trabaj adora -obreros y campeninos-, para todas aquellas personas 

que tuvieron la "mala suerte" de haber nacido pobrea. Se les -

priv6 de su m:'.'1s elementales derechos, ya no digamon tic ciudada -

no, sino inclusivr. lon que tenfan como ser humano. Fueron obje

to de la5 peores vejaciones, auspicidas por el General Dfaz, pa

ra beneficiar a loo terratenientes, a los patrones, a los propi! 

taríon de los inmundos centros de trabajo. 

Porfirio Dfoz lleg6 al poder mediante el "Plan de Pa -

lo Blanco• del 21 de marzo de 1876, que en su artículo 20. pro -

palaba como ley suprema la no-reelecci6n •mientras se consigue -

elevar este principio al rango comititucional". (15) Para apare!!. 

tar que iba a ac<1tar este articulo 2o., al tllrmino de su primer -

periodo de gobierno, dcj6 (;ste en manos del General Gonz~lcz, - -

para inmcdiat.1m<rnte volver a la prcoidencia de la Rep!llilica, y no 

ahandonarli1 lwnta 1910, fecha en que fue derrocado. 

D5stcnos para comprobar el estado de indolencia que - -

se vivi6 durante cstC! {)poca, el hecho do no haberse expedido ley

alguna que nea digna de menci6n, en la que se estableciera algún

benef icio real y practicable en favor de la clase trabajadora. 

(15) Tena Ramírez Felipe.-Ob. cit. pag. 721. 
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El pueblo mexicano comienza a despertar hasta el pri!!. 

. cipio de este siglo, fecha <Ssta en, que publican los Flores Mag6n 

su periOdico "Regeneración", "pri™?ra voz de la gente nueva que-

SI.! alzubil en contr.:i de la obra de oimulaci6n constitucional atri 

bu1da al porfirismo" (16) 

El Gobierno de Porfirio Díaz combatiO la oposiciOn en-

carcclando y desterrando a los líderes principales. Debido a --

esto, los di rigentes del Partido L.iberal Mexicano habían emigra-

do a los Estados Unidos, concretamente a San Luis Missouri, De-

este lugar lanzan ou "Programa y Manifiesto del Partido Liberal-

Mexicano", focha.do el lo. de Julio de 1906 ,basado fundamcntalme!!. 

te en los inforrnc5 que recibían de personas que laboraban en - -

los ccntrou de trabajo, por ello, en este Programa se manifies -

tan "las prirnoras reivindicaciones netas y claras en materia so-

cial •. (17) 

En el Programa del Partido Liberal Mexicano, proponían 

las siguientes roformns a la Constituc16n, en materia social: --

jornada l!'>'ixima de trabajo de ocho horas¡ establecer un salario -

mtnil!IO; rcglruncntar el servicio domt!stico; reglamentar el trabajo 

a destajo; prohibir el empleo de menores de catorce años; adop 

ci6n de medidas de seguridad e higiene en los centros de traba 

jo; indemnizaciones por riesgos o accidentes de trabajo; declara-

ci 611 de nulidad de 1 as deudas actuales de los jornaleros del 

campo para con los il.ll\OS; que el salario se paga;:a en moneda; pro-

(16) Tena Ramirez Felipe.- Ob. cit. pag. 722. 
(17) Idein. 
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hibici6n de 111 imposiciOn de multas o descuentos en los sala -

rios1 supreei6n do 1115 tiendas do raya; descanso dominical y,

finalmente, ne llega a establecer un derecho preferencial a f~ 

vor do los trllhajadores al proponer que so ocupe mayor nl'.ímero

de trabajadores mexicanos que extranjeros, y la prohibici6n de 

que a ~stos se los pague m~s. (18) 

Casi simult~noamente con la aparici6n del "Prograrna

del Partido Liberal Mexicano•, tuvieron lugar las brutales re-

presiones do las huelgas de Cananea y R!o Blanco. 

!lacia el año de 1906 aparecen las declaraciones que

Porfirio D1az hiciera a un periodista norteamericano, conoci -

das con el nombre de •conferencia Creclman•. En ellas soste -

n1a que ya no deseaba continuar en la presidencia, y en el col 

mo del cinismo llego a afirmar> "Esta naci~n eat! ya lista pa

ra su 6ltil!lll etapa de libertad". (19) 

A lou pocos mesen de eatc aconteci~iento tuvo lugar -

otro que cambiada la hiat.oria del pueblo moxicano. Don Fran -

ciso I. Madero, nombre dasconocido entonces, publica un libro -

titulado "La sucesiOn presidencial en 1910". En las conclusio-

nes de este libro, Madero sostenta que estaba de acuerdo en que 

Porfirio D!az continuara en la presidencia, pero que la elec -

ci6n del vicepresidente deber!a ser libre, propon!a la creaci6n 

de un partido antirreelcccionista, "con los principios fundamen 

(18) Mart!nez Dom!nguez Alfonso.- Ob. cit. pag. 616. 
(19) Tena Ram!rez Felipe.- Ob. cit. pag. 723. 
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tales: libertad de sufragio y no reelccci6n" (20) 

El temor gue inspir6 al gobierno la aparici6n de - -

un aut6ntíco lider del pueblo, trae como consecuencia inmedia-

ta que Madero sea encarcelado, no sin antes haber fundado el -

Centro ~.ntirrcelcccionista, a finales de Mayo de 1909. (21) 

(20) Tena Ram!rez Felipe.- Ob. cit. pag. 724. 
(21) Idern. Idem. 
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IV.- REVOLUCION MEXICANA DE 1910-1921 

Exclusi.vu::icntc para fines expositivos, comenzaremos -

la Rcvoluc1Gn Mexicana de 1910, a partir de la aparición de la -

figura del señor Madero. 

Al salir Madero de la c5rccl, y después de realizar -

Ur!a gi.:·u por varios estados de la Rcptiblica, se celebra "La Con· 

vcnciOn nacional Independiente de los partidos aliados, Nacional 

Ant1rrucleccionista y Nacional Dcmocr5t1co", del 15 al 17 de 

abril de 1910, teniendo como.conclusi6n principal la postula 

ci6n como candidatos a los puestos de presidente y vicepresiden

te a Don Francisco I. Madero y al Doctor Francisco Vtlzquez G6 -

l!leZ, respectivamente. 

Como era de esperarse, vuelven a tomar prisionero a -

Madero en la Ciudad de San I,uis Potosi'., ,1 principios del mes de

Junio, pero l?s to le sirve para comprender que por los medios 

legales-convencionales, no iba a lograr su prop6sito. J\l fugar

se de esta prisiOn, establece su sede en San Antonio, Texas, y -

aqu1 formula el famoso "Plan de San I.uis". En este plan se pro

pon:Ca que el put'.blo tomara las armas y que la lucha empezara a -

partir del 20 de Noviembre de 1910. J\l principio el movimier.to

revolucionario se vio ti tubcantc e inclusí ve se temió que fraca

sara, pero lejos de suceder esto, a partir de marzo de 1911 cun

de por todo el país y comienzan a~parccer otros caudillos como -

Emiliano Zapata y Pascual Orozco. (22) 

(22) Tena Ramirez Felipe.- Ob. cit. pag. 725. 
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Al notar la fuerzil del movi.micnto revolucionario, 

los representantes del gobierno entablaron negociaciones con -

los revolucionarios Pino Su5rez y Vlzqucz Gómcz. As[, el 21 -

de Mayo de 1911 se llega a un acuerdo, en el gua se imponla la 

obligaci6n de que renunciara a la Presidencia y Vicepresiden -

cia, tilnto Porfirio D[.:iz como R.:im6n Corral, rr~spectivamente. -

Finalmente el 25 de m<1yo del mismo año, Porfirio D[az abandona 

el país. (23) 

Inmediatamente la lucha se centra entre los dos par-

tidos oposicionist.1s, el ll.ntirreolcccioniota y el J,ibcral Me--

xicano, representado fiotc por Arriaga y Floros Magón. El Qlt! 

!OC> de los mencionados, propugnaba por que se aplicaran estric-

tamente las Leyes de Reforma; en cambio Madero propon1'.a qua fu~ 

sen derogadas laa aludidan Leyes de Reforma, porque "considera-

ba la aplicaciOn de dichas lcyvs atentatoria para las liberta -

des públicas, y que el goce de esas libertades debía ser absolu 

to" (24) 

En el proqrarna de Madero Ge notaba la ausencia casi -

total di'> pn~ocupaci6n por el problema social. Solamente hac!a-

alusi6n al prob1 cma social en una parte ele los "Lineamientos 

generales de polltica", pre~~ntados por su partido, al decir 

que se "prescnuirfan iniciativa5 que tiendan a mejorar la candi 

ci6n m.:;terial, intelectual y moral de los obreros, combatiendo-· 

lor. monopolios, el alcoholismo y el juego". Al triunfar Madero 

se incluyeron en su programa algunos lineamientos referen~es al 

(23) Tena Ramfrcz Felipc.-Ob. cit. pag, 726. 
(24) Idem. ldem. 
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•roblema social, por!l que pugnaba el Partido Liberal Mexicano, 

r en particular por su lider Flores Mag6n, tales como el aume~ 

to de jornales y la limitaciOn de las horas de trabajo (25). 

Madero ep derrocado a consecuencia de la procl~ 

maci6n del •plan de Ayala•, dado a conocer en el Estado de Mo

relos y fechado el 2B de noviembre de 1911¡ aswn1endo la pres~ 

dencia de la Repliblica el general Pascual Orozco. El 25 de -

Marzo de 1912, Orozco suscribe el "Pacto de la Empacadora de -

Ocampc que en su punto 34 establecía la supresiOn de las tien

das de raya, el pago en efectivo del jornal, reducciOn de la -

jornada de trabajo a 10 y 12 horas para los jornaleros y los -

trabajadores a destajo, respectivamente, prohibiciOn del empleo 

de niños menores de 10 años y limitaci6n de 6 horas de trabajo

para los mayores de ~ata pero inferiores a los 16. 

Estas aparentes normas protectoras de la clase -

trabajadora, podemos considerarlAS como un retroceso si las - -

comparamos, por ejemplo, con las que pr0pon!a el Partido Libe -

ral Mexicano en su programa. 

PLAN DE GUADJ\LUPE. 

Traicionando la fe depositada por Madero en el -

general Victoriano Huerta, despu~s de mandarlo a11esinar conjwi

tamente con lO!J principales representantes de su gobierno, asu

me el poder, s6lo para ser derrocado el 26 de Marzo de 1913 me-

(25) Tena Ram.!rez Felipe. ob. cit. pa9. 727. 
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diante la proclamacit>n dcl""Plan de Guadalupe•, firmado en la 

hacienda del mismo nombre, en Coahuila. En el punto quinto -
1 

del mencionado Plan, se propone como presidente interino a Don 

Venustiano Carranza, quien convocar!a a elecciones tan pronto-

se consolidara la paz en el país. 

El lo. de diciembre de 1915, en la ciudad de --

Quer~taro, el presidente electo, Don Vcnustiano Carranza, ante 

el Constituyente dirigi6 un trascendental mensaje y prcsent6 -

el Proyecto de Constitución, que m!s tarde se convertiría en -

la Primera Constituci6n Política y Social en el mundo, que in-

cluy6 derechos protectores y normas reivindicatoriao para la -

clase trabajadora (26) 

El Presidente Carranza se supo rodear de las P6!. 

sonas capaces, 16cidas y visionarias que influyeron en su pcn -

samiento. Así, llc96 a tomar la dccis16n de reunir un Congreso 

Constituyente, encargado de expedir una nueva Conatituci6n, pa-

ra que fuese posible plasmar las reformas sociales que hab!an -

invocado corno bandera en la revoluci6n. 

El Ingeniero Felix F. Palavicini fue una de las -

personas que m:is influy6 en Carranza, y se le atribuyen las si -

guientes palabras: ~Aplazar las reformas era ponerlas en peligro. 

Las adiciones al Plan de Guadalupe fueron un programa concreto -

de revoluci6n social. Dejarlas consignadas en un plan era una -

obra meramente literaria. Formular la.s leyes y decretos de ten-

(26) Tena Ramírez Felipe.-Ob. cit. pag. 744. 
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dencia social y expedirlas en W\ periodo pre-constitucional, --

. resultaba Otil y fecunda propagandr de la revoluci6n, pero no -

era una forma eficaz para consumarla. De all! que el aeñor ca-

rranza y sus colaboradores intelectuales inmediatos llegaron a-

la convicci6n de que era indispensable convocar a un congreso -

constituyente¡ en t~rminos jurídicos: constituir a la revolu --

ci6n" (27) 

Sin. embargo la convocatoria para un Congreso Con~ 

tituyente se justific6, no por la necesidad de implantar en la • 

Constituci6n las reformas sociales que se habían esgrimido en el 

Plan de Guadalupe, sino por lilS reformas de índole pol!tica. 

Pues se consideraba que las reformas sociales podían dejarse pa• 

.ra las leyes secundarias¡ con ello se explica que en el Proyecto 

de Consti tuci6n que present6 Carranza, no se hayan explayado en

las reformas sociales (20) 

Carranza no olvid6 del todo elproblema social, y

hace referencia a l'!l en su di.scurso pronunciado en la Ciudad de-

Quer6taro y pretende que las reformas y adiciones que propone --

a la Constituci6n de 1857, no sean solamente palabras, sino que 

sean aplicables y que reflejen la realidad social, que aporten

solucioncs; o, utilizando las palabras de Carranza, que "los l~ 

gisladorcs de 1857 se conformaran con la proclamaci6n de princi 

pios generales que no procuraron llevar a la pr~ctica, acomodtui 

(27) Tena Ram!rez Felipe.-ob. cit. pag. 809. 
(28) Idem. pag. 813. 
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d~los a las necesidades del pueblo mexicano para darles pronta 

Y cumplida satisfacci6n1 de manera que nuestro C6digo político 

~iene~n general el aspecto de fórmulas abstractas en que se -

han condensado conclusiones cient!ficas de gran valor especul! 

tivo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o nin~ 

na utilidad positiva•. (29) 

También el Presidente Carranza porponía que se fa -

cult~se al Poder Legislativo Federal •para expedir leyes so -

brc el trabajo, en las que se implantaran todas las institucio 

nes del progreso social en favor do la clase obrera y de todos 

los trabajadores; con la limitaci6n del nümero de horas y-t~a-

bajo, de manera que el operario no agote sus energías y ~i ~n 

ga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al cun.i-

vo de su espíritu, para que pueda frocuenfar el trato con stis-

vecinos, el que engendra simpatías y determina h~bitos de coo

peraci.611 para el logro de la obra común; con las responsabill-

dadcs de los empresarios para los casos. de accidentes; con los 

seguros para los casos de enfermedad y vejez; con la fijación-

del salario mínimo bastante para subvenir a lasnecesidades - -

primordiales del indidivuo y de la familia, y para asegurar y-

mejorar su situaci~n·. (30) 

Estas ideas cristalizaron, concretamente, en el - -

Art!culo So. de su Proyecto de Constituci6n presentado ante el 

Congreso Constituyente el d!a primero de Diciembre de 1916. Es 

(29) Tena Ramírez Felipe.-Ob. cit~ pag. 746. 
(30) ldem. pa9. 755. 
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importante conocer !ntegro ei citado art!culo, por lo que a con

tinuaci6n lo transcribimos. (31) 

•Art. So. Nadie podr~ ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa rctribuci6n y sin su pleno consentimien

to, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judi -

cial. 

"En cuanto a los servicios p6blicos, sOlo podrSn ser

oblig.1torios, en los U\rminos que l~Stablezcan las leyes rcspect!_ 

vas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elccci6n po

pular, obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto -

ningQn contr,1to, pacto o convenio que tenga por objeto el menos

cabo, la p~rdid.:t o t!l irrevocable sacrificio de la libertad del

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto re -

ligioso. La ley, en carn1ecucncü1, no rec..'Onoce Ordenes 111on:'i!1ti -

cas, ni puede permitir su er.tablecimiento, cualquiera que sea la 

denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

"Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 

pacte su proscripci6n o destierro, o en que renuncie temporal o 

permancnten~nte a ejercer determinada profcsiOn, industria o co

mercio. 

(31) Tena Rarnfrez Felipe.-Ob. cit. paga. 764 y .765. 
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•El contrato de trabajo sólo obligar~ a prestar el -

servicio convenido por un período que no exceda de un año, y no 

podr! extenderse en nin96n caso a la renuncia, p6rdida o menos

cabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles". 

Como el minrno Carranza lo afinn6, ~l no pretendía --

que su Proyecto fuese inmodificable, sino que lo sujetaba a las 

críticas, y sobre todo, para que el Congreso Consti.tuyente enco.!!. 

trara la forma id6noa de emitir leyes protectoras de la clase --

trabajadora, expidiendo leyes "sabias y justan•. (32) 

Con esto dcj6 en libertad absolut<1 ,ü Congreso Const!_ 

tuyente para que dincuti.era su dincurao, y en el caso particular 

que nos ocupa, para reformar, adicionar o modificar el artículo-

So. Resultaba indí.spensablc que no se dejase pasar por alto el-

problema en que viv'.f.an los trabajadores, que no se volviera a --

caer en el error de dar solamente normas generales, sino que se-

hací.a indispensable que se incluyeaen normas verdaderamente pro-

tectoras df: la clauc trabajadora, norman exclusivas para los tr.§! 

bajador.es, en virtud de que ~stos eran, y son, desiguales frente 

al patrón. 

Afortunadamente, "La asamblea se manifestó inconforme 

con dejar a las leyes secundarias la resolución de!,problema so -

cial en sus dos grandes aspectos, el laboral y el agrario, pues-

consider6 necesario fijar en la ley suprema, a pesar del críte -

rio hasta entonces respetado de que materias de esta índole no M 

correspondían a la Conutituci6n". (33) 

(32) Tena Ram!rez Felipe.-Ob, cit. pag. 764. 
(33) Idem. pag. 813. 
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El dictamen que sobro el art!culo So. se emiti6, 

fue impuqnado principalmente por el diputado l!f?ctor Victoria -

y apoyado por Andrade y Jara. Peto las personas que fundaron-

por vez primera la necesidad de crear un art!culo especial so-

bre materia l.l.boral, fueron los diputados Cravioto y Mac!as. -

El primero de ellos sostuvo que el problema social hab!a que -

tratarlo "con toda amplitud" y, lo reafirmó diciendo: "As! co-

mo Francia, despu~s de su rcvoluci6n, ha tenido el alto honor-

de consagrar fW la primen\ do su¡¡ cartas magnas los inmortales 

derechos del hombro, as! la revoluc16n mexicana tondrti el org_!! 

llo lcg!timo de mostrar al mundo que ea la primera en consa --

grar en una Consti t11ciOn los sagrados derechos de los obreros". 

( 34) • 

Al sentir la necesidad de abundar en el proble-

ma laboral, varios diputados propusieron que se formara una --• comisión especial para que se abocara a encontrar soluciones.-

Se formó la comi :;i6n Y!,l_iltuvo integrada por los diputados Ro 

vai.x, Hadas y cfo lo!l R!os, ayudado!! por el Licenciado Josl! 

Inocente Lugo, que estaba encargado de la Dirccci6n de Trabajo 

de la Secretaría de Fomento. Como fruto de las sesiones de 

trabajo que llevaron a cabo los miembros de la comisit'.m, el . 
d!a 13 de enero de 1917 presentaron ante el Constituyente "en-

fonaa de t!tulo VI de la Constitución y con el rubro del Trab~ 

jo~ que, posteriormente y sin sufrir modificacionee!scnciales, 

se convertiría en el Artículo 123 de la ConstituciOn. (35) 

(34) Tena Ram!rez Felipe.-Ob. cit. pa9. 814 
(35) Idem. pag. 815 
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•En la mañana del 31 de enero de 1917 se firmó 

1~ Constitución. Por la tarde rindieron la protesta de guar -

darla, primero los diputados y despu~s el Primer Jefe. La - -

Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró -

en vigor el lo, de mayo del mismo año". (36) 

El derecho de preferencia en favor de ,los trab! 

jadores para que les sean cubiertos sus cr~ditos antes que a -

cualquier otra persona, quad6 plasmado en la fracción XXIII del 

artículo 123 de la Constitución, que a la letra dice: 

"XXIII. I..os cré!ditos en favor de los trabajad9_ 

res por salario o sueldos devengados en el n1timo año, y por -

indemnizaciones, tendrfln preferencia sobre cualesquiera otroa -

en los casos de concurno, o de quiebra•. 

Del contenido de esta fracci6n nos ocuparen.os -

espec1almente en el capítulo siguiente, por lo cual en este mo

mento no haremos ningCin comentario al respecto. 

(36) Tena Ram!rez Felipe.-Ob. cit. pag. 816. 
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V.- LEY FEDERAI. DEL TRABA.JO DE 19 Jl 

1 

En el arllculo 123 <le la Constituci6n se dieron las -

bases para le9islar en m..1tcria laboral, ascnt:'indo5c 101; derechos 

fundamentales que tonLm los tr;lh<1jadorcr.. Tomando como punto ~ 

do partida los derechos protcctorc9 y rcivindicadorcs que se es-

t;iblccieron en favor de lo:; trilbaja<lores, el Congreso <le la 

Unión, sin contravenir la~ ba9c5 que se apuntaban en ~l, debería 

expedir lcye:.; sobre el tr<1b<1JO. 

Con apoyo en lo dispuesto en el art!culo 123 do la --

Constituci6n, el 18 de Agosto do 1931 fue promulgada la Ley Fede 

ral del Trab<1jo. El Dr!rccho de Preferencia en favor de los tra-

bajadorer;, qued6 e:<tablecido on lon ilrt1'.culo.n 36 y 97. También, 

como una forma de lcrnü nac11'in d1•l contruto do tr,1bajo, se hace -

alusión a ~l, en 1<1 fraccitin VIl del ,ntl'.culo 126 (37) 

H/1rt. JG. En lon c.:inos ch! quil•bra, lü¡uidaci6n, embar 

90 o succ~;i6n, ya ::;eil que continGe el trabajador pH!!lt<mdo sus -

servicior. o 110 co11tin(1e, el rSndico, liquidi1dor, dopositario, 

albacea o interventor, cst~r~n obligados a pagar, en el plazo de 

un mes, contadci a pi.lrti r del momento en que se pre5entc cuales -

quiera de los casos enunciados, los salarien devengados y racono 

cidos por lil autoridad del trabajo". 

(37) Muñoz, Luis.- Comentaríoo a la Lay Federal del Trabajo.-Edi 
torial Manuel Porr6a, s. A.-~xico, 1948. pag. 285. -
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"Art. 97. Los trabajadores no necesitan entrar a con

curso, quiebra o sucesi6n para que les paguen los cr~ditos que -

tengan por salarios o sueldos devengados en el dltimo a~o, y por 

indemnizaciones. Deducir5n su roclamaci6n ante las autoridades

dc trabajo que correspond11 y en cumplif'.liento de la n~sol 11ci6n -

que se dicte, se cnajenar5n inmediatamente los bienes que sean-

necesarios para gua los cr6ditos de que se trate sean pagados -

preferentemente a cualesquiera otros". 

"Art. 126. El Contrato de Trabajo terminar~: 

VlI. Por quiebra o liquidación judicial de la negoci~ 

ciOn si el s!ndi.co, de acuerdo con los procedimientos legales -

respecti von, resucl ve que debe suspcncforne la ncgociaci6n. Si -

continuare, el sindico puede, ei lan circunstancias lo requieren, 

solicit.Jr la modifícaci6n del contrato" 

En el primero de los artículos citodo3, sobresale la

obligaci6n de pagar a lo!> tnili<ij adores, en el t6nuino de un mes, 

contado a partir del momento quo ne presente la quiebra, liquid2_ 

ci6n, embargo o !;ucesi6n, lo!; rrnlarios devengados por ,1qu6llos,-

y que hayan sido reconocidos por la autoridad del trabajo. 

Los trabujadorcs viven de su trabajo, est:ln pendientes 

del d!u en que les pagan su r.alario para cubrir sus necesidades -

y las de su familia. Y si un trabajodor labora durante un lapsa· 

de tie.mpo, y al t~rmino de éste no se le cubri6 su salario, es -
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obvio que no tendr~ con que su!raqar sus necesidades, y en conse 

cuencia se ver! en una situaci6n ec9n6mic11 muy apu.rada, Por - -

ello el legislador estableció la obligación de pagar casi inme -

di atamente, en el t~rmino de un mvs, estos salarios, para que el 

trabaJador no sufriera en demasra las consecuencias que 11carrean 

los casos que se enumeran en esto artfculo. 

Por lo que hace al artículo 97 de cata Ley, igualmen

te se establece la obligaci6n de pagar a los trabajadores sus 

salarios devengados on el ftltimo año ylas indemnizaciones que se 

les adeuden, sin necesidad de i?ntrar a concurao, quiebra o suce

sión. Resulta m:\s lln¡plio este precepto, toda vez que ae inclu -

yen tambil!n las indomnizaciones que bien pueden ser por riesgo -

profesional, por despido injustificado, 

En la segunda parte de este articulo, se establece -

claramente que los trabajadorcu no necesitan concurrir ante el -

juez que conozca de la quiebra, concurao o nuccnH'm, y qoo debe

r~ solamente presentar uu reclamación ante las autoridades de -

trabajo; al obtener listos aentencia que les reconozca sus dere -

chos, se dcbcr!n enajenar "inmcdiatwnente" loo bienes necesarios 

para que les sean cubiertos sus cr~ditos preferentemente a cua -

lesquiara otros • 

. fl juez que conozca de una quiebra, concurso o suce -

si6n, y al t:cner conocimiento de que existe una o varias reclam~ 

cioncs de trabajadores que persiguen que les paguen sus salarios 

devcn9ados y las inderr~izaciones que les adeuden, no podr~ cubri+ 
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los créditos de otras personas, sino que deber! esperar la re -

'soluciOn dcfiniLiva que dicte la autoridad de trabajo ante la -

cual se si9uiO la reclamación, y ui en cst! se condena al pa -

tr6n a pagar tales pruutacionca, no ojcéutartl y p11gart1 por con

ducto de la misma autoridad de trllbajo o por mediación de aque

lla en que ~sta dcleque suo facul t.1dca, antes de que aca.n cu -

biertos lon cr~di.tos de cualquiera otra peraona que haya concu

rrido ante el juez de referencia. 

Este derecho reivindica a los trabajadores porque -

les devuelve algo que es suyo, sus salarios devengados,porque -

al haber ellos contributdo en la producciOn de una empresa o la 

riqueza del patrón, se lea dclle pa94r antes, en virtud de que -

es nu tlnica fuentf! de ingresoo, de eubaistcnc.1.a, porque loa sa

larios dovengadoa tienen car!ctcr alimenticio. 

No abundaremos en analizar los pre~cntea preceptos,

toda vez que nou referiremos n ellos en e.l capttulo si9uiente ,

cornparfuldolos con los preceptos vigentes da la Ley federal del

Trabajo. 
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El derecho del trabajo tiene como fin inmediato la dig_ 

ni!icaci6n de la clase trabajadora, protegerlo de las personas -

que detentan el poder econ6m1co <"1 Un de que logren:!._U rnejoramie!! 

to ccon6mico-r.ocial; darle un instrumento legal para defensa de

sus derechos. El establecimiento do normas que protegieran los

salarios de los trabajadores es parta vital del derecho mexicano 

del trabajo. Y, en efecto, se dictaron normas que protegieran el 

salario de los trabajadores, primeramente en relación al patr6n,

tales como, el concepto de salario y las prestaciones que lo int~ 

gran, que se debería pagar en efectivo, fijando los plazos dentro 

de los cuales se debería cubrir, que nunca debería ser menor al -

establecido como nalario m.1'.nimo. En sc9uida ae ocuparon de prot~ 

gcrlo en relación a los acreedores del propio trabajador, decla -

rando que el salario es irrenunciable, que no podta aer objeto -

de descuento y que era inelllbargablc, salvo en los casos previstos 

por la ley. 

51 se dictaron normas que protegtan los salarios de los 

trabajadores en rolaci6n al patrón y a los acreedores de aquéllos, 

igualmente resultaba indispensable que se protegieran en relaci6n 

a los acreedores del patrón. Pero ¿porqu~ se debe dar preferen -

cia a los cr~ditos de los trabajadores, por concepto de salarios

dcvcngados en el altirno año y por indenITTizacioncs, sobre cualquier 

otro crédito ? Creemos que podemos llegar a una conclusión acerta 

da, que nos de la respuesta a esta interrogante, y para lograrlo -

\ 
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hemos expuesto ya los antecedentes tanto históricos como juríd.!_ 

cos que motivaron que los constituyentes de 1916-1917 llegaran

ª establecer un estatuto exclusivo de los trabajadores, normas

º derechos mínimos para la clase trllbaj.adora, para dignificar ... 

a ~sta como seres humanos que son, para protegerlos de la explg 

taci6n de quo era objeto por parte de las personas que detentan 

los medios de producción o que uti liz1m los servicios de traba

jadores, poniendo en !JUS manos un instrumento jur!dico para su

defensa y, sobre todo, normas encaminadas a lograr la reivindi• 

caci6n de los trabajadores. 

Tarrbi6n contestaremos el porqu~ los trabajadores no -

necesitan entrar a C'JnClirso, quiebra, auspensi6n de pagos o su

cesiOn, y que tinicamente deben deducir su reclamaciOn ante las

autoridades de trabajo para lograr que les sean cubiertos sus -

cr~ditos por concepto de salarios davon9ados on el Oltimo año -

y por las indcmni zacionas que les adeuden. Para lograr es tos -

objetivos, analizaremos la..'l normaJt jurídicas de las cuales ema

na este derecho, apoy~ndonos en resoluciones dictadas por la -

Suprema Corte. de Junticia de la NaciOn, o en la opini6n de des

tacados maestros de derecho d(il trabajo. 

Nos referiremos tanbi~n a las concordancias que enco~ 

tremos del establecimiento del derecho de preferencia en el pa-

90 de cr6ditos a favor de los trabajadores, por concepto de sa

larios devengados en el filtimo año y por indemnizaciones, sobre 

cualesquiera otros cr6ditos y que no necesitan entrar a concur

so, quiebra suspensi6n de pagos o sucesi6n pára obtener su pago, 

en las legislaciones de otros países, haciendo incapi~ b~ica -
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mente, a ni vel de Constituciones o de Ca1 :.as Magnas, a efecto 

de darnos cuenta que la mayoría de los países se han olvidado, 
1 

o tal vez no han querido, establecer en sus ordenamientos jurf 

dicos supremos tal derecho. 

l.- NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE PREFERENCIA -
DE LÓS THABAJADORES. 

Si por naturaleza entendemos el conjunto de propied~ 

des que definen un género, y ~stc es "el conjunto de objetos -

que poseen todos ellos, y solamente ellos, determinados carac-

teres comunes". I.a natur1üeza del derecho "es el conjunto de-

propiedades que permiten definir, entre lmi objetos, un sector 

que presenta caractcríoticas comunes (la juridicidad), y al --

cual llamamos lo jurídico•. (1) 

Siempre se ha dcsc.:ido determinar la naturaleza jur!-

dica del derecho del trabajo, trut5ndolo de ubicar dentro del-

derecho plíblico, privado o en el derecho social, pero ello no-

es la naturaleza jur1dica, sino simplemente su ubicacH'm en el 

campo jur!dico. •s1 por naturaleza se entiende no sólo el or~ 

gen y conocimiento de las cosas, principio, progreso y fin, --

sino la esencia y propiedad característica de cada ser, el ar-

tfculo 123 es la fuente m:ís fecunda del derecho mexicano del -

tr.l.bajo, que tiene su g~nesis en la explotación del hombre que 

trabaja para su subsistencia y lucha por su liberaci6n econ6mi 

ca para la transformación de la sociedad capitalista".' ( 2) 

(1) Bayod Scrrat Ram6n.-Diccionario Laboral.-Editorial Reus, -
s. A.-Madrid, 1969. pag. 89. 

(2) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho del Trabajo.-Edito -
rial Porr6a, S. A.-M~xico, 1970. pag. 115. 
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El Derecho del Trabajo no puede ser clasificado dentro 

del derecho p(iblico, porque las relacionea que de Gl provienen -

no son de subordinaci6n, ni tampoco puede incluirse dentro dol -

derecho privado porque no existo coordinaci6n de i.nter6ses entre 

iguales. Por su esencia rcvolucion.1ria pertenece "a una nueva -

rama del derecho: el derecho social., que se caractcri za por su -

funci6n digni!icadora, protectora y reivindicadora de todos los-

d~biles y espccfficamcnte de la persona humand que trabaja" (3) 

"La verdadera natur,1lm:a del derecho dol trabajo no r~ 

dica en su ubicación dentro de las tres grandes r3mas jur!dicas-

de nuestro tiempo, sino c¡uc en las causas que originaron su nac!_ 

miento: la cxplotaci(m del trabajador y en su objetivo fundamen-

tal: reivindicar a la entidad humana desposeída que s61o cuenta-

con su fuerza de trabajo, mejorar las condiciones econ6micas de-

los trab.1jadoreo y tran:> formar. la sociedad burguesa por un nuevo 

rl!gimcn social de derecho¡ con1;tituyendo el primer intento para-

la supresi6n de las clases y dar paso al surgimiento esplendoro-

so de la rcp6blica de trabajadores~ (4) 

Al explicar._!:1 naturaleza jurídica del derecho del tra

bajo, el Doctor Mario de la Cueva, afirma que 6ste tiene varias-

caractcdstí.cas. Sostiene que el derecho del trabajo tiene fuer 

za expansiva, manifcstSndose desde el Proyecto del art!culo 123 

constitucional; ya que la Comisi6n encargada de redactarlo recha 

z6 las limitaciones que únicamente hablaban de proteger el traba 

jo de car5cter económico, sino que dcbfa extenderse esta ~ratee-

(3) Trueba Urbina, Alberto.- Ob. cit. pag. 116. 
(4) Trueba Urbina, Alberto.-Derecho Procesal del Trabajo: Tomo I 

Editorial Porr~a, s. A.-M6xico, 1973, pag. 32. 



ci6n a los obreros, jornaleros, empleados, dom6sticos y de una 

manera general a todo contrato de trabajo. (5) 

Contin!ia dicjendo que son relevantes y trascendentes 

las 111 timas palabras, expresad,1s por la Com.isi6n, por voz de -

Franci.sco J. M!igica, "y de una manera general a todo contrato-

de trabajo", pues esto implica una enumcraci6n sin limitación, 

confuerza expansiva, y qucdar:i protegido por este estatuto la-

boral, ya sea el trabajo material o intelectual, cuando se reu 

nan loG caracteres de la rclaci6n de trabajo. La I,ey Federal-

d(~l Trabajo de 1931 reivindic6 las actividades que aün rete --

nian el derecho civil y el mercantil, al afirmar en su arttcu-

lo 18: "se presume la existencia del contrato de trabajo entre 

el que presta un servicio personal y el que lo recibe" (6) 

Con tal afirmación se dej6 al patr6n la carga de la-

prueba, esto es, que si negaba la existencia de una relaci6n -

lab oral y por el contrario afirmaba que s6lo habta existido -

una rclaci6n de origen civil o mercantil, crn 61 quien debería 

probar tal hecho y en consecuencia, demostrilr que la relaci6n-

que habta surgido no coincidía con los caracteres del contrato 

de trabajo, o sea, que la prcsunci6n do que existta una rela -

ci6n de tipo laboral siempre se presumida. "El enterramiento 

del contrato y su substituci6n por la idea de la relaci6n de -

trabajo le hizo producir sus mc:jorcn efectos al_a presunci6n -

laboral y facilitó para el futuro la expansi6n del derecho del 

(S) Cueva de la, Mario.-El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.
Editorial Porrúa, s. A.-M6xico, 1974. pag. 88. 

(6) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 89. 
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trabajo: desde luego, la simulación do relaciones civiles - -

o mercantiles se torn6 inoperante, porque al desligarse la r~ 

laciOn de trabajo do su origen, ya noEodrá aducirse la exis -

tencia de un acuerdo de voluntades como elemento determinante 

de la naturaleza de la relaci6n•. Sostiene que la finalidad

del derecho del trabajo de nuestra era tiene como meta la to-

talidad de ln clase trabajadora, quienes ocupan una posición-

distinta do la burguesía, toda vnz que persiguen aquellos la

destrucci6n del sistema capitalista, "a fin do que el capital 

deje de ser, sobre el pretexto de la propiedad privada, un --

instru~nto en manos de la burguesía para explotar el trabajo 

y adueñarse de los beneficios do la producción y del comercio". 

Pero el derecho del tr;ibajo no puede extenderse a quienes mani 

fiestamentc no forman parte de la clase trabajadora, pues no -

se lograría entender como podría extenderse el derecho colcct~ 

vo del trabajo a los trabajadores libres como son los abogados, 

los m~dicos o los contadores que ejercen libremente au profe -

si6n dentro de un sistema de clientela. (7) 

Por otra parte, el maestro Trucha Urbina es tajante 

al sostener que "el derecho mexicano del trabajo es norma ex -

elusiva para el trabajador: su instrumento de lucha para su re~ 

vindicaci6n ccon6mica. Ea grandioso en su contenido, pues rige 

a todas las prestaciones de servicios y por ello no es expansi

vo ni inconcluso, es el ~nico completo en el mundo: total" (8). 

(7) cueva de la Mario,-Ob. cit. pag. 90. 
(8) Trueba Urbina, Albcrto.-Nucvo Derecho •• ~. Ob. cit. pag. 116. 
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El derecho del trabnjo os un derecho de lucha de cla 

ses, sus preccptos~sttin dcstinndos, a co11;pcnsar la <lcsigualdad

ccon6mica entre lo:.; trabajadores y.!_os propietarios de los bie-

ncs de la producci6n o aquellos que explotan o se aprovechan -

de los servicios de otros'. El derecho del trabajo, su!ltantivo 

y adJctivo, son instrumentos ele lud1n de la clase trubnjndora, 

p<ffa clcfcnclcr sus .intcrésct', lor_gar el mejoramiento económico-

y la rci.víndicuci6n de su!; derecho~;. "El concepto de cLrne --

obrera a lü luz de la Teoría integral comprenclc no solo a los-

obreros industriales asl como a los dcm~:.; sujetos que oc espe-

cifican en el prciunbnlo del artículo 123, sino a todos los pre!!_ 

tadorcs de !;crvi cios en cu,1lquier actividad laboral, abogados,-

m6dicos, ingenieros, t6cnicos, artistas, toreros, beisbolistas, 

cuyas relaciones estftn amparadas por el mencionado precepto - -

constitucional, pero no co regulador de estas relaciones sino -

derecho de los tr~Jajadores" (9) 

El derecho del trabajo no es limitativo, sino que con 

tiene un mínimo dn garant:!as sociales para que la clase trabaj!!_ 

dora logre llll dignificacHm, alcance la reivindicaci6n de aus -

derechos a travl'.!s de las asociaciones profcs.ionales y de la hue.!:_ 

ga. (10) El derecho del trabiljO es un derecho exclusivo, impc -

rativo e irrenunciable de la clase trabajadora, y es, en conse -

cuenda, un derecho de clase. (11) 

Pero desgraciadamente, se reconocieron en el artículo-

(9) Trucba Urbina, Albcrto.-Nuevo Derecho •••• Ob. cit. pag. 117. 
(10) Idcm. pag. 118. 
(11) Cueva de la Mario.-Ob. cit. pag. 96. 
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123 de la Constituci6n, derechos m!nimos para el capital, en --

forma espec!fica en la fraccUm IX, al establ1>,-,:ersc el derecho-

del Capitl\l a percibir un intor6s razonable (12). Mario do la-

Cueva lo justifica diciendo que "no puede concebirse que el - -

capital se negara a utilizar el trabajo, ni éste a~quél, y la -

mtis elemental justicia exige que se fi jcn los derechos mínimos-

de uno y otro, que fundamentalmente son, rcspoto iil trabajo, --

un determinado niv<il social para c::ida trabajador, y lu defensa-

de su salud y~e su vida y par.:i. el Capital, el respeto a la pro

piedad privada y el derecho a percibir una utilidad razonable". 

( 13) 

Al derecho del trabajo desde que naci6 se le calific6 

como un derecho protect:v!' de la claoc trabajadora. Pero este --

sentido proteccionista no debe entenderse como "una inferioridad 

de la clase trabajadora o de que cst5 urgida do tutela, la que -

de verdad no necesita; y no requiere de ella porque posee la fue! 

za suficiente para cnfr,.nt,\rne <le igual a iqual con el capital 

y aCln pra luchar con el entado protector de la burguc.•sf.:i". En 

consecuencí.a la idt•a di: prot:t~cciGn a la clase trabajadora por el-

estado do la burguesía lesiona la di~nidad del trabajo, porque no 

es ni debe ser tr;itado corno un níiio al qmi debe proteger su tutor, 

sino coF<O un conjunto de seres humanos que debe; imponer todo lo -

que fluye del artículo 123 y de la idea de la justicia social. 

( 14} Y tambi t;n se ha llegado a afirmar que el dore<;ho laboral 

(12} Trueba Urbína, Alberlo.-Nuevo Derecho •.•• Ob. cit. pag. 118. 
(13) Cueva de la, Mario.-Derecho Mexicano del Trabaja.-Tomo I 

Editorial Porr6a, s. A.- México, 1969.-pag. 255. · 
(14) Idem. pag. 105. 
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derecho laboral no consiste exclusivamente en proteger a los --

trabajadores que prestan sus servicios, sino que m5s bien tien

de a "conseguir l.'1 paz social a tr11vl!s del entendimiento arm6 -

nico de los factores de la producci6n", en beneficio de la co -

lecti vi dad. ( 15) 

Si bien no son unos niños los trabajadores, también -

es cierto que no ticnnn la misma influencia o poder econ6mico,-

político y social que los patrones, y por lo tanto necesitan --

protccci6n para defender sue interesas que se traducen en <lign! 

fi caci6n de 5 u p!.! rsona, mejor amiento econ6mico, así como qua le 

reivindiquen en todos sus derechos para poder enfrentarse a los 

patroneo como iguales. Mientras esto no suceda debe seguirse -

les tratando como desiguales, se len debe proteger. 

Todas las dioponiciones soci,iles del art!culo 123 

constitucional, son proteccionistilG de los trabajadores y de la 

clase obrera, uicndo apliciible 11 toda persona que presta a otra 

un servicio personal, cualesquiera que sea el servicio. "La 

aplicaci6n de 1 as misma:> tiene por objeto el mejoramiento de 

sus condiciones econ6micas y por consiguiente alcanzar cierto -

bienestar social, en función niveladora•. (16) 

El derecho del trabajo protege , tutela jurídica y --

económicamente a los trabaj<1dores en sentido amplio, paro sobre 

todo los derechos que integran el precepto constitucional, ar--

tlculo 123, estan encaminados a "conseguir" la reivindicaci6n -

(15) Cavazos Flores, Balta:zar.-El Derecho del Trabajo en la Teo 
ria y en la Prfictica.-Editorial Jus, S. A. México 1972.pag.13 

(16) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pa9. 118. 
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derecho laboral no consiste exclusivamente en proteger a los --

trabajadores que prestan sus servicios, sino que m~s bien tien

de a "conseguir la paz soc1al a t.r~vl!s del entendimiento arm6 -

nico de los factores de la producci6n", en beneficio de la co -

lcctividad. (15) 

Si bien no son unos niños los trabajadorcn, tambUSn -

es cierto que no tienen la rn.i~;ma influcnci<1 o poder econ6mico,-

polltico y social que los patrones, y por lo tanto nccesltnn --

protecci6n para defender sus intercno!.l que oe traducen en <lignl 

ficaci6n de r.u persona, m<~jorarr.ient.o econ6míco, as! como que le 

reivindiquen en lodo:; sus derechos para poder enfrentarse a los 

patrones como igualc:i. M.!.cntr,10 esto no guceda debe seguirse -

les tratando como desiguales, se leo debo proteyor. 

Todas l.:is dü1posicíoncn nociillcs del artículo 123 

constitucional, son proteccionistas de los trabajadornn y de la 

cla!H~ obrera, siendo aplicable ,1 toda pcrsona que presta a otra 

un servicio pcroonal, cualesquiera que sea el ocrvicio. "La 

aplicución de las mismas tiene por objeto el mejor11miento de 

sus condiciones econ6micas y por consiguiente alcanzar cierto -

bienestar social, en función ni voladora". ( 16) 

El derecho del trabajo proteyc , tutela jurtdica y --

econ6micamentc a los trabajadores en sentido amplio, pero sobre 

todo los derechos que integran el precepto constitucional, ar--

t!culo 123, esttin encaminados a "con!lcguir" la reivindicacHin -

(15) Cavazos Flores, Balta:zar.-El Derecho del Trabajo en la Teo 
ria y en la PrtlcUca.-Editorial Jus, S. A. México 1972.pag.13 

(16) Trucba Urbina, Alberto,-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pag. 118. 
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de la clase trabajadora en el c<'l!npo de la producción económica, 

a efecto de que recuperen la plusvalfa con los mismos bienes -

de la producción que fueron originados por la explotación del -

trabajo humano•. Esta es la función revolucionaria del derecho 

mexicano del trabajo, en cuanto protege a los dfcbí les clevtindo

los a cierto nivel que los igu,1le con los fuertes, y la supra -

si6n del r~gimen de explotnci6n del hombre por el hombre. ( 17) 

Rcsunúcndo sobre ln naturaleza jur1:dica del derecho -

del trabajo, debernos afirmar que es un derecho de clase, de la

trabajadora, exclusivo de ella; díqnificador de las personas -

que trabajan, proteccionista para compensar la desigualdad cco

n6mica que existe entre esta clase que prc!lta sus servicios y -

los patrones que los rN.ibcn. E~; instrumento de lucha para de

fender sus intcrcnc:; 1 teniendo como finalidad la reivindicaci6n 

de la clase trabajadora a efecto de que recuperen la plusval!a. 

El derecho del trabajo no cu limitativo, sino que (inicamcntc 

contiene gar<intL1s o derechos mfnimos, que protegen, tutelan y

dignifican no solo a la clase obrera, sino a todog aquellos - -

prestadorc:; de servicios en cualquier ac:tividad laboral, como -

lo pueden ser los .wogmlon, m(,dicon, tt\cnicos, artistaa, porque 

es un derecho de los trabiljadores. Eoton dc!rcchoa son imperatf. 

vos e irrenunciablcn. 

liemos expuesto brc!vemcnte la naturaleza jur!dica dcl

derccho del trabajo, y resulta obvio que el derecho de prefere~ 

cia de los trabajüdores para que les sean cubiertos sus créditos~ 

(17) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pag; 122 
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por concepto de sal~rios úcvcngados en el último año, e indcmni 

zacioncs, y que para obtener su pago no necesitan entrar a con

curso u otros, es tmnbi6n un¡¡ norm~ contenida en aqu61, por lo

tanto las mismas características que so le atribuyeron al dere

cho mexicano del trabajo, son aplicables a 6stc. 

Este derecho de preferencia que gozan los cr~ditos 

ele los trabajadores, quccl6 incluido en la fracción XXIII del 

artículo 123 de la constituci6n al decir que "los cr6ditos en -

favor do los trabajadores por salario o sueldos devengado& en -

el último <11~10, y por i rnJcmni zac i oncs, tcndr:.ín pre fcrcnci a sobre 

cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra•. El 

articulo 123 Constitucional es la fuente m5s fecunda del dere -

cho mcxictino del trabiljo, que ti.ene su origen en la explotación 

del hombre que trabajo para i;u subnist.enci,1 y que lucha por su

libcraci6n econ6mica, ello en la m;cncia y propicd,1d caractcr!s 

tica, ou naturaleza jurídica. 

El privilegio que oe consign6 a favor de los cr~ditos 

de los tr<i.bajadorcs, los protege frente a los demr1s acrccdores

del patr6n, un los casos de concurso o de quiebra, porque los -

crf!ditos de los trabajadores por concepto de salarios devenga -

do5 en el último año y.!_as i.ndcmnizacioncs que les adeuden, son

su tínica fuente de ingresos para ellos y su familia y por lo --

tanto tienen carr1cter alin1enticio. 
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II.- ESTUDIO DE LOS 1\RTICULOS 113 Y 114 DE I.l\ LEY PE:: 
DERi\LDCi; T HABAJÓ-VTGt.:N'fl.;;----

Ha sido necesario plantear el problema do la prefere~ 

cia que debe otorgarse a los cr6ditos de los trabajadores, por-

que con frecuencia acontece que los bienes de una peruana no --

alcanzan para p11gar sus crt'Jditos y cubrir los salarios que ade~ 

de a sus trabajadorcn. 

En las legislaciones de otros países encontramos ant~ 

ccdcntes del problema de la preferencia do los cr~ditos de los-

trabajadores, como a continuación podremos observar. 

A).- LEGJ.SI,1\CION EXTMNJE:Rl\, 

l.- LEGlSL1\CION FMNCESI\.- "Conoce el dorC.!cho franc~s 

dos clase de privilegios, los generales y los especiales. Son 

privil2gios generales los que dan preferencia a un cr~dito sobre 

todos los demfis y reqn~cto de todo5 los bienes del deudor. Los-

privilegios especiales non los que otorgan preferencia a un cr~-

dito sobre un bien dcl.ennin;H]o y sé divi.dcn en privilegios rnue -

bles o inmuebles; como ejemplo de los primeros se tiene la pren-

da y de los !:iegundo!.i la liipot.cc.1". (18) 

También i;e afirma que los privilegios s6lo pueden exi:!_ 

tiren virtud de un texto legal, ya que todo privilegio es una -

exccpci6n a la regla general que consigna la igualdad de trato -

entre loo acreedores. "Los privilegios generales entran en jue~ 

(18) Cueva de la Murio.-Derecho Mexicano del 'l'rabajo.-Tomo I, 
Editorial PorrGa, s. A.-M6xico, 1970.-pag. 722. 
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90 cuando una persona es sometido a concurso; s6lo entonces pu! 

den hacerse valer y la raz6n parece obvia: En tanto el deudor-
1 

no csUí sujeto a concurso, existe la presunci6n ele que tiene 

bienes uuficientes para responder ele sus obligaciones; en el 

momento en que aparece la contrarjo, procedo el concurso". Los 

privil0gios capcciales se pueden hacer~fcctivos dentro o fuera-

de concurno,~cro una vez que se abra el concurso, privan los --

pri vilcgio!; generales sobre los cspcci alN>, y se da como raz6n-

el de que, por lo general, los privilegios ycnoralcs se refic -

rcn a cri'!dito::; de poca monta y no reducen por lo tanto en mucho 

al caudal del concurso¡ porque si privaran los privilegios esp! 

ciales, 6:itos por lo regular .1mparan crl!dito~; cuantioson, y no-

dejar:L:rn nada a los acreedores protegidos por privilegios gene-

ralcs. (19) 

En la lcgislaci6n francesa encontramos en particular-

las siguientes normas protectoras para los cr6ditos do los tra-

bajadores. 

a) .-"Art. 2101: Los crt':ditos privilegiados sobre la-

generalidad de los mueblen; son los que en seguida se expresan y 

se colocar5n en el orden siguiente: ••• IV.- I~s salarios de --

los dom(!nticos (9ens de sorvicc); corre~;pondi.entes al año venc!_ 

do y a los que se adeuden por el año que corra", Se consigna • 

un privilegio general en favor de los domEsticos". (20) 

b).- Hacia el año de 1891, por decreto, se concedi6 -

a los trabajadores al servicio de contratistas de obras pllbli -

(19) Cueva, de la Mario,-Ob. cit. pag. 722. 
(20) Idern. Idern. 
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90 cuando una persona es sometido n concurso; sólo entonces pu~ 

den hacerse valer y la raz6n parece obvia: En tanto el deudor-

no estll sujeto a concurso, existe la presunci6n de que tiene 

bienes suficientes para responder do sus obligaciones; en el 

momento en que aparece la contrilrio, procede el concurso". Los 

privilegios especiales so pueden hncor~fectivos dentro o fuera-

de concunio ti''' ro una vez r¡ue se abra el concurso, privan los --

privilegios generales sobro los especiales, y se da como raz6n-

el de que, por lo general, los privilegios generales se rcfie -

ron a cr~ditos de poca monta y no reducen por lo tanto en mucho 

al caudal del concurso: porque si privaran los privilegios esp! 

ciales, éstos por lo regular amparan crl:!ditos cuantiosos, y no-

dejarían nadil a lo!". acreedores protec¡idos lJOr privilegios geno-

ralcs. (19) 

En la legialaci6n francesa encontramos en particular-

las siguícntes normas protectoras para los cr6ditos de los tra-

bajadores. 

a).-"Art. 2101: Los cr~ditos privilegiados sobre la-

generalidad de los muebles son loG que en seguida se expresan y 

se colocar:ín 1.~n el orden siguiente: ••• IV. - Los salarios de --

los dom~stí.cos (gen:; de servicc); correspondientes al año venci 

do y a los que se adeuden por el afio que corra". Se consigna -

un privilegio general en favor de los domésticos". (20) 

b).- Hacia el año de 1891, por decreto, se concedi6 -

a los trabajadores al servicio ele contratistas do obras píibli -

(19) Cueva, de la Mario.-Ob. cit. pag. 722. 
(20) Idem. Idem. 
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cas del Estado o de cualquier establecimiento pClblico, un pri -

vilcgio sobre las su1n.-1s que a{in se adoudaran <'\l contratista al-

momento de concurso. El artrculo l79B del Código Civil permi -

t1a a los obreros no cntr,1r a concurso y exigir directamente --

del dueño de la construcci6n de una obra, el pago de lo que ade~ 

darc al empresario. "El artículo 210 l, fracción I dol C6digo 

Civil, otorgaba un privilegio especial, sobre el precio de la 

cosecha, a los que hubieren trabaiado en ella. Finalmente, el -

artículo 2103, fracción IV, concedía tambil'.m un privilegio a los 

arquitectos, albañiles y dem5n personan cmplctidas 1~n la construc 

ciOn y rcparaci6n de edificios, puentes, canales, etc, Lo inte-

resantc de estos dos privilegios e!l que entraban~ntes de la hip~ 

teca que se hubiere constitufdo sobre el in11n1cblc~. (21) 

c) .- Ta11hi6n en el Ct'.>digo de Comercio se consignaron -

privilegios tanto generales como especiales, Otorgaba un privi-

lcgio 9cncral a las pcrnonll!l empleadas en negociaciones de car~~ 

ter mercllntil en el Gcntido de que ~1e daba preferencia a los sa-

larios de los (iltimos seis mese!;. !.os privill'gíos especiales --

&e referían al precio do las naves, de dicho precio debían paga~ 

se los salarios de los encargados de cuidar la nave, los sala --

rios de la tripulación del Oltimo viaje. (22) 

Resumiendo podc;mos afirmar que la legialaci6n francesa 

otorgaba un pri.vil.cqio general a do:> grupos de trabajadores, a -

los doml!sticos y a lo¡; (•111plcadon en establecimiento con carScter 

comercial; los cr~ditos de estos trabajadores eran preferentes -

(21) Cueva de la Mario,-Ob. cit. pag, 723, 
(22) Idern, Idern. 
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respecto de cualesquiera otros,hecha cxccpci6n de los gastos de 

justicia del concurso, de los gastos de funeral y <le los motiva 

dos por la liltima enfermedad del concur:1ado; el privillHJiO :;e -

extendía a!:,odos los bienes del deudor, inclusive a los c¡ravados 

con prcnd.:i o hipoteca. A p<1rtir del pr.irnero de Agooto de 1941, 

" figuranuo como articulo 47 en <!l C6digo del 'i'r<lb<.ljo, existe·, -

un privilegio general para toJoe los trabajndorcs por los sala-

rios que se les adeuden por los seis menes de servicios antcrio 

res a la. apertura del concurno, así como t;\r.ibi.én suhsisti.6 el -

antiguo pri vi lcgio gcmcral en favor de los dom0:;ticori. Igual -

mente 11!? coni;crvaron lo::J pri vl. legios cspccJ:ilcs de los C6dígos-

Civil y Mercantil". 123) 

2.- U-:GISl.ACION i\LEMMUI.- "El artl:cu:o ól de la Ley de-

Qu1ebr,rn de 1877, conccdí.6 1rn privilegio ¡1 •.·· '.J1 los trabajado-

res por loo salarian que se les adeudaran por el año anterior -

a la apertura del concurso; el privilegio se extiende a las - -

indemnizaciones ori9in,da~> dur.1nte eGe mismo lapso de tiempo --

por los despidos injustificados y a las costas cau~adas en el -

propio afio en ocasión de loG procesos promovidos por pago de --

salarios"" Asf. mismo se otorc¡.ilia un privilegio espei;ial a los

carnpcsinos sobre el predio en que prestaban sus servicios por -

los salarios del liltimo año y del que corriera. (24) 

3.- LEGISLACION ESPAílOLA. En el derecho español se es-

tablecicron privilegios para los eré di tos de los trabajadores,-

en forma particular en el artículo 59 de la Ley de Contrato de-

(23) Cueva Mario de la.- Ob. cit. pag. 724 
(24) Idem, idem. 
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Trabajo de 1944; estableciendo un orden de preferencia. (25) 

Este art:rculo establece un orden de preferencias que --

bien puede resultar absoluto o relativo. J,a preferencia es ab-

sol uta sobre todos los llem5s crl\di tos, respecto de los objetos-

cl.:iborados por el trabajador mientras permanezcan en poder del-

deudor; ta1nbi6n es absolut<.1, !;obn.! los inm11eblea a los que pre-

cis,1rncntc se incorpore su tr.1ba_io, s.üvo que sobre los mismos -

se halle constitufda hipoteca; si esta hipoteca estuviese ins -

crita en el Hcgist:ro de 1<1 Propiedad, la preferencia menciona -

da solamente alcanza al importe de los salarios de las dos Glti 

mas semanas y a los sllcldos del último mes, quedando, no obsta!:!, 

te, subsistente la prcl.1civn cstilbhoc:.~~il e:i lo!; números primero 

y segundo del artfculo 1923 del Códl~- ~¡~(l (se trata de los -

adeudos fiscales y de los cr~ditos de les aseguradores sobre --

los bienes a¡1equrados): preferencia i\i)solut.<I :;e reconoce a los-

crédito" por sal.1rios o nucldos devcn<Jados respecto de los bic-

nes muebles o inmuebles incorporados a la empresa, salvo que --

se t r<tte de crl:di tos, res pee ti varncnlc, pi r;noraticim; o hipote -

carios com;t1tufdos sobri• dichos oienc5; tm cuyo caso la prcfc-

rencía qued<1 limit.<11.fa, como en 1.'1 Cil!lü antcri.o:r, al importe de-

los salarie~ de las dos Gltimas semanas y a los sualdos del úl-

timo mes. ~x1ste preferencia relativa sobre los bienes inmuc -

bles hipotecado~;, .:.i los que el t.rdbiljador t1uhierc inco1-porado -

su tr."1búJO, r,.:ir<J lo!; salarios correspondientes al limite supe -

--·-----------------
(25) H~.rez Botija Eugenio.- El contrato <.k Tr.:1bajo.-Editorial -

Afrodisco Aguado, S. A.-Madrid, l)~S.-pag. 187 
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rior de las dos semanas y para los sueldos que excedan del irn-

porte de un mes: sobre los bienes muebles o inmuebles, incorp9_ 
¡ 

radas a la empresa o explotaci6n, pignormlon o hipotecados, --

rcspcctiv.1mcntc, par-., los salarios y Rucld1J!l que excedan, como 

en el caso precedente, de los de dos scmanae, para aqu~llos, y 

un mes, paril l!sto::;. (26) 

Concluyendo, el derecho cspa1iol consagra un privilc-

gio especial s.'.'>bre los bienes 4 que se hubiere incorporado el-

trabajo de los obreros; el privilegio s~ conced,~ r>.in limita --

ci6n ~lguna de tiempo, pero, cuando los bicncu de que se trate 

estuvieren qravados con hipotQcas, la preferencia 9010 ne ex -

tiende a lar. dos tUtím.1s nem.:inil!i si t~l cr6di.to es de salarios-

y al último mer; si lo ei: por s uoldos. 

4.- LI::GlSU\ClON CUllANh,- f,l fin cnconlramcn; connagr~ 

do en 1m;1 Coni;t:í.tuciGn el derecho de prefercnci<1 en favor de 

los trabajadon::::;, cm la Constitución Cubana, promulgada el 5 de 

Junio de 19'10 y qllt' tmtr6 en vigor <•1 10 de OcturJri! d1.~l mismo -

en tan 9ran núrnero ne ofrecen dcclaracione!; g<~ncr<1le5, se for -

mulan principios de C'<U5cter cspeci.al y !>e dctc:rniiniln situacio-

11(!5 que debed.an de ser r.:suelU1s por una ley concreta" {27) 

En forrn'l p.1x:tic1Jlar ne hace mcncHin al privilegio del 

que gozar6n los cr~dilos de los trabajadores, en el artículo 63, 

que a la letra dice: 

(26} 

( 2 7) 

García Alonso, Han\lel.-Cun•o de Derecho del 'l'rabajo.-Edito 
rial Talleres Aricl, s. A.-Barcclona, 1973, pag. 521. -
Cabanellas, Guíllcrmo.-Introduc\:i6n al Derecho Laboral.- -
Tomo i.-1::ditorial Bibliográfica Omeba.- Buonos Aires, Ar -
gcntina, 1960. pag, 244. 



59 

"Art. 63. No se podr~ haccr en el sueldo asalario de -

los trabajadores manuales o intelectuales ningQn descuento que 

no cst~ autorizado por la Ley. 

"Los cr6di tos a f,wor de los trabajadores por haberes-

y jornada!l devengados en el (.iltimo año,· b~ndrtin preferencia so 

bre cualesquiera otros•. (28) 

5 .- J.EGI~;t.l\CION DE ECUl\DOR. Es relevante hnccr notar-

que en la Cons U t.uci6!1 de i:cuador, nn su artfculo 189 fracci6n 

ñ), se co11::;agr;i el privilegio general de los crt\ditos de los -

trabajadorcn. 

"Art.fculo 189.- El estado velar& porque ne obocrva la-

justicia en las rel,ic:iones entro pillronos y trnbajadorcs, se -

respete i,, diqn1d;1d d<!l tr1\haj11dor, ::;e lo asegure una existen-

cia decoros<.i y se le otorgue un sal ario ju!.lto con el que pue -

da atender sus neccsi.dadca pcrtlonale!; y familiares. 

"La Ley regul<tr:i todo lo rcl<ltivo al tr<tbajo, de acue! 

do con ll'ts :;iguientc!; normas fundnmt"!ntaleo: 

"ñ) .- Lo que el patrono dcl>u al trilbajador por salarios, 

sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilarea, constituye cr6-

dito privil•Jgiado de primera clanc, con preferencia aCí.n a los -

hipotecarios•. ( 29) 

Esta disposici6n quedó desarrollada en el art!culo SO - . 

(2B) Cabanellas, Guillerrno.-Ob. cit. pag. 245 
(29) C6digo del Trabajo.- Ministerio de Previsión Social y Tr~ 

bajo: Volumen I.-Quito, Ecuador, 1947.- pag. 25 
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del C6digo del Trabajo, al establecer que "lo que el patrono -

.ádeudc al trabajador por sueldo o yalario no cubierto se ten -

dr~ como cr6dito privilegiado para los efectos de la prelación". 

6.- I..EGISLJ\CION AHGENTINA.- En vi.rtud de que para la 

gran mayoría de los trnbajadores el (mico medio de subsisten -

cia es su salario, "la lcgfslaci6n del trabajo debe entonces -

procurar que este salario no Be disminuya m1is all:i de cierto -

Umi.tc para no exponer .:il trabajador y a su familia a la mise-

ria y a 1<1 asistend;l social". (30) 

Anteriormente lor; c6digos civil y comercial so habl'.an 

ocupado de proteger el salario de los trabajadores, en los ca -

sos de concurso o do quiebra. Esta preferencia radicaba en que 

los cr(•dit:os so podf,1n hacer efoctivos sobre los bümes a los -

que el tr<1.b.1ja<lor incorporó directamente su trabajo, o bien - -

de crédí tos que pueden cobrarse con los restantes bienes del p~ 

tr6n. La Ley de Ouícbra9, en su articulo 129, csti.lblecía un 

privilegio de carScter general sobre todos los bienes del falli 

do, muebles e inmuebles, para los salarios de los factores, de-

pendientes y criados del fallido u obreros que ha empleado, por 

los seis meses inrncd.i.atamcntc anteriores a la declaración de --

quiebra; o ne.1, que se limitaba la preferencia a los lapsos m~s 

cercanos a la dec1"raci6n de la quiebra o insolvencia del patr2 

no. ( 31) 

(30) Krotoschin, Ernesto.-Curso de Legislación del Trabajo.-Ed!_ 
torial Depalma,-Duenos Aires, 1950. pag. 135. 

(31) Idem. pag. 142. 
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Este privilegio tambi6n tiene aplicaci~n para las in -

demnizaciones por despido y por accidentes dn trabajo. Pero -

siempre so ha limitado el pago de estos cr~ditos a un determi

nado lapso de tiempo. (32) 

CONCLUSION Gl~NERAL DE LA LEGISLACION E>..'TRANJERA 

l.- Antes qua se regulara por las leyes del Trabe".jo el 

derecho de prcfcnmcia a favor de los trabajadores por concep

to de salarios e indcmniz.:ic:i.oncs, (!St11s normas crntuvi1.!ron con

tenidas en Códigos Civiles, mercantiles o con~!rciales. 

2.- E:Jtc privilegio se estableció priioorarol1nte parcl d~ 

terminado grupo de trabajadores y dcspulfo se nxtendió a toda -

la clase trabajadora. 

3.- Se estableciO un privilegio general, o nea sobre -

todos los acreedores (aun los que tentan un cr~dito con garan

tía real) y sobre todos 103 bienes del patr6n; y otro privile

gio cspcci al, sobre algunos acreedores y contra ,119unos bienes 

(prc!érentcmcntc sobre aquellos a los que se había incorporado 

directamente el t.rillrnjo de los trabajadores). 

4.- En todas las legislaciones se 11roit6 este privile

gio a un determinado lapso de tiempo. 

5.- La inmensa mayoría de l?s legislaciones extranjeras 

dejó la solución del problema de la preferencia q1:c debe otar -

garse a lo;. cr~ditos de los trabajadores a las leyes secundarias. 

(32) Krotoscllin, Ernesto.-Ob. cit. pag. 143. 
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B) .- EL DERECHO MEXICl\NO ANTERIOR A 1917 

Se consignaron pri vílegios a favor de los trabajadores

cn los C6digos Civil y de Comercio, resumidos entres grupos: 

(33) 

"l.- Se puede fijar, como principio general, que los 

crl?ditos hipotecarios o pre.ndarios y los gilrantizados con un de 

rccho real, por no tener neccnidad de entrar a concurso, priva

ban siempre sobre los crfiditos provenientes de trabajo. 

"2.- El Código de Comercio consir¡n6 en el artículo 1002, 

Frilcci6n I, inciso "F" y en el 1003, t:racci6n I, un privilegio -

general en favt)r de> los trabajadores de csL:iblecimicntos mercan

tiles, ínclufdos los dependientes de comercio, sobre los bienes

mueblcs y, a falta de ~sloe, oobrc los inmuebles, pero siempre -

excluidas las hipotecas, por los s~larios adeudados en los seia 

meses anteriores a la quiebra. 

"El privilegio recucrd,, la disposici6n del Código de Co-

1!\(.>rcio franc6s y concuerda exactamente con el art!culo 913, frac 

ci6n I, inciso "C" d(!l Código de Comercio español. 

" 3. El Código Civil otorgó tu.n~i&n un privilegio gene -

ral, como acreedores de tercera clase a los sal.arios de los do -

m~sticos por las dos Oltimas anualidades. Y de la misma manara

que en el derecho franc6s, se concedió un privilegio especial -

a los campesinos que hubieran intervenido en la cosecha y otro -

(33) Cueva de la, Mario.-Ob. Cit. pag, 725. 
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a las personas que participaran en la reparación o construcci6n 

de bienes inmuebles". 

Podemos afirmar que nuestra legislación antorior a la 

Constitución do 1917, establoci6 privilegios a favor de los tr~ 

bajadores, an~logos a los consignados al derecho franc~s, pero-

limi t~ndolos a determinados trabajadores, sobre algunos b icnes-

y alineados dospuns de los derechos reales en los casos de con-

curso. 

C) • - LOS ARTICULOS 36 'f 9 7 DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
llJ\JO DE 19 31. 

La Revoluci6n Mexicana fructifica sus ideales crean -

do una nueva Constituci6n PoHtica. En ella no se olvidaron de 

la clase trabajadora y se incluyó un tttulo especial para el 

trabajo, En ~l se consígn6 el privilegio que gozan los crédi -

tos d~ los trabajadores, intentando una soluci6n de conjunto --

en la !racci6n XXIll del artículo 123: 

"Los créditos en favor de! los trabajadores por sala -

rios o uuddo!:l devengados en tü l'.iltimo año y por indemnizacio 

ncs, tcndr::ln preferencia nobrc cualesquí.era otros cm los casos-

de concurso o de quiebra•. 

El 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal 

del Trabajo y se desgloz6 el precepto constitucional citado, 

consignando en los art!culos 36 y 9 7 es te privilegio de la man.2, 

ra siguiente. 
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"Art. 97. J,os tr11bajadorcs no necesitan entrar aªº!! 

cur5o, quiebra o ouccsi6n para que les paguen los cr6ditos quo-

tengan por ealarios o aualdos <lcvcngadoo en el Gltimo a~o, y --

por indemnizaciones. Dcducír.'.in su recl;1mación ant0 lns autorí-

dades de trabajo que corn~:;pon<la y Pll cumpl imi.(!nto ele la roso -

lución que se dicte, inmediatamente los bienes --

que>'5f•,1n rwcc':;ario:; p;u-,1 que lo~; crédito!; de que r.e trate scnn-

pagados vrcfercntcmcnte a cualquiera otros". 

En realidad e~te artículo fue una rcproducci6n del --

arlfculo 2')89 <kl C(yJigo Civil para el Di.utrito Federal, y Te -

rritor:i.0:; redt'r<1ll'" promul<Jado en el aiw de 192(1, y nolamcnte -

se ,1f1.id16 r¡11c Jo:; tr;1ba.j.idon~!; dcb0d;rn deducir su reclümaci!Jn-

antela autoridad de trt1b.1jo. 1·;1 ilrlÍculo 36 de lil Ley complotó 

1 •. e.l,,97, fijando <~l plazo <kntro del cual debían cubrírr;c los sa-

larios <le lo!.> tr;ib<ijadorc,:.:; en los caso!l de quicbru, liquidaci5n 

sucesi6n o cmb;H<JO. 

"Art. 36. En loo casos de quiebra, liquidaci6n, cm -

bargo o suc:c·~•i6n, y,1 sea que el trabajador continCic prestando -

sus survicios o no continCic, el síndico, liquidador, deposita -

rio, albacea o interventor, cstar~n obligados a pagar en el pl! 

zo de un mes, con tú.do a p;1rti r del momento en que se presento -

cualquiera de los casos enunciados, los salarios devengados y -

reconocidos por la /lutorid¡1d d~l 'Trabajo". 

Lu Suprema Corte de Justicia <le la Nuci6n en varias -

ejecutorias intcrpret6 estos preceptos de la Ley Federal del --

TrabaJo, has ta llegar a constituir j urlsprudcncia firme; pero -
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en dichas interpretaciones se contradecía la misma Corte. Para 

ver m&s claras las contradiccioncn, transcribimos a continuo 

c16n una de aquellas ojocutorias, dictada en el afio de 1935, 

"El artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo -
establece que en los casos de quiebra, Liquida -
ci6n, embargo o Succsi.6n, y.1 sea que el trabaja
dor ~ontinfic prestando sus servicios o no conti
núe, el sf11dlco, iic¡uidildor, cJcposit:ilr10, alba -
cea o interventor, cstarftn oblign<los a pagar cn
el p: izo de un mes, con<-.ado 11 p11rlir dl•l momento 
en q\1c se prc5~ntcn CUi\lcsr1uiera c]c~ los CilGOS -
enunciados, lo!; s;:ilarí.o:; d0vcnqados y rcconoci -
dos por ln autoridad de lr~bajo. Esta preven -
ci6n, como se ve, cslablcce una rcqla general: -
Ln que se rc[iara a que lo~ cr~ditbs, de los tra 
bajadorcs qua provengan de salarios devengados = 
tienen preferencia absoluta sobre cualquiera - -
otra clase de cr~ditos, sin otra condici6n que -
la relativa a que tales cr6<litos hayan sido rec~ 
noci<los por 1 '' ;iutori.d<1,J lkl t rab<1j<J, e~; decir,
que hayan eidu aceptados con tal car5ctcr por di 
cha autori<lnd. La preferencia que acaba de ci = 
tarso, tiene su fundamento esencial en las dispo 
sicioncs c;ontcni<las en di.vcr:;as fniccioncn del ::
art[culo 123 constitucional y un numerosos artí
culos de la Ley del Trabajo, reglüm,rntaria de -
ese precepto, que e~tablcccn una Gcric de normas 
protcc:cioni ~;t;1~; en Livor d0 101; t rab<1j adores, -
con rclaci6n al pa90 de su~ nalar1an. ~otablu -
cid:::., ¡;U(:~;, 111 n•9la qcn<.:r.Jl, pror:etle cnlr.:ir al
C!>tud\odi..• L1 (mic,1 liinit<;ción que, con rclilci6n
al piHJo-de !;.:il <1r10'.;, ('!;tilhlec•_•n lil frilcci6n - -
XXIII del articulo 123 constiluclonal y el arti
culo 97 de la L~y del Trabajo; cstoa prcccptos,
qu0 reducen al Gltimo afio de servician el pago -
de 1 os s.:il ario'.; deven•Jéido'.; en los Cil!)O!i de con -
curso o dt~ quiebra y dr~ :::;uccsi6n, c•jtnu lo prt:vic 
ne el mencionado arlfculo 97, no desconocen ni = 
contrurí.-in 1.1 pn•fen·ncL1 ab~,oluta que, sin lim.i 
tnci6n de tit>rnpo, c:stablece, como se h;1 vi~>to, -:: 
la regla qenerdl contenida en el articulo 36 de
la Ley Federal del Trabajo, pucoto que reconoci
dos los cr6<litos de salarios devengados por la -
autoridad de lrabajo corre~pondientc, sa ticncn
quc p¡¡gar de modo pr..:fcrcntc; tales preceptos -
fijnn, sin cn~argo, unn rcstricci6n al principio 
absoluto en relación con loa casos concretos a -
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que se refieren es decir, determinan, no Wla pr! 
ferencia especial Gnica a favor de los trabajado
res, sino una limitaci6n a la preferencia de ca -
r!cter general, ya reconocida: en otros t~nninos
dichos preceptos constituyen una exccpci6n contra 
ria al trabajador, por estimarse que en los casos 
a que se refieren, probablemente ningtino de los -
dem~s acreedores va a ser pagado en forma total,
raz6n por la cual se ha juzgad0 prudente imponcr
tarrbién a los trabajadoreG, en esos casos, el - -
probable sacrificio del resto de sus salarios, -
como una consecuencia derivada de la situaci6n -
anormal que presuponen la quiebra ocl concurso, -
haci~ndosc que el activo del deudor-se divida, -
dentro de la mayor equidad posible, de modo pro -
porcional entre todos loG acreedores del mismo -
deudor; pero esa limitaci6n, concretamente refe -
rida a los casos que acaban de citarse, no impli
ca el dcsconocimi cnto de la prcfercnciil absoluta-
que sobre tod.:i cl<1fle de cr6tlitos otorga la Ley --
a los trabajadon1s por concepto de salarios de -
vengados y una vez que estos cr~ditos hayan sido
reconocidos por la autoridad de trabajo respectiva, 
es decir, que aan con la limitaci6n de Úcmpo quc
dl"terrninan los prcc,cptos que se analizan, respecto 
del t :Jbro de los salarios en el Ultimo año, la rre 
fcrcncia subsiste sobre los cr~ditos comunes de -= 
cualquiera clase que lston sean y por cualquier -
concepto que provengan, de conformidad con la re -
glan1cntaci6n establecida por el art1culo 36 de la
Lcy Federal del Trabajo-. 

Es falsa y contradictoria eota t¿o!s sostenida por -

la Corte, en virtud de que por una par.te se afirma que existe-

una preferencia absoluta de los cr6ditos de los trabajadores,-

siempre y cuando hayan sido reconocidos por la autoridad de tra 

bajo correspondiente; pero para nada se habla de preferencia 

en el art!culo 36 dl~ la I.ey. En realidad C!Ste art!culo fija 

el plazo dentro del cual se han de pagar los cr6ditos de los 

trabajadores, en razón de que cuando se presenta una quiebra, -

liquidaci6n o sucesión, opera una suspensi6n de pagos: "lo que-

la ley quiso evitar tu6 que la suspensión de pagos afectara los 

salarios de los trabajadores; y por eso estableci6 que el bene-
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ficio de la suspensi6n de pagos quedaba restringido al t~rrnino -

de un mes". (34) 

Es contradictoria, porque dice que el art!culo -

36 consagra una preferencia absoluta, y que el art!culo 97 la 

limita a un año en los casos do concurso o quiebra. Si habla 

ra de preferencia el art!culo 36, se referiría a que la prefere~ 

cia es absoluta en los casos de concurso o quiebra, por lo tan -

to no es posible aceptar que el artículo 97, para las mismas hip1 

tesis, restringiera la preferencia a un año. Creemos que la in -

terpretaci6n que hizo, fue tomando en cuenta la prescripciOn en -

material laboral. (35) 

D).- Art!culos 113 y 114 de la Ley Federal del --

Trabajo vigente. 

En la era del derecho civil de los siglos XIX y -

X.X, los salarios de los trabajadores eran una nüda econOmica - -

ante los poderosos acreedores protegidos por las leyes civiles -

y mercantiles. ts quiz~ en este problema de la preferencia de -

los cr~ditos dond(~ se muestra en toda su crueldad la idea de - -

Wl derecho civil construido para la defensa de las cosas. ¿Qu~-

podría importar a los cGdigos civiles y de comercio un salario -

de unos cuantos pesos al mes, frente a los cr6ditos de miles 

o millones de pesos de los magnates de las finanzas? La pro 

tecci6n de las cosas tenía que efectuarse en funci6n de su va 

(34) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 726, 
(35) Idem. paq. 727 
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lor econ6mico. Este desprecio de los salarios, se agrava en -

el derecho procesal y se estrellaba contra los abogados, por -
1 

que ¿ qui~n se atrevería a defender en un concurso o en una --

quiebra aquellos pocos pesos, perdidos en la danza de los mi -

lloncs?. 

Acerca de las disposiciones contenidas en los -

artículos 113 y 114 de la Ley Federal del Trabajo, se han susc:!_ 

tado muchos lemas de discusi6n. Estos prcc;cptos establecen ta-

jantcmcnte el privilegio de que gozan los cr6ditos de los trab~ 

jadores sobre cualqúicra otro, sea cual fuere gu· natur.:lleza u -

origen; esta preferencia no s6lo ec vllida en los casos de con-

curso, quiebra, liquidación, suspenni6n de pagos o succsi6n, 

sino en cualqui cr caso; ademtis la Cínica autoridnd cor.•petc.1te 

para conocer de las reclaIMciones de los trabajadores es preci-

samentc l~ autoridad de trabajo. 

•Art. 113. Los salarios devengados en el 6ltimo-

año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son profe-

rentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten 

de garant!a real, los fiscales y los a favor del Instituto Mcxi-

cano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón." 

Este precepto cansí gna una preferencia absoluta 

de los créditos de los trabajadores sobre cualesquiera otros. --

Limita esta preferencia a los salarios devengados en el 61tirno -

año. Tambi6n quedan protegidos el importe de tres meses de sa 

lario y los salarios vencidos o caídos, porque se consideran - -
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indemnizaciones en los t~rminos de los artículos 50 y 52 de la 

Ley Federal del Trabajo. Igualmente resulta relevante hacer -

notar que la ley cstableci6 esta preferencí.a absoluta sin limi 

taci6n de bienar. sobre los cuales podr5n hacerse efccti vos ta

les cr~di tos; porque, recordemos, quo en legislaciones pasadas 

y a('m en lus extranjerns, se nabí a es tahlccido tal pri vilogio

pero sobre determinados bienen del patr6n, particularmente 

sobre aquollos a los que directamente se hah!a incorporado el

trabajo de los trabajadores. 

El artículo 114 de la Ley Federal del Trabajo -

establece: 

"LOs trabajadores no necesitan entrar a concurso 

quiebra, suspensión de pagos o~ucesi6n. La Junta de Concilia -

ci6n y Arbitraje proceder.5 al embargo y remate de los bienes 

necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones". 

Como apunt~ha.rnos, acerca de en tos preceptos se -

han discutido varios temas, particularmente los siguientes: 

l. Cual es la rclaci6n que guardan los cr6ditos de trabajo y los 

con garant!a real? En los casos de concurso o de quiebra, ¿ es

tlín obligados los tr;1bajadore.s a presentar sun cr6ditos y espe

rar el resultado? En los casos de un juicio de trabajo y uno -

civil y de los subsecuentes embargos, ¿ cüal es la relación que 

guardan y que preferencia corresponde, bien al cr~dito de traba 

jo, bien al primer embargo? 

Como afirma el Maestro Mario~e la Cueva {36), wen 

una brillante ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la -

(36) Cueva de la Mario.-Ob. cit. pag. 727 
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Naci6n, anunci6 una serie de principios, heraldosde una doctri

na propia del derecho del trabajo•, 

"TI.firmar que un derecho de cr(!dito es preforente 
equivale a Jeclr que tiene una cualidad especial, 
esto es, que se le considera privilegiado en el
scntido de que debe cubrirse con preferencia a -
otro u otro& cr6ditos, lo que quiere decir que -
el problema de la preferenc1a se reduce a fiJar
c6al es el privilcsio de que disfruta un cr6di -
to, Sobre el particular se encuentran en el dere 
cho mexic.:rno los artfculos 123, fraccU'm XXIII :: 
de ln Con5 ti tuc:i(>n; 29 89 del C6di go Civil del -
Distrito y Tcrri.toríos Federales, y 97 de la Ley 
Federal del Trabajo. Ahoril bien, lo:; privilegios 
son de do!; clases: Generales, o lo que c!l lo -
mi.srno, prefcrenci,1 de un crf.,dito sobre todos 105 

dem~s y en rclaciOn con todos los bienes del dcu 
dor y especiales, o sea la preferencia de un crr! 
dito sobre todos los d(,m5s, pero con relación-= 
a un bien determinado; y analizando los prcccp -
tos que se han citado, se nota quo en los mismos 
se (:'!>tabl0ce, en bcncfi.cto de lo¡; trilbaJiH]orcs ,
un pnvi.le9io <_J(.'n1~r.1l que priv;1, por lo tirntCJ, -
sobre todos los cr6ditos, cualquiera que sea su
naturalcza y respecto de Lodos los bienes del -
deudor. La exisLcnc1a de este privilegio se jus 
tifica, teniendo en cuentd la necesidad do prot~ 
gcr a los tra.bílJiHlorcs fn.~nte a lo:; ,Kreedorcs :
de derecho común, soluci.(rn quo, por lcJ demS;;, no 
es nuc>v.1, plle!;to que ya cxistfa con!;.1qrad;1 en an 
tiguaa legü;laciones, entre ella~;, :1un cuando no 
en t6rrninos absolutos, un el C6digo Civil fran -
c~&. l~~ articulas que se han invocado in<lican
claranicntc que el pri vi le9io qw! se concede a los 
crldí tos de lo:; tr.1h<1jadorcG opera no s6lo en -
los casos de concurso, quiebra o eucesi6n, sino
adem:'.n;, cuando se trata de persccusioncs indivi
duales; lo que se pone de manifiesto si se con -
sidera que los articulas 2989 del C6<ligo Civil -
y 9 7 de la Ley Fcdcr,ü del 'l'rabajo difieren de -
la Constituci6n; en efecto, se dice en esta últi 
ma, que los crl':ditos en favor de los trabajado :
res por salarios o nueldo,; devengados en el últi 
mo año rpor indemnizaciones, tcndrSn preferencia 
sobre cualesquiera otros en los casos de concur
so o de quiebra, olo quo es lo mismo, la pre fe -
rencia se otorga úñícamente en los casos de con
curso o quiebra, en tanto que los primeros artf-
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culos, el 2989 del Código Civil y el 97 de la Ley 
Federal del Trabajo, disponen que los trabajado 
res no necesitan cntrur a concurso, quJcbra o sÜ
cesi6n, para que so les paguen los crfditos que= 
tengan por salarios o ern!ldos devengados en el -: 
último año y por indemni zacionc:;, que los mi.smos
trab<1j<1clores dcduci r;"in su rccL1muci.6n ante la --
autoridad del trabajo que corresponda y en cumpli 
mi0nto de la rcsoluci~n que se dicte se enajena = 
rim inmediatamente lo:; b1cncr; que sean T\(!Ce:;arios 
para que los cr6ditos de que se trata sean paga -
do:; prcferent.~rr")nLc a cualesquiera otros, disposi 
c1 ones oi; ta;; ('¡ lt i mas de l.1!; qu.-) ~;e deduce que 1 a= 
cx1~tcncia de un concurso, quiebra o sucesión, no 
til'nc infl11enci<1 al<;una en el cjcrcicío de l,1s -
acciones de los obreros j! qut) éstos, como sino -
existí era el concurso, pueden intentar su acci6n, 
de ta 1 manur<l que el pri vi lc<JiO que se conc<~de -
no se lJ.mi ta y.i a los c.1sos de quidira o concur -
so, soluci6n a la que su l lcqa, adcm~s, por la -
circunstancia de que el articulo 2989 del C6diqo
Civil estS inrluldo en el capttulo en que se e~ -
t.1blucc, precisamente, la prefuruncia quo corres
ponde a los diferentes cr6ditos, de tal manera -
que al daroc preferencia en ese capítulo a los -
c.rC,dj lO!l J,~ tr.lbajo sollre todon los dcm:is, se - -
viene a fijar un ~rivilugio general, puesto que,
por una parte, no lo restrin9e ¡¡ doterm.inados --
bí<.!ncs y, por otra, tampoco excluye il bi(rneg que
cst6n afect~dos a un cr~dito que goce de un privi 
legio esp~cial. H5~ si este privilegio existe, = 
dada la naturaleza de los cr~ditos de trabajo, -
clmismo se encuentra restringido, tanto en la - -
Coñstitucí6n como por el Código Civil y L1 Ley -
Fcd<.:r<il <h~l Tr¡1ba10, a un año y aun cuando ante -
ríormcntc~ !;e lwbf :1 !JOS tenido que la Constituc1.6n
limi lab;:i l.:i prC'fcrcncia de los cr6ditos de los -
tr<1baJadorcs a un año, en los casos de quiebra -
o concurso, e:;ta conclusi6n debe modificarse, por 
qu(! par.:i que un crC:dito se considere privilegiado, 
es precif;o que cxist.1 una ley que asr lo establez 
ca o lo que es lo rnis:110,s6lo cuando exista un pre 
cepto lequl que co11ceda preferencia, puede hablar 
se de pr~furcncia. La Constitución concedi6 el = 
privilegio en los casos de concurso o quiebra, --
1 imit~ndola a los salarios o sueldos devengados -
en el último año y~ las indemnizaciones, y el C6-
diqo Civil yla Ley Federal del Trabajo cxtcndie -
ron este privilegio a todos los casos, independie~ 

temente de que existiera o no concur30 o quiebra, 
pero limit~ndola igualmente a un año y como no J

existe precepto alguno que conceda el privilegio
por salarios o indemnizaciones correspondientes -
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a épocas mayores de un año, es forzoso concluir 
que ese tiempo se encuentra limitado el privile 
gio. Este punto de vista se encuentra apoyado'.:° 
en otras r.uoncs consistente laEri.mera en que -
si bien el derecho del trabajo tiene como fina
lidad proteger a la cla:.c trabajador<i, no puede 
desconocerse la cx~slcnci '' ele las rcstilntes re
laciones que en la vida social se dcsarrollan,
talcs como las civiles y m<~rcantilcs y la segun 
da, en que habiéndose establecido jurispruden = 
cía en el sentido de que los créditos de los -
trabajadores, por regla <JCncral prescriben en -
un año, a partir de la fecha en que las obliga
ciones son exigibles, esta misma prescripción -
est5 indicando que la protccci6n que la Ley - -
otorga no es abnolutil, sino que Lien(! lf.mitcs -
en el tiempo, los que derivan en la necesidad -
de estabilizar 1,-.1 s1 tuacil".>n de las cmprcs<1n cn
bcncfic10 no s61o de los trabajadores que po -
drían resultar perjudicados, cunndo alguno de -
ellos rccla1.1<Ha s<ilarios dl' muchon años, recla
rnaci6n que podr[a traer consigo un dcsoquili -
brio en ln ncgociaci6n que produjera la suspen
si6n de loo trabajos, sino también en beneficio 
de iou acreedores de derecho comGn, por lo que 
en los t6nninos que proceden !W establece que -
crl!di tos de los trabaj ,1dorc~1 son proferentes so 
bre cualesquiera otros, siempre que se trate-= 
de salarios, sueldos o indemnizaciones devenga
dos en el Gltimo año: Toca 7144/35/2a., Nicol~s 
Nuñez Phcz. ( 37) 

De esta t¿uis de la Suprema Corte de Justicia -

de la HacHm analiz,1mos sus argumentos, que po<lemos resumirlos 

en tres puntos. 

l.- La Constitución, el C6digo Civil y la Ley -

Federal del Trab,1jo, otorgan a los trabajadores un privilegio-

9eneral sobre lodos los bienes del deudor y respecto de todos-

los cr~ditos, cualquiera que sea su naturaleza. 

(37) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 727 y ss. 
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Esta afirmación esta fundamentada en la Fracción 

XXIII del Artículo 12 3 Cons titucíonal, y tambi.én por lo dispue!_ 

to en el artículo 2989 del Código Civil para el Distrito Pedo -

ral, y por el 97 de la Ley Federal tlel •rr<llJajri. Este privilc ·-

gio priva sobre los cr{!ditos que tengan t~n garantía algún bien-

determinado, como la hipoteca o la prenda. Pero los civilistas 

han umitenido que la hipotec,l y la prenda son equiparables al d! 

rccho de propiedad, porque son derechos reales sobre cosa dcter-

mi.nada, y por lo mismo no pueden ser afectados, por ningún cr(!d!_ 

to, al igual que el derecho de propied<1d, porque ello cquival --

dr!a a la afectación de bienes de tercero. (38) 

Se ha respondido a loo civilistas, haciend6les --

ver qu~~ la Conutituci6n es la norma suprema del I::stado mexicano, 

y por lo tanto est~ por encima de las normas contenidas en el --

C6digo Civil, y que en óltimn instancia, Aste debo incluir pro -

coptos acordes con aqu61la y nunca contravenirla. En la Consti-

tuci6n ue crc6 un privilegio general que provalecc sobre los de-

rechos reales. Este privilegio tiene antecedentes en la legis -

laci6n cxtr•mjcra, por ejemplo, •el C6digo Napol~on, c!ltableci6-

unprivíleglo general, de grado superior a la hipoteca, en favor 

de los dor.ésU,co~•; también el C6digo de Comercio francés consig-

n6 un privilegio an5logo en beneficio de todos los obreros de 

establecimientos mercantiles". (39). Desde finales del siglo 

pasado, la mayorta de los patses oricnt6 su derecho del trabajo, 

en el sentido de hacer prnvalecer los cr~ditos de .trabajo sobre-

(38) Cueva dela, Mario.-Ob. cit. pag. 729 
(39) Idem. pag. 730 
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los hipotecarios. 

2. "La Constitución' autoriza a los trabajadores 

a hacer U!\O del privilegio que les concede en los casos de con 

curso o quit~bra, el C(1digo Civil y la Ley pcrroi ten hacerlo va-

lcr aunque no se hubiesen abi.erto esos procedimientos". 

l!cmos aceptado, hasta ahora, que la Constituci6n 

otorga a los crédi.tos de trabajo un privilegio general, sobre -

cualquü~r otro cr!'!dito y sobre todo~i los bienes del d1rndor; - -

Sl~g(m la Corte, en la tésis que tr,1nsci:-ibimos, los pr.ivilcgioe-

generales s6lo puodcn hacerse valer en los casos do concurso --

o de quiebra; pero cuando oc trAta de persecuciones individua -

ler.;, supon<¡.-rnvJ:.; un<1 ac:ción hipotec<itia o que se haya trabado --

para garantizar una ecntcncia, los trabaj~dorcs dificilmcntc --

pcdrfan sostener que sus cr~diLos tienen profcrcnc1a, rcepocto-

del bien <ifcctado por la hipoteca o del bien <Jmbarg,i<lo en qa --

rantia. ~>olamente se puede hacer v,üer estr~ privilegio, en - -

las persecuci.oner. individuales, cu;:indo el deudor no teng,1 otros 

bienes libres de gr;wfuncnes. 

En los casos de concurso o quiebra, es diferente, 

pues irnplic.:i una suspensión de pagos y el remate de lon bienes -

del deudor para cubri.r las deuda:>. "Podemos dc,finir la quiebra-

como el estado juddico t.lel comcrci,1nt.c declarado legalmente por 

la a_utoridad judicial por haber cesado aqu{,l en el pago de sus -

obligacíones• (40). El patrimonio del deudor responde del cum -

{ 40) Muñoz, Luis .-Comentarios a l<.: :.cy Federal del Trabajo.-Ed~ 
tori~l, Manuel PorrGa.-M5xico, 1948. pag. 266 
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cumplimiento de sus obligaciones¡ cuando dicho patrimonio resul 

ta insuficiente para cubrir el importe de los~r~ditos a los 

acreedores se produce la insolvencia del deudor que origina en

aqu6llos el natural deseo de hacerse pago. La Ley para evitar

violcncias o fraudes, perjuicios a los acreedores y pcrtucbaci2 

nes del orden pQblico, reglamenta esta situación delicada. 

Tambi~n ha quedado cxput!:; to, que una vez que St.. 

abren estos procedimientos, dcbl'.n prev,ücccr lo~; pr.i vi lcgios 

generales sobre los especiales. Pero loo privilegios genera 

les, deben hacerse pago con el importe de los bienes libres, ~

sea, con aquellos bienes que no cst5n dfcctados por algún privl 

legio cspcc1al, y s6lo cuenda fnltcn esos ~icncs libres deban 

omplcarae los afectos a privilegios especiales; esto signific~ 

que los derechos de lot; ilcrcedore:; que gozan tic un ¡.iri vilcgio 

especial &61o se tocan en los casos de absoluta necesidad o en 

la parte proporcional que le~; corrcspond,1. (41) 

Supongamo::; que un grupo de tra.b<1j>:ldore::i al ejer:u 

tar un laudo, pretende rematar un inmueble sujeto a hipoteca¡ 

al efecto inmediato del remate ser~ que el acreedor pierda su 

privilegio especial y que ou crGdito dcju de ser privilegiado -

al concurrir con otro~ crld1_toil del mismo deudor. La Corte, -

por el contrario, autoriza que, en un momento dado y sin neces! 

dad, se prive a los acreedores uc sus privilegios especiales. 

Los art!culos relativos de la Ley Federal del -

Trabajo disponen que dcbcr~n enajenarse los bienes necesarios -

(41) Cueva de la, Mario. Ob. cit. pag. 356, 
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para pagar los cr6ditosdc los trabajajadorcs, y sólo cuando exis 

ta necesidad habrán de enajenarse los bienes sujetos a privilc -

9ios especiales, esto es, cuando n
1

0 existan otros l..licncs libres; 

"es cierto que el Estado cst& obligado a proteger los cr6ditos -

de trab•1jo y que el derecho del trabujo es ind•!pendicnte del ci-

vi 1, pero tambi6n •?S c.icrto que ni el Es U1do, ni lil lcgis lací6n 

obrera, pueden desconocer la existencia de las restantes relaci2 

nes soci<llcs; m:ís .1\m, el derecho cívil debe ceder ante l.1s ncce 

esas nccesid.'.ldes ex1stan; donde falt.1 la rwccsídad, debe dcteuer 

se tillnl..li6n el derecho del tr;1bajo, porque en otra formt1,se trans 

formar!. a la ley en un principio ai·bi trario". ( 42) 

Resulta innecesario causar perjuicios a 10s acree 

dores de derecho común; el acreedor que goce de un privilegio -

especial puede acudir ante la Junta de ConciliaciOri y Arbitraje-

haciendo ver lo innecesario del remate del bien que garantiza su 

cr&dito, por n~dio de una tcrccrla, prevista en la Ley Federal -

del Trabajo, desde luego aportando las pruebas conducentes, con-

audi(mci;:i de las partes, y solicitar l~l lev<u1tam1cnto del secuas 

tro; pero sobre todo, haciendo notar que el perjuicio que se le-

causaría no e:, ncce!;ario por ~~xistír otros bicner; libres del 

deudor. { 4 3) 

Resumiendo, la Constituci6n autoriza a los trabaj~ 

dores a hacer uso de este privilegio en lor; casos de concurso y -

de quiebra; el C6digo Civil y la Ley :Federal del Trabajo autoi::iza 

(42) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 356 
(43) Idem. ldem. 
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a hacer uso do esto privilegio, aún sin que se presenten estos 

casos. Pero solamente sorln preferentes los cr6ditos de los --

trabajadores, respecto de aquellos cr6ditos que tengan un priv!_ 

legio especial, cuando no existan otros bienes libres del deu -

dor con los que puedan hacerse pago. 

J.- La preferencia otorgada a los cr6ditos de los 

trabajadores 11nicamentc comprende los salarios e indenmizaciones 

ca!dos en el altimo año. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostu -

vo, hace tiempo, una tésü; ilimit.1da de tiempo, en la prcfcren -

cia que se otorga a los créditos de los trabajadores, como pode-

mos darnos cuenta al ver la c.acutoria siguiente: 

•Los créditos de los trabajadores, prrJ'.'cnientcs 
de salarios y aceptados por la autoridad de tra 
bajo, tienen preferencia absolutn, sin limita = 
ci6n de tiempo y de cantidad, respecto de cual
quier otra clase de cr6d1tos de lo~ llamados co 
munes, de acuerdo con lo prevenido en el art!c~ 
lo 36 d<: la Ley Fcderi\l del Trabajo (¡uc, esta = 
blccu una regla gcncrnl, y aun de conformidad -
con lo establecido t:imbién en el art!culo 97 -
de la misma ley, que scfiala casoo de cxccpci6n
a la mimn.:.i regla. Semanario Judicial de la Fe
dcraci6n, Tomo XLVI. Castellanos Vda. de Cícero 
Dolores, pag. 818." (44) 

La conclusi6n a la guc se llega para afirmar que 

esta prefcrenci.:i d(• lor, crüditos de los trabajadores únicamente 

comprende los salarios e indemnizaciones caídos en el último --

año, tiene su fundamento en lo dispuesto en la fracci6n XXIII -

del art!culo 123 Constitucional. Los acreedores del derecho co 

mún est5n facultados par~ acudir ante las Juntas de Concilia 

c:i6n y Arbilraje a efocto de defender sus cr6ditos y obten'er 

(44) Guerrero, Euquerio. Manual de D•!recho del Trabajo.Editorial 
Porr<ia, S. A. H6x1co, 1975. pag. 155 
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a hacer uso de este privilogio, a~n sin que se presenten estos 

casos. Pero solamente ser:in preferentes los créditos de los ··-

trabajadores, respecto de aquellos cr~ditos que tengan un priv~ 

legio especial, cuando no existan otros bienes libres del dcu -

dor con los que puedan hacerse pago. 

3.- La preferencia otorgada a los crAditos de los 

trabajadores únicamente comprende los salarios e indemnizaciones 

caídos en el último año. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostu -

vo, hace ticrnpo, una tésis ilimitada de tiempo, en la prefcren -

cia que se otorga a los cr6diton de los trabajadores, como pode-

mos darnos cuenta al ver la c~ccutoria siguiente: 

"Los créditos de lo:> tnl.bajadorcs, pruvenientcs 
de salarios y aceptados por la autoridad de tra 
bajo, tienen profercncia <lbsoluta, !l in limita = 
ciOn de tiempo y de cantidad, tcapccto de cual
quier otra clase de cr~dttos de los llamados co 
munes, de acuerdo con lo prevenido en el artfc~ 
lo 36 de la Ley Federal del Trabajo que, cota = 
blccc una regla general, y aun de conformidad -
con lo est¡iblecido t1mbi6n en el artículo 97 -
de la misma ley, que scfiala casos de excepción
ª la micma regla. Semanario Judicial de la Fe
deraci6n, Tomo XLVI. C¡¡stellanos Vda. de Cicoro 
Dolores, pag. 810." (44) 

La conclusi6n a la que se llega para afirmar que 

esta preferencia du los crf.~ditos de los trilbajadores (inicilll1ente 

comprende los r;alaríof.; i} inde:r.rlizi1c1om:!l caídos en el Ultimo --

afio, tiene su fundamento en lo dispuesto en la fracci6n XXIII -

del artfculo 123 Constitucional. Los acreedores <lcl derecho co 

m~n est5n facultados para acudir anta las Juntas de Concilia 

ci6n y i\rbitraje a efecto de defender sus crt'!ditos y obtener 

(44} Guerrero, Euqucrio. Manual de D<::!recho del Trabajo.Editorial 
Porrüa, s. i\. ~(!xico, 1975. pag. 155 
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que se limite la preferencia de los cr~ditos de los trabajado ~ 

res ademSs, •que si bien la prescripci6n no opuesta no libera -

al deudor, no era razonable ir m~s'all~ del texto constitucio -

nal con perjuicio de terceros". (45) 

Estamos de acuerdo en que cuando se pueda causar per-

juicio a terceros, y que estos hagan valer sus derechos y les -

sean reconocidos por la autoridad del trabajo respectiva, debe-

r! limitarse la preferencia de los cr~ditos da los trabajadores 

por concepto de salarios devengados e indenmizaciones ca!dos en 

el Gltiroo año; pero cuando no se causo aquel perjuicio o que 

los terceros no lo hagan valer, dC'.bcrt\ ser ilimitada la pre fe -

rencia de los cr6ditos de trabajo, 

E).- La Ley de Quiobras de 1942. 

La Ley de Quiebras fue promulgada en el año de 1942. -

El artrculo 261 dice que los ncrccdorca del quebrado se clasif!_ 

can en grados, oegUn la naturaleza de sus créditos; el primer -

rado estti formado por los acreedores singulur.mentc privilegia

dos. El artículo 262 expresa quienes son los acreedores singu-

larmentc privilegiados: Las dos primeras fraccionen se refie -

ren a los gastos de entierro y de enfermedad del concursado y -

la tercera a • 1os salarios del personal de la empresa y de los-

obreros o empleados cuyo servicio hubiere utilizado directamen

te, por el año Ültimo anterior a la quiebra" 

Como lo expresa el maestro Mario de la Cueva (46), -

los autores de esta Ley de Quiebras, "tuvieron la peregrina idea 

(45) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 357. 
(46) ldem. Idem, 
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de declarar inconstitucionales los arts. 2989 del Código Civil 

y 97 de la Ley del Trabajo, por lo que decidieron que los trilba 

jadorcs, una vez que la Junta do Conciliación y Arbitraje fija

ra el monto de los salarios e indcmni za_cioncs, debían presenta.E. 

se en la quiebra a fin de que se pagaran sus crl'.!di tos en su - -

oportunidad. Los autores de la Ley ignora.han o pt·ctcndicron ic¡ 

norar la jerarqufa de las normml en el orden jurl'.dico nacional, 

esto es, no s.:J.bfan que las normas que desenvuelven 10~1 prcccp -

tos constitucionalcn cst:ln por cncim,1 del derecho federal ordi

nario•. 

Por el momento no abundaremos en los fundamentos o ar 

gumentos que dieron los autores de la Ley de QuLebras para cst~ 

bh.>cer lo!l grados y la prclaci6n de los distintos crl!ditos, - -

puesto que a ello hemos dedicado un cap!tulo especial, el si --

9uiente. 

F).- Principios que derivan de las normas de la Cons

titución, de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil. 

Es obvio que al referirnos a las normas de la Consti -

tuci6n, de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil, hace -

mos alusión exclusivamente a la fracci6n XXIII del artículo 123, 

a los artículos 113 y 114, y al articulo 2989, respectivamente. 

l.- Preferencia absoluta de los cr~ditos de trabajo. 

Como hemos visto, antiguamente se discutía sobre el -

alcance del privilegio que debían gozar los cr~ditos de los 



80 

trabajadores. Se llegó a desatar la polémica de que si estos • 

créditos debían tener preferencia sobre los que tuviesen garan• 
1 

t!a real, o que ni la preferencia se limitaba a los bienes li • 

bres de grav!menes c;t\MI. tuviera el deudor. Ya hernos dejado cla-

ramcntc expresado que los crfditos de trabajo por concepto de -

salarios y sueldos devengados en el 6lti1no año e indcmni2acio -

nes adeudadas, tienen preferencia absoluta sobre cualesquiera -

otros cr~ditos, sea cual ftwre ln naturaleza de ~stos. Que au!! 

que otras leyes, no laborales, dispongan ofro grado de prela --

ci6n de los cr~ditos de los trabajadores, ~stor. siempre deberán 

cubrirse preferentemente a-cualquier otro cr~di to, 

Para evitar cualquier duda se decretó, por primera 

ocas16n, la préferencia de los cr~ditos de trabajo sobre los 

créditos fiscalen, lo que "es un reconocimiento alt!sirno de los 

valores humanos del trabajo. Como un testimonio da gratitud --

al derecho ci.vil por su artículo 2989, diremos que en el art. -

113 se consignó W1 privilegio absoluto". (47) 

Sobre la preferencia que tienen los cr~ditos de los -

trabajadores sobre los cr~ditos fiscales, el antiguo Departamc~ 

to del Trabajo em.iti6 su opini6n1 "La preferencia de los cr~di 

tos de lus trabajadores por salarios e indenu1izacioncs respecto 

de los impuestos federales o de los Estados, este Departamento

opina que la.s autoridades del trabajo son las Gnicas competen -

tes para conocer de las preferencias que puedan reclamarse so -
... 
bre bienes embargados por dichas autoridades, con fundamento --

(47) Cueva de la Mario.-Ob. cit. pag. 358. 
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en el arttculo 97 y 648 de la Ley Federal del Trabajo, Este -

ordenamiento por ser de fecha posterior al C6digo Federal de -

Procedimientos Civiles y a otras disposiciones legales, debe -

suponerse que concreta la voluntad del legislador de modificar 

dichos ordenamientos, a fin de dar toda clase do facilidades p~ 

raque de una manera expedita y sin formalismos, el trabajador-

obtenga las cantidades que le corresponden por concepto de sal!!, 

rios e inde.mnizacionos, las que siendo indispensables para ali-

mentaci6n de su familia YEara su atenci6n ml!dica en caso de que 

estas llltimas provengan de un riesgo profosional, deben consi -

derarse como absolutamente preferente aobro cualquier otro eré-

dita. Este es el objeto de la fracci!in XXIII del art!culo 123-

Constitucional reconocido runp¡iamento por todas las disposicio· 

ncs expedidas filtímaroonto: (48) 

Del articulo 113 de la Ley Federal del Trabajo -

que establece que "los salarios davcngadoa en el Ciltimo año y -

las indenmizacíoncs debidas a los trabajadores, son preferentes 

sobre cualquier otro crt\dito, inclu[doa los que disfruten de g~ 

rant[a real, los fiscales y loa a favor del Instituto Mexicano-

del Seguro Social, sobre todo~; los bienes del patrono", se pue-

de concluir que la preferencia que se otorga a los créditos de-

loa trabajadores es absoluta, tanto aobri~ cualquier otro crédi-

to, como sobre todos los bienes del deudor. 

2.- La liltlitaci6n de la preferencia a un año. 

· Del mismo artículo 113 de la Ley, se deduce que-

(48) Trueba Urbina, Alberto. Diccionario de Derecho Obrero. Ed~ 
torial Ediciones Botas. M~xico, 1941. pag. 71 
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el privilegio que se otorga. a los cr6ditos de los trabajadores -

se limita al Gltimo año. Truro16n hemos afirmado que los acreed9. 

·res del deudor pueden concurrir ante la autoridad del trabajo C9_ 

rrespondiente para hacer valer sus derechos y obtener que se li-

mite la preferencia de aqu61los a un sólo afio. Adem:is se dan --

otros ,1rqumcntos para .lpoy.1r el privilegio de estos crl'iditos a -

un año, tales como pueden ser la prescripción, que en materia --

lab()ral la regla general cw de un año, e inclusive se ha llegado 

a dar como .1rguml'nto para esta limitación el hecho de que "una ~ 

preferencia ilimitada habr!a hecho imposible la apertura de eré-

dítos, sin los cuales no podrfo marchar ni desarrollarse la cm • 

presa, pCihlic.:i o privada". ( 49) 

La Suprema Corte de Justicia ha resuelto al respecto: 

•La preferencia establecida en l.:i fracci6n 
XXlll del art!culo 123 Constitucional, re
lativa a los cr6ditos en favor de los tra
bajadores, en los casos de concurso o quie 
bra, se contrae desde luego a los cr~ditoi 
por s~larion o uucldos duvcngados en el -
Cll tirno año. J,a ley constitucional no se -
ha querido referir al Gltinú afio en que el 
obrero p:rust6 sw.; servicios, sea esta pres 
taci6n p:r6xima o remota, sino que el legis 
lador, a no dudarlo, se refiere a los ser= 
vicios prestados un año antes del concurso 
o de la quiebra, y la raz6n para estimarlo 
de este modo es bien clara; el obrero por
lo general vive solo del producto de su -
trabajo, 1ue del.fo recibir tan luego como -
presta el servicio, y si por la fuerza de
la necesidad, se ve obligado a trabajar -
sin recibir su sueldo, por el estado de -
los negocios de aqu61 a quien presta sus -
servicios, la ley viene en su auxilio, - -
haciendo que en cuso de concurso o quiebra 
goce de preferencia, durante un afio para -
el cobro respectivo, y por el transcurso -
de ei:;e tiempo, la ley, presuponiendo que -
ya no existe la misma urgente necesidad -
de recibir el salario o sueldo, establece-

(49) cueva de la, Mario. ob. cit. pag. 358 
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una verdadera prescripci6n de ese derecho de -
preferencia. (Ejecutoria 5 de Octubre, 1932; -
Amparo Mar!a Teresa Carvajal de Aznar)" (50) 

Dicho de otra forma: "gozan de preferencia ~nicamen -

te los salarios e indemnizaciones de un año anterior a la fecha 

del concurso o quiebra". (51) 

3.- La nnica autoridad competente para resolver los -

conflictos de trabajo. 

Cuando una persona o una negociaci6n no paga las deu-

das que contrajo, sus acreedores pueden recurrir a diversos pr~ 

cedimicntos. Si s6lo se trata de una deuda no cubierta, el 

dueño del cr~dito, previo el procedimiento civil omcrcantil co-

rrespondientc, tiene derecho de embargar un bien propiedad del-

deudor para, eventualmente, pagarse con ese bien o con su valor, 

si se saca a remate. Al cfcctu,u· el embargo nombrt\ a un depos!:_ 

tario o a un interventor que puede ser, en el primer caso, el -

mismo deudor o un,1 persona ajcn<1. El interventor, que normal 

mente es un tercero, fH! nombra cuando se tr.ita de embargar las-

utilidades del negocio, el que scgu.ir:.\ operando y el interven -

tor vigilará lo5 movimientos de fondos para ir separando lo que 

corresponde a utilidades, 

Si se trata de varios acreedores que no pueden hacer-

efectivos sun créditos cuando los cobran al deudor·, se llega al 

estado de suspcnsiOn de pagos o a la quiebra. En estos casos - · 

se sigue un procedimiento judicial en el que se nombra a un s!n 

(50) Trueba Urbina A.-Diccionario •••• Ob. cit. pag. 72. 
(51) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 358. 
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dico pan\ que, tratando de ocasionar el menor perjuicio a los -

acreedores, los liste se96n el orden preferente que tengan sus

cr6ditos y les pague en proporci6ri del valor que tengan los bi2 

nos del fallido, todo ello con aprobaci6n del juez respectivo.

Si el deudor es una empres¡-¡ puede ocurrir que el negocio siga -

funcionando y el sindico act<ie como administrador. Cuílndo un -

patrón mu11rc, ~;e ,'\bre un juicio nuceo·u·io y el acervo hereditario 

continúa con las obligacionco del difunto. La sucesión est! re -

presentada por el albacea. 

En li1s disposicioner. tanto dt>l C6digo Civil como

de l.:i Ley l'c<.lcral del Trabajo r.e rl'sol.vi6, en parte, el problema 

do los concursos de acrcodoros y la preferencia ~a los cr~dltos

de trabajo. ;,~ e<itablcci(1 que los trabajddorc;, no neccs; tal.Jan -

entrar a concurso, quiebra, suspcnsi6n de pagos o succsi6n, pero 

no dctC>rminílron como dcbLi.n cnajcn.::irsc los bicne!• p.1ra cf1~ctuar

el pago ni la manera en que oc llevarla a cabo ~stc. 

tl. arU:culo 114 de la Ley Federal del Trabajo es

tajante al consignar que: "Lo Junta de Conciliación y Arbitraje 

proceder:'! al embargo y !(!mate de los bienes necesarios pitra el -

p.:igo do los salarios e indemnizaciones". Se afirma l¡:¡ jurisdic

ci6n oxcluniva de las autoridadüs del trabajo para resolver los

conflictos que af~ctcn a los trabajadores. 

Es claro,porquo la ley lo prevce expresamente, -

que cuando se presenten las casos de concurso, quiebra, sucesi6n 

u otros, la 6nica autoridad competente para resolver acerca de -

la preferencia, y llegado el caso, el pago, de los trabajadores, 
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es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Igualmente trat~ndose 

do prosecusioncs individuales, y en el supuesto de que existan-

otros embargos de acreedores con crl!ditos civiles o mercantiles, 

la Gníca autoridad ante la que deben concurrir los trabajadores 

para obtener pago, es la del trabajo. 

La afirmaci6n de que la (inica autoridad para conocer-

de los conflictos de los trabajadores es la autoridad del traba 

jo tambi6n ha sido nostenida por la Suprema Corte de Justicia -

de la Nación, como podcmon ver enS(!CJUida: 

"El artículo 123 Constitucional, en sus fraccio
nes XX y XXIII, establece una mera jurisdicci6n
para reoolvcr oobrc una materia de controversias, 
la de los conflictos de trabajo, y no un fuero -
especial, y una preferencia absoluta, de los cr6 
dito:i de los trabajadores, por el último año de= 
servicios, sobre cunlcsquicra otros, en los ca -
sos <le concurso o quiebra, la que claramente in
dica, que los trabajadores no necesitan entrar -
a la quiebra, puesto que sus cr~ditos cstfin ex -
clufdos del procedimiento concursül y consecuen
temente, deben dcduci.r ;;u~¡ rcclam.1cioncs, para -
lograr que se les cubran, únicamente ante las au 
toridades del trabajo, y esta situación es mis = 
patente, cuando la reclanrnci6n del trabajador se 
ha intentado con anterioridad a la declaraci6n -
de quiebra y oc ha reconocido en el laudo respec 
tivo, puesto que si no esta obligado a sujctars~ 
a las dcterm1nacionc!> del juc:r. de la quiebra me
nos puede pretenderse que el procedimiento de -
ejecución se acumule al de ln propia quiebra. -
i\demfü;, como los cr6dí.tos por salarios e indemni 
zacioncs, ll:'galmcnte tienen carllcter alimenticio, 
la necesidad de cubrirlos es inmediata e inapla
zable yello justifica que el laudo que los esti
ma, se Üjücute pronta y eficazmente, [JUes su cu~ 
plimicnto es de interl'.?!1 pt"iblicn. A!:. :il reso -
lución de la Junta de Conciliación y Arbitrajc,
que lleva a la enajenación inmediata de los bie
nes necesarios para que sean pagados los crédi -
tos de trabajo, preferentemente d cualesquiera -
otros, tal corr~ lo dispone el artículo 97 del C6 
digo Laboral, no es, sino mera consecuencia de Ta• 



86 

exclus!On de 6stos y de su preferencia sobre todos 
los dem5s, en los casos de concurso, establecida -
por la citada fracci6n XXIII del Artfculo 123 de -
la Ley Suprema, todo lo cual lleva a concluir, que 
el referido artículo 97 de la Ley Federal del Tra
bajo, se ajusta al cspfritu de las disposiciones -
constitucionales invocadas. Esta Gltima, no es -
ley privativa, porque est5 formulada <le un modo 
abstracto y general, para ser apli.cada a un nGmoro 
indefinido de personas y a una serie indeterminada 
de casos y las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 
no son tribunalef; especiales, porque aplican dicha 
ley con igualdild, sin limi t;1ci6n do personas, en -
todos los asuntos que se encuentran comprendidos -
dentro de sus disposiciones. Amparos en rcvisi6n-
6B46 y 7273 de 1957, promovidos por "Eje de Inge -
ní eros FNI, en quiebra. Fallados el 20 de Octubre 
de J958, por mayorfa de catorce votos. Pleno (52) 

lnsistimo5 en que 1.1 Cmica autoridad para resolver 

sobre la pn:~fcrencia, en el caso concreto, de los créditos de 

los trabaJadorcs es 1.1 Junta de Concí liaci6n y Arbitraje, porque 

·al<JUnos ¡;utoren h.-rn llegado a afirmar que los trabajadores deben 

concurrir ante, por ejemplo, un juez civil mediante un proccdi -

miento llam.:ido "tercería de preferencia" para que les sean cu --

biertos sus crfiditos. En efecto, Don Euquerio Guerrero (53) di-

ce que en el caso "de que un deudor individual que en~arga bie -

nes del patrón, el obrero que tenga derecho al pago de salarios-

devengados demandar& al patrón ante los Tribunales de trabajo y, 

una vez que se dicte laudo reconociendo su derecho y que ese fa-

llo haya quedado firme, se presentar:\ ante el juez que conozca·-

del juicio en que se dccret6 el embargo y con unerocedimiento -

llamado •tercer!a de preferencia" pcdirS que r.e aplique el art!-

culo 113 de la I.ey Fl·deral del Trabajo y que "de preferencia al-

(52) Jurisprudencia y Tesis sobresalientes de 1955-1963, Laboral 
cuarta sala, Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Edici~ 
ncs Mayo. M~xico, 1965. pag. 463. 

(53) Guerrero, Euqucrio.-Ob. cit. pag. 154. 
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cr~dito del embargante, se le pague a 61 su cr~dito por los sa

larios vencidos en el altimo año o a las indemnizaciones". 

Resulta il6gico esta afirmaci6n y contraria al cspi

ritu de la Ley, supuceto que una de las razones por las que se

otorg6 tal privilegio a los crl!ditos de los trabajadores, es -

parque los salarios devengados tienen car5ctcr alimenticio para 

el trabajador y su familia, y eon su anica fuente de ingresos -

para subsistir, que n<Jda juGtif.ica que se retarde el pago de 

los salarios; pero llegado el caso de que se tenga que atrasar

e! pago de los salario~•, por c,iusas ajena5 al trabajador, y de!!. 

pul5s de haber seguido un procedimiento ante la autoridad del -

trabajo, y que 6st..:i reconoci6 que tiene el derecho a percibir -

los, todav! a se tenga que retardar aún rn¿1s el pugo, porq uc, s c

gún Euqucrio Guerrero, df~ban concurrir ante otra autoridad y s~ 

meterse a otro procedimiento que puede durar mucho tiempo, todo 

ello en perjuicio de lu economfa del trabajador y su familía. -

Claro está que acepta la preferencia absoluta de los cr6ditos -

de los trabajadores sobre cualquier otro crf!dito. 

4.- La preferencia de cr~ditos de trabajo, sobre los 

con garant!a real, fuera de los c¿15os de concurso y otros. 

Hemos eo~tenido que la preferencia que se consign6 -

tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, 

art!culo 113, es absoluta. Pero desgraciadamente se ha dado 

una falsa interpretación al art!culo 114 de la Ley, diciendo 

que este precepto limita la preferencia de los cr~ditos de tra-
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bajo a los casos de concurso o quiebra, siendo q\le por el con• 

trario se decret6 la preferencia absoluta de los cr6ditos de -

los trabajadores, por concepto de s'alarios devenqados en el 

(iltimo afio y por indenmizélcioncu, para todo conflicto entre 

dos cfeditos de diversa naturaleza. (54) 

En efecto, se ha llegado a sostener que el privilo-

qio de que gozan los cr6di tos de los trali.1j¡-¡clorc!l se lim.i ta --

a los c,rnos dt• concurso o de qui~bru, dlíndosc como argumento -

el de que "conr.ti tuirLi. un;\ amen.u.a con:;tantc para L1s opera -

clones mercantiluo, el que se otorgara la protecci6n del sala-

rio contra los acreedores del patr6n, para hacerla valer en --

cualquier momento. De aquf que ne la linite a aquellos casos-

en lmi que, po.· las acciones d(~ducid.a!; d(~ lo'.> acreedores .-.n --

contra del patr6n, surja el temor de que las pcrcopcioncs de -

vengadas por el trabaj.,dor, no i>e le paguen". (55) 

Creemos que ni puede hacerse valer la preferencia -

de los crf:di ton de trabajo fuera de los carios de concurso o de 

quiebra. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha resuel-

to: 

(54) 
(55) 

•1..os artículos 2989 del Código Civil y --
97 de la Ley Federal del Trabajo, diopo -
nen que los trabajadores no necc¡¡itan en
trar a concurso, quiebra o sucesión, para 
que se les paguen los crf:ditos que tengan 
por salilrios o nueldos devengados en el -
6ltiruo afio y por indemnizaciones; que de
ducirSn su reclamaci6n ante la autoridad
de trabajo que corresponda y que, en curo-

Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 359. 
Castorena, Jes~s J.- Manual de Derecho Obrero: 
Sustantivo.-Editorial Fuentes Impresoras, S.A. 
pag. 142. 

Derecho -
M~i<ico, 19 73. 
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plimiento de la resolución que se dicte, -
se enajenar~n los bienes de que se trata,
sean pagados preferentemente a cualesquiera 
otros¡ disposiciones de las que se deduce -
que la existencia de un concurso, quiebra -
o sucesión, no tiene influencia alguna en -
el ejercicio de las acciones de los obreros 
y que ~stos, como si no existiera el concur 
so, pueden intentar su acci6n de tal mancri 
que el pri vilcgio que se concede, no se li
mita ya a lor. casos de quiebra o concurso,
soluci6n a la que oc llega, adcmfts, por la
circunstancia do que el articulo 2989 del -
C6d.igo Civil, cstr1 inclufdo en el c,1pftulo
en que se establece, precisamente, la prefc 
rencia que corrc~;pondc a lo!, di fe rentes cr~ 
ditas, de modo que al. darse prcfen•ncia cn=
ese capítulo, a los cr~ditos de trabajo, so 
brc todos lo~J dcmftn, se viene il fijar un -= 
privilegio general; puente que, por una par 
te, no lo r~stringc a determinados bienes,= 
y, por otra, tampoco excluye a bienes que -
están afectados a un cr6dito que goce de un 
pri vHegio enpcc.i al' . ( 56) 

Tambitln la Corte ha sostenido que gi bien en la frac 

ci6n XXIII del articulo 123 Constitucional se hace alusión Gni-

camcntc a los casoti de concurso y quiebra, e!; igualmente cierto 

que este artículo "contiene una cnwneración y no una limitación 

de los derechos que corresponden al trabajador¡ y si debe de --

respetarse la preferencia del cr~dito del trabajador en los ca-

sos de concurso, no habría motivo alguno para no respetarla en-

aquellos cll!los en que, aG.n sin concurso de acreedoren o sin de-

claraci6n de quiebra, varias p<.!rsonas re..:lamen distintos cr~di-

tos del mismo deudor, puen en estos c,'tsos, existen los mismos -

motivos pilra procurar que el obrero pueda con toda preferencia-

hacer efectivo un crl!dito que esta destinado a cubrir sus m:is -

apremiantes necesidades•. (57) 

(56) Climent Beltr~n, Juan D.-Ley Federal del Trabajo y otras -
leyes laborales.-Editorial Esfinge, s. A.-M6xico, 1970,pag.116 

(57) Trucba Urbina, Alberto.-Diccionario,.Ob. cit. pag. 73, 
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Pero sin bien es cierto que es indispensable que -

los cr~ditos de los trabajadores sean preferentes a6n fuera de

' los casos de concurso o de quiebra, como podría ser el caso de-

que. en la ejecución de un laudo se embargara un bien gue repor-

ta un gravamen real, también ('S importante volver a repetir 

qud el acrcdor que se sienta afectado en sus dereci100 puede 

concurrir ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, a fin de -

que compruebe la existencia de otros bienes del deudor, y que -

por lo tanto es innecesario el perjuicio que le pueden causar -

al suprimir el privilegio real que tiene sobre aqu61 bien, fren 

te a otros acreedores de derecho civil. (58) 

La 6nica interpretación que se debe dar al artfcu-

lo 114 de lii Ley Federal del Trabajo, es que establece un privl 

'l1:09io absoluto (m filvor de los cr~cli tos ele los trabajadores, --

sin necesidad de que concurran al concurso, quiebra, suspensi6n 

de pagos o sucosi6n. Unicamonle deben presentar su reclamación 

ante };1 Junta de Concil11.1ci6n y Arbitr.:.1jc, cooo sino existieran 

aquellos c.1sos. llcchos (:stos que ha establecido la Suprema - -

Corte de Justicia en diversa~ ojccutori~n, al sostener que los -

crC:ditos de los trabajadores por concepto de salarios devengados 

en el liltimo año y por indemnizaciones, "deben ser cubiertos de!!_ 

de luego, sin sujetarlos al juez de la quiebra" (59), Además, --

ha afirmado categ6ric«mentc que "alin sin concurso de acreedores-

o declaraciones de qu.icbra son preferentes, cuando varias persa-

nas reclaman crl':di tos al mismo deudor". (60) 

(58) Cueva de la, Mario. Ob. cit. pag. 359 
(59) Santibañez, fclipe.-Legislaci6n Sobre Trabajo, Editorial -

Esfinge. ~xico, 1943. pag. 54 
(60) Idcm. pag. 112. 



91 

5.- La concurrenciA de embargos. 

Acontece con frecuencia que se llegan a efectuar dos 

o m!s embargos en los bienes del mismo deudor, uno practic~do

por la Junta de ConciliaciOn y Arbitraje, y otro u otros por -

autoridades distintas de las del trabajo. 

Cuando ten!a vigencia la Ley Federal del Trabajo de-

1931, se sostuvo ~~é debería tener preferencia, en el caso plan 

teado, el primcr embargo, Esto tra!a como consecuencia que - -

cuando el trabajador era segundo embargante, y quo el patrón fu~ 

se insolvente, no pod!a hacer e!cctivo su crl'!dito, Posteriormcn 

te se revis6 este criterio, llegando a la conclusi6n de que ha -

bía que modificarlo sustancial11Y1nte, y consignando que los cr~d~ 

tos de los t.rabajadorell gozan de preferencia absoluta sobre cua.!, 

quier otro crt!dito, •arm en la hipótesis de un embargo civil pr~ 

vio•. •s1 bien era verdad que en ocasiones pod[a usarse el prin

cipio para inflar los cr6ditos de trabajo y defraudar a los -

acreedores de derecho civil o mercantil, era igualmente f5cil 

inventar cr&ditos civiles o n~rcantilcs a fin de burlar los der~ 

chos del trabajo•. {61) 

Es realmente importante que se haya llegado a la con -

;lusi6n de sostener el privilegio de que gozan los créditos de -

los trabajadores en los casos de eniliargos. Este privilegio se -

hace valer cuando el cr6dito del trabajador es segundo embargan

te, y que lo antecede otro embargo proveniente de un cr~dito - -

(61) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 359. 
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civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza. En efecto, -

aunque la hip6tesis que so transcribo se refiere al caso de un

embargo civil previo, no qui.ere decir que solamente cuando se -

trate de un cr6dito civil; sino que la preferencia que so sostu 

vo en favor de los créditos de los trabajadores cuando son se -

gundos embargantes, es vtilida en todos los célsos, sea cual fue

re 'la naturcÜCZ<1 del crédito del primer embargante. 

La Ley Federal del Trabajo vigente, plasmó esta sol2 

ci6n en el artículo 874, Fracci6n 11: "El cdJargo practicado en 

ejccuci5n de un cr(~di to de tntbajo, aun ct1;1ndo sea posterior, -

es preferente sobre 10~1 practicado:; por autoridades distintas -

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje". 

'l'ambi{.;n la Suprema Corte de Justicia se ha referido

ª este problema de la preferencia de los créditos de los traba

jadores, diciendo que "en l•)!l casos de ernbargo, su p::cferencia

cs absoluta y no está limitada a los s,üarios del último año", 

Est.:i ejecutoria es l!l:is ,1mplia, porque no limita la preferencia

de que gozan los salarios devengados en el Qltimo año. (62) 

Se ha presentado el caso de que un patr6n es embar -

gado en todos los bienes que forma su negociaci6n, por un acre!:_ 

dor que tiene tm crédito civil o merc<mtil, o de cualquier otra 

naturaleza. Posteriormente, el mismo patrón es demandado por sus 

trabajadores, a efecto de que les sean cubiertos sus créditos¡ -

contestando la demanda el patr6n, diciendo que ya no tiene tal -

car~cter, sino que fue sustítuído en su car~cter de patr6n por~l 

(62) Santibañcz Felipe.-Ob. cit. pag. 55 
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embargante de su negociac16n, y por lo tanto es a aquél a quien 

deben reclamar el pago de sus prestaciones los trabajadores. 

Es obvio que la sustituci6n patronal no opera por el simple he-

cho de que sea ernbarg~da una negociaci6n, o utilizando las pa -

labras del maestro Pallares (63), "e& indudable que la transmi-. 
si6n de los derechos del patr6n no se produce, por el mero cm -

bargo practicado por el tercero, que no es calidad bastante para 

transmitir la propiedad de la empresa a favor del simple embar -

gante, aunque si puede producirse cuando se remata la empresa". 

En resumen, el privilegio do que gozan los cr~ditos 

de los trabajadores, por concepto de salarios devengados en el -

Qltimo año y por indemnizaciones, sigue siendo v~lido en los ca-

sos de que el crrtiargo practicado, en cjecuci6n de un laudo, sea-

posterior a los practicados por autoridades distintas de las - -

Juntas de Conciliación y Arbitraje, sea cual fuere la naturaleza 

de los otros cr~ditos. 

(63) Pallares, Eduardo.-Jurisprudencia de la Suprema Corte en Ma
teria Laboral.-Editorial Porr6a, s. A.-M6xico, 1976. pag.122. 
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III ,- FUNDAMENTO JURlDICO Y SOCIAL DEL DERECHO DE 
PREFERENCIA. 

A.- Fundamento Jurídico. 

Para que fuese posible otorgar el privilegio de que 

gozan los cr6ditos de los trabajadores frente a los demtis acree

dores del patr6n, era necesario conoignarlo en un texto legal. -

Afortunadamente as1 lo comprendieron los constituyentes de 1917, 

quicnc!s no se conform.1ron con dejarlo para que se estableciera -

enuna ley secundaria, sino que lo incluyeron en el texto mismo -

de la Constituci6n. 1\s1, tcneioos que el derecho de prefcroncia

cn el p.'lgo de cn:!ditos a favor de los trabajadores, qued6, incluf 

do en el art1culo 123, fracci6n XXIII, que dice: 

ªLos cr6ditos en favor de los trabajadorea, por sal! 

rio o sueldo devengados en el Ciltimo año, y por indemnizaciones,

tendr:in preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de con

curso o de quiebra". 

Se consign6 un privilegio absoluto a los cr~ditos -

de los trabajadores, sobre todos los acreedores del patr6n, y - -

respecto de todos los bienes de 6ste. Y aunque se dice que esta

preferencia lic debe, o puede, hacer valer en los casos de concur

so o de quiebra, como hemos visto, nuestro más alto tribunal ha -

resuelto eJl!!!Ciltiplcs ejecutorias, que este privilegio es v~lido -

aún sin que se presenten los casos de concurso o de quiebra, en -

virtud de que los salarios devengados en el 6ltimo año y las in -

demnizaciones tienen car~ct:er alimenticio, porque el salario del

trabajador constituye la 6.nica fuente de sustento para él y su -

familia. 
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De este precepto constitucional, se derivaron, pri -

meramente, el articulo 2989 del Código Civil para el Distrito y 

Territorios Federales, promulgado en el año de 1928, que a la-

letra dice: ~Los trabajadores no necesitan entrar al concurso-

para que se les paguen los cr~ditos que tengan por salarios o -

sueldos devengados en el último año y por indcrnni zaciones. De

ducir:in su recla111aci6n ante la autoridad que corresponda y, en

cumplimiento de la rcsoluci6n que se dicte, se enajenar~n los -

bienes que sean necesarios para que los cr~ditos de que se tra

ta se paguen preferentemente a cualesquiera otros•. 

Fue fundamental cate pracepto, porque establoci6 y -

reconoció que los crGditos de los trabajadores son preferentes

sobre cualesquiera otros, y, sobre todo, afirrn6 que los trabaj~ 

dores no necesitan entrar a concurso para que les sean cubier -

~os sus cr~ditos. Y decimos que es relevante este precepto, -

porque se encuentra contenido en un C6digo que no es laboral. 

Para el año de 1931, oc promulga la Ley Federal dül

Trabajo, reglamentaria del artt.culo 123 Constitucional. En es-

ta Ley ta11hi~n se hace referencia al derecho de preferencia del 

que gozan los cr~ditos de los trabajadores, reproduciendo casi-

el art!culo 2989 del C6di90 Civil, que en esta ley vino a ser -

el artfculo 97, que dice: "Los trabajadores no necesitan entrar 

a concurso, quiebra o sucesión para que les paguen los cr6ditos

que tengan por salarios o sueldos devengados en el 6ltimo año, y 

por indemnizaciones. Deducirán su rcclamaci6n ante las autorida 

des de trabajo que corresponda y en cumplimiento de la resoluci6n 

que dicte, se enajenarán inmediatamente los bienes que sean necesa 
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rios para que los cr~ditos de que se trate sean pagados prcfcre~ 

temcnte a cualesquiera otros•. 

La aportaci6n do este art!culo 97 de la ley, estriba-

en que se confirma la competencia exclusiva de lag autoridades .. 

del trabajo, para resolver los conflictos y recl<1muciones de loa 

trabajadore3, en· rclaci6n con la preferencia de que goz¡;n sus - .. 

crt'iditos. 

El artículo 36 de esta ley, complct6 al 97, fijando -

el plazo dentro del cual debían cubrirse los salarios de los tr! 

bajadores en los casos de quiebra, liquidación, sucesión o embar· 

90, al sostener que: •En los casos de quiebra, liquidaci6n, em -

bargo o succsi6n, ya sea que el trabajador contin6c prestando --

sus servicios o no continüe, el síndico, liquidador, depositario 
ti 

albacea o interventor, estarán obligados a pagar en el plazo de-

un mes, con lado a partir del momento en que SeE_rcsente cualquiera 

de los casos enunciados, los salarios devengados y reconocidos -

por la autoridad del trabajo • 

Estos filtimos preceptos, tuvieron aplicaci6n hasta 

el año de 1970, fecha 1.'!sta en que entr6 en vigor la nueva Ley 

Federal del TrabaJo, en la cual se consign6 el derecho de prefe-

rencia de los cr6ditos de los trabajadores, en sus art!culos 113 

y 114. 

En el art!culo 113 se estableció la preferencia abso

luta de que gozan los cr~ditos de trabajo sobre cualquier otro -

crádito sea cual fuere su naturaleza, y sobre todos los bienes -

del patrOn, al decir que: •Los salarios devengados en el nltimo-
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año y las indemnizaciones debí.das a los trabajadores son prefe -

rentes sobre cualquier otro crt!dito, inclu!dos los que disfru --

ten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto -

Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patr6n". 

Para terminar de una vez por todas, con las posibles dudas de --

que si los cr~ditos de los trabajadorc!; eran preferentes sobre 

tal o cual cr6dito, en este precepto se hizo notar aun m~s que 

si lo son respecto de todos los cr6ditos. 

"Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, -

quiebra, suspensi6n de pagos o sucesión. La Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje proceder~ al embargo y remate de los bienes necesarios 

para el pago de los salaríos e indemnizaciones". Este es el texto 

del art1'.culo 114 de la Ley, en el c¡uc nui?vamentc se reafirma la CO!! 

petencia exclusiva de las Junta!i de Concili.:Jci6n y Arbitraje, para 

resolver los conflictos, en el caso concreto, de preferencia de -

créditos. !,os trabajadores como si no ex.isti1~ra el concurso, qui~ 

bra, suspenni6n d~ p.,gos o sucesi6n, deben present.1r su reclama 

ci6n ante esta autoridad para obtener el pago de sus cr~ditos. Y

como hemos sostenido ya, aunque no ne presenten los casos enuncia

dos en este precepto, los cr6ditos de los trabajadores siempre se

rán preferentes a cualesquiera otros. 

La dcfen~a que tienen los salarios de los trabajado -

res frente a los demás acreedores dul patr6n qucd6 consignada en -

estos preceptos legales. Y aunque algunas otras leyes ~an preten

di<lo dar (sic) otro grado de prelación~ los créditos de los traba

jadores, deben prevalecer las normas contenidas tanto en la Cons -
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tituci6n como en la Ley Federal del Trabajo. Estos preceptos 

constituyen el fundamento jur!dico del dcrocho de preferencia -

de los cr~ditos de los trabajadores,por concepto de salarios de 

vengados en el dltirro año y por las indemnziacioncs que se les-

adeude. 

Adem~s,cn el artículo So, oe lu I~y Federal del 

Trabajo, se declara que las disposiciones de la misma son de or 

den ptiblico, por lo que cualquier estipulación escrita o verbal 

contraria a las garantían sociales mfnimas que contiene el pro-

pio precepto, no producirS efecto logal. El haberlas doclarado-

de orden pti.blico fue con el Hn <le que dctermina<lm1 dcrec.:10a de-

los trabajadores no pudier,·m ser objeto tlc renuncia por parte 

de aqul!llos. En el art!culo 123, cuando se trat<1 de estipula 

ciones contrarias a l)nte ode renuncia de dcrcchm; dll los trabaj~ 

dores, el propio precepto constitucional las <lcclara nulas. 

ll.- El Fundiimento Social. 

El fundamento soc:!.al que so tiene para otorgar el -

privilegio absoluto de que gozan los cr6ditos de los trabajado -

res, traducido en preferencia en e 1 pago antea que a cualquiera-

otro acr~cdor, tanto en los casos de quiebra, concurso, suspen -

si6n de pagos y !Hlccsi6n, como fuera de ellos¡ y el ht?cho de que 

los trabajadores no deben entrar a concurso o a cualquiera de 

los otros casos enunciados, y que O.nicamcnte deben deducir su re 

clamaci6n ante las autoridades de trabajo para que les sean cu -
.... 

biertas sus prestaciones, lo encontramos en la teoría de la lu -

cha de clases, en la teoría del valor, en la plusvalía en las re 
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lacioncs de producci6n, en la desigualdad que existe entre el -

trabajador y el patr6n, en el llamado problema social. 

l.~ El problema social. 

Los problemas sociales no son de hoy, aun cuando en

los tiempo modernos presenten c<ir5cter agudo y adquieran forma

mejor definida por un m:ís cx.-1cto conocímicnlo de ~;us causas. La 

lucha de clases, consecuencia de las diferencias sociales, es -

un fenómeno cornOn a todos los puebloG y a tb<los los tiempos; -

por m:is que a veces se ofrezca como mal liltPnte, par.:\ en otras

manifcstarse con choques, rencillas y antagonismos. 'J'¡¡rribil'!n es 

cierto que el problema social no es ~xclusivo de los trabajado

res, por m~s que afecte a ~slos muy directamente, ni se refiere 

tan s6lo a lo!> 111.1lcfJ que trnfren por ~;u 5 i tué.lci6n; pero tambil\n

es indudable que es la cla!lc trabaj.:«dora la quo:? p<Hlecc con ma -

yor frecuencia los efectos de aquel problema. La primera dife

renci.a debió de producirse desde el inst<.1nte mismo en que hubo

hombres que traba)aban y hombres que ccdLrn sus t>nerg!as en be

neficio del tré.lbajo ajeno. 

Se ha intentado definir el problema social, desde -

diversos puntos de vista. "Desde el punto de vista sociol6gico 

la cuesti6n nocial es el conjunto de males morales, econ6micos

y políticos que aflijen a la sociedad, nacidos del cxtravi6 de

los conceptos fundamentales de la vida social y de la condici6n 

psicol69ica de los hombres". (64). 

"La mayoría de los autores pW1tualiza que el proble-

(64) Cahanellas, Guillermo.-Ob.cit. pag. 278, 
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ma social estti integrado por el conjunto de males morales, que 

aflige a ciertos sectores sociales, por los remedios que pueden 

poner término a aquellas desventuras y por la paz entre los po

bres y ricos que solucione la llamada lucha de clases. Es esa

la t~sis de la Iglesia Católica expresada en su Encfclica Rerum 

Novarum, por Lc6n XIII; considera que la cucsti6n social consi! 

te en el estudio de los males que aquejan a las clases inferio

res y de los rredios m~s justos, eficaces y oportunos para con -

jurarlos•. (65) 

Todos los autores coinciden en que estos m<tles del --

1 lamado problema social, afectan di.rnct<lrncnte a la clar.;e trabaj~ 

dora, el derecho 111horal iroxicano pretende la dlgnificaci6n, 

protección y reivindicación de la clase trabaja<lora; este es el

moti vo central (]<~ sw; norma:;, aunque algunos autores sostengan -

lo contrario, al afi.rmar que 1?s ncccs .. irio, previamente, determi

nar hasta donde alcanzan las dc!;igualdades entre los individuos

y hasta donde el Derecho pueda remediarlas; para llegar a soste

ner que el conflicto de las dcr.igual<ladcs sociales constituye -

el motivo central de que la lcgililaci6n laboral sea una legisla

ci6n protector¡¡, tendiente 11 rest<ililcccr la igualdad jurídica, -

destruida como consccuenc1a de la diferente situación en que se

encucntran ,1quél guc presta sus servicios y aqu61 que recibe la

prestaci6n. 

Para determinar el grado de desigualdad que existe en

tre la clase trabajadora y los patrones, se ha traído a cola 

ci6n la ley de la desigualdad humana. Esta ley se puede concre-

(65) Cabancllas, Guillenno.-Ob. cit. pag. 278. 
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tar en que todos los individuos son distintos mientras todon -

los hombres son iguales. "La desigualdad entre los individuos 

dotados de distinta forma por la naturaleza, conduce a sostener 

que la desigualdad social resulta consecuencia de la propia na-

turaleza humana; y el hombre s6lo puede lograr sue las d1feren-

cias sean cada vez menos sensibles, aunque sin evitar tal sub -

sistencia. A restablecer una situación de paridad, que diluya 

y aleje todo problema oocial, se dice, viene la Legislación del 

Trabajo". (66) 

Aunque puede dudarse que el derecho laboral logre la-

equidad en la rclacH\n obrero patruncll, tomando en cuenta la --

desigualdad entre ambas partes, y que por lo tanto deben esta -

blccer reglas de deuigualdad. "Las normas de trabajo~ue se de

rivan del articulo 123 de la Constituci6n, de carficter social,-

no sólo limitan la autonomf.1 de la voluntad, sino que estable -

ccn reglas de desigualdad entre trabajadores y patrones, con 

objeto de proteger y tutelar a aqu6llos, a fin de que puedan 

compartir 11x; b~!ne!icios de las riquezas naturales, de la civi-

lizaci6n y do la cultura". (67) 

El derecho del trabajo puede y debe contribuir a que-

la clase trabajadora alcance todos estos beneficios¡ pues la --

equidad, como fuente del derecho del trabajo, s6lo puede operar 

en el sentido de que se realice la función proteccionista del -

trabajador a fin de que sea posible la reivindicación de los de 

rechos de la clase trabajadora, de que sea factible la justicia 

social. 

(66) Cabanellas, Guillermo.-Ob. cit. pag. 278. 
(67) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pa9. 264. 
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2.- Teorta de la lucha de clases. 

Tanto el derecho laboral sustantivo como el adjeti -

vo, son derechos destinados a compcns,1r las desigualdades que-

existen entre la clase obrera y aquellas personas que detentan 

los bienes de producci6n, o que de alguna manera utilizan los-

servicios de otra. El derecho laboral mexicano es un derecho-

de clase, de la clase trabajadora, entendi6ndosc por 6sta no -

s6lo a los obreros, sino a tod,1s aquella!; pe monas que prestan 

sus servicios en illguna <Jcti vi dad laboral. "Cuando el art.fcu-

lo 123 enfrenta a los factores~c la producci6n, Trabajo y Capi 

tal, reconoce la divisi6n de la sociedad humana en dos clases: 

los trabajadores y los propietarios de los bienes de produc --

ci6n, o sc11 cxplolados y cxplotadorc~;·. (68) 

Al rcconoccree que existen clases dcspoec[das econ6-

mica.mente, era indispensable en que :>e pensara en la forma de-

equilibrar aquelLrn dc:.;vcntajas, y esto se logra a travt!s de -

la legislación laboral. "El artículo 123 SO(~ 

'-~.11 I pues, un derecho 

de clase o instrumento de lucha que tiene por objeto, en pri -

mer t(}rmino, compensar la5 desigualdades entre las dos clases-

sociales, protegiendo al trabajo, mejorando las condiciones --

económicas de los trabajadores y reivindicando a ~stos cuando-

se alcance la socialización del capital". (69) 

Las normas del derecho del trabajo consti.tuyen el -

instrumento legal que tienen los trabajadores para mejorar su-

condición económica y social. Estas normas son el instrumento 

(68) Trueba Urbina, Albcrto.-Nucvo Derecho .•• Ob. cit. pag.112 
(69) Idcm. Idem. 



103 

de lucha de la clase trabajadora. 

3.- Teoría del valor. 

¿Qu6 hace que una cosa valga? Indudablemente que -

s6lo el trabajo produce el valor de lns cosas. Las mercancías 

satisfacen necesidades humanas y la utilidad de 6stas se trans 

forma en valor de uso. Es al trabajo el que acrccionta el ca

pital, pues sin aqu~l el capital no podrla tener su función de 

cambio, y s6lo cuando se logre la !30cialíz;1ción del capital, -

el trabajo rocupurar& lo que le corresponde en el fen6mcno de

la producci6n. La esencia de la tcor1a del valor radica en la 

divisi6n social del trabajo en que los diversos productores 

crean distintos productos, cquipar5ndose los unos a los otros

ª través del cambio". En otras palabras I expresadas por Lcnin, 

lo que tienen en comCin la!; mercancías es el "trabiljo~bstracto". 

el trabajo humnno en general". El articulo 123 Constitucional

conticne normas que no s6lo protege el trabajo econ6mico sino -

el trabajo en general, con finalidades reivindicatorias para 

recuperar la parte del valor no remunerado al obrero. (70) 

4.- La plusvalía en las relaciones de producci6n. 

Aunque la teoría de la plusvalía tiene su anteceden -

te en Godwin, fue Marx quien la estudió por vez primera en toda 

su compleja amplitud, pues en ella funda sus principales teorías 

para llegar a sus conocidas conclusiones sobre el desarrollo del 

capitalismo: la de cxpoliaci6n obrera y la de acwnulaci6n del -

capital. Obviamente, ni siquiera intcnlar!amos explicar en toda 

(70) Trueba Urbina, Albcrto.-Nuevo Derccho ••• Ob. cit. pag. 112 
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toda su compleja amplitud esta teorta de la plusvalía porque -

excedería de los límites de este trabajo, Onicamcnte toll\c~remos 

sus conclusiones par,, aplicar al caso que nos ocupa. 

La plusvalía es ln "teoría econ6mica derivada de la

teorta del valor del tr~bajo, mt>diante la cual se explica la -

diferencia entre el valor de cambio de ld mano de obra emplea

da y el valor del conjunto de bienes producidos por la misma. -

Esta diferencia en m5s es la que va a parar a manos del empre

sario bajo el nombre de beneficios. De acuerdo con esta tea -

r!a, el origen de la plusvalta o beneficio está en la utiliza

ci6n de las fuerzas del trabajo, pues ac entiende.que sol.amen

te ellos producen el valor ccon6mico, ya que el capital cons -

ta.rite no tiene otro papel que el de reproducirse. Por tanto,

la plu!lvaHa es conceptuada como la exprcsi6n econ6mica de la

expoliaci6n de los obreros". (71) 

La toorta de la plusvalía fue recogida en el artícu

lo 123 Constitucional al limitar la jornada de trabajo, al es

tablecer condiciones favorables para los trabajadores con ga -

rant!as mínimas de oalario y salarios remuneradores, poro ja -

mSs se logra la remuneración completa del trabajo. 

El artfculo 123 tiene como finalidad pr!stima la rei 

vindicaci6n de los derechos del proletariado, combatiendo la -

eterna explotaci6n de la clase trabajadora, pero rio s6lo esto, 

sino que tambi€n pretende llegar a la socializaci6n de los me

dios de producci6n ~ediante el ejercicio de los derechos d~ aso 

(71) Bayod Serrat, Ramón.-Ob. cit. pag. 406. 
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ciac16n profesional y huelga. (72) 

•La fuerza de trabajo crea el valor y el poseedor --

del dinero adquiere esta fuerza como mercancía, pero el artíc~ 

lo 123 alev6 el trabiljo al ml\s alto rango humano, no s6lo para 

su protccci6n, sino para su rcdcnci6n definitiva. Y al clSsi-

co ejemplo de Milrx da una idea materialista de lil plugvalía: -

comprada la fuerza de trabajo, el poseedor del dinero tiene el 

derecho de consumirla, es decir, da obligarla a trabajar dura~ 

te un dfa entero de doce horas, paro al obrero crea en seis --

horas (tiempo de trabajo ncccoariol un producto que basta para 

su mantenimiento; durante las seis horas restantes (tiempo de-

trabajo •suplementario") engendra un "plus-producto" no retri-

buido por el capi talinta, que es la plusvaHa. ( 73) 

La plusval1a viene a redundar en el trabajo no remu-

nerado, del cual obtiene un beneficio el ponccdor del bien de-

producción o del dinero. 

El articulo 123 da nuestra Constitución consagra de-

rechos roivindicalorios en favor de la clase trabajadora, a 

e!ecto de que recuperen la plusvalfa, pero nunca se han practi 

cado con cs,a finalidad: derecho de asociaci6n profesional pro-

letaria y derecho de huelga general y huelga por solidaridad. 

{74) 

S.- Teoría Integral. 

Hemos dejado, deliberadamente, la exposición, en fo! 

ina breve, de la Teoría Integral, por considerarla de trascen -

dental importancia no s61o para la presente exposici6n, sino -

(72) Trucba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pag. 113 
(73) !dem. Idem. 
(74) !dem. pa9. 114 
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en qencral para todo el derecho laboral, para las personas que 

se interesan por su estudio, en virtud de que contiene y cxpli 

ca la esencia mis111n del derecho d!!l trabajo mexicano, de sus -

fuent•?S, normns y principios fundamentales que emanan de fil. 

•rrcntc n la opini6n generalizada de los tratadistas 

de derecho industrial, obrero o del trabajo, en el sentido de

que esta disciplina es el derecho de los tr.:ibajadores subordi

nados o dependientes, y do su función expansiva del obrero al

trab.:ljador incluyendo en ~l la idcil de la seguridad social, 

sur9i6 nuestra Tcorfa Integral del Derecho del Trabajo y de la 

Prcvini6n Soci•ll no::omo aportación científica personal, sino -

con~ la revelación de los textos del artfculo 123 de la Constl 

tuci6n Mexicana de 1917, anterior a la terminación de la Prim~ 

ra Guerra Mundial en 1916 y firma del tratado de Paz de Versa

llcs de 1919. En l.:rn rclac.ioncs del ep6nimo precepto, cuyas -

bases integran los principios revolucionarios de nuestro Dere

cho del Trabajo y de la PrevisiOn Social, descubrimos su natu

raleza social, proteccionista y rcivindicadora a la luz de la

Teor1a Integral•. (75) 

La Teoría Integral consiste en la revelaci6n de los

textos del artículo 123 de la Constitución, de su naturaleza -

social, entendi~ndose como tal, que persigue la dignificaci6n, 

protección y rcivindicaci6n de la clase trabajadora. 

Podemos resumir la Teoría Integral en la forma si --

quien te: 

(75) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho •••• Ob, cit. pa9, 223 
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•10. La Teoría Integral divulga el contenido del - -

artículo 123, cuya grandiosidad insupcrada hasta hoy identifi

ca el derecho del trabajo con el derecho social, oicndo el pri 

mero parte de C\ste. En consecuencia nuestro derecho del traba 

jo no es derecho p(ililico ni derecho privado". (76) 

Al estudiar la naturaleza jurídica del derecho del -

traba)o, llegamos a la conclusión de que es de naturaleza so -

ci al. La fuente m.'.ls fecunda del derecho del tr,lbajo dori va -

del texto del articulo 123 Constilucional, pues en éste se in

cluyeron los deH,chos mínimos de que deben gozar todas aque -

llas personas que prcstiln un serví cio l.1boral, con la finali -

dad de protegerlos y tutelilrlos, teniendo on cuenta la dcsi -

gual relaci6n ¡uc cxi$te entre aquellas y los detcntadorrs de

los bienes de producción o de las pcrsonds que de alguna mane

ra utilizan los servicios de trabajadores. 

"2o. Nucst o derecho del trabajo, a partir del lo. -

de Mayo de 1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador 

del trabajador; no por fuerza expansiva, sino por mandato con! 

titucional que comprende: a los obreros, jornaleros, empleados, 

domésticos, artesanos, bur6cratas, agentes comerciales, médicos, 

abogados, arti~;t.as, dcportistc1s, toreros, técnicos, ingenieros, 

etc. a todo aquel que presta un servicio personal a otro median 

te una remuncraci6n. Abarca a toda clase de trabajadores, a -

los llamados M5ubordin.>dos o depondientl.'s" y a los aut6nomos. -

Los contratos de prestaci6n de servicios del C6di90 Civil, as!

como las relaciones personales entre fuctorcs y dependientes, -

(76) Trueba Urbina, Albcrto.-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pag. 223, 
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co1isionistas y comitentes, etc. del C6digo áe Comercio son CO,!l 

tratos de trabajo. I,a nueva Ley Federal del Trabajo rcglarnon -

ta actividades laborales de las que no se ocupaba la ley ante -

rior•. (77) 

El Derecho del Trabajo protege a tcdaa aquellas pcr -

sanas que prestan un servicio personal a otro mediante una remu 

neraci6n, sea cual fuere el motivo <1ue di(i origen a cwta rela -

ci6n. Con esto se lcrmin6 con la9 argucias de los patrones, --

al querer disfrazar una rclaci6n laboral po1· alguna otra ya fu!:_ 

ra de tipo civil o mercantil. Lo importante ahora es que axis-

te esta prci;taci6r de servicio::; a cambio dü un" rt;muneraci6n,--

que exir.ta una relación laboral; e5 intr,15ccndente si ne fitmO-

contrato o no. Claro o::;t5 que Lari1i6n en la Ley reglamentaria-

del artículo 123, se regularon lo:. diferente!; contratos. Tam -

bi6n ahora la Ley Federal del Trabajo consigna normils espccífi-

cas para aquellos trabajadores que realizan una actividad laho-

ral peculiar. El articulo 123 Constitucional al decir que sus-

normas regi rfl.n a los obreros, jornaleros, empleados, domi!s ticos, 

artesanos, no se quiso limitar nolarnente a ellos, no, sino que-

solamente se trata de cnumcraci6n. 

"3o. - El derecho mexicano del trabajo contiene normas 

no s6lo protcccionist<1s de los trabajadorcn, nino reivindicato-

rias que tienen por objeto que ~stos recuperen la plusvalla con 

los bienes de la producción que provienen del r6gimen de oxplo-

taci6n capitalista•. (78) 

(77) Trueba Urbina, Alberto,-Nuevo Derecho.,. Ob. cit. pag. 223 
(78) Idem. pag. 224. 
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Ya hemos visto que la plusval!a viene a redundar en

el trabajo no remunerado al trabajador y, en consecuencia, el

bcncficio que obtiene el patrón para acrecentar su capital. -

Ta!ÑJi~n decíamos que para lograr que los trabajadorer. rccupe -

ren algo de la plusvalía es necesario la socializaci6n de los

biencs de producción, que los bienes de producci6n sean mancj! 

dos por los mismos trabajadores. Pero lo que t.'.l.rnbi6n es claro 

que nunca r.e lograra la rcmuneraci6n compl~Jta del trabajo mien 

tras subsista ('l r~gimen~c explotaci6n capitalista. 

"4o.- Tanto en las relaciones laborales como en el -

campo del procc~io laboral, las leyes del trabajo deben prote -

gcr y tutelar a los trabajadores frente a sus explotadores, -

as! corno las Juntas de Conciliacil'.m y Arbitraje, de la misma -

manera que el Poder Judicial Federal, est5n obligados a suplir 

las quejas deficientes do los trabajadores. (Art. 107, frac -

ci6n II, de la Con~H i t uci6n) • También el proceso laboral debe 

ser instrumento de reivindicación do la clase obrera•. (79) 

No s6lo el derecho sustantivo de la nueva Ley es - -

proteccionista de los trabajadores, sino tainbil!n debe entendeE_ 

se que lo es el dcrcchoerocesal, aún cuando no autoriza a tra

vt!s de éste que los trabajadores logren la socializaci6n par -

cial de los bienes de la producci6n; sin embargo, no·obstante

la desigualdad notoria que existe entre el obrero y el patrón, 

se adopta el contrarrevolucionario principio de igualdad entre 

las partes en el proceso, es decir, la paridad procesal. 

(79) Trucha Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho, •• Ob, cit. pag. 224 
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•so. Como los poderes pol!ticos son ineficaces para-

realizar la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, -

en ejercicio del artículo 123 de la Constitución social que --

consagra para la clase obrera, el derecho a la revoluci6n pro-

lctaria podrSn cambiarse las estructuras econ6micas, suprim.ic~ 

do el rl!gimcn de cxplotaci6n del hombre por ol hombre". ( 80) 

Cuando la clase trabajadora se canse de la explota -

ci6n de que es objeto por parte de los patrones, al no tener -

nada que perder y si por ganar una vida di.gna y just,1 para - -

ellos y sus familias, tcndrSn que rt~currir a la rcvoluci6n. 

"La Tcor!a Integral es, en suma, no s6lo la explica-

ci6n de las rclacioncr¡ nocLlles del artículo 123 -prec,,pto re-

volucionario- y de sun leyes rcglamcnt,uias -productor. de la -

democracia capi talisu1- s1no fuerza dialéctica para la trans -

form.aci6n de las estructura:i econ6mi ca!J y soci ¡¡les, haciendo -

vivas y din:imicas las nonnil~; fundament.1les del tr<iliajo y de la 

previsi6n liocial, para bicnc~itar y felicidad de todos los hom-

brea y mujeres que viven en nuestro pal'.!J", (81) 

Dec!arnos que el fundrunento socí.al que se tuvo para -

consignar el derecho de preferenci.a de los cn~ditos de los tra 

bajadores, tanto en los casos de concurso y otros como fuera -

de estos casos, y el hecho de que los trabajadores Clnicamente-

deben presentar sus reclamaciones ante las Juntas de Concilia-

ci6n y Arbitraje a fin de que les sean cuhiertd.S sus prestaci~ 

(80) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho ••• Ob. cit. pag. 224 
(Bl) Idem. Idem. 
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nes, lo encontrabamos en el llamado problema social, en la l~ 

cha de clases, en la teor1a del valor, en la plusvalía en las 

relaciones de producci6n, en la dcsiguald«d que existe cntre

el ·trabajador y el patr6n. 

Si bien es cierto que el problema social no es ax 

elusivo do nuestro pa[n ni tan~oco es s6lo de la clase traba

jadora, tambiún rcsultil accrtMlo sostener que esta cla!ic que

trabaja piH'il subsist.1 r es la m:ls üfccuida. • l\fccta dircctamcn 

te porque trat:\ndosc de una clase dcsprotc<_¡ida, r¡w~ vi ve ex -

clus.ivamcntc del sal.uio que pcrcíbc, es necesario que se le

tutclc. Que se promulguen normas tendientes .:i proteger su --

6nica fuente de ingresos que es su salario. Que estas normas 

no s6lo cr.tC!n cnc.:imin.:tdus a proteger el !;aLuio del trabaja -

dor ircntc al patrOn y frente a loG acreedores de aQu~l, sino 

que tambiln en indispensable prote9cr su salario frente a los 

acrccdorcrn del p;1tr6n. S¡~ debe proteger el sillario del traba 

jador para contribuir, aunque sea en i:il90, u c.:ilmar los males 

econ6micos a que se refiere <!]yroblem.i !iOClill. Debe traducir 

se esta protccci6n al salario en una prt!fcrcncia absoluta so

bre todos los dern:ís acreedores del patr6n, sin importar que se 

haya abierto alg(m procedimiento especial para determinar el -

orden y tiempo en que se les ha de pugar il los acrecdor"!s; - -

sin que sea necesario que 105 trabajadores concurran a aque --

llos procedimientos que pueden result~ir muy largos y onerosos. 

Por todo ello, afirmamos que una forma de aliviar

el problema social es el establecimiento del derecho de prefe

rencia de los cr~ditos de los trabajadores sobre cualesquiera 
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otros, independientemente de que exista un concurso, quiebra -

suspcnsi6n de pagos o sucesión, y que los trabajadores para 

obtener el pago de sus cr(ldito5, 6nicamcntc deben presentar 

sus reclamaciones ante lns 3Utorid<H1cs de tr¡tlrnjo. 

Si en el texto mismo del artrculo 123 de la Const.!_ 

tuci6n se reconoció el hecho de guc en nuestra sociedad existen 

dos clases, los explota~os y los explotadores, o sea, los traba 

jadores y los propietariOR d1~ los bienes OC producción, y que -

por lo tanto existen desigualdades muy notorias entre estas el! 

ses. Se hac[a necesario consagrar normas que compensaran la -

desigualdad exiotentc en esta rclaci6n, normas qJc tuviesen en

cuenta la lucha de e foses. 'r ambién hemos expresado que el der~ 

cho laboral mexicano es un derecho de cl,1se, de la cla!;e traba..: 

jadora, cntcndit!ndosl~ por f:sta no s6lo ,1 los obreros sino a to

das aquellas personas que prestan sus servicios en alguna acti

vidad laboral. 

Al establecer el privilegio de que gozan los cr~di

tos de los trabajadores respecto de los dcrn55 cr6ditos, se tuvo 

en cuenta, necesariamente, la desigualdad que existe entre el -

saL1rio que percibe el trabajador y el crl\ciito proveniente de -

otra relact6n. Se ruivindica a los v,1lorcs humanos, mirando al 

salario como la encrgta de trabajo tran:; formada en dinero que -

p<!rmitir5 al trabajador vivir en la sociedad como persona; se -

sostiene la té.sis de que en la relación trabajo-economí.1, aquél 

es el valor fundamental, en tanto la segunda debe'tener com,o -

misi6n satisfacer las necesidades y aspiraciones de los hombres, 
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vor lo que en el caso de conflicto entre los intereses de las 

fuerzas econemicas y las finalidades supremas del salario, de 

ben prevalecer ~stas. 

Al reconocerse que existen clases <lesposc!das eco -

n6micamente, era indispensable que se pensara en la forma de

cquilibrar aquellas desventajas, y esto se logra a trav~s de

la legislacHm laboral, en el caso concroto,estableciendo la

prefcrcncia absoluta do los cr~ditos do los trabajadores. 

l\s!mismo, expn~sabarnos que r16lo el trabajo produce

el valor de las co!Jas, que es el trabajo el que acrecienta -

al capital, y que 6stc sin aquel no podrfa tener su funci6n -

de cambio. Resulta 16gico pensar que nic.mprc debe subsistir

el trabajo antes que el capit;\l, Que c5 principio fundamental 

que deben prevalecer los valores humanos sobre los materiales. 

Que, en virtud de que el G•Üario de un trabajador es indispen

sable para vivir él y su familia, y t¡uc por consecuencia tiene 

carl\ctcr ;ü imenticio, debe tener pn~fercncia sobre cualquil!r -

otro crt'!dito. l::n el binomio tr;:1.b11jo-capital, las relaciones,

contradiccioneG y aún tragedias dentro del capital, como serta 

para un capitalista que otro no le pagara su cr6dito, no deben 

repercutir sobre lor. derechos del trabajo. Por lo tanto, el -

capital debe r.aber que cuando otorga un crédito a una persona

que tiene trabajadores a su servicio, que queda colocado en un 

segundo plano, d(;sput:s de los crl.'!ditos de trabajo. 

Si las norma!l del derecho del trabajo persiguen rei

vindicar a la clase trabajadora para recuperar parte del -
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valor no remunerado al obrero, con mayor razón se debe prote -

ger a los derechos ya adquiridos por el trabajador como lo son 

los sal~rios devengados en el 6ltimo año y!as indemnizaciones, 

estableciendo la preferencia absoluta, de que gozan, en el pa

go antes que a cualquier otro acreedor, sea cual fuere la nat~ 

raleza de su cr6dito. 

Lil plusvaHa es el trabajo no remunerado, del cual -

obtiene un beneficio el poseedor del bien de producci6n. El 

articulo 123 Constitucional consagra derechos reivindicatorios

cn favor de la clase trabajadora a efecto de que recuperen la -

plusvalía. Si ya de por s! cuando un trabajador labora su jor

nada leqal y l'!sta le es remunerada mediante su salario, le cstll. 

dejando el beneficio al patrón, la plusvalía. Ahora, cuando el 

trabajador labora durante cierto tiempo, y por causas ajenas 

a ~l, no le es cubierto su salario al tf!nninCJ de aqu61; seda -

inju5to que toda.via tuviese que csp(~rar- 11 que les fueran cubier 

tos sus cr~ditos a otra~ personas, siendo que su salario tiene

cartlcter alimenticio y que es su fuente de subsistencia, 

l\ través de la Teoría Integral tenemos la gracia de -

conocer el contenido del art!culo 123 Constitucional, cuya na -

turaleza es social, proteccionista y reivindicadora de la clase 

trabajadora. En e5te precepto encontramos consignado el derecho 

de preferencia de los cr6dito5 de los trabajadores, al cspresar

que los cr6ditos en favor de los trabajadores, por salario o - -

sueldo devengados en el ~ltimo año, y por indemnizaciones, ten -

dr~n preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concuE 

so, o de quiebra. Protegiendo el único sustento del trabajador, 
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que es su salario, frente a los dcm:l.s acreedores del patr6n, -

y como hemos visto, no solamente se le debe proteger on los -

casos de concurso o de quiebra, sino alí11 fuera de estos casos, 

cuando exista el peligro de que al trabajador so le pueda pri

var de su salario. 

Es conveniente recordar que el articulo 123 Constit~ 

cional contiene derechon mínunos do los trabajadores y que de

ninguna maner-a se puede considcr.1r que sean limitaciones. Por 

lo tanto, cuando se catableci6 la preferencia absoluta de los

cr(iditos de tr.1h<1jo en los canos de concurso o de quiebra, no

so quiso limit~r esta preferencia a lti circunstancia de que -

fuese nect~irnrio que se present<1ran aquello~; ca!los para hacer -

valer el privilcgjo de que gozan los tr~iajadorcs. Al mr"cio

narsc lor. caso!l de concurso y quicbr<:i, ~'<' qu¡so hacer aluniEin-

a que cuando se presentan 6stos, se pr~suponc que el deudor no 

puede cubrir toda:; sui; deuda¡¡ y, por- lo t.rnto, existe el peli

qro de que al9rm acreedor se quede r;in obtener el pago corres

pondiente. Pero si bien es cierto que en los casos de concur

so y de quiebra i;e presupone aquél riesgo, tambil!n es verdade

ro que en otros casos existe el peligro de que los bienes del

deudor no alcancen a cubrir todas sur; deudas, y que, en conse

cuencia, algún acreedor quede sin obtener pago. Por ello, deb~ 

mos entender qu~ la preferencia absoluta de que gozan los cr~di 

tos de los trabaj.1dores no solamente es valida cuando se prese!! 

te un concurso o una quicbn1, sino que se podr:'! hacer valer el

privilegio de los cr~ditos de trabajo en todos aquellos casos -

en que exista el peligro de que los bienes o el patrimonio con

que responde el deudor no alcance para cubrir sus de11das. 
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Siguiendo la Teoría Integral del maestro Trueba -

Urbina, tambi6n debemos afirmar que el privilegio de los crl'ldi 

tos de trabajo, 110 s6lo se re ficre a los cr6di tos de los obre

ros, sino a los jornaleros, empleados, doni6sticos, artesanos,

bur6crat.~s, agentes corncrciales, médicos, abogados, artistas -

deportistas, toreros, tl!cnicos, ingenieros, etc., a todo aquel 

que presta un servicio personal a otro mediante una remunera -

ci6n; no porque el derecho del trabajo tenga fuerza expansiva, 

sino por mandato constitucional. 

El derecho mexicano del trabajo contiene normas pr~ 

teccionistas do lori trabajadores. 1-:1 privilegio que se consig

nó a favor de loa créditos de los trabajadores, es un ejemplo -

claro de la p1·otecci6n que brinda el derecho del trabajo a to -

das aquellas personas que prestan un servicio personal a otr•l,

mediante una n~munerac16n. Se protege la fU<!nte de nubsisten -

cia de loa trabajador.e!.!, su salario, de los dern!is acreedores -

que tenga el patr6n, cu.:indo existe el peligro de no viiya a po -

der cubrir todas sua deudas el miumo patr6n. 

Si las leyes laborales deben proteger y tutelar a -

los trabajadores frente a sus explotadores, tambHln las .Juntas

de Conciliaci6n y ArbitnJe, de la misma manera que el Poder -

Judicial Federal, estfo oblígadils a suplir las q~jas deficien

tes de los trabaj,1dore5. LoH trabajadores únicamente deben 

?resentar sus reclamaciones ante estas autoridades, a efecto de 

que se reconozca su derecho de preferencia que tienen sobre los 

demás cr~ditos, y por ningún motivo deben concurrir ante el Juez 
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que conozca de la quiebra, concurso, suspensi6n de pagos o su

ccsi6n. I.os trabajadores 1 como si no existiP.ran estos casos,

deben presentar sus demandas ante las Juntils de Conciliac16n y 

Arbitraje. El proceso laboral debe ser instrumt>nto de rei1 -:n

dicaci6n de la clase trabajadora, porque cuando la justicia so 

cial no trata de reivindicar al trabajudor frente al patrón o 

a los propietarios de los bienes de producción, no es justicia 

social. 
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IV.- EXPOSICION DE MOTIVOS DE l.J\ CONSTITUCION 

"Las ideas modernas respecto a la jerarquía de las -

normas en la ciencia sistem~tica del derecho, proh!jan la vie-

ja diferencia con nueva terminología: normas superior y norma-

inferior. La norma que determina la creaci6n de otra -dice --

Kelsen- es superior a l'!sta; la creada de <1cuerdo con tal regu-

laci6n, inferior a la primera. Tarnbi~n subsiste, en su aplic~ 

ci6n práctica, la conocida divisi6n: leyes fundamentales y or-

dinarias. Y en gama de grados, se clanifican las nonnas en --

constitucionales, ordinarian, reglamentarias, sociales e indi-

viduales• (82) 

En todo orden jur!dico, la Constituci6n es la norma-

superior, las dem~s leyes se derivan de ella. En el sistema -

jerárquico normativo de la legislaci6n mexicana, la norma su -

perior es la Constitución, cuya supremacía se consigna en ella 

{art. 133). 

Todos los autores coinciden en afirmar que la Consti 

tuci6n, cualquiera que sea la denominación que se le de, es la 

norma s <lprema de todo pa!s, de la cual derivan las dem~s 1 eyes. 

"De acuerdo con Hans Kelsen y lo que ~l denomin6 la pir~mide 

jUrfdica, en el v~rticc de la pirámide habr~ que colocarse a la 

Consti tuci6n, como nor11111·0 fundamental.• ( 83) En un r~gimen de -

Derecho, la Constitución es la norma suprema y ninguna otra ley 

puede estar sobre ella o contrariarla. 

(82) 

(83} 

Trueba Urbina, Alberto.-La Primera Constituci6n Política-So 
cial del Hundo. Editorial Porrúa, S.A.-M&xico, 1971. pag. 3 
Buen Nestor de.-Dcrecho del Trabajo.-Edi torial Porr!ia, S.A. 
Torro Primero.-Ml\xico, 1974. pag. 415. 



119 

•La Constitución tiene que definirse como nonna que -

asegure los derechos individuales, as! como la organización del 

Estado, y como estatuto social protector y redentor de los ceo-

n6micamcnte dt'!.biles en función de realizar el bienestar colecti 

vo". (84) 

En esta ley fundamental de nuestro pa!s se plasmaron-

los dcrt'chos y pri vi lcgios de los sal ar.ios de los trabajadores. 

Entre las normas protectoras de los salarios, encontramos que -

se les protegió en relación al patr6n, a los acreedores del tra 

bajador y a los acreedores del misrro patrón. 

Esta Clltirna protccci6n, se concrct6 al ·consignar en -

la fracción X~III, del articulo 123 Conslitucional, el privile-

gio absoluto de los crl\di tos de los tra.baj .:idorcs sobre cualquier 

otro cr~dito. Se protege el salario de los trabajadores frente 

a los dernSs a1;rccdorcs del patr6n, por el carácter alimenticio-

que tienen aqunllos. 

Esta disposici6n est~ acorde con los principios que -

emanan del arttculo 123 Constitucional, que, de acuerdo con el-

maestro Trucha Urbina son: (85) 

•10. El trabajo no es mcrcancta ni articulo de comer-

cio, es actividad humana protegida y tutelada por el poder so -

cial y el poder polttico, constitutivos de la doble personal! -

dad del Estado. roodcrno, como persona de derecho p(iblico y como-

persona de derecho social, con facultades expresas en la Cons -

tituci6n. 

(84) Trueba Urbina A.-La Primera ••• Ob. cit. pag, 7 
(85) Trueba Urbina Alberto.-Nuevo Derecho •• Ob. cit. pag. 108. 
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2o.- El derecho del trabajo, sustantivo y procesal, -

es integran por leyes protcccionistM.1 'l reivindicadoras de los-

trabajadores; consiguientc111Jntc es den~cho de lucha de clases. 

3o.- Los trabajadores y los empresarios o patronos -

son desiguales en la vida, :,ntc la legislac:16n soci/\l y en el-

proceso laboral con motivo de sus conflictos. 

4o.- Los órganos del pod<!r social, Comisiones de sa-

lario Mínimo, y del Reparto de Utilidades y Junta::; do Concili~ 

ci6n y Arbitraje, están obligadas n matorializ~r la protección 

y la reivindicaci6n de los trabajadoroa, a trav6s de 01m fun -

cioncs le9islativas, admínistr11tiva:i y juriadicdonalcs. 

So.- El dcrocho del trabajo os aplicable en ol cam -

pode la producción económica y fuera de 61: ,1 todo aqu~l que-

presta un servicio a otro, en condicionus de iqualdad, sin - -

subordinar al obrero !rento al patrono•. 

Resumiendo, podemos afirmar que el artículo 123 Con~ 
I 

titucional no admite la igualdad entre t.rabajadores y patro --

nes, en cambio aí consigna derechos sociales exclunivos de los 

trabajadorca, por la desigualdad que existe entre r!stos y sun-

patrones. 

Al no admitir i9ualdad en las relacionen laborales,-

fue necesario proteger y tutelar al trabajador. Esta protec -

ci6n se hace m~ palpa.ble al otorgar una preferencia absoluta

sobre todos los bienes del patr6n y antes que cualquier otro -
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acreedor, por concepto de los se.larios devengados en el tlltimo 

año y por las indemnizaciones que se les adeude, tanto en los

casos de concurso y otros, como fuera de ellos, por las razo -

ncs jur1dicas y sociales que ya hemos apuntado. 

Se ha querido elevar al rango constitucional, el 

otqrgamiento de preferencia absoluta para todos los cr6ditos -

de los trabajadores. Pues recordemos que la fracci6n XXIII -

del artículo 123 establece que: "Los crl:!ditos en favor de los 

trabajadores, por salario o sueldo dcvengado!l tin el tiltimo año, 

y por indemnizaciones, tondr~n preferencia sobre cualesquiera

otros en los casos do concurso o de quiebra". 

La Con8tituci6n limita esta preferencia absoluta pa

ra- )-ps s<1larios tlcvengados en el último año y a las indemniza

ciones. ~:n la iniciativa do reforma que se propuso, se desea

ba ampliar esta preferencia a todoo los cr~ditos de los traba

jadores. 

•El 21 de Septiembre de 1965, los diputados José Do

lores Garc1a A. , Lic. Juan Mois6s Calleja, l!ilda l\nderson Nev~ 

re::, Enrique Torres Calderón, Salvador Padilla Flores, Juan J. 

Varcla, Heliodoro llcrn~ndc::: Loza, Jos{\ Har1'.a Mart!nez, Francis 

co PC!rcz R1'.os, Josli Chiquillo Jutirez, Gonzalo Pas trana Castro, 

Enrique L6pcz Naranjo, Marina Nuñcz Guzmtín, Mclquiades Troje -

U., Samuel c. Castro, Manuel R. Bobadilla, Salvador Barragtin ,

Pedro Vivanco Garda y Pablo Pav6n Rosado, miell'bros del Parti

do Revolucionario Institucional, pres.:nt.ar'Jn ilnte la Ctimara --

de Diputados de la XLVI Legislatura <lcl Congreso de l'a Uni6n,-
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\lna iniciativa de reforma al Apartado A del artículo 123 de la 

Consti tuci6n, que has ta la fecha no ha prosperado, redactado -

lln los siguientes t~rminos: 

•rracci6n XXIII.- Todos los cr~ditos en favor de los 

trabajadores tendr~n preferencia sobro cualquier otro, inclusi 

~..+i.Gcal-ei> y U.W provenientes del seguro social". ( 86) 

Lo importante de la fracci6n XXIII del artículo 123-

Consti tucional radica en que establece una preferencia absolu

ta de los cr~ditos de los trabajadores, por el Gltimo año de -

servicios y por indemnizaciones, sobre cualquier otro cr~dito, 

sobre todos los bienes del patrOni tanto en los casos de que -

exista una quiebra o concurso, como en los que no existan ta -

les circunstancias, atendiendo a que esta protección al cr~di

to de trabajo se establece en razón de que cuando exista el p~ 

ligro de que el deudor-patr6n, no tenga bienes suficientes pa

ra cubrir sus deudas, es indispensable que sean cubiertos los

cr6ditos de los trabajadores antes que a cualquier otro acree

dor, en virtud de que aqu6llos tienen legalmente el car!cter -

alimenticio y, por lo tanto, la necesidad de cubrirlos es in -

mediata e inaplazable. 

(86) Mart!nez Dom!nguez, Alfonso.-Ob. cit. pa9. 745 y ss 
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V.- EXPOSICION DE MOTIVOS DE LJI. I.EY F::'.DERAL DEL TRA-

bJO VI G&NTE. 

En la exposiciOn de motivon de la Ley Federal del --

Trabajo, •1as normas sobre el salario están divididas en trcs

cap!tulos: el primero contiene la.s disposiciones generales, -

el segundo se ocupa de los salarios mínimos y el tercero seña

la las normas protectoras del salario". ( 9 7} 

-El cap!tulo tercero COllll?rende las normas protectoras 

Y los privilegios del salario. Se recogieron en 61 diversas --

disposiciones de la Ley que se encontraban dispersas, pero que-

se las completó con los resultados de la experiencia y de la --

jurisprudoncia: el capttulo ccmprende las medidas dirigidas a -

la protecci5n del salario con relación al patrón, a los acree -

dorea del trabajador y a los acreedores del patr6n1 finalmente_ 

se adoptO alquna n.ldida para proteger a los familiares de los -

trabajadores•. (881 

•L<>s artículos 113 y 114 consiqnan la proferencia de

los créditos de trabajo: la jurisprudencia ha d~clarado que los 

s ala.rios devengados en el fil timo año y las indemnizaciones son

preferentes sobre todos los cr~ditos, inclu!dos los que disfru-

ten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto

Mexicano del Seguro Social. El art!culo 114 reproduce una dia

posici6n de la Ley vigente ratificada por la jurisprudencia de-

(87) Cavazos Florea, Baltazar.-Nueva Ley Federal del Trabaj~ 
.Tematizada.- Editorial Jus, s. A. s.f. pag. 27 

(88) Idem. pag. 30. 
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Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que los trabajadores 

no necesitan entrar a los concursos, quiebra, suspensi6n de pa -

9os sucesiones para que se les paguen sus oalarios". (69) 

Hemos querido terminar este capitulo, reproduciendo 

textualmente la parte conducente de la exposición de motivos de

la Ley Federal del Trabajo, Los comentarios y an~lisis de estas 

normas ya han sido expresadas. 

(89) Cavazos Flores, Baltazar.•Nueva Ley ••• Ob. cit. pa9. 32. 



CAPITULO TERCERO 

I.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL DERECHO DE PREFERENCIA DE -
LOS TRABAJADORES CON OTROS ACREEDORES. 

II .- FUNDAMENTO JURIDICO PARA ESTABLECER EL ORDEN EN QUE 
SE!_!_.l\.N DE CUBRIR LOS CREDITOS. 

A.- Cr~ditos Civiles. (Arts. 2989 del C6digo Civil) 

B) .- Créditos Fiscales. (Arts. 10, 18 y 19 del C6-
digo Fiscal) • 

c.- Crl?ditos del I.M.S.S. (Arts. 267, 268 y 269 -
de la Ley del I.M.S.S.). 

o.- Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos, 

l.- Caracteres y concepto de quiebra. 

2.- Principios Fundamentales de la Ley de Qui! 
bras y ouspensi6n de pagos. 

3.- La quiebra corno estado jurídico. 

4.- Derecho material y derecho instrumental, 

.s.- Distribución del activo. 

a).- Reconocimiento de cr~di tos. 

b).- Graduaci6n y prclac16n de los créditos. -
(Acreedores singularmente privilcgiados;
acreedores hipotecarios; Acreedores con
pri vile9io especial; Acreedores comunes -
por operaciones mercantiles; Cr6ditos Fi! 
cales). 

6.- Inconstitucionalidad de la Ley de Quiebras 
. y Suspensi6n de Pagos. 



CAPITULO TERCERO 

I.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL Di.:RECHO DE PREFERENCIA DE -

LOS TRABAJADORES CON O'rROS ACIU-:EDORES. 

Si bien es cierto que los cr~ditos de los trabajadores -

gozan de preferc11...:1a absolut<1, por concepto de salarios devenga -

dos en el Ultimo año e indcmn1zacioncs, respecto de todos los bi~ 

nes del patr6n y sobre cualesquiera otros cr~ditos, ~stos a su -

vez tienen, de acuerdo a su naturaleza, determinados privilegios. 

Aunque algunas leyes hayan tenido el atrevimiento de ne

gar la preferencia absoluta de loa cr~ditos de trabajo, hemos sos 

te.nido categ6ricamcnte que no tienen validez jur!dica alguna par

las razones de derecho y de hecho que asentamos en el capítulo ª!!. 

terior. Tambi~n han llegado a afirnv.1r algunos autores, entre 

ellos r:uqucrio Guerrero, que los trabajadores deben concurrir an

te diversa autoridad de la de trabajo para hacer valer su derecho 

de preferenci.a, hecho este que es a todas luces incongruente con

las d.isposiciones tanto constitucionales como de la ley Federal -

del Trabajo, que disponen que los trabajadores dnicamente~ebcn -

concurrir para deducir sus reclamaciones ante las Juntas do Con -

ciliaci6n y Arbitraje. 

Al respecto, el artículo 114 de la Ley Federal del Trab! 

jo dispone que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, -

quiebra, suspensión de pagos o sucesión y que ün.icamente presen -

tarful su reclamación ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. -
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Viene a colaci6n citar este precepto, en virtud de que nos refe

riremos en el presente cap! tul o, a los privilegios o derechos que 

tienen los cfeditos de naturaleza diversa de los cr~ditos de los

trabajadores, y queremos reafirmar, una vez m~LJ, que se protege -

estos 6ltimos créditos tanto cuando se presenten los casos de con 

curso, quiebra, suspensi6n de pagos o succs.i6n, como cuando no -

existan estos casos. 

Al mencionar el legislador los casos de concurso, quie -

bra, suspensión de pagos y suce!li6n, no quiso con ello limitar -

la preferencia absoluta que se otorgó a los cr6di tos d<~ trabajo -

solamente para cuando se presentaren estos casos; sino que al ci

tarse aquellos casos, se quiso hacer alusión de que en los mismos 

se presume que el deudor-patrón no tiene bienes suficient~~ para

cubri r todos sus deudas, y que existe el peli9ro de que no se les 

pague sus salarios e indemnizaciones a los trabajadores. La regla 

general es que cuando exista el peligro de que no alcancen los - -

bienes del deudor para cubrir sus deudas, dcber:in cubrirse pre fe -

rentcmente los cr~di tos de los trabajadores, salarios devengados -

en el (iltimo año e indcmni zaciones, independientemente de que exi!_ 

ta o no un concurso u otros casos similares. 

Particularmente nos referiremos en este capítulo al caso

que se presenta cuando una persona o una negociaci6n no paga las -

deudas que contrajo, y que se hace necesario un concurso de acree

dores y la prelaci6n de sus cr6ditos. ~stos cr~ditos pueden tener 

diversas naturalezas u or1'.gcncs y, en atenci6n a ello, unos cr6di-
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tos tienen preferencia de pago sobre otros, ya sea sobre deter -

minado bien del deudor o sobre todo el patrimonio del mismo¡ el! 

ro est!, que con los requisitos legales consignados en las dife~ 

rentes leyes. 
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11.- FUNDAMENTO JURIDICO PARA ESTABLECER EL ORDEN EN -

OUE SE HAN DE CUBRIR LOS CREDITOS. 

Cuando una persona o una negociación no paga lt.s deu -

das que contrajo, sus acreedores pueden recurrir a diversos pr2 

cedimientos. Si s6lo se trata de una deudil no cubierta, el due 

ño del crl!dito, previo el procedimiento civil o mercantil corres 

pondicnte, tiene derecho de embargar un bien propiedad del deu -

dor para, eventualmente, pagarse con ese bien o con su valor, si 

se saca a remate. Al efectuar el embargo nombra a un deposita -

rio o a un interventor que puede ser, en el prilllC!r cano, el mis

mo deudor o una persona ajen.1. El 1ntervcntor, que normal100nte

es un tercero, se nombra cúando se trata de embargar las utilid! 

des del negocio, el que seguir~ operando y el interventor vigil! 

rá loa movimientos de fondos para ir separando lo que correspon• 

da a utilidades. 

Si se trata de varios acreedores quo no pueden hacer -

cfecti vos sus cr~ditos cuando los cobran al deudor, se llega al• 

estado de suspensi6n de pagos o a la quiebra. En estos casos -

se sigue un procedimiento judicial en el que ne nombra a un s!.n

dico para que, trat~ndo de ocasionar el menor perjuicio a los -

acreedores, los liste scg~n el orden preferente que tengan sus -

cr~ditos y les pague en proporc10n del valor que tengan los bie

nes del !allido, todo ello con aprobación del juez respectivo. -

Si el deudor es una empresa puede ocurrir que el negocio siga -

funcionando y el sindico act6e como administrador. 
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Cuando el deudor tiene la calidad de comerciante le 

es aplicable, en aquella situación, la Ley de Quiebras y Suspe_!l 

si6n de p<1gos. Pero cuando no tiene la calidad de comerciante, 

le ser~ aplicable la ley respectiva. 

A.- CREDITOS CIVILES. 

As! tenemos que, el Código Civil para el Distrito Fe

deral, se encarga de reglamentar los casos de concursos2e acree 

dores cuando el deudor suspende el pago de sus deudas civiles,

l!quidas y exigibles. La declaración de concurso ser~ hecha -

por el juez competente, mediante los tr~mitcs fijados en el C6-

digo Adjetivo. (Art. 2,965). 

Se consagra en este mismo ordenamiento legal, el pri!!_ 

cipio de derecho que dispone que el deudor responde del cumpli

miento de ous obligaciones con todos sus bienes, con excepci6n

dc aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embar 

gables (Art. 2, 9 64) • 

Los cr~ditos que se encuentren garantizados con hipo

teca o prenda, no necesitan entrar al concurso para hacerse co

bro. •pueden deducir las acciones que lea competan en virtud -

de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a 

fin de ser pagado5 con el valor de los bienes que garanticen 

sus cr~ditos•. (Art. 2,981). 

Tambi~n se hace referencia en este cOdiqo al privile-

9io que gozan los cr~ditos fiscales: •preferentemente se paga-
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r!n los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con el valor 

de los bienes que los hayan causado" (Art. 2,900) 

Sobresale en el C6digo Civil, relativo al tema que tr! 

tamos, el art1culo 2989, en virtud de que se reconoce la prefc -

rencia absoluta de que gozan los cr6ditos de los trabajadores, -

al consignar que: •Los trabaj<tdores no necesitan entrar al con

curso para que se les paguen los crliditoa que tengan por sala -

rios o sueldos devengados en el l'.lllimo año,y por indemnizaciones. 

Oeducir:in su reclamaci6n ante la autoridad que corresponda y en

cumph.miento de la resoluci6n que se dicte, se enajcnarfln loa -

bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata 

se paguen prcfcrcnte1nente a cualesquiera otros". 

Debe tomarse en consideración, el hecho de que el C6d! 

go Civil !ue publicndo en el 11ño de 1928, antes do que se promu! 

gara la J,cy Federal del Trabajo. En realidad esta (11 t.ima repro

dujo el precepto del C6digo Civil en su arttculo 97 y aclllrando

que las rcclall!.acioncs se dcducir¡n ante la Autoridad de Trabajo

correspondientc. 

Los legisladores al establecer la prelaciOn de crOditos 

y el concurso de acreedores en el C6digo Civil, tomaron en cuenta 

el pril'!ICro de los valores humanos sobre los materiales de los - -

acreedores del orden comfut. Consignaron y reconocieron ciertos -

privilegios, sobre todo, a los cr~ditos que gozan do garant!a - -

real, pero no por ello se olvidaron de que existen otros cr6ditoa, 

que por su car!cter alimenticio deben prevalecer sobre aquellos,-
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y que nada justifica que so rctracc sue1190. Por lo tanto, los 

acreedores comunes deben aabcr que cuando otorgan un cr6dito -

a una persona que tiene trabajadores a au ~ervicio, quedan co

locados en un &egundo plano, dcsputls do loa cr~di tos de traba

jo. 

B.- CREDITOS FISCALES. 

El artículo 16 del C6di90 Fiscal de la FederaciOn defi

ne el crtldito fiscal. •El cr~dito fiscal es la o~ligaci6n fis

cal determinada en cantidad U:quida y dr.ibe pagarne en la fecha

º dentro del plazo scñ,1l.1do en las disposiciones rcspccti vas". 

•La falta de pago de un crf!dilo fl.!;cal en la fecha o -

plazo estl.blecido en laB dispoaicionou respectivas, dcter:nina -

que el cr6dito sea exigible • (Art. 19). 

Cuando ne proucntc un concurr.o do acreedoreo y ae ha911-

necesario establecer. el orden en q1w 1rn ha de cubrir c<ida cr~di 

to, deber~ tomarse en cuenta l!l privilegio dü que gozan los cr6 

ditos fiscales respocto de los demás, 

Al resp<?cto, el artículo 10 del Código Fiscal dispone -

que para determinar la preferencia de los crl!d~tos f.iscalea, -

se estar1 a las roqlas siguientes: 

•r. Loa crldi toa del Gobierno F<:idcral provenientes de -

impuesto, derechos, productos o aprov<?ch.a.r:úentos, son preferen

tes a cualesquiera otros, con excepción de loil crliditos con ga-
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rant!a hipotecaria o prcndaria1 de alimentacHm, de salarios o 

sueldos devengados en el Ültimo año o de indemnizaciones a -

los obreros de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

•11. Para que sea aplicable la cxcepci6n a que se re

fiere la fracción anterior, será requisito indispensable que

las garanttas hipotecarias y, en su caao,laB prendarias, se -

encuentren debidrunente inscritas en el registro público que -

corresponda y, respecto de los créditos p~r alimentos, que se 

haya presentado la demanda ante las autoridades competcntes,

antes de que se hubiere notificado al deudor el cr6dito fis -

cal, y 

•111. La vigencia y e~igibilidad por cantidad l!~uida 

del derecho del cr~dito cuya preferencia se invoque, deber~ -

comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso -

administrativo de reclarnac16n de preferencia•. 

Se cst~ reconociendo la preferencia de los créditos -

de los trabajadores, por concepto de salarios devengados en -

el a1tilll0 año y por indexnnizacionfis. Pero en lo que no esta

mos de acuerdo es con la Gltima fracción del artículo 10. 

Si recordamos que en la Constituc16n y en la Ley Ferle

ral del Trabajo se estableci6 que los trabajadores no necesi -

tan entrar a concurso, quiebra, suspensH'in de pagos o sucesil'Sn, 

y que nnicamente deducir~n sus reclamaciones ante las Juntas -

de Conciliaci6n y Arbitraje para que les sean cubiertos sus --
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cr~ditos, resulta incongruente con lo dispuesto en la frac --

ciOn III del artículo 10 dol C6digo Fiscal de la FederaciOn. 

En efecto, en este Qltimo precepto se pretende que --

cuando se invoque preferencia de un cr~di to di W!rso del fis -

cal, debcrl'i comprobarse y hacerse valor en el recurso admini~

trati vo de reclamación de preferencia. Pero, por mandato cons 

titucional, se impide que los trabajadores tengan que acudir -

ante tribunales diversos de los de trabajo para obtener el pa

go de sus salarios e indemnizaciones. La fracción XX del art! 

culo 123 de la ConstituciOn dice que • las diferencias o los -

conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarAn a la de

cisión de una Junta de Concil:aci6n y ArbitrajcM, en conse 

cuencia no se puede someter a los trabajadores a autoridades -

o a procedimientos diversos, porque scr!a romper una jurisdic

c16n constitucional. 

C.- CREDITOS DEL INSTITUTO MEXIC~~O DEL SEGURO SOCIAL. 

El dta primero de abril de 1973 entra en vigor la nueva 

Ley del $e~uro Social. En el Título Sexto, Capítulo primero,-

se establece el privilegio de que gozan los cr~ditos a favor -

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

"El pago de las cuotas, los recargos y los capitales -

constitutivos, tiene el carácter fiscal• (Art. 267). •Para los 

efectos del art!culo anterior, el Instituto tiene el car!cter -

de organismo fiscal aut6nomo, con facultades para determinar --
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los cr~ditos y las bases para au liquidaci6n, as! como para -

fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos, de con

formidad con la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias" 

(Art. 268). 

•En los casos de concurso u otros procedimientos, en -

los que se discuta prelaciOn de cr~ditos, los del Instituto -

tendr~n la misma preferencia que los fiscales, en los t6rm.inos 

del Código Fiscal de la Fcdcracion• (Art. 269). 

Si los créditos fiscales son preferentes a cualesquie

ra otros, con excepci6n de los cr6ditos con garantía hipoteca

ria o prendaria, de alirnentacil'.m, de salarios o sueldos deven

gados en el 6ltimo año o de indcmnizacionea a los obreros, -

tallbi6n los cr6ditos del Instituto Mexícano del Seguro Social

son preferentes a cualesquiera otros, con las excepciones ano

tadas. 

D.- LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS 

Cuando una persona, f!sica o moral,no paqa las deudas

que contrajo, sus acreedores pueden recurrir a diversos proce

dimientos. Si ne trata de varios acreedores que no pueden ha

cer efectivos sus cr~ditos cuando los cobran al deudor, ne lle 

ga al estado de suspensi6n de pagos o a la quiebra. En estos

casos se sigue un proceditniento judicial en~l que se nombra a

un sfndico para que, tratando de ocasionar el menor perjuicio

ª los acreedores, los lista segan el orden prefercnté que te~ 

gan sus cr~ditos y les pague en proporci6n del valor que ten -
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qan los bienes del fallido, todo ello con aprobación del juez -

respectivo, 

Cuando el deudor tiene la calidad de comerciante le - -

es aplicable, en aquella situaci6n, la Lay de Quiebras y Suspe~ 

si6n de Pagos. 

l.- Caracteres y concepto de quiebra. 

Si pa~timos del principio de derecho que dispone que el 

deudor responde de sus deudas con todo su patrilllOnio¡ normalme~ 

te los acreedores hacen efectivos sus cr~ditos en el patrimonio 

del deudor, en el orden de sus respectivos vencimientos. 

Cuando el patrimonio de una persona es insuficiente pa

ra cubrir totalmente sun deuda.s, ea necesurio hacer una justa -

retribución del patrimonio insuficiente del deudor entre todos

los acreedores, respetando el orden o prelaci6n que se consigne 

para cada crédito. 

"Precisamente a trav~s del procedt.micnto de quiebra pr! 

tende hacerse la distribuc16n del patrilllOnio del deudor comer -

ciante {quebrado) entre sus acreed.oren, En s!ntesis, ha dicho

Rodr!guez Rodr1guez, que la quiebra hace posible exigir el cum

plimiento del deber que tiene el deudor de responder con todo -

su patrimonio frente a todos sus acreedores, los que, en caso -

de insolvencia del deudor coman, deben concurrir para recibir un 
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trato igual, sego.n el orden y la preferencia que la ley esta -

blezca"'. ( 1). 

El maestro De Pina dice que " en virtud de la quiebra

el patrimonio entero del quebrado responde frente a todos los-

acreedores conjuntamente, atcndi~ndoso a la satisfacci6n pro -

porcional de los cr~ditos mediante un tratanúonto igualitario; 

puede decirse que la quiebra es la organización de los medios-

legales de liquidación del patrimonio encaminada a hacer efec-

tiva - coactivamcnte la responsabilidad personal del deudor 

insolvente, por lo que sus acreedores participan de un modo 

igual (salvo los lcgHimos derechos de prelación) en la distr!, 

buci6n del importe de la enajenación de sus bienes, viniendo -

necesariamente a constitW.r entre sí una comunidad de p6rdi --

das•. (2) 

(1) De Pina Vara,Rafael,-Elementos de Derecho Mercantil Mexica
no.-Editorial Porr6a, s. A.- ~xico, 1970. pa9. 449. 

(2) ldem. pa9. 450. 
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2.- Principios Fundamentales de la Ley de Quiebras y -

Suspens16n de Pagos. 

a). El principio del inter6s ptlblico. La exposición -

de 1110tivos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos nos di-

.e.e .qua • 1a .quiebra no es un fenómeno ec.onOnúco que interese -

s6lo a los acreedores, es una manifestaciOn econOmico jurídica 

en la que el Estado tiene un inter€s preponderante y fundamen

tal•. 

El proceso de quiebra se ha estatuido no s6lo en inte

r6s de los acreedores sino en interés del propio quebrado y --

del ptmlico en general, que esta interesado on la subsistencia 

de las empresas mercantiles como fuentes de trabajo. (3) 

b). El principio de la conaervaciOn de la empresa. Nue 

vamente en 111 expo.sici6n de motivos de la Ley de Quiebras y Sus 

pensión de Pagos encontramos que se considera a la empresa co -

mo un valor objetivo de organizaciOn. "En su mantenimiento es-

Uin interesados el titular de la misma como creador y organiza-

dor; el personal, en su mlis rurplio sentido, cuyo trabajo inca! 

porado a la empresa la dota de un especial valor, y el Estado, 

como autor de los intcr~scs generales". 

"El proceso de quiebras tiende a realizar el principio~ 

de co1U1ervaci6n de las empresa que, como hemos indicado, ea de-

orden ptlblico por el 1nter~s de la comw1idad en que las empre -

(3) Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho de Quiebras. Editorial He -
rrero, S. A. M6x.ico, 1970. pag. JO 
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sas perduren como fuentes de producc16n y de trabajo. Corno 

consecuencia de este principio, la ley ordena que, sí fuere irn 

posible la superaciOn del estado patol6gíco de insolvencia en

que la empreaa se encuentra, administdincfola prudentemente, se 

proceda~ venderla en bloqul:? o por unidades de produccitSn, y 

sOlo cuando esas formas de enajenación no fueren posibles, au-

toriza la ley la venta al detalle". 14) 

3.- La quiebra como estado jurídJ.co.-La quiebra es un 

estado jurtdico que debe ser declarado judicialmente, esto es,-

que no basta que el comerciunte cese en sus pagos para que se -

le connidcre en qui ehra, sino que eo preciso una. declaraci6n --

judicial que ast lo establezca. (5) 

4.- Derecho material y derecho instrumental. En la -

Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos se distingue •un conjun -

to de normas materiales que se refieren a los efectos de la - -

quiebra en la persona y patrimonio del quebrado y a sus obliga-

cienes con los acreedores, y otro conjunto de normas instrwnen-

tales; que regulan la actividad procesal de los 6rganos de la -

quiebra•. (6) 

Dentro del procedimiento de quiebra los acreedores de 

ben ser tratados igualitaria.mente, siempre y cuando est~n en 

igualdad de condiciones. El maestro Cervantes Ahumada, afirma-

(4) Cervantes Ahumada Ra~l.-Ob. cit. pag. 31. 
(5) De Pina Vara, Rafael.-Ob. cit. pag. 450. 
(6) Idem. pag. 451. 
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que la principal finalidad del derecho de quiebras es, • m!s -

que la liquidaci6n de una empresa mercantil o la superación de 

·su estado de insolvencia, el prevenir para que tal estado no -

se produzca. Y debernos confesar que, en este aspecto, le suce 

de al derecho de quiebras lo que al derecho penal: no tiene -

efecti ví.dad preventiva. Las quiebras como los delitos se mul-

tiplican•. ( 7) 

5.- Distribución del activo. La distribución del activo 

recaudado es la 6ltima fase de las operaciones do administra -

ci6n de la quiebra. Implica dos series de cuestiones: la deteE 

minación de quienes tienen derecho a ser pagados con moneda de-

la quiebra y la fijación del c. rden de pago (Exposici6n de moti

vo de la Ley de Quiebras y SuspensiOn de Pagoa). 

a).- Reconocimiento da crGditos. 

Los acreedores del quebrado que quieran hacer efectivos 

sus derechos contra la mana deberful solicitar el reconocimiento 

de los mismos, que se har! por el juez, previa la junta de -

acreedores especialmente convocada al efecto (Art.220 LQSP). 

Los acreedores dcbcr~n solicitar por escrito del juez -

de la quiebra, el reconocimiento de sus crf;di tos, acompañando la 

demanda con los documentos justificativos y copias literales de

éstos y de aquélla. Si no existieren documentos, adjuntarlin la-

cuenta pormenorizada de su cr~dito indicando su causa y las co -

rrespondientes copias 7 (Art. 221 LQSP) . . 
(7) Cervantes Ahumada Rafil. Ob. cit. pa9. 32. 
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En el nú.smo d1a en que se presente la demanda de reco-

nacimiento de un crédito, el juez rem.1 ti r~ !JU copill y las pru~ 

bas 11djuntas, formule dictáincn, al al'.ndico, 
, 

para que su quien, 

al d!a siguiente dar5. cuenta a la intervencil'm y la requerir:i-

para que dictamine sobre la demanda. (Arts. 226 y 227 LQSP). 

El sfndico forrnarl la lista provisional de acreedores, 

en la que har~ constar, respecto do cada cr~dito: <1) Su infor

me sobre su .'lclin1.sibilidad y acerca de la gr<1duaci6n y prelación 

que le corresponda; b) El informe de la intervenci6n sobre los-

mismos extremos; c} El nontirc, apellidos y domicilio del acree-

dor; d) Lau señas dal representante de ~ste, si hubiere sido -

designado; e) I.a focha de la demanda de reconocimiento y la de

su presentación; O cu,1nt1a de lo rcclrunado; g) Naturaleza, pr!_ 

vile9ios ulegados, bienes sobre los que se quieran ejercer y --

base probatoria¡ h) laa dern!s observacíoneo que crea proceden -

tes para que 111 lista presente aucintcllt\Cnte la situación actual 

de cada cr~di to y las variaciones que haya experimentado. (Art. 

232 LQSP). 

Reunida la junta de acreedores en el lugar, d!a y hora

señalados, el juez ordenarS la lectura de la lista de acreedo -

res redact.nd.l por el síndico y de las circunstancias quo en ella 

consten. Despu~s el juez abrir& debate contradictorio sobre ca• 

da cr~dito, en el que podrlin intervenir una vez para impugnarlo .. 

los acreedores concurrentes, o sus representantes, el quebrado, 

por s! o por apoderado, la intervenci6n y el síndico (Arts. 242 
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y 243 LQSP). 

Conclu1'.do el examen de los crl':ditos en la junta, de la 

que se lcvantar5 acta taquigrSfica, si es posible, el juez dar~ 

por terminada la rcun.i6n y dictad rcsoluci(')n dentro de los tres -

d1as siguientes. En su sentencia, el juez dividir5 los cr~ditos -

en· lrcs grupos; lo. Los que sean reconocidos; 2o. I.os que queden -

excluidos¡ Jo. Los que queden pendientes para posterior resolución 

por no est,u suficientemente aclarada la situaci6n (Art. 247 LQSP). 

La intervención, los acreedores y el quebrado podr5n -

apelar de la sentencia del juez, para impugnar la procedencia, ca!!_ 

tidad, grado o prolación reconocidos a un cr6dito propio o ajeno -

(Arts. 249 y 250 J..QSP). 

b) .- Graduación y prelación de los cr&ditos. 

En la sentencia de reconocimiento de cr6di toa el juez

establecer5 el grado y la prelación que se lo reconoce a cada cr~

dito. El juez determina el orden en que se debe pagar cada crédi

to (Art. 260 LQSP). 

Los acreedores del quebrado se clasificarán en los gr! 

dos siguientes, seg~n la naturaleza de sus cr~ditos: 

l. i\crecdorcs singularirente privilegiad.os. Son acre~ 

dores singularmente privilegiados los acreedores por.gastos de en

tierro, si la declaración de quiebra ha tenido lugar despu~s del -

fallecimiento del quebrado¡ los acreedores por gastos de enfer - -
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medad que hay11n causado la muerte del deudor comlln en caso de 

quiebra declarada dcspu~s del fallecimiento, y los sal.'.\rios -

del personal de la empresa y de los obreros o empleados cuyos 

servicios hubiere utilizado directamente por el año Clltir.10 an

terior a la quiebra (/\rts. 261, Fracci6n I, y 262 LQSP) 

2.- Acreedores hipotecarios. Los acreedores hipotec!! 

rios percibirlo sus cr6dltos del producto de los bienes hipo

tecados con exclusi6n absolut;i <l~ los dcmfü; acreedores y con -

sujcci6n al orden que se d(!termi.ne con ,'lrrcqlo a las fechas de 

inscripción de sus t[tulos (Arts. 261, Frac. 11, y 263 LQSP). 

3,- Acreedores con privilegio especial. ~on acreedores 

con privilegio enpectal todo:, lo!> que, scc¡On el C6dí.90 de Co -

mcrcio o leyes cspecinlc:;, tcnqan un pri vllcgio c~;pccial o un de 

rocho de retención. Los acreedores conErivilagio especial cobr! 

rSn como los hipotecarios o do acuerdo con la focha de su crEdi

to, si no ontuvicrc oujeto a inscrlpci6n, a no ner que varios do 

ellos concurrieren sobre una cosn dotei:minada, on cuyo caso se -

har~ la distr1buci6n a prorrata sin diutinci6n de fechas, salvo

que las leyes dispusieran lo contrario (1\rtn. 261, Frac. III, --

264 y 265 LQSP) • 

4. Acreedores comunes por operaciones mercantiles, que -

cobrar5n n prorrata sin difltinci6n de fechas (Arts. 261, Frac.IV 

y 266 LQSP). 

S.- Acreedores comunes por derecho civil, que cobrar&n -

en igual forma que los del grupo anterior (Arts. 261, Frac: V, Y 

267 LQSP). 
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El maestro Cervantes Ahumada opina que no se justifica 

la distinción entre acreedores por negocios 111(!rcantiles y por

ncgocios civiles para establecer unn prelaci6n a favor de loi;

primcros, y que lo m~s justo nerfa que todos los cr~ditos pri

vilegiados se pagaran en moneda de quiebra, r.in dinstici6n de

focha ni de origen. (8) 

6. Los crl\ditos fi5cales tendrán el grado y la prela -

ciún que fijen la::; lcyei; de la materia. Ht1mos vinto que el C6 

digo Fiscal de la Fcdcroci6n en su artículo 10 establece que -

los cr~diton del Gobierno Federal provenientes de impuestos, -

dcrcchcm, productos o aprovechamientos son preferentes a cuales 

quiera otros, con cxccpcj6n do los cr~ditos con garantla hipot! 

caria y pn:-nd;irLi, de ali.mcnli1ci6n, de salarios y sueldos devcn 

glH.los en el último afio o de íncfomnizacion(:S a los obreros de 

acuenfo con la Ley Federal del Tr<1b11jo, s icnclo indispensable 

que, •mlcf. tk qu•~ se hubiere nolit'icado al deudor el crédito 

fiscal, lH' hay.m inscrito las garantL'ls hipotecarias, y en su -

ca:rn, l.1!:ci prcnd;irias, en el Rcgir.tro Pllbli.co de la Propiedad, -

segün el cano. 

G.- INCONSTITUCIONALIDAD DB LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPEN 

SION DE P1\GOS. 

Los autores de la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos, 

•tuvieron la peregrina idea de declarar inconstitucionales los -

(8) Cervantes Ahumada, Rafil.-Ob. cit. pag. 93 
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artículos 2989 del C6digo Civil y 97 de la Ley Federal del Traba

jo, por lo que decidieron que los trabajadores, un<1 vez que la -

Junta de Conciliación y Arbitraje fijara el monto de loe salarioé 

e indemní zacioncs, dcbi an presentarse t)n 1..1 qui..:bru a fin de quc

se pagaran sus cr6ditos en su oportunidad. Los autoras de la Ley, 

ignoraban o pretendicron!gnogar la jcrarqu[a du las normas en el

orden jurídico nacional, esto es, no sabían que las normas que -

desenvuelven los preceptos constitucionales cst5n por encima del

derccho federal ordinario", 19) 

En efecto, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos -

al clasificar los cr6ditos en grados, según i.;u naturaleza, afirma 

que e)yrimcr grado e5ttí formado por los acreedort.!s singularmente

privilegiados. Son acrecdoren singularmente prinvilcgiados: los

acreedores por gastos de entierro, si la declaración de quiebra -

ha tenido lugar despuGe del fallecimiento; los acreedores de los

gas tos de la enfermedad que hayan causado la muerte del deudor -

comfrn en CMlO de qul.ebra dcclaraclit deiipufü; del fallecimiento y, -

los salarios del personal de la emprcsil y de los obreros o emple~ 

dos cuyos servicios hubiere util.í.zado di rectamente por el año - -

llltimo anterío1· a lil qu1ebra (Art. 262 LQSP) 

El maestro Mario de la Cueva cita los fundamentos que 

da el doctor Rodr!guez y Rodríguez para j~5tificar los precep 

tos de la Ley de Qui.ebra13, sosteniendo que de dicha ley derivaba-

(9) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 357. 
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-la siguiente doctrina: a) El arttculo 123 do la Const1tuci6n 

otor9a un privilegio a los ctcditos de trabajo,salarios deveng~ 

dos en el filtimo año e indemnizaciones, poro ello no sic¡nifica

quc los trabajadores, para hacerlos e fo e ti von, no neccsi ten on

trar a la quiebra; b) El articulo 97 de la Ley Federal del Tra

baje, que reprodujo y umplió" el artículo 2989 del C6digo Civil

dc 1928, es inconstitucionul, pues desborda a la Constitución,

al ordenar que los trabajadores no necesitan entrar a la quiebra 

para que ~>e les cubran sus cr6di tos, lo que er: irnprop1 o de una -

ley rec¡L.imcntari¡¡; c) los trabajadores deben acud.i r .:i.ntc lus JU!]_ 

tas de Conciliación y Arbitraje para que se establezcan sus de -

rcchos y el monto de los salarios e indemnizaciones que se lee ! 

dcudcn, pt!ro, una vez dictilda la Hentcncia, el juicio se acumul11 

al proccditnicnlo Je 4uicbra. 

El desconocimiento do los principios esenciales del de -

racho <lel trabajo, hizo que en la Ley de Quiebras y Suspcnsi6n -

de Paqos fiqurar,in preceptos contr,1dictorios a la Constituci6n -

y a la Ley Fc<lt,r.11 tlcl Trahiljo; Hpor csJ contradicci6n, en su 

aspecto constitucional, pcns,1rnos que sub!;istc íntegramente el 

sistema de la Ley y que el Ord<:rl<lnticnto dé la Quiebra, n;-i la m1:

dida en que prctcndi6 derogarla, es inconstitucional". (10) 

En la parte conducente del artfculo 262 de la Ley de - -

Quiebras y Suspcnsi6n de Pagos, se habla del personal de la cm -

·-----------
(10) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 733 
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presa y de los obreros o empleados, omitiendo con ello, que -

, debieron tomar en cuenta que en el derecho mexicano del traba 

jo no es posible distinguir entre personal de la cmpre!la, obre 

ros y empleados. Por otra parte, en el mismo precepto se dice 

que la preferencia otorgada es en favor de lns personas cuyon

scrvicios se hubieren utilizado directamente, lo que dcstrui -

r!a la idea de la relación de trabajo, pues no es la utiliza -

ci6n <lircct.::i o indirecta de los r,crvicios lo qul' determina la

prcfcrcncia, sino la cxi:>tcnci,a de una rclaci(m dP t,rabajo. 

La Ley de Quiebras no contcmpl6 la n;:ituraleza del nuevo 

derecho del trabajo, que cst~ contenido en el arl~culo 123 de -

nuestra ConstitucHin: Nuestro derecho dd trnbajo, en el prccee 

to constitucional CH un mfnil'f'.O de derecho~; sociales en bcnefi -

clo de los trabajadores; es el mínimo intocable aCln .Para el Es

tado¡ el artfculo 123 de la Const1tuci6n contiene lan bases so• 

bre las cuales debe construirse el derecho del trabajo y por -

ello, la misi6n de las fuentes formales de nuer.tro estatuto cs

mejorar, en la medida en que lo exijan las nocesidadcu del tra

bajador y lo permitan las posibilidades de la economía y de las 

empreso:i;;, aquél minimo constitucional. 

"La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos ignor6 la hi! 

toria del derecho mexicano del trabajo y no se diO cuenta de -

que uno de sus m~s grandes y graves problemas fue, precisamente, 

impedir que los trabajadores tuvieran que acudir ante los Tribu 

nales judiciales para obtener el pago de sus salarios e indemni 
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taciones1 por esta raz6n histórica, la fracción XX del art!c~ 

lo 123 de la Constitución dice qJe "las diferencias o los co~ 

flictos entre el capital y el trabl).jo se sujctar~n a la dcci

siOn de una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje"; el precepto -

constitucional liber6 a los trabajadores del deber de acudir

ante una autoridad distinta de las Juntas p.:u11 obtener el_pago 

de sus cr~ditos y, en consecuencia, no so puede someter a los 

trabajadores a autoridades o a procedimientos diversos, ni es 

posible acumular los juicios de trabajo a otros juicios o pr2 

cedimicntos, porque seda romper una jurisdicción constituci2 

nal. As1 lo entendieron los autores del Código Civil de 1928, 

cuyo artrculo 2989 es la expresión primera y fiel del csp!ritu 

de nuestra Constitución. 

"Finalmente, la Ley dt¡ Quiebras tl(isconocc la filosoUa. 

de los art1'.culos 2989 del C6di90 Civil y 97 y 36 de la Ley Fede

ral del Trabajo: Los cr~di.tos de trabajo no son la contrapres -

taci6n de una relaci6n patrimonial, sino la rctribuciOn que per

mitidi al hombre quo preflt6 su energ!a de trabaja, subvenir a -

sus necesidades vi t,,1(~6 y a las de su fonulia; los trabajadores

no pueden esperar el pago de sus cr6ditos y por ello, dice la -

Constitución, que los salarios de los obreros deben pagarse en -

un perrodo no mayor de ocho d!as; no se compagina este precepto

con la idea de someter a los tratJ<1jadorcs a los procedimientos -

de la quiebra•. (11) 

(ll) Cueva de la, Mario.-ob. cit. pag. 734. 
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A mayor abundamiento, el maestro Cervantes Ahumada nos 

dice, al respecto, que la masa pasiva de la quiebra estará cons

titu!da por todos los acreedores del quebrado que se,1n suscepti

bles de ser sometidos al fuero mercantil. "Se distingue entre -

acreedores concursales y acreedores concurrentcn. Son concur -

sales todos los acreedores que, scgGn la Ley, deben venir al - -

concurso a presentar sus créditos; esto es, la calidad de con -

cursal es general y abstracta y deriva de ] ,'.l ley, no de la vo lun 

tad del acreedor. Y son acreedores concurrentes lon que, efcct.!:_ 

vamcnte, concurran a la quiebra¡ ús decir, vengan a ella por - -

propia voltmtad. En aplí caciOn do los pri.ncipios de integridad

del patrimonio y de univorsalid.-,d del juici.o de quiebra, quiCTre

la ley que todos los acreedores sean concursalcs, a~n los traba

jadores; pero por mM1dato constitucional, la mutcria laboral - -

tiene fuero espacial, y los trabajadores ejercitan sus dercchos

ante los tribunales del tr,iliajo. Con1iecucntemcntc la Lt~y do - -

Quiebrao es anticonstitucional al pretender que los acreedores -

laborales sean acreedores concursales. Las Juntas de Concilia -

ci6n y Arbitraje, para ejecutar sus resoluciones, podrán sus - -

traer de la masa act í va, s.i n concurrir al juicio de quiebra, los 

bienes que sean n•>,cesarios p;u·a pagar los cr~ditos de los traba

jad::;res•. (12) 

ll<:liberadamente hemos querido referirnos en forma part!_ 

cular a la quiebra, y omitimos referirnos a los otros casos que -

señalan los preceptos conntitucionales y de la Ley. Federal del --

(12) Cervantes Ahumada Raül.-Ob. cit. pag. 94. 
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Trabajo, como son el concurso, suspensi6n de pagos y la suce

si6n, en virtud de que al citarse estos casos, no se quiso -

limitar con ello el derecho de preferencia que tienen los tra 

bajadores para que les sean cubiertos sus crl'.!ditos solamentc

cuando se presentaran aqu611os. Tanto la Constituci6n como -

la Ley Federal del Trabajo al mencionar estos casos, quisie -

ron ser ejcrnplificativos y no limitativos. 

I,a regla general es qm? los salarios de los trabajado

res devengados en el último año y las indemnizaciones que se -

les adeuden, tien(~n preferencia absoluta r;obrc todos los de -

mSs acreedores y respecto de todos loo bienes del deudor. 

Cuando exista el riesgo de que el deudor no tenga bienes nufi

c.i entes para cubri.r todas sus douda!l, podi:-5.n los trabajadores

hacer valer este privilegio, esto es, qua no es necesario que

so presente un~ quiebra, concurso, suspensión de pagos o suce

siGn para que los LrabaJ<ldon~s puodan hacer valer el privile -

gio que les otorga la ley, sino que 6ste debe hacerse efectivo 

!'licmpre que cxi!lta el riesgo de que no alcancen los bienes del 

deudor para cubrir todas sus deudas. 

Por todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que -

las leyes que pretendieron o pretenden que los trabajadores - -

concurnin ante diversa autoridad de la de trabajo que, en cons!:. 

cuencia, se som<.>tan a procedimientos diversos del laboral, es -

t~n en desacuerdo con lo dispuesto en la Constitución. Igual -

rnentc, aquellas leyes que pretenden otorgar (SIC) a los crédi -

tos de los trabajadores grados de preferencia secundarios para-
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obtener su pago, son incongruentes con lo dispuesto tanto en -

la ConstituciOn como en la Ley Federal del Trabajo, y que, de -

bido a la jerarqu!a de las normas de nuestro derecho mexicano,

esta!l tlltiJMs son superiores a aqulHlas. 
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CAPITUI.O CUARTO 

I. ORDEN DB PREFERENCIA P/\RJ\ CUBRIR LOS CREDITOS DE LOS TRA 

BAJADORES ENTRE ELLOS MISMOS. 

En ol capítulo anterior tratamos el caso que se pre -

santa cuando varios acreedores no pueden hacer efectivos sus -

cr~di tos cuando los cobran al deudor, y que se llega al estado

de suspensión de p,1<jOS o a la quiebra, en virtud de c¡ue el pa -

tr~raonio del deudor no alcanza para pagar a todos sus acrecdo -

res. tn ~stos casos so sigue un procedimiento judicial en el -

que se nombr,1 a un s!ndi.co pan1 que, trat,mdo de ocasionar el -

menor perjuicio a los acreedores, los liste segGn el ord0n pre

ferente que tengan sus cr~ditos y les pague un proporción del -

valor que tengan loo bienes del fallido, todo ello ~on aproba -

ci6n del juez respectivo. 

T,1mbi~n a!irm.unos que los cr\Sditos de los trabajado -

res son prcfcrentco sobre cu,\lquier otro crédito y sobre todos

los bienes del dC'udor-patrOn, y que para obtener el pago corren 

pondicntc no necc:;i tan entrar a concun;o u otros casos, debien

do Cín.icalt'.cntt• preuenlar su reclamaci6n ante la JuntD. de Conci -

liaci6n y Arbitraje respectiva. Es irrelcvant(!, para este caso, 

que el patr6n-deudor se encuentre o no aometido a un concurso -

u otros casos. Analizamos la situaci6n que guardan los cr~di -

tos de los trabajadores con otros acreedores. 

Pero tarnbi~n puede suceder que concurran varios traba 

jadores, cada cual con su crédito, demandando do un mismo patr6n 
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el pago de los mismos, y que los bienes de 6ste no sean sufi -

cientes para cubrirlos. ¿CuSl cr~dito ser~ preferente y por -

qu~? Esta interrogante es el tema que vamos a desarrollar y -

contestar en el presente capftulo. 

En el Derecho Mexicano del Trab,1jo se consagraron -

derechos de prcforencía, de ar.censo y de antigticdad para los -

trabajadores. El art:ículo 154 de la Ley Federal cit?l Trabajo -

dispone que: "Si no existe contrato colectivo o el celebrado -

no contiene la cl5usula de admioi6n a que se refiere el pirra

fo primero del artículo 395, los patrones c!ntarán obligados a

prefcrír en iguald,1d de circunatancias a lo5 trabajadores mexi 

canos respecto de quienes no JO sean, a quienes les hayan ser

vido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no tenien

do ninguna otra fuente de ingreso económico t•~ngan a su cargo

una familia Y! los sindic..llízados respecto de quienes no lo e~ 

tl!n. Se entiende por !lindicalizado a todo trabajíJdor que se -

encuentre agremiado n cualquier organizaci6n sindical legalme~ 

te constitufda". 

Para efectos de la aplicaci6n de las preferencias cit! 

das, la Ley dispone que los trabajadores que se encuentren en -

las situaciones ahÍ previstas y que aspiren a un puesto vacante

º de nueva creación, deherftn presentar una solicitud a la empre

sa indicando su domicilio y nacionalidad, si prestaron servicios 

con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que 

desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezcan. 



155 

Por otra parte, tambi~n se otorga a los trabajadores

el derecho a los ascensos. El funda.monto de este derecho lo -

encontramos en la Exposici6n de motivos de la Ley: "Uno de los

problernas, que han preocupado a las empresas y a los tr•1bajado

res, relacionado con los deruchoo de antigucdad, se refiere a -

la manera como deben cubrirse las vacantc!i que ocurran en l.:i 

empresa. Puede decirse que exintcn dos i.:ist.cmas generales y 

en cierta medida opuestos: el primero se conoce con el nombro -

de escalafón ciego, pues toma en coneideraci6n, de manera exclu 

siva, la antigued.:id; el segundo se conoce con el nombre de as -

censo por capacidad y se caracteriza porque se desentiende do -

la antiguedad para conr.iderar en fonna también exclur.iv.1, la -

capacid,1d. El prinwro tiene el inconvenic~nlc de qu<.~ .1nul.1, nn

t~rminos gencr,1lcs, la i.nici ati va de lo:; tt·abajadorcn, ya que -

saben que puede serles suficiente el transcurso del tiempo para 

obtener los aaccnsos; pero el Gcgundo deo conoce lo!l <11\os de lra 

bajo y los serviciar. prestados a la cmprcs,1, lo que conduc<~ a -

una injusticia, toda vez que er. posible que w1 trabajador que -

ha servido quince o veinte a~os se vea postergado, no obstante

quc es apto para desempeñar el nuevo puesto, por un trabajador

de ingreso reciente que posea mayoreu conocim.ientos. El pro -

yecto se coloca en una posici6n intermedia: so parte del princ~ 

pio de que la antlguedad es la base de los ascensos, pero si la 

empresa organiza los cursos de capacitaciOn a que e~t~ obligada, 

el trabajador al que corresponda el ascenso deber~ demostrar su 

capacidad para el puesto nuevo, y si no lo hace, no tendr~ dere 

cho al ascenso". 
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Este criterio quedó traducido en el art1culo --

159 de la Ley Federal del Trabajo al decir que las vacantes de

finitivas o por una duraciOn mayor de treinta días o cuando sc

cree un puesto nuevo, ser<'in cubiertas por el trabajador más an

tiguo de la categor:f.a inmediata inferior de la respectiva pro -

fesi6n u oficio. Si concurren dos o m5s trabajadores de la mis 

ma antic1ucdad, tendr:i prioridad el mtis capaz y, en igualdad de

circunstancias, el que tenga a su cargo una familia. Si el pa

trón cumplió la obligaci6n prevista en el artículo 132, frac -

ci6n XV, el trabajador al que corrcpon<.la el puesto deber5 acre

ditar que posee los conocimienton y la aptitud necesarios para 

desempeñarlo. r:n loo contrato!; colecti.vos se establecer:i el -

procedimiento par<1 que el tr<1b11jndor compruebe los conocimien -

tos y apti tudei:1, bien con el certificado que se lo hubiera ex -

tendido <11 terminar lon cursos o enscñ.-1nza!l de capucitaci6n o -

adiestram.iento, cc>n el ccrtific,1do de algún instituto o escuela 

de capac i t.1c 1611, por medio de un examen o do un pe r!odo de pru~ 

ba no mayl1r de treinta d't.:rn, por vnrios de estos procedimientos, 

o por algun.1 otra niod,üidad que se convenga. Si el resultado -

de la prueba o pruebas no es favorable al trabajador, será lla

mado el que le sig.1 en antíg'tiedad. En los mismos contratos co

lectivos se establecerS la manera de cubrir las vacantes cuando 

no exista dentro de la empresa ningún trabajador con los conoci 

mientes y aptitud necesar·ios para des~mpeñar el puesto. 

En Resumen, para tener derecho al .ascenso, se -

debe tomar en consideraci6n tanto la antigüedad del trabajador-
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como la capacidad que tenga ~ste para desempeñar el puesto 

ascendiente, y que uno y otro salve los requisitos apuntados -

anteriormente. 

Por t\ltimo, la antigüedad del trabajador debe

r!a reportar algt\n aliciente para éste. "En ol ir y venir del

intercanhio de opiniones surgió 1.1 idea de la prima de anti 9ll_!;, 

dad, una instituci6n nueva que proporciona un beneficio por el 

sólo hecho del nt\mero de años de trabajo ,q1.1c nad 6 de 1.1 con -

templación de l«~ncrg!a de trabajo d<~ cadt1 persona anualrnente

entregada a la e1npres.1, gast.1da y entcrrad<1 junto a las maqui

nas, como una tuerza an6nima que hizo posible el .crecimiento ~ 

de la empresa y el enriquecimiento de los accionistas". (ll 

"La prima de antiguedad tiene un fundamento di! 

tinto del que corresponde a las prc9tacioncs de la cieguridad -

social: 6stas tienen su fuente nn los riesgos a que estSn ex -

puestos lon hombres, riengos que son los naturales, como la ve

jez, la muerte, la invalidez, etc., o los que se relacionan con 

el trahiljo. Se trata de una prestaci6n que se deriva del sÓlo

hecho del tni.bajo, por lo que, al igual que la!l vacaciones, de

be otorgarse il los trabajadores por el transcurso del tiempo, -

sin que en ella entre la idea de riesgo, o expresado con otras

palabras: es una instituci6n emparentada con la que se conoce -

con el nombre de fondo de ahorro, que es tambi6n independiente

de las prestaciones otorgadas por el Seguro Socia". (Exposici6n 

de Moti vos). 

(1) Cueva de la, Mario.- Ob. cit. paq. 399 
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Sobre los derechos da preferencia, ascenso y~e anti

guedau se han suscitado muchos teman de controversi.:i, particu -

larmente por este Qltirno. El intentar siquiera cxpl.icarlos ex-

ceder:f.<1 el c,1mpo de accil5n del presente tr<1bajo; í'inicamcnte he-

mos querido hacer referencia a ellos para tomarlos como precc -

dente, como medio para llegar n dilucidar si debemos tomar en -

consideracit'm algun,1s carllcterfsticas del trabajador para que,-

llegado el ca.so d(! que exinta conflicto entre los mismos traba-

jadorcs que quieren obtener del patrón-deudor el pago de los --

crt!di tos que tengan contra (iste, puedan hacer v.ller <lotermin.:ido 

privilegio, por virtud del cual so le deba pagar a uno antes --

que al otro. 

Sobre la concurrtmcia de embargos por cr6ditos de 

trabajo sobre un mismo bien del patr6n, se han dado diversas so 

luciones para determinar que crl!dito debe pagarse en primara 

instancia y los motivos para tom<tr esta decisión. Así tenemos-

que se asevera que scr5 preferente el primer embargo, salvo - -

el caso de preferencia de derechos, solucH'm adoptada por nues-

t~a legislaciGn, y por otra parte se aostiene que es irrelevan-

te quien haya embargado en primer lugar y quien secundariamente, 

sino lo que es realmente trasccndentt! para detennin<.tr la prela-
, 

ci6n en el pago, es determinar quien prescnt6 primero su dernan-

da, para regir el pago del crédito, aduci~ndose razones de equi 

dad social. 

Esta preferencia debe hacerse valer mediante una ter 

cer!a preferente de derechos, que se encuentra prevista en nues 

tra Ley Federal del Trabajo, y de la cual nos ocuparemos mlis --

adelante. 
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Aparte de aquellos dos críterios, primer embargante -

y prelaci6n en la presentaci6n de la demanda, ¿pueden tomarse -

en cuenta para determinar la preferencia y la prclaci6n de cada

crl!di to de trabajo para fijar el orden!:.n que deber~n cubrirse, -

cr!terios que tomen en connidcraci6n el puesto desempeñado por -

el trabajador, por su antigüedad en el empleo, por la naturaleza 

del cr~dito? De contestar esta pregunta nos ocuparemos en el -

apartado siguiente. 
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II. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ORDlm EN QUE DEBERAN PAGAR 

SE LOS CREDITOS DE TRABAJO. 

Debemos partir de la hip6tcsis de que dos o más traba 

jadores reclaman de un mismo patrón el pago de sus respectivos 

cr6ditos, y que al no obtener su pago embargan los mismos bie

nes Je :iquel patrón, y que por lo t<'mto la autoridad de traba

jo que conozca del conflicto, previo el procedimiento rcspect!_ 

vo, deber~ dictar una resoluci6n que ordene a quien de los tra 

bajadores en conflicto, deber5 cubrirse primero su cr~dito y -

los motivos y criterios que tomó en cuenta para ns! determinar 

lo. Por lo cual daremos algunos de estos criterios que podrían 

tomarse en cuenta, llegado el caso planteado, para emitir una -

resoluci6n o para alegar que determinado cr6dito debe conside -

rarse preferente a otros. 

l.- Por la categoría o puesto desempeñado, Creemos -

que el hecho de que un trabajador tenga una categoría inferior

º superior a la del otro, resulta irrelevante para fijar que a

cualesquiera de ellos deba pag~rseles antes eu cr~dito. Defini

tivamente este criterio no puede tomarse en consideraci6n para -

llegar a determinar la prelac16n de cada cr6dito de trabajo, 

2.- Por la antigüedad departamental del trabajador. En 

muchas empresas &e llevan escalafones distintos para cada depar

tamento que funcione dentro de la misma, y por to·tanto acontece 

con frecuencia que los trabajadores de estas empresaa tengan, -

por un lado, una antigüedad real de prestación de servicios para 

aquella, 'iJí'Or otro, tienen otra antiguedad en el departamento en 
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que fu...,.eron asiqnados con posterioridad. Para los efectos del 

ascenso se toma en cuenta, además de los requisitos previstos

en la Ley y que hemos apuntado someramente, la antigUcdad de -

partamcnt.ü o do especialidad, Poro •Jntro los distintos JUrÍ;! 

ta!I, no encontramos alguno que sosten•;a que deb« tomarse en -

cuenta este criterio de la antigüedad dcpartdmenlal del traba

jador, p<iril fundarn<~ntar y motivar el privilegio e.le que deba -

qozar un crftdito de trabajo en la hip6lcsif planteada. 

3.- Por la antigucdad de prcstaci6n de servicios. Es 

cierto que la ant1gUc<lad de prcstaci6n <le servicios de un tra

bajac.lor para una empresa origina derechos a favor de aqu~l, t! 

les corno el d·~rc!cho a las vacaciones y ¡¡ 11.1 prima de ar1ti.gue -

dad. Pero para los efectos de la prclnc16n de cr6dito& de tra 

bajo no crccmo5 <¡tlC t:enga rclcv.:rncia el hncho de que un traba

jador tenga m55 a~os de servicios ~l servicio del patrón-deudor. 

4.- Por la dntig~edad del nacimiento de su derecho. Si 

ln obligación es el v!nculo jurídico, por virtud del cual un su 

jeto llamado acreedor puede exigir del otro llamado deudor, una 

prestación positiva, dar o hacer, o negativa, no hacer. En el

momenlo que un<1 pcrso1¡¿1 deudora dcj <1 de cumplí r con una obliga

ci6n, sea cual fuere su modalidad, el otro sujeto, acreedor, -

tiene derecho de ejercitar una acci6n para lograr el cum?l~mi~~ 

to de aquélla. , 

Si el patr6n deja de cubrir las prestaciones a que tie 

nen derecho sus trabajadores al llegar al plazo convenido o al

cumplirsc la condici6n, ~stos tienen derecho a demandar el cum-
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plimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspon -

diente. Pero puede suceder que aunque la acción para que un -

trabajador demandara el cumplimiento de la obligación tenga m:1s 

tiempo de nacida, 6ste no hubiere presentado su reclamación an

te la autoridad de trabajo, y que otro trabajador del mismo pa

trón hubiere demandado ya, aunque el nacimiento de su derecho -

para solicitar el cumplimiento tlc lil obligaci6n haya sido post~ 

rior al del primer trabajador aludido. ¿Tcndrtí relevancia, pa

ra determinar la prelación de los crl!ditos de c;¡da uno de estos 

trabajadores, el hecho de que el nacimiento de la acción de uno 

sea anterior a la del otro; o por el contrario, d~~bert'l con !ide

rarse, para los efectos de la prelilci6n, el hecho de que uno de 

ellos presentase su reclamaci6n antes que el otro, atin cuando -

el nacimiento dr:? su derecho pat-.1 cjercit.ar su acción hubiera -

sido posterior a la del otro tr<lh,1jador ?, 

Creemos que si un trabajador deja pasar el tiempo sin

que demande del patr6n el cumplimiento de una obligaci6n, cste

hecho no debo trascend1;r püra los dem<\s trabajadores quo dernue:!. 

tran tener m3yor interéi; o nect~sidad de reclamar del patr6n cl

pago de sus cr~di to!i. Lo mornsidad o tardanza para presentar -

su rcclamaci6n un trabaj<1dor debe trilducirnc, para el presente

caso, en el hecho de que su cr6dito sea colocado en segundo pl! 

no, dcspufs de aqu~l que present6 su demanda antes. 

La misma Ley FedfHal del Trabajo fija plazos dentro de 

los cuales los trabajadores deben presentar sus reclamaciones, -

sancionando a los que no lo hagan con tener prescrito su derecho 
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para ejercitar su acci6n. En otras palabras, se sanciona la -

morosidad del demandante. Por lo que, en el caso que se plan-

tea tendiente a determinar L1 prclaci6n de los cr6di tos <le tra 

lJa)o, tambil!n debe sancionarse al demandante moroso y debe dar 

se preferencia a aquél que presenta primero su reclamaci.On an-

te la autoridad de trabajo respectiva. 

5.- Por el momento en que :;e ejercita la acci6n. En

el apartado inmediato anterior, hemos y<1 determinado que s{ d~ 

be tomarse en considcraci6n para los efectos de la prelación -

de los crl!ditos do trabajo, la también proluci6n on la demanda. 

Deben ser considerados preferentes loB créditos de los trabaja-

dores que hayan presentado su reclamación antes que la de otro, 

debido a que aqu~llos demuestran mayor inter5s en obtener el P! 

go de sus crl!ditos y por ello se apresuraron a presentar su de-

m<mda. 

El macutro Trueba Urb1na, al respecto, opina que "en -

trc trabajadores la preferencia no se rige por el artrculo 874 

que si bien es cierto ordena que los cr~ditoa laborales se pa -

gucn en ul orden de los embargos, salvo el caso de preferencia-

de derechos, la prclaci6n en la dern.:tnda debe regir el pago del-

crt;dito, por ;razones de equidad social". (2) 

Pero, por otn1 parte, sobre el mismo tema el Dr. Mario 

de l,;i Cueva expresa su opinión afirm.indo que "en caso de concu-

(2) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho Procesal del Trabajo.
Editorial PorrGa, s. A. M~xico, 1973.- pag. 560. 
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rrencia de embargos por cr6d1tos de trabajo, serra preferente -

el primero, salvo el caso de preferencia de derechos•, tal como 

lo dispone la Ley Federal del 'l'r11bajo. ( 3) 

1\mbas opiniones son contrad ,.ctori.as, puesto que una 

sostiene que debe tener prcfcrcncia aqu61 que tiene prclaci6n cn

la demanda, y otra qui~ la debe tcn<:r aqu~l que cmbarguc primero -

esta (Htim11 opini6n cst:l acorde con lo que se encuentra C!Jtableci 

do en nuestra I,cgislaci6n Laboral y por lo tanto al dctcrminarse

la prelaci6n de los cr6ditos do trabajo, se resolver~ que tienen -

preferencia aquellos acreedores que hayan practicado en primer 12 

gar su cmb<H"go, aunque, como dice el m.:icstro Trueba, debería aten 

derse a la prclaci6n en la demanda, por razonas de equidad. De -

estos puntos de vista noi> volveremos a ocupar m:'.\s adelante, al -

tratar el tema de las tercerías de preferencia de derechos. 

6.- Criterio que toma en con:lider-aci6n si los traba

jadores son de planta, eventuales, por obra determinada, de con -

fianza. Nuestra legí.nlaci6n determina quu los tr<tbajos se dividen 

en trabajos de plant;i y eventualcn; y los primeros, a su~ez, en -

trab.:ijos de planta continuos, a los que frecuentemente se denomina 

trabajos de pl,·rnta permanentes, y en trtlbajos.9_e planta de tempora

da. 

Los trabajos de planta son todos aquellos cuyo conjunto 

constituye la activid,ld normal y necesaria de la empresa o esta -

blecimicnto, aquellos cuya !alta harta imposible su funcionamien -

(3} Cueva de la, Mario.-Ob. ci.t. pag. 359. 



- 165 -

to, los que son indispensables para la obtcnci6n de los produ~ 

tos ·o servicios proyectados, aquellos sin cuya cjecuci6n no P2. 

drl'.an alcanzarse los fines de la ncgociaci6n. Son trabajos de 

planta permanentes, que teniendo las mismas características -

apuntadas, se realizan en forma continua y que conntí tuycn la-

vida de la empresa. Los trabajos de planta de temporada, en -

algunas ocasiones se les llcg6 a denominar como eventuales, --

son aquellos que son una necesidad permanente de ciertas empr~ 

sas, m:1s alin, son frecuentemente, como por cjer.iplo en los ing~ 

nios azucareros, la forma normal, finica e irreemplazable de tr~ 

bajar, sin otra diferencia, con los trabajar, de p~anta conti -

nuos que ser una actividad c[clica. (4) 

•La dcfinici6n de trabajo eventual se formula general-

mente en forma negativa, diciendo que cu el que no satisface --

los requisitos del trabajo de planta, pero puada agregarse que-

son los que cumplen activid.1dcs ocasion.llcs, aqul!llos que no --

constituyen una necesidad permanente de la empresa, como la in! 

talaci6n o reparación de alguna m11quinaria o la substitucí6n --

temporal de alg(m trabajador de planta". ( 5) 

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo, en su art1cw 

lo 9, indica que la categorfa de trabajador de confianza depend, 

de la naturaleza de las funciones duscmpufiadas y no de la dcsig -

naci6n que se de al puesto. Son funciones de confianza, las de ~ 

direcci6n, inspección, vigilancia y fiscalízaci6n, cuando tengan~ 

(4)cueva de la, Mario.- Ob. cit. pag. 223. 
(SI Idem. pag. 224 



166 -

car~cter genoral, y las que se relacionen con trabajos person! 

les del patr6n dentro de la empresa o establecimiento. 

En el presente cri teri.o no cncontr<1mos apoyo alguno -

que nos induzca o resolver que por lu circunstancia de que un

trabajador desempeñe una labor tle planta, permanente o de tcm

por;1da, eventu.'.11 o tenga la categorí.:i de confi.1nz¡¡ 1 dt1ba otor

g:irscle, por este solo hecho, unil prcfc!r<'nci..1 p,·wa dctcrminar

quc su crl'.?d1to dcb;1 st•r cubierto ontes que' el d•..! otro tr<ibiljn

dor. 

7.- De acuerdo a la naturaleza del cr6tlito. Plantea

mos l<l hip6tesis de r¡uC' vilrior. tr«bajadurc:; demanden de un mis 

mo patr6n t~l J"llJO de r.u:; c:r6di.tos, ;• que· el p.itrimonio d· ~stc 

sea insuflc1ente p.:ira cubrirlos todDs; pero larnbii'.?n se presen

ta el 1;.mo de que los traba)adorc!l .11 der.1and,1r nl patr6n el P!!. 

qo de sue cr6ditoe, 6stoe tengan Jivnrso origen y quu por csa

virtud deba tener preferencia determinado crEdlto. 

u).- /\9uinaldo. Los trabi1J11dores tcndrtin derecho a un 

aguinaldo unual que deber5 pagarse antes del dla veinte de di -

cierorc, equivalente il quince d!.1:; de s.:llario, por lo menos 

(ArL. 87). Se ha afirmado que esta µrcstaci6n se plasm6 en la

lc9is lac H'.>n Lilior al debido "a la costumbre que se h;1 extcndido

entn~ nosotros de hacl~r regalos con 1notivo de la Navidad o de -

celebrar este ¡¡cont.ccimicnto con erogaciones superiores a las -

normales" (6). f;sta instituci6n dol aguinaldo anual csttl envuel 

(6) Guerrero, Euquerio.-Ob. cit. pag. 145. 
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ta por la idea de la justicia social, y nos confirma, una vez -

m!s, que las normas de la Ley son Onicamcnte los beneficios mí

nimos. 

Bl aguinaldo es un logro irnportantc de los trabajado

res, quienes se fundaron para obtenerlo en que por las festivi

dades del mes de di ~icmbrc, se cfcctuan gastos extras, los que

no pueden 5ufril<J•tr con su ~;;ilarim;, porque ~!lte est:i. destinado

ª cubrir lasncccsid •des diarias. Pero creemos que existen 

ot1:a!i prcstae1oncs r.t:'i!; importante:; y que r.on verdaderamente in

dispcnsablco para la vida del trabajador, por lo cual debe ser

considcrado, l ll'<Jado el caso de prelación de cr5diton, en forma 

secundari4', dcnpu~s de otros crtidit.os, como lo veremos mtls ade-

1.lntc. 

b) .- Vac.lcioncs.- Liui vacacionco tienen como finalidad 

prolonq<tr el dcnc11nso semanal, " pu1rn sus fundamentos son los -

mismos, 51 bien adquieren tll1•1 fuorz.~ m<wor: un descanso continuo 

de vario:; df.'\fl dt!VUclve a los honibrns uu energía y el gusto por

cl t.rabajo, les d,1 oportunid,,t! par.J tnlt~nsi ficar BU vida fami -

liar y social, y hi.lce poi;ible una breve cxcurni6n que de a cono

cer algunos luq.'lrcs hermonotl o c1mt.ros <.le di vcrsi6n" ( 7) Estas

vacac:í.on•~s dcb~n ser paq,1d,·u¡ y adem:b tendr:'in derecho los t.raba

jildorcs a una prin1.~ 110 llll!nor de veinticinco por ciento sobre los 

salarios que les correspondan durante el pcr!o<.lo de vacaciones. 

La import<H1cia dt~ las v11caciones radica en que 6stas -

deben ser disfruta<fos y pa9<1d11.s, pero si se reclama el pago al -

(7) Cueva de la, Hario.-Ob. cit. pag. 233. 
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patrOn, y para el supuesto del concurso de acreedores y la pre

lación de sus crtiditos, tambi~n afirmamos que deben ocupar un -

lugar secundario, despu~s de otros cr6ditos que considerarnos -

m:\s relevantes para el trabajador, como lo veremos <1 continua -

ci 6n. 

c) .- Prim,1 de J\ntiguedad. El artículo 162 de la Ley

Federal del Trabajo dispone que: "Los trabajadores de planta 

tienen derecho a una prima <.le antigucdad, do conformidad con 

las siguientes normas: 

l.- La prima de antiguodad consistirl en el importe -

de doce dlas de salario, por cada afio de servicios; 

II.- .Para determinar el monto del salario, se estar~

ª lo diljpuesto un los arttculos 465 y 486; 

111.- La prima do antigue<lad se pagarl a los trabajad2 

res que se sep<uen voluntariamente de su empleo, SÜ!mprc que ha

yan cumplido quince afias de servicios por lo menos. As[mismo -

se pagar~ a los que se separen por causa justificada y a los que 

sean separ;Jtlos de su empleo, independientemente de la justifica

ci6n o injustificaci6n del despido; 

IV.- Para el pago de la prima en los casos de retiro -

voluntario de los trabajadores, se observartin las normas siguie!l 

tes: 

a).- Si el número de trabajadores que se retire dentro 

del término de un año no excede del diez por ciento del total 

de los trabajadoreu de la empresa o establecimiento, o de los 



- 169 

de una categoría determinada, el pago se har~ en el momento -

del retiro. 

b).- Si el nGmcro de trabajadores que se retire exce

de del diez por ciento, se pagar& a los que primeramente se re 

tiren y podr5 diferirse para el a5o niguicntc el pago a los 

trabajadores que exccd<in de dicho porcentJjo. 

c) .- Si el reti.ro se efoclúa al mi!Jrno lí.empo por un -

n(imero de trabajadorcn mayor del porcentaje mencionado, se cu

brir~ la prima a los que tengan mayor antiguadad y podrA dife

rirse para el a5o siguiente el pago de la que corresponda a -

los restantes tra.bajadorc5. 

V.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que

sea su antiguedad, la prima que corresponda sn pagará a las pe! 

sonas mencionadas en el articulo ~01; y 

VI.- La prima de antiguc<lad a que se refiere este ar -

t!culo se cubrirfi 11 los trabajadores o a oua beneficiarios, in

dependientemente de C\llllquicr otra prestación que les correspo!! 

da." 

Los moti vos que se tuvieron para e!ltabloccr esta prcs

taci6n, fueron distintos a los que He tomaron en cuenta para ª! 

tableccr las prcstacíonen de 1'1 seguridad social. S•~ trata dc

una prestación que se deriva del solo hecho del trabajo, por lo 

que, al igual que las vacaciones debe otorgarse a los trabajad~ 

res por el tr~~scurso del tiempo, sin que en ella entre la ~dea 
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del riesgo; es una institución emparentada con la que se conoce 

con el nombre de fondo de ahorro, que es tambi~n independiente

de las prestaciones otorgadas por el Seguro Social. 

Esta prestación es independiente de todas las dem&s -

y comparada con la prcstaci6n denominada fondo de ahorro y nace 

con el solo transcurso del tiempo de prestación de servicios. -

Creemos que la prirnil de ilntiguedad tiene f.inalidaden de importa_!l 

cia social y que por lo tanto, llegado el caso de prelación de -

crl'!di tos, {!sta debe tener un lugar preferente, aunque no el pri

mero. 

d).- Reparto de Utilidades.- "La participación obrera

en las utilidades es el derecho de la comunidad de trabajadores

de una empresa a percibir ur1a parte de los resultados del proce

so ccon<5mico de producci6n y distr.ibucí6n de bienes o servicios", 

Adem5s de la definición que da el maestro Mario de la Cueva, ci

ta unas palabras de 19nacio Rarn!rcz, que dicen: "la participa -

ci6n de los trabajadores en las utilidades es el reconocimiento

consti.tucional .de\. factor trabajo corno uno de los elementos int~ 

gran tes ch~ la realidad económica, de donde nace su derecho a Pª!. 

ticipar en los resultados del proceso econ6rnico; un derecho del

que a su vez' se infiere que la empresa no es mSs un feudo del -

empresario, sino una participación de dos factores, ciertamentc

distintos y con intereses opuestos, pero dos factores que por 

concurrir co100 elementos igualmente indispensables, tienen el 

derecho a compartir los beneficios de la actividad conjunta" (8). 

(8) Cueva de la, Mario.-Ob. cit •. pag. 325. 
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Igualmente es cierto que la participaciOn de los trab~ 

jadores en las utilidades de las empresas tiene una naturaleza

colecti va e individual. Por lo que creemos 11ue si nuestra le -

gislaci6n incluy6 entre los objetos lícitos de una huelga el h! 

cho de que los trabajadores dcm<mdaran el pago de esta presta -

citm, fue ~1.:n:quc:. vislu11'.br6 que se trataba de unn derecho que -

reí vindica a la clase tr<ibaj adores, que le permite participar -

y obtener algo del beneficio y ganancias del establecimiento 

donde presta sus servicios, al cual, con su energía y fuerza de 

trabajo, contribuye par,1 que crezca y prospere. 1;s por ello 

que afirmamos que cuando se haga r1ecesario d•~tcrminar la prefe

rencia de los cr~<litos de trabajo, esta prestación deber~ otor

g~rsclc una prclaciGn inmediatamente despu~s de los salarios,-

devengados y caídos, o indemnizaciones. 

e) • - Salarios devongados, Indemnizaciones y Salarios -

Catdos. Salario es la retribución que debe pagar e.!,patr6n al

trabajador por su trabajo; se manifiesta en tres grados: el sa

lario m!nimo, ol salario remunerador y el salario justo, y en -

esos tres aspectos, con la totalidad de las prestaciones que lo 

integran, se propone realizar la finalidad suprema del dorecho

del trabajo, que es ar.cgurar al hombre una exí.!itoncia decorosa. 

Los salarios caídos o vencidos, son los que •dcbi6 re

cibir el tn1.b,"1j.:idor sí 50 hubiese des.:irrollado normalmente la -

relación de trabajo, desde la fecha en que fuó despedido o des

do en la en que so separó del trabajo por causa imputable al p~ 

trono, hasta que se complemento el laudo que ordenó la reinsta-
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lación o el pago de las indemnizaciones•. (9) 

Se tendrá derecho a una indemne zación cuando se origine 

algtin daño o perjuicio, ya sea físico o económicamente, de acuer

do al caso y con lo dispuesto en la Ley. 

El relieve que tienen estas prestaciones es prístima e 

indispensable para la vida del trabajador, tanto es así que el -

mismo derecho del tral>ajo tiene la finalidad de! anegurar el sala 

rio de los trabajadores para que logran vivir dccorosam1rntc. f:l 

rnisroo tema principal de este tr,1bajo cst:i encaminado a dilucidar 

los problemas <]ll(~ han surgido por el hecho d•! que se protege cl

salario de los trab.1j /\dores, entre otras prolocci ones, en rola -

ción a lon acreedores del patrón. Y que se llc~a a afirmar que

estos salarioa devengados y lns indcmnlzacionoe son preferentea

sobre cm1lquier otro crl\dito. De lo cual podemos deducir que ae 

debe proteger el salario de los trabajadores en todas las situa

ciones en que estén en peligro de que ae retarde su pago o de que 

exista la poaibilidad de que no llegaren a ser cubiertos, en vir

tud de que loa bienen del patrón no alcancen para ello. 

En igual forma, y nún tratándose de cr(idi tos de trabajo, 

üebe protegerse tanto los salarios como lllS indemnizaciones, por

que son la fuente de uubsiatencia de los trabajadores, y este pr:!_ 

vilegio debe traducirse, llegado el cano de concurso de acreedo -

res-tra.bajadon!!l y de la prelaci6n de llUs crlldi tos, en que sean -

declarado!.l preferentes en primer lugar, por su carácter alimenti

cio que tie"lC.n. 

(9) Cueva de la, Mario.-Ob. cit. pag. 260, 
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Sostenemos que debe otorgSrsoles el primer lugar a -

estas prestaciones por su naturaleza y finalidad, y porque las 

demlis prestaciones que hemos enumerado tienen finalidades, que 

si bien son importantes, tambi6n os cierto que son secundarias 

y complcm<'mtarias, pero que de ollas no depende la vida del -

-trabajador, aunque si depende su elevaci6n do nivel de vida, -

el recuperar energías, el tenor dinero extra para sufragar los 

gastos de temporada. 
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III.- TERCERIA DE PREFERENCIA DE DERECHOS 

¿Como dehe hacerse valor el privilegio que tenga un -

crédito para que se le considere prl'.!ferentc a loa demás c:d'idi -

tos de trabajo? En la I.ey r'ederal del Trabajo so previO el ca -

so, estableciendo un procedimiento lla111.3do "incidente de terce-

r!a". 

El maestro Trucha Urbina nos proporciona la defini -

ci6n tradicional que se da a la tercería: •es el procedimiento-

re9ulado por la ley, para la intervenciOn de un tercero en el -

período de ejecuci~n de una reaoluci6n judicial que sujete bie-

nes de un deudor a liquidación para el pal.Jo de una obligaci6n -

determinada en reclamación del dominio de lm1 miamos o del pre-

fcrente derecho al cobro•. Agrega el maestro Trueba que la - -

tercería m.'iu que un i11cidente t:lfl un proceso autónomo, "en el -

que el tercero ejerce su acción no aOlo contra ol ejecutante, -

sino contra las partes en el j\lici.o de donde deriva la ejecu -

c16n que laatilll<l sus derechos•. (10) 

De la definici6n de la tercería, deducimos que se el~ 

sifican en torcerías excluyentes de dominio y preferente de de-

rechoi;. Las primeras tienen por objeto reclamar la desafecta -

cHln de una cosa 1Mteri11l embargada y ue fundamentan en el tít!± 

lo con el que acredita el tercero su derecho. 

• Las tercorL1s de profer<rncia son aquellas que tienen 

(10) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho Procesal. •• Ob. cit. 
pag. 559. • 
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por objeto que se pague preferentemente un cr~dito con el produ~ 

to de los bienes embargados. Frente a cualquier embargante que-

no sea trabajador el cr~dito obrero es preferente. Entre traba-

jadores la preferencia no so rige por el articulo 874 que si bien 

es cierto ordena que los crfiditos laborales se paguen en el orden 

de los cmbargos, salvo el caso de preff!rcncia de derechos la pre-

laci6n en la de.manda debe regir el pago del cr~dito, por razones-

de equidad noci 111". ( 11) 

Para los efectos dol presente capitulo nos interesan 

exclU5ivamente las tercer1an de prefercmcia de derechos. 

El maestro Mario de la Cueva opina al respecto que "en-

caso de concurrencia de embargos por crfiditos de trabajo, sería -

preferente el priln(iro, salvo el caso do preferencia de derechos,-

as{, a ejeroplo el art. 203" de la Ley Federal del Trabajo (12) 

~Articulo 203. Los salarios y las indemnizaciones de -

los trabajadores disfrutan do la preferencia consignada en el - -

articulo 113, sobre el buque, sus tn~quinan, aparejos, pertrechos-

y fletes. A este efecto, el propietarlo del buque eo solidaria -

mente rcnpon11able con el patrón por los salarios e indemnizacio -

nc.'i de los trabajadore!i. Cuando concurran cr6ditos de trabajo --

procedentes de di fe rentes viajes, tendrttn preferencia los del - -

La 1,ey federal del Trabajo dispone en sus arttculos 874, 

fracci6n I, cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos 

(ll) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho Procesal. .Ob. cit. -
pag. 560. 

(12) Cueva de la,Hario.- Ob. cit. pag. 359. 
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bienes que: • si se practican en ejecución de crt?ditos do trab!!, 

jo, se pagar~ en el orden de sucesi6n de los embargos, salvo el 

caso de preferencia de dcrechoa " 

Como podemos observar las opiniones de ambo!! juristas 

son discordantes, una, la Oltima, pugna porque los cr6ditos de

los trabaj,1dores Baan cubiPrtoB en el orden quu embargaron, op!_ 

nión que cnt~ en connonnncii1 con lo que ordena la Ley; la opi -

ni6n del macntro Trucba Urbina en en el nJntido <le que debe dar 

se preferencia al cr!'ídi to obrero que haya presentado en primcr

lugar su demanda. 

Creemos que la prelación en la demanda i:;c debe tomar

en ~onai<lcrr~ión para el efecto de declarar preferente ur cr6di 

to de tra~n)o reupectivo de los dcmSn, en primer lugnr porque -

con el u.í 1.1ple hecho de que un trabajador haya presehtado su re

clamacHin con antelación il los dem~o acreedores, esUI demostran 

do mayor intcrfts o necesidad apremiante de obtener el pago del

m16mo. 

Adernáa, por principio de igualdad social debe protege!_ 

se 111 trabajador que haya demandado primero. ~Aun cuando la Ley

no es explícita en el caso en que se discuta preferencia de dere 

chos do dos cr6ditos laborale::i, do acuerdo con los principios de 

la Ley tiene preferencia ul cr6dito a partir de la fecha de la -

presentación t!<i la demanda, sin tomar cm cuenta la prelac16n o -

prioridad en los t:mbargos, pues las leyes sociales entre iguales 

protegen a aguGl que hubiera promovido en primer lugarn. (Comen

tario del maestro Trueba Urbina al artículo 831 de la Ley Fede -

ral del Trabajo). 
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Tambi~n puado suceder que el patrón-deudor al ente --

rarse de que se encuentra demandado por sus trabajadon11J podría 

inventar alg11n otro cn~dito, con apariencia de cr6dito obrero,-

para lograr auto embargarse antes de que aqu61 los hubieren cm -

bargado y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley vigente, sería 

prefe1entc el pri[ll(?r embargo, dejando a la deriva a los trabaj~ 

dores. 

El procedimiento en las tercerías proforente!l de dcr~ 

ches se desarrollan de la manera siguiente: 

1.- La l,oy Federal del Trabajo no fija el momento en-

que debe de pres entame la demanda de preferencia de derechos. 

Oc acuerdo con la opinión del maestro Trucha Urbina,-

la presentación de la demanda de tercería preferente de derechos, 

serta hasta antci> de declarado fincado el remate, antes de que -

se haga pago al que obtuvo. ( 1.3) 

La Terccr!a de preferencia de derechos suspende (mica-

mente el pago del cr6dito, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

t!culo 834 de la Ley Federal del Trabajo. 

2.- Se corre tranl.>do con la demanda de preferencia a 

las partes en el proceno de dando emergen loa procedimientos de 

ejecución lesivos para el tercero. 

3.- Las Tcrcerl'.an se tramitan como cuestiones inóiden 

tales. Las cuestiones incidentales, salvo los casos previstos -

por la Ley, se resolver:ln juntamente con lo prinqipal, a menos-

(13) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho Procesal ••• Ob. cit. 
pag. 563 
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quo la Junta esti111C que deben resolverse praviamonto o que ea -

promuevan después de dict11do el laudo, En rn:iton caso!!, la Jun-

ta podrA ordtrnar que se 11uspond¡¡ ol proccdim.ionto o que 1w trn-

mi te el incidente por cuerda soparndn y cí tar~ a las partes a -

una audiencia, en 111s que de!'lpul'.\r; du of rlas y rccíbi.r las pruo-

bas, dictar~ resolución, (Art. 725). En aeta audioncln deben -

ser oídas el tercero y las partes en el proceso principal. 

•El Articulo 725 da la Ley, sólo ao refiere a una au-

diencia, por lo que la recta in te 11 genci a del precepto 11 üVa ,1-

la conclusión do que una vnz o'(dos la parto actor11 en el ¡noce-

so de tcrccrf.1s y loa intereaados on ol juicio de donde !:!rncrge-

el laudo que oc ejecuta con perjuicio dol tercero, y que tocios-

los que concurren a dicha audiencia hiln aportado flUS prueban, -

desahogadas tistaB y formuladas u un <llegacionos, se dar:!. por ter 

minado el acto cittindosc para oir rnsolución". (14) 

El carácter de la rosoluciGn que ne dicta en ol proc! 

so de terccr!a preferente de <forechus no se eapuciUca en la --

ley, y no obstantl~ ele que ao trat.1 do una resolución juriadic -

cional de los tribunalon de trabajo, sin c~rnbargo, óata no tiene 

la naturaleza jurrdica de un laudo. Y aunque r(lviste todon los 

perfiles de una sentencia definitiva irrevocable, no puede dono~ 

narae laudo, de acuerdo con el tecnicis100 procc!11:1l del trabajo. 

La resoluci6n en el proceso de tercer!a preferente de 

(14) Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho Procesal.,. Ob. cit. 
pag. 564. 
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derechos en atenci6n a lo previsto en el artículo 835 de la -

Ley producir! el efecto de que se pague el cr6dito declarado -

preferente¡ y en caso contrario, ac declarar! improcedente la-

tercería. 

Si por sentencia definiUva entendemos que es aque -

"1.la resoluci~ dictada por autoridad judicial o administrativa, 

que resuelve la controversia do fondo planteada por las partes. 

Esta resolución es impugnable en amparo directo ante la Suprema 

Corte de Justicia o Tribunal Colegiado, Poro el hecho de que -

la resolución dictada por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje-

en materia de tercería sea impugnable en amparo indirecto ante-

el jue:t de Distrito, es pruebn inequ1voca para auponcr que tic-

ne una naturaleza distinta de la del laudo, pues resuelve una -

cucsti6n distinta a la planteada on el proceso laboral en el --

que ae produce el lnudo. (15) 

En conclusión, llegado ol caso de concurrencia do cm-

bargos por cr6ditoa do trabajo, aeg1ln la Ley Federal del Traba

jo, los cr6ditos se pagar~n en el orden do aucesi6n de los em -

bargos, aalvo el cano do preferencia do derechos. 

Pero nosotro!l aoatonem::>s que debon tomarse en consid~ 

ración, para los efectos de la prelación de créditoa, otros cr~ 

torios no solamente ol hecho de ser primar e!T'.barg1mte. Debe --

tenerse en cuenta l.:i naturaleza del cr!Jdi to, porque os ind•.1da -

ble que debe otorgarse preferencia a aquellos crt§ditoa que son-

(15) Trueba Urbina, Alberto.-Nuovo Derecho Procesal •• Ob. cit. 
pag. 565. 
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derechos en atenci6n a lo provisto en el art!culo 835 de la -

Ley producir! el efecto do que se paguo el crddito declarado -

preferente; y en caso contrario, se declararli improcedente la-

tercería. 

Si por sentencia definitiva entendemos que es a.que -

-1.la resoluci~ dictada por autoridad judicial. o administrativa, 

que resuelve la controversia de fondo planteada por las partes. 

Esta reaoluci6n ea impugnable en amparo directo antl! la Suprema 

Corte de Justicia o Tribunal Colegiado, Poro al hecho de que -

la resoluci6n dictada por la Junta de ConciliaciGn y l\rbi traje-

en materia de tcrcer!a sea impugnable en amparo indirecto ante-

el juez de Distrito, es prueba inequívoca para suponer que tie-

no una naturaleza dintlnta do la del laudo, pues rosuolve una -

cuesti6n distinta a la planteada on ol proce!lo laboral en el --

que se produce el laudo. (15) 

En conclusión, llegado el ca.so de concurrencia de em-

bargos por cr~dito~ do trabajo, segful la I~y Federal del Traba-

jo, los crl!di toa se pagar:in en el orden de sucesión de los em -

bargon, salvo el cauo de preferencia de derechos. 

Pero nonotroa aorJtenemon que deben tomarse en consid~ 

ración, para los e fe e toa de la prelac iOn do crl!di too, otrou cr!_ 

terios no solamente el hecho de ser primer embargante. Debe --

tenerse en cuenta la naturaleza del crédito, porque es indud:i -

ble que debe otorgarse preferencia a aquellos cr6ditos que son-

(15} Trueba Urbina, Alberto.-Nuevo Derecho Procesal.. Ob. cit. 
pag. 565. 
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1nd1spen11Ables parn que el trl'l.bají1dor y au familia puedan vivir, 

por su caracter aHmenticio los salarios deben pac¡arsc en primor 

lugar; asimismo, ui el t.rllbajador tiufri6 11lqún ricsi;o de trabajo, 

rcsultarf.1 injusto que denpul'!s de ver diBminufdi\s sur; facultades 

ya sea f!sican o mentales, t<~mpor;11 od~finit.ívamcntP, y q\lf~ re -

clamo el pa-yl. de la i.ntlemni z;¡cfl'm rcnp12ctiv<l, todaví;i tcn9a que

postcrganie el p,igo o correr el riet"Jº de que no le sea cubierta 

porque el p,,trimonío del deudor no alcance para cubri.r tocl.1s sus 

deudas, ª''hicJn" ¡Ut! cmbargl'í despufü; que ot.roll acn~etlorcs, si -

nos atuvir~emos únicam(~Jtc al criterio da la ley. 

El criterio de la naturalliza del crédito n~clamado 

debe tenerse preHrJntc siempre y dilucidar s.i alguno de los cr6di 

toa de trabajo en l1Ugi.o tienen el cadictcr alimenticio o de -

indemnización por 1·icego <fo tr,11i,1jo, y dü resultar afirrMti vo, -

debc.rt.i darse preferencia ¡¡ tal cr6dito porque son indlspcnsables 

para la subsi:;t.enciil y rchabi.lit,1cil'Jn dul trabajador. 

A la vez quo dcLc tcnerec presente el criterio an

tes citado, tamhit:n e6 ic¡u11lmentc importante no olvidarse de la.

prelación c11 la den~nda. En afecto, por principio de igualdad -

soci.al del.le protegen; e al tr<lbajador que demandó .mtos que otros, 

pues lüs leyeu sociales entre igualeo protegen a aquél que pro -

mueva en primera lugar; atlem~s de que <11 apremiar la presenta -

ciOn do la demanda se est& demostrando tener mayor inter6s o ne

cesidad de obtener el P<'lgo del crl!di to. 

Por todo ello, creernos que la Ley al ordenar que -

debe darse preferencia a los cr6ditos de trabajo en el orden que 

hubieren embargado, no tomó en considcraci6n los criterios que -
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hemos expuesto, y quo solamente ordonlS aquello para resolver --

de alguna forma el problema de prolaciOn de cr~ditos de trabajo. 

Pero sostenemos c11teg6ricamcnte que son m5s vlílidos estos crit~ 

rios para detormi.nar el ordi:in dce_refcrencia t.!c crlldi tos de tra-

bajo porque se encuentran apoyados trn principios de equidad so-

cial. 

Ambos criterios, naturaln:t.il del cd:di.to y prel.a -

ci6n en la demanda, deben analizilnH! al dictar la resoluci6n do 
,,, 

preferencia de crt\ditos y, en base a ellon, r~mi.tir nu dictamen, 

desatendiendo el orden de sucesión en lon embargos. 



CONCLUSIONES 



e o N e L u s I o N E s 

1.- Antes de la Constituci6n do 1917, los salarios de 
los trabajadores eran un11 nada econ6mica ante los poderosos - -
acreedoras protegidos por las leyes civiles y mcrc<:mtiles. Ea, 
quizl'í, en este probl(ima do la preferencia de los cr6ditos donde 
se muestra en toda su crueldad la idea do un de re cho ci vi 1 con
finalidades de defensa de las cosas. Este desprecio de los sa
larios se agravaba fm el derecho proccr..11 porque se estro llaba
contra lot; abogados, ya que ninyuno querL1 tkff'nder en un con -
curso o en una quiebra aquellos pocos r>N>OS, perdidos <.•n la dan 
za de los mi lloncs. • -

2.- En el Derecho m<)Xicano anterior a 1')17 se cons.<g
naron,en lrxi C6di9on Civil y de Comercio, privilegirrn a favor -
de detcrrni.nados trabajaclorcr; (dependientes de comorcio, domésti 
cos, campr~sinon y alb,1ñi lct;) , por conr:cpto de n us ~i;ilarion de :: 
Vt!ngados un d e1·to tiempo. 

3.- En la Conetítuci6n Polltica da loe Estados Unidos 
Mexicanos de iq17 se consnqró la preferencia absoluta de los -
créditos de trabajo, por c¿nccplo de nalarion dcvcngadon en cl-
111 t.ilm.) año y por in<lemni i11cl oncB, Gobro cui\lcsquicra otros crl!
di los; y, con la creación de lan autoridaden de trabajo, !JC li
ber6 a los trilb.1jadores <le concurrir ante diversa autoridild pa
ra obtener nl pago rel;p0ctivo. 

4.- El Códlqo Civil para el Distrito y Territorios Fe 
dorales, promulgado e~ el año de 1928, reconoció la preferencii 
absoluta que tienen los n;1Ltrios devengados en el Ultimo año y 
lan i.ndemn i zaci ones que les adeuden a los trabajadores, sobre -
cuale!>quiera otrm; acreedores y respecto de todos los bienes -
del deudor. 

5.- En lil5 lcye::; reglamentarias del artículo 123 Cons 
titucionol, Leyes Federales del •rrabajo de 1931 y de 1970, se :: 
confinn6 la ¡;r•~ferencid abnoluta de eston cr6ditos de trabajo -
y que, para obtener su pago, s(>lo deben concurrir ante las Jun
tas de Conciliación y Arbitraje. 

6.- La ConHtitiJci.6n autoriza a los trabajadores a ha
cer uso del privilegio que les concede a sus crAditos en los ca 
sos de concurso o guiebr11; el Código Civil y la Ley Federal de! 
Trabajo permiten hacerlo valer aungue no se prese.nten esos ca -
sos. 
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7.- Si por naturaleza se entiende la esencia y propi! 
dad característica de cada ser. La naturaleza del derecho del
trabajo radica en lt1s causao que originaron su n.1cimiento -la -
explotacH'm del trabajador- y en su objoti vo fundamental -rei -
vindicar a la entid.id humana dc!;posc!da qut! s61o cuenta con su
fuerza de trabajo, y que luchan por su liberaci6n ccon6mica-. 
En consonancia con la naturaleza del Derecho mexicano del traba 
jo ... 1 consagró el derecho de prcfc~rcnc.in de los cr(~di tos de tra 
bajo sobre cualesquiera otros y renpccto de toclm; los bienes -=
del patrón, que prote9c tanto lo!; salarios deV!'n<¡adon en el úl
timo año como 1 as i ndenuü zac ionP5 que 1 ú!l adeuden a los t r,1haj a 
dores, porque estos cr6ditos tienen carftcter alimenticio y de= 
reparaci6n del dafio, renpcctivamcnte, y In necesidad de cubrir
los es inmediata e lnaplaiable. 

B.- El fundamento soci.:il dol derecho de preferencia -
de estos crndltos de trabajo lo anconlramoR en: 

al.- El problcmt1 Hocial. Por problPma soci<1l entende
mos el conjunto de males moralc!1, econ6micos y poU:ttcos que -
afl ijcn a la uacicdad, nacidos del cxtravi6 da loa conceptos -
fundamentalcn de la vida 11ocíal y de la condici6n psicol6qíca -
de lo5 l1o~)fc9, y de lns m0di.os m5s ju~LO!l, eficaces y oportu -
non p11ra r•·111•'di ar lo:;. Sí bien e~¡ cierto que el problcm<• social 
no es exclu:iivl• do nuenlro pa'l'.s ni tmnr·oco e5 n6lo ele la clase
traba.iadura, pr; i<Jualmente c.ir:rto que f:st;11 es la rn5n afectad,'.l,
Urrn form;• de ,111 vi <11: cHte problumil :.;ociill e,1 proteger la fuente 
de s1tlmistencL.1 de le!!; trabajMlon•iJ, HU n11lario, que traclucido
al caGu debe redundar en declararloe prcferentus n cualesquiera 
otros crfüli tor;. 

b).- La lucha de clasue. Al eotnblccer el privilcgio
dc que <JOz.m e~Ho:; crl'"ditou de 105 trabnjndores respecto <le los 
dt.'mlls, S<' tuvo en cu0ntil, 1wccsariarrn:::ntc, la desi9ualdacl que -
existe entre el 9alnrio que percibe el trabajador y al créclito
provenier1lt• dt' ot r i1 re l acil'.'.•n. Se re i vi ndi. ca <1 los Vd lores huma 
nos, mirando al nal;ffio como 1.1 enen¡fa de truba)o trunsformada 
en dinero que pe1·nd.t-ir:'i ,ü tral.J.:tjilclor vivir en la sociedad como 
persona¡ se sostiene la tesis de quo en la reli1ci6n trabajo-eco 
nomta, a<¡u~l en (•l valor fund<11nental en tanto la segunda debe -::: 
tener como misi6n 1ialinf.Kcr las nect>sidadcs y aspiraciones de
los hombref¡, por lo <¡u;: en ,,1 cano cll~ conflicto entre los inte
reses de l<rn fuerzas 1~con6micar; y 111s finalidadcB supremas del
salario, deben prevctlecer ~stas. 

e).- r.a •reorta del valor. Consideramos que s6lo el -
trabajo produce el valor de las cosas, pues (;S el trabajo el -
que acrecienta el capital, y que 6ste sin aqul'il no podr1'.a tener 
su función de cambio. En el binom.io trabajo-capital las rela -
ciones, contradicciones y aún tragedias dentro del capital, co
m:> ser!a para un capitalista que otro no le pagara su crédito,-
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no deben repercutir 11obre los derechos del trabajo. Por lo -
tanto el capital debe saber que cu1rndo otorga un crédito a una 
persona que t.ilme trabajadores a su servicio, que quoda en un
segundo plano, dei;putli:; de los crt;di tos de trabaje>. Resultn -
obvio punsnr que si<'mpre debe nubsistir el trabajo antes que -
el capital y que, como principio fundamental, deben prevalecer 
los valores humanos sobre lo¡:; mnterinlcn. l~n contiecu(~ncia de
ben tener preferencia absoluta PstofJ crl\dit:os de lm; trnvajad;?_ 
res. 

d) .- La Tcorfa Intcqrnl. A trav6e do la Tcor1~ Inte
gral se nos revelan los textos del artículo 123 constitucional, 
cuyas bases integran loo principios revolucionarios de nuestro 
Derecho del Trabajo y de lil l'rcvini6n Sncial, en 61 dcscuhri -
mos r.u naturale1.11 socJ.al, protec:cioni,;t¡¡ .Y rci.vindl.c,1Cloril. La 
prufcrcncia absoluta de cstrn; cr·li(litos du las persona;¡ qui.! - -
prestan Lll1 servicio ¡wn;onal a otro nu~diante ll!Hl H!m1mcraci6n
qucd6 consagrada en este precepto, pAra proteger la fuente dc
subait;tt~nc.L a dP los trabajadore», nu !><lliirio, de los dcm~s - -
acreedores del patr6n. 

9.- El C6d1qo Fiscal de la Fedcracl6n reconoce la -
prcfen•nci<1 ..-1.bsolutil dP ei;ton cr6dito1i de trnbajo peoro, a la -
vez, dispou' que loo trabaj a1lorcs dl'lien h•)l'l!r valor es t' pre fe 
rcncia ante la autoridad fiscal, lo cual ee incongruente con= 
lo que ordena tanto ll\ Con:; ti t:uci6n como la Ley Federal del Tra 
bajo. Der;conocc que>, por 1n<ind,1t:o constit1.1cional, los tn1baja-
dores Qnicamentc deben deducir nue reclamaciones l\nte las Jun
tas de Conc.ili.1ci6n y Arbitr<1Je, y 1() que pretende el Código -
Fine al Gcd'.a l11nto como romper una jur1adicci6n connti tucional. 

10.- La Ley de Quiebran y Sunpcnsi6n de Pagos dispone 
para lo!"l créditos de trab,1Jo, salarios devengados e indemniza -
ciones, una prelación uccundaria, y ademfts prutcnde que los - -
trabajadores para obtener el pa90 correspondiente concurran an
t(! tü juez que cono1.ca de 111 quicbr¡¡. Esta dinposici6n de la -
Ley de OuíebrM.l y Suspcnwi6n de Pagon es incomititucional, pues 
ignora o prol1•ndP 1 qnonu: que por ln<\ndato consti tuc J.onal es tos
cr~di tos tienen preforcncia nbsoluta o(Jbrc todos los .:\Crecdorcs 
y rcs{H:cto de todos los bie1w5 del deudor, y que p¡ir<i obtener -
su p<igo los t r il1.1i!j il(lores úni. carrr>.n te deben prer.entar s un dcman -
da.ll ante 1;1 Junt;1 de Conc:i líaci(m y Arbitraje respectiva. 

11.- I.a L<!gíslac:i6n extranjera al nJferirse a la pre
lación y privilc<Jios que deben llmer 1011 cr6ditos d(l trabajo, -
salarios devengados 1! indemní z¿¡cioncs, frente <t los dcmfis cdid_!.. 
tos, se ha manifestado en la formi:l niguientc: 
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a).- Los prí.vilegios que rrn coniwgr11ron para estos -
cr~ditos de trab<"ljo c5t.uvicron contcnidor. primeramente en c6di 
gos civiles, mcrc<mtilcn o comercialcr.. 

b).- So conniqnaron don cianea dn privileglor. para -
los crl'!ditos de trabnjo: <Jí'IH~ralcn y e~q)('cL1lc:1. E:l privilc -
gio general es v~lido iwbrn todos los de1n.'l.n ,1cn~('dorcn y rea 
pecto (fo todos los biencn del deudor. En cambio el privilegio 
cspeci.al !.16lo lo es nobrc alq11no::i acreetlor1':i y ren¡)t}cto de - -
ciertos bienes del dí'udor. Er;t:o~J prl.vi 1 e<Jí os C1von:cieron pri 
mero a tlet<>rminndo <Jrupo di.' trabaj.·Hlon's y dt•:,puf\f; nn cxt.entli.c 
ron .1 toda la clase trabajadnr.l. -

e).- L;1 inmensa m.·1ynrL1 d<• l.1r; leqí1dacion<':> extran
jeras dej6 ln solución del probll'ma de la pref¡~nmcin de lot1 -
cr~ditos de lor. trab.•jadore!1 a lan l<YY<'!l nec111HlarLrn. 

12.- Cuando r;e practican v.:iriou "1nban¡os sobre los -
mismos bilmes, si B<~ renlizm1 en ejocucUin de cri".•ditos de tr.1~ 

bajo, a pesar de 11uc la Ley Ve<leri\l rk.1 Tr."\biljO ortlcn.l que Ge
pagucn en el orden de s uce:; i 6n de l.of; em!Hl!'<JOH, ::os t enemr.)!l la
tes is de que cxinten don cr.terior. m~n v~lidos para determinar 
la prelación de cnt.or; crfdi to:>, como lo son 1,1 preli1cí6n en la 
demanda y la naturalcZi\ del cr6dito. 

13.- En ef<~cto, con!lidotilllY)!i qui~ Li•}ne mejor funda -
mento socL'l el críterío de ln prel<1ci6n en 111 tlemand<1 porque, 
por principi.o de i1¡11aldad :1ocial, 1fobe prote9er:ie al trabaja -
dor que hnya denh1ndndo pri Irv!ro, sin tomar en cuenta la priori
dad en los oml>arqos, [J\lt.!S L1i; leyps i;oci ale!I •'ntrc iguales pro 
tegcn a aqul'!l q1w hubl('r<1 px:ornovído en prim<lr lu<pr. -

14.- lc!l i<JUillf1'1(:~nte .importnnlt\ t•~1u1r on cuenta, para
los efectos de 1;1 prelt1cil'.m de lo:J cr(:ditos de tratrnjo, la na
turaleza <lBl cr6di. lo. !J"nt ro de los crl!di ton do trabajo nobre 
salen t>l salad.o y lc1:; indemnizaciont•u, 1011 cuales deben ser:
cubicrtuu en priir;:.•r l U<Jllr, porque non indispenaablc!l para la -
subsisV.icia y reh<1bi 1 i t.1ci6n ckl trabajador, pues si bien no
dcnconoc:emoa qut· lo:; dvm~1s cr(,~\i to•¡ tambil'\n l.IOn importantes, -
a la vct., son secundario~¡ y cornplnment<lrio:>, porque de ellos
no depende L1 vida y n•hnb1 l í taci6n d(!l t.r.lb.1jador. 

15.- Sont<"~rwmo:.i la ter>i;; de que debe reformarse la -
Ley Pedcr<il del Tnil.1ajo, articulo 874 Fr,,c. I, que dispone que 
dcbtrn pagaroc los c:rl'.'dí to!l de triÜ>i1jo en el orden que embarga
ron, para consagr,u· una nueva norma que ordene qut:? lle9ado el
caso de prelación de crl\di tol.l de trabajo, fü;tos deban cubrirse 
tomando en cuenta tanto la prulaci6n en la demanda coll"Q la' na
turaleza del cr6dito. 



185 

a).- Los privileglos r¡uc se consagraron para eBtos -
cr6ditos de trabajo cst\\Vicron contoniclor; primor.1mcntc en códi 
gos civiles, mercantiles o comerciales. 

b) .- Se connign • .iron dos cL1f'l•~B de privilogios para -
los cr6ditos de tr~iajo: goncralae y oepcclalc9. El privilc -
gio general es v~Jido sobro todos los dcmjs acreodorco y ros 
pecto do todos los bienes del deudor. En c11111bio el privilegio 
especial 0610 lo es sobro algunos acreedores y respecto de - -
ciertos bienes del deudor. Eston privilegios favorecieron pri 
rncro a detcrmin.1do grupo de trabajadorci• y dcspuée so extcndic 
ron a tod,1 la claHo trabajadora. -

e).- Lu i.nrnens11 m.1yor:L1 de las \ec¡i.l>lilcioncs extran
jeras doj6 ln uol ución del prob 1 cmil de l ;1 pre fcrcncL1 de los -
cr(!ditos de 10'1 Lr;1baja<lorc!; a lan leyc,1 nec1mdrit°i<1>l, 

12.- Cu,rndo ne practican varios embargos sobre los -
minmon b.icncn, si se realizan en ejecución de cr6<litog de tra
bajo, a pesar de c¡uc la L(!Y f'cdcral del Trabajo ordcn.1 c¡uc sc
pagucn en ol orden de nuc<'sión de los ·~rr.trnrqor;, sostencmo:i la
tesis de que cxintcn d()n cr. tcrios m:ín vlílidoi; p.ua determinar 
la prolaci6n de estos cr6dttos, como lo non la prelación en la 
demanda y la naturnlcza del cr~díto. 

13.- En efecto, conr;idcra!lV)!l que tiene mejor func.la -
mento social el cr.itcrio de la prcl,1ci6n en la demanda porque, 
por principio de igualtfod soci Jl, debe protcgcrnc al trabaja -
dor que haya dcmllndado prinv?ro, uín tomar en cuenta la priori
dad en lon ernb;irgoG, pu1.•fl lan lcyen r.ociales entre iguales pr9_ 
tcgen a aqu(,l que hubiera promoví.do en prim<H lu9ar. 

14.- Es igualnll"ntc import,1ntc li~ncr en cuenta, para
los efcctoo de la prolaci6n de los cr6ditoe de trabajo, la na
turaleza del cn'.ldito. Dentro de los crt\di tos do trabajo sobre 
salen al ualario y lan indemnizacionc1, los cuales deben ser= 
cub:!.orto:; en pri nier lu<J11r, porque son indir;pen!rnblcs para la -
subsisV.1c1a y rPhab.i l i t.1ción del trabajador, pues si bien no
desconoccr.1tls que 10~1 dé•m:'\s cr6di ton tarnb ión son 1 mportantes, -
a la V(;z, :;on secundc1rios y complcmcntilrioo, porque de cllos
no dcpcmdc ln vida y rch<1liilitaci6n dol trab<1jador. 

15. - Sostenemo!; 1 a tes is de quci debe re formarse 111 -
Ley F'eder,ü del 'l'rabJ.jo, 11rt!culo 1374 ~·rae. I, <¡lle dispone que 
deben p.'lgarse los cr6dilOB de trabajo en el orden que embarga
ron, para connagrar una nueva norma que ordene que llegado el
caso de prelación de cr~ditos de trru)ajo, 6stos deban cubrirse 
tomando en cuenta tanto la prelación en la demanda como la'na
turaleza del cr6dito. 
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