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INTRODUCCION 

Nuestro Derecho Mexicano del Trabajo, pre••!!. 

ta en la práctica, una serie de numerosos conflictos que se suscitan -

entre los trabajadores y los patrones, en consecuencia, como en cual-

quier rama del Derecho, existe el llamado Derecho Procesal del Trabajo, 

para dirimir esas controversias. 

Al optar por el desarrollo del Tema "Anali-

sis de las Acciones en el Derecho del Trabajo", lo hacemos con el afán, 

no de elaborar un profundo estudio jurídico y doctrinal de tales AcciE_ 

nea, sino por el contrario, de investigar y concluir desde nuestro pu!!_ 

to de vista, los motivos que probablemente impulsaron a nuestros legi,!!_ 

lado res a establecerlas, y a señalar según nuestro criterio, las fa- ... -

llss, aciertos y posibles adiciones que como reformas a nuestra t:ey, -

pudieran introducirse, para lograr una mejor aplicación e interpreta-

ci6n de las normas jur!dicas del Derecho Procesal del Trabajo por par

te de las autoridades a quienes corresponde la misma, en caso de que -

nuestras observaciones ry opiniones sirvieran a tal propósito, para una 

mayor y efectiva impartici6n de la Justicia en esta rama. 

Siendo la Ley Federal del Trabajo, la base -

de la que parten todos los derechos y obligaciones correspondient~s -

tanto a loe trabajadores como a los patrones, su conocimiento, inter-

pretaci6n y aplicaci6n correcta por parte de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, son indispensables para lograr el cumplimiento adecuado -

de los fines que persigue nuestro Derecho del Trabajo¡ en tal virtud, 

creemos que es de vital importancia conocer, interpretar y aplicar la 

Ley, sin sectarismos, sin engaños ni favoritismos para lograr el mejor 

desarrollo en las relaciones de trabajo, aplicaci6n de una justicia -

verdaderamente equitativa al dirimir los conflictos que se presenten, 

y así, conseguir el progreso de la Naci6n. 



En consecuencia, este trabajo tiende a ana

lizar los medios que tienen, tanto los trabajadores como los patrones 

para hacer valer y ejercitar sus derechos ante las Juntas de Concili!!, 

ci6n y Arbitraje, con la mayor objetividad posible, Ein adoptar algu

na postura a favor de cualquiera de las partes, simplemente de impar

cialidad y equilibrio, pues consideramos que, en materia de Derecho -

del Trabajo, nuestra Ley, en ocasiones protege en exceso los intere-

ses de los trabajadores, siendo que por el contrario, si el Derecho -

debe ser equitativo, el Derecho del Trabajo también debe perseguir -

ese fin. 

El prop6sito de este estudio será, que los 

conceptos e ideas que en el se manejen, pudieran ser útiles para cua,! 

quier persona en forma que despierte a tal grado su interés que pro

fundice en ellos, con objeto de ampliarlos, perfeccionarlos, y de ser 

posible llevarlos a la pr&ctica. 



CAPITULO PRIMERO 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

l.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El Derecho del Trabajo, como tal, nace -

propiamente en el siglo pasado. sin embargo J en otras épocas han -

existido diversos, pues a partir del instante en que la esclavitud 

es suprimida, se inicia el trabajo libre, con el cual los hombres -

comenzaron a prestar sus servicios mediante contratos regulados por 

el Derecho Civil y Mercantil. 

Como antecedentes más remotos del Dere-

cho del Trabajo, podemos encontrar algunas instituciones del Dere

cho Romano y, sobre todo, el régimen corporativo originado en la -

Edad Media. 

A).- El Derecho del Trabajo en la AntigUedad. 

En Roma, encontramos los llamados "Cole

gios de Artesanos 11
, organizaciones que tuvieron su nacimiento en el 

reordensmiento de la ciudad, emprendido por Cervio Tulio, y vemos, 

que en un principio cenfan un carácter más bien religioso y mu tus-

lista que profesional, eran instituciones privadas que no gozaban -

de personalidad jur!dica propia, ni podían poseer bienes propios. -

Este g<rupo de artesanos fue hecho a un lado por el trabajo de los -

esclavos por lo tanto tuvieron que ponerse a sueldo de loe agitado

res políticos lo que provocó que, cuando Julio César lleg6 al poder 

los disolviera, reapareciendo en la época de Augusto, quien los so

metió a una nueva reglameritaci6n, en la que substituyó el sistema -

de libre formaci6n, por el de la autorizaci6n previa. 

En los años posteriores del Imperio, ad

quirieron su mayor desarrollo, debido a que la disminuci6n del núm~ 

ro de loG esclavos, ocasion6 una necesidad creciente del trabajo de 

hombres libres. 
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Roma no ofrece una legislación de conju_!! 

to sobre la organizac16n del trabajo libre, sin embar.go, se esta-

blecicS la distinción entre la "Locatio Conductio Operis" y la "Loe!_ 

tia Conductio Operarum", que influyeron en buena forma para la cona 

trucci6n moderna del Derecho del Trabajo. (1) 

B) .- El Derecho del Trabajo en la Edad Media. 

En la Edad Media, podemos encontrar como 

"Leglslac16n del Trabajo", las reglas acerca de la organizaci6n y -

funcionamiento de las corporaciones, enfocándolas desde el punto de 

vista de los productores, sacrificando su bienestar a la persona de 

los trabajadores. 

El Derecho Medieval, consideramos que es 

una creaci6n de artesanado, clase que, en aquella época histórica,. 

atendiendo al estado de las fuerzas econ6micae, detentaba los ele-

mentos de la producci6n. En esta étapa las ciudades procuraron bas

tarse a sí mismas y es entonces cuando se origina el régimen corp2_ 

rativo que es el sistema por medio del cual, los hombree de una -

misma profesi6n, oficio o especialidad, se unen para la defensa de 

sus intereses comunes en gremios. corporaciones o guildas. Para al

canzar sus fines. estas corporaciones se reglamentaban mediante el 

llamado "Consejo de los Maestros". la forma de producci6n redactan

do sus estatutos, fijando precios y vigilando la compra de materia

les. (2) 

Los gremios se encontraban perfectamente 

delimitados, ninguna persona estaba en la posibilidad de pertenecer 

a dos o más ni desempeñar trabajos que correspondieran a oficio dis 

tinto•· 

Las reglas dictadas eran en realidad -

1.- CASTORENA J. JESUS. "Manual de Derecho Obrero", Editado por el 
autor, M€xico 1973, p. 29. 

2.- DE LA CUEVA MARIO. "Derecho Mexicano del Trabajo", Editorial P!! 
rrua, México 1963, p. 10. 
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normas protectoras del interes de los maestros y del taller del que 

eran propietarios, sin embargo, cabe hacer menci6n que en la rama -

del trabajo minero si existi6 un verdadero derecho del trabajo, en 

raz6n de que las minas exigen un ompresario a cuyas Órdenes trabaja 

una pluralidad de obreros, en algunas ciudades los gremios llegaron 

a administrar justicia, pero los tribunales estaban integrados con 

maestros, sin que los compañeros y los aprendices estuvieran repre

sentados legalmente. 

En los siglos XVII y XVII~, desaparecie

ron las corporaciones en virtud de que la burguesla necesitaba ma-

nos libres, proclamando el derecho absoluto a todos los trabajos, -

prohibiendo toda organizaci6n que impidiera o estorbara el libre -

ejercicio de aquel derecho. 

C).- Individualismo y Liberalismo. 

En esta etapa todos loo hombres eran --

igualmente libres, en la que cada quien persegula su propia utili-

dad, por lo que se dejaba a cada persona desarrollarse libremente, 

sin más limitaciones que el no impedir a los demás idéntica liber-

tad. El Derecho es la norma que regula la coexistencia de las libe,r 

tades y la misión del estado, por lo tanto, consiste en garantizar 

a cada hombre la espera de libertad que el derecho le concede. Apa

reci6 la oposición entre el proletariado y la burgues!a, en virtud 

de que prosperaba la industria, cerrándose así los pequeños talle-

res. por lo que el artesano fue a buscar ocupación a las fábricas -

de la burguesra. 

Nace asl el Derecho del Trabajo como una 

concesión de la burguesía para calmar la inquietud de las clases 1!! 

boriosas, como una conquista violenta del ftroletariado, logrando 

por la fuerza que proporciona la unlón y como un esfuerzo final de 

la burgucs!a, para obtener la paz social. 
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D}.- El Derecho del Trabajo desde el Siglo XIX hasta Nuestros 

Días. 

El Derecho del Trabajo hasta el Siglo -

XIX, estuvo supeditado, y regulado en el Derecho Civil, pero ea en 

el Siglo XIX, en Europa, donde surge como estatuto jurídicor•debido 

s que loa legialadorea entendieron la necesidad de elaborar un Der.!! 

cho del Trabajo, y encontramos así el primer brote en Inglaterra, -

en el ello de 1624, a través de la creación de un o;,denamiento jurí

dico. enmarcado dentro del campo del Derecho Civil y regido en aus 

principios fundamentales, por el pensamiento indi vidualiata y libe

ral, denominándose a estas instituciones como "Derecho del Trabajo 

de Corte Liberal e Individualista". (3) 

El Derecho del Trabajo evolucion6 en flJ!! 

ci6n de ideas y hechos variables en el transcurso de los anos, 

En la época de la Revoluci6n Francesa --

hasta las revoluciones Europeas de mitad de siglo, el Estado adopta• 

ciertas medidas de tipo aaiatencial, generalmente aisladas, y que -

tenían como finalidad el proteger a loa menores trabajadores y el -

reducir la jornada de trabajo, loa decretos expedidos por Eatadoa -

europeos se referían exclusivamente al trabajo industrial. En la -

elaboraci6n de aquellas normas legales, los obreros tuvieron esca

sa participaci6n. 

Los políticos comenzaron a preocuparse -

por la miseria de loa trabajadores, ya que la salud de los hombrea 

estaba sufriendo un grave dallo, y la utilizaci6n de laa mujeres y -

de loe niflos en laa fébricas estaba agotando laa reservas de las n! 

e iones, corriendo los Estados con el peligro de transformarse en un 

aran asilo de clases y capas sociales degeneradas. 

(3) DE LA CUEVA MARIO. Ob. Cit., P• 21 
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Como reaul tado del movimiento de ideas -

y del despertar de las conciencias de los pol!ticoa, se promulgó en 

Inglaterra una ley que procuraba condiciones m!is sanas y morales P! 

ra los trabajadores, Esta ley, influyó para que las dem!ia legisla

ciones, como las leyes de Prusia, consignar!in un principio m!is hum! 

no en el tratamiento a los obreros, y el 9 de mayo de 1639 se dictó 

la primera Ley del Trabajo, posteriormente la 'mayoría de los esta-

dos alemanes generalizaron la expedición de leyes sobre trabajo, -

prohibiendo el trabajo de los nillos y jóvenes, concediendo a los n!. 

!los tiempo para ir a la escuela, fijando el domingo como día de de!!. 

canso semanal previendo un principio de vigilancia de las condicio

nes de higiene en los centros de trabajo. 

Esta reglamentación, produjo la acepta-

ci6n de la existencia de que, la diferencia entre las clases socia

les era mayor de la que se pudiera imaginar, y como resultado de -

esa desigualdad, practicaban los industriales una mayor explotación 

de la clase obrera, por lo que se concluyó que era necesario poner 

l!mi te a esa explotación, para lograr el desarrollo de una población 

sana y robusta, Sin embargo, no era nuestro Derecho del Trabajo, -

"sino un grupo de disposiciones reclamadas por la moralidad reinan-

te. 11 

En la época de las revoluciones europeas 

a la Primera Guerra Mundial, fue preciso luchar para que, una vez -

que se impuso la idea de otorgar a los trabajadores un trato más -

humano, se lograrit"n las diversas instituciones y modelos concretos 

para protección efectiva del trabajador, 

Los trabajadores sabían que el mejora--

miento de las condiciones de trabajo no vendrían del Estado, lo 

cual tendría que ser obra suya, así la coalición, la huelga y la --
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asociación profesional dejaron de ser figuras delictivas Y apoyados 

en estas conquistes, los trabajadores en Europa lucharon porque se 

reconociera la existencia legal de sus asociaciones y sindicatos, -

y por la elaboración de los contratos colectivos y a través de él -

la creación de mejores condiciones de prestación de los servicios, 

sin embargo, aunque el Estado reconoció la legitimidad de las orga

nizaciones sindicales, los empresarios lucharon por hacer fracasar 

las huelgas y por evitar la firma del Contrato Colectivo. 

Como resul teda de la Primera Guerra Mun

dial, el Estado se vió obligado a intervenir en los procesos de la 

producción y de la distribución, a fin de obtener los elementos ne

cesarios para el sostenimiento de los ejércitos, y los trabajadores 

obligaron al Estado a superar la legislación obrera lo que produjo 

un nuevo Derecho del Trabajo, 

As! encontramos que en la Consti tuci6n -

Alemana de Weimar del 11 de agosto de 1919 es la primera de Europa 

pues en México en 1917 ya lo había hecho, en dedicar un capitulo e! 

pecial a los derechos del trabajo, elevándose por ese hecho e la C,! 

tegoría de los derechos del hombre, produciendo como consecuencia -

inmediata que los principios y normas del Derecho del Trabajo, al -

ser constitucionales, adquieran un rango superior a las leyes del -

poder legislativo. As! el Derecho Alemán de aquella época consti tu 

y6 la legislación más progresista de su época. 

Podemos considerar que la Cona ti tución -

de Weimar y en general el Derecho del Trabajo de aquellos aflos, creo 

en Europa el principio de igualdad jurídica del trabajo y el capi-

tal, pues desde entonces las condiciones de trabajo se fijaron por 

acuerdos entre los sindicatos y los empresarios. Como consecuencia 

natural, surgió en todos los pueblos de Europa un fervor legislati

vo, el cual se concretó en Francia, en una obra a la que se llamó -
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"C6digo del Trabajo". 

Al transcurso de los allos, con la apari

ci6n de los gobiernos totalitarios, se hizo el Derecho del Trabajo 

un ordenamiento destinado a la utilizaci6n del trabajo para la obte!!. 

ci6n de fines supra-humanos. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundual r~ 

surgi6 la tendencia a la consti tucionalizaci6n del Derecho del Tra

bajo, conaignéndose los derechos mínimos del trabajo en materia in

dividual, colectiva y de seguridad social. 

El Derecho del Trabajo, como se ha visto, 

es un producto de la lucha de clases, apoyado en el pensamiento so

cialista, teniendo como ideal la justicia. 

E).- Antecedentes' Hist6ricos del Derecho del Trabajo en Méxi-

co. 

El Derecho Mexicano del Trabajo naci6 en 

la primera revoluci6n social del Siglo XX, encontrando su cristali

zeci6n en la Constituci6n de 1917. 

En los siglos de la Colonia, España cre6 

"Las Leyes de Indias 11
, las cuales estaban destinadas a proteger al 

indio de América y a impedir la explotaci6n despiadada de que eran 

objeto por parte de loe encomenderos. 

El sistema de los gremios de la Colonia, 

fue distinto al régimen corporativo europeo, así en la Nueva Espaf\a, 

las actividades estuvieron reguladas por un gobierno absolutista p~ 

ra controlarmejor a la actividad de los hombres, ya que el sistema 
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de los gremios restringía la producción en beneficio de los comer-

ciantea ibéricos 1 y las ordenanzas contenían numerosas disposicio-

nes 1 gozando los maestros de cierta autonomía para dictar reglamen

taciones complementarias. 

Mediante la ley del 8 de junio de 1813, 

las Cortes autorizaron la libertad del trabajo, sin ?)ecesidad de l! 

cencia o de ingresar a un gremio, con lo cual desaparecieron éstas 

organizaciones. 

En el Siglo XIX, con un México indepen-

diente se continuó aplicando el viejo Derecho Espallol y la condi-

ci6n del trabajador sufrió las consecuencias de la crisis politice, 

social y económica del País, (4) 

En el Congreso Cona ti tuyente de 1850 y 

1857 se propuso le cuestión del Derecho del Trabajo, pero no se lo

gro su reconocimiento, argumentándose, de acuerdo con el pensamien

to individualista y liberal, que las libertades del trabajo e in-

dustria no permi tfan la intervención de la ley. 

Maximiliano de Habsburgo expidió una le

gislación social que representaba un esfuerzo en defensa de los cam 

pesinos y de los trabajadores, suscribiendo el "Estatuto Provisional 

del Imperio" el 10 de abril de 1865, y en el capitulo de garantías 

individuales prohibió los trabajos gratuitos y forzados, ordenándo

se que los padres o tutores autorizaran el trabajo de los menores. 

El lo. de noviembre de 1865 apareció 

ºLa Ley del Trabajo del Imperio 11 , en la que se establecían las con

diciones de trabajo y las sanciones pecuniarias por la violación a 

dichas normas. 

(4) DE BUEN NESTOR "Derecho del Trabajo", En . .Porrun; Méxica, l.974, 
p. 272. 
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Posteriormente, se dieron en nuestro País 

dos acontecimientos importantes, en el afio de 1906; la huelga de -

Cananea y las escaramuzas de la industria textil en Puebla que ter

minaron con el aplacamiento de los obreros mediante la violencia, -

consiguiendo éstos únicamente la prohibición del trabajo para los -

menores de 7 años. 

En julio de 1906, Ricardo Flores Mag6n P!! 

blic6 un manifiesto que contenia claramente delineados algunos de -

los principios de los derechos sociales, concluyendo la proposición 

de reformas en el problema del trabajo, citando por ejemplo: mayo-

ria de trabajadores mexicanos en todas las empresas e igualdad de -

salarios para nacionales y extranjeros; prohibición del trabajo de 

los menores de 14 af'ios; jornada máxima de 8 horas; fijación de sala 

rios m!nimos; pago de salario en efectivo; higiene y seguridad en -

fábricas y talleres, etc. 

Con la expedición del Plan de San Luis el 

5 de octubre de 1910, se desconoce el régimen porfirista y se conv2 

có al restablecimiento de la Constituci6n; surge también el Plan de 

Guadalupe, del cual nacieron la nueva Constitución de 1917, la pr! 

mera declaración de los derechos sociales de la historia y el Dere

cho Mexicano del Trabajo. 

Habiendo triunfado la Revolución y siendo 

presidente de la República Don Francisco I. Madero, se creó por de

creto del Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 1911, el Depa.!: 

tamento del Trabajo in dependiente de la Secretaria de Fomento, Col2 

nización e Industria, el cual podemos considerar como el origen ru

dimentario de la legislací6n laboral; este departamento tuvo poca -

aplicación práctica, debido a que su intervención se encontraba de

limitada a la solicitud de los interesados. 
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Algunos Estados de la. República, como lo 

son Coahuila, Jalisco 1 Veracrúz y Yucatán se preocuparon por el mo

vimiento obrero, promulgando leyes para regular las cuestiones lab~ 

ralea. 

Sin embargo, tanto la creación del Depar

tamento del Trabajo, como las leyes expedidas por los Estados son -

s6lo un principio, pues es hasta la Consti tuci6n de 1917 cuando se 

inicia formalmente la legislaci6n del Trabajo, 

Asi encontramos que el artículo 123 Cons

titucional de 1917, marca un momento decisivo en la historia del D.!!_ 

recho del Trabajo, al hacerlo consignar como una garant!a en la -

Consti tuci6n, para protegerlo contra cualquier política del legisl_!! 

dor ordinario, 

En la Consti tuci6n de 1917, en sus artíc~ 

los 4o., 5o. y 123, se encuentran estas primeras disposiciones sobre 

materia del trabajo, en general consignan garantías como: 

l, Libertad de trabajo. 

2. Derecho individual del trabajo, 

3,- Derecho internacional del trabajo, 

4. Derecho colectivo del trabajo 

5. Previa ion social. 

6, Protección a la familia del trabajador, 

7. Autoridades del trabajo, 
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Debido a numerosos conflictos que existi!_ 

ron por la legislación de varios Estados en materia de trabajo, so

brevino la necesidad de la creación de una ley del trabajo de apli

cación federal en toda la República, surgiendo el 18 de agosto de -

1931, la Ley Federal del Trabajo, la cual fué reformada, hasta lle

gar a la reforma efectuada en 1980, mediante la cual los art!culos 

originales de la Ley anterior, sufrieron importantes reformas. (5) 

11. CONCEPTO. 

Podemos decir, de acuerdo con los maes -

tros Colín y Capitant, que la palabra Derecho puede tomarse desde -

tres acepciones: 

Primeramente, designa el conjunto de pre

ceptos, reglas o leyes que gobiernan la actividad humana en la so~

ciedad y cuya observancia está sancionada 1 en caso necesario, por -

la cnacción eocial 1 es decir, por medio de la fuerza pública; en B!:_ 

gundo lugar, en plural, Derecho designa las facultades o prerrogat! 

vas pertenecientes a un individuo, las cuales pueden hacer valer -

respecto a sus semejantes en el ejercicio de su actividad; finalmeE_ 

te la pslsbra Derecho designa también, la ciencia referente al Der.!!_ 

cho general, y, en particular, a los derechos que él establece.(6) 

El Derecho es un producto social, en cuya 

elaboración influyen un complejo nGmero de factores hist6ricos, po-

11ticos1 económicos, religiosos, etc., que los órganos legislativos 

deben tener en cuenta, y que siempre deben estar orientados al ase

guramiento de la paz social. 

Visto de este modo, el Derecho del Traba

jo, por lo tanto, puede ser, en igual forma, un producto social, y, 
lo definimos como el conjunto de normas jurídicas que regulan las -

(5) DE LA CUEVA, MARIO. oh. cit, 11• p, 92-129 

(6) COLIN Y CAPITANT, "Curso Elemental de Derecho Civil", T.I, P•P• 
10-11 (citados por Rafael de Pina en "Derecho Civil Mexicano", 
Editorial Por rúa México 1980 1 T, l. p. 43) 
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relaciones entre dos grupos sociales. patrones y trabajadores, tan

to en su aspecto individual como colectivo, a efecto de conseguir -

el equilibrio entre los factores de la producción, que son: capital 

y el trabajo. 

Esta definición implica la existencia de 

dos grandes ramas dentro de esta disciplina jurídica; por una parte, 

la que atañe a las relaciones meramente individuales de dichos fac

tores de la producción, como son el contrato individual de trabajo, 

el salario, la jornada de trabajo, las obligaciones de patrones y -

trabajadores, etc. 1 el trabajo especial de mujeres y menores y la -

reglamentación de labores; y por la otra, lo referente a los probl!!, 

mas colectivos, que comprende la organizaci6n de los sindicatos o -

asociaciones profesionales, tanto do patrones como de trabajadores. 

Al igual que las instituciones propiamente colectivas, a saber el -

contrato colectivo de trabajo,los conflictos colectivos de natural~ 

za económica, subdivididos en huelgas y paros, la institución del -

Seguro Social y ls extensión de la protección al trabajador hasta -

la vida misma de él y de sus familiares, 

Por lo tanto, el Derecho del Trabajo, ha 

respondido a las crecientes necesidades de un grupo social, cuya a! 

tuaci6n ha obligado al estado moderno a otorgarle la mayor protec-

ci6n y amparo, a la que se ha denominado en términos comunes como -

el proletariado, imponiéndole al propio Estado el deber jurídico de 

resolver la desproporción y las desigualdades a que diera margen el 

sistema individualista, obteniendo como resultado un crecimiento i!! 
cluso de esta disciplina jurídica. 

II I.- NATURALEZA. 

La división clásica del Derecho en dos --
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grandes ramas, o sea, pllbLico y privado, fue un dogma para los ju-

ristas del Siglo XIX, una y otra rama aparecían con cáracteres dif! 

rentes y con finalidades diversas, así el Derecho Público era el or_ 

denamiento general de la sociedad y tomaba en cuenta intereses gen! 

ralee y el Derecho Privado regulaba las relaciones entre los parti

culares. 

Este criterio fue rápidamente desechado,

y las escuelas contemporáneas declaran que la distinción entre es-

tos dos derechos no tiene el carácter de necesidad, y por lo tanto 

su validlíz dependerá de cada sistema jurídico positivo. 

El Derecho del Trabajo anterior a la Pri

'mera Guerra Mundial, que era de corte individualista y liberal fue 

Derecho Privado, debido a que los sujetos de las relaciones, patrón 

y obrero, no son titulares de poder público. 

Posteriormente con la aparición de las 

Constituciones de México y de Weimar, que elevaron a la categorín -

de derechos sociales constitucionales a los principios básicos del 

Derecho del Trabajo, produjo un cambio en ladoctrina, considertindo

la as! como un Derecho Póblico, en virtud de que sus normas son de 

derecho imperativo, y se imponen a pesar de la voluntad de trabaja

dores y patrones, por lo que las partes no pueden renunciar a sus -

beneficios y por lo tanto protege un interés general, juzgando que 

la sociedad tiene el deber de asegurar a sus integrantes una exie-

tencia digna. 

En México, la doctrina según la cual el -

Derecho del Trabajo forma parte del Derecho Público fue adoptada -

por nuestra Suprema Corte de Justicia, afirmando que el Derecho del 

Trabajo está inspirado en principios del más alto interés público, 



14 -

y en la ejecutoria del 16 de marzo de 1935 se consigna: 

"El articulo 123 de la Constitución Poli

tica de los Estados Unidos Mexicanos elev6 a la categoría de insti

tuto especial de Derecho Público el Derecho Industrial o del Traba

jou. 

Tiempo después, aparece una nueva doctri

na, la cual sostiene que en el Derecho del Trabajo existen in•t!. 

tuclones y normas de Derecho Público y de Derecho Privado, así ve-

MOB que en la escuela alemana, Sinzheimer se expresa de lB siguien

te forma: 

"El Derecho del Trabajo es un Derecho un!. 

tarlo, y comprende normas de Derecho Público y de Derecho Privado, 

que no pueden separarse por estar intímamente li¡adas, plles ahí d~!! 

de el Derecho del Trabajo es Derecho Público supone el Derecho Pri

vado y a l!' inversa. Aai a ejemplo, las medidas de protección a -

los trabajadores encuentran su fundamento en la relación de trabajo 

de Derecho Privado, pero supone o son completadas por el Derecho P.Q. 

bllco cuando se trata de la garantía del salario", (7) 

Surge a fines del Si¡¡lo XIX, una teoría -

que entró en boga has ta después de terminada la Segunda Guerra Mun

dial, la cual sostiene, que el Derecho del Trabajo es un derecho s~ 

cial, que no pertenece ni al Derecho Público ni al Derecho Privado. 

El maestro Arthur Hikisch, explica en au 
11Tratado de Derecho del Trabajo", que el Derecho del Trabajo es un 

derecho social, porque considera al hombre como miembro de un todo, 

lo que hace de él un derecho nuevo. 

(7) SINZHF.IMF.R (Citado por Mario de la Cueva, ob. cit., p. 217) 
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"El dato comprobado es que el Derecho del 

Trabajo considera al trabajador como miembro de un todo social y, -

en consecuencia, no es derecho individual, sino social en el senti

do de Gierkw. Su programa, regular el hecho social del trabajo su!?_ 

ordinedo para conceder el trebejo le posici6n que le corresponde, -

lo c11111ple, en ocasiones, utilizando loa medios del Derecho Pri vedo 

y, en otras, con loa del Derecho Público, pero este efirmaci6n es -

una ai11ple concaai6n el viejo esquema y no expresa nada importante 

pera una regi6n del Derecho en la cual las relaciones jurídicas pr!. 

vades pueden ser impuestas por acto del Estado y las asociaciones -

cono ti tuidaa como personas de Derecho Privado se encuentran caras-

daa con actividades y funciones que anteriormente pertenecían al Ea 

tado". (8) 

Aunque las raicea, sentido y finalidad -

del Derecho del Trabajo se encuentran dentro de nuestro orden jurí

dico nacional en el articulo 123 de la Constituci6n concluimos que, 

en nuestra opini6n, el Derecho del Trabajo, ea un Derecho Público, 

precisamente porque tiene el ranao de ¡¡aran tia cona ti tucional y Pº.!: 
que interviene el Estado como protector de los intereses que no se 

limitan solo a una esfera social, sino a todo el sistema pol1tico-

econ6mlco-social. 

IV. FUENTES 

Se ha utilizado clAsicamente la palabra -

fuente, para designar la forma o manera en que el orden jurídico na 

ce para su observancia. 

En el Derecho del Trabajo, encontramos -

dos tipos de fuente, las cuales son las fuentes materiales del Der!_ 

cho del Trabajo y las fuentes formales del Derecho del Trabajo. 

(ii)ÑfK!Sll liiITun. "Tratado de Derecho del Trabajo" P. 58 citado por 
Mario de la Cueva, ob. cit. p. 230 
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La presencia de las fuentes materiales se 

hace sentir en todo acto creador de Derecho Objetivo, y en el caso -

del Derecho del Trabajo son: la Ley, los Contratos Colectivos, los -

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Senten-

cia Colectiva. 

As! vemos que les fuentes materiales del -

Derecho del Trabajo ae dan porque el mismo debe brotar del análisis 

de las condiciones de trabajo y de las necesidades materiales, sduc_!! 

cionales y culturales del trabajador y de su familia, de esta forma 

los creadores de las leyes de Veracruz, de las entidades federativas, 

Ley de 1931 y de la Nueva Ley Federal del Trabajo, tuvieron como pr.!_ 

mera fuente material la Declaración de los Derechos de 1917, y par-

tiendo de esta base, analizaron la vida de los centros de trabajo, -

las condiciones de existencia del trabajador, sus carencias y las de 

sus hijos comprobando que el movimiento sindical había cobrado fuer

za, superando a las leyes mediante la creación de los contratos ca-

lectivos, teniendo en cuenta además, las decisiones de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y de la Jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, y así la nueva ley introdujo principios e 

instituciones nuevas, y cre6 beneficios que si en ocasiones se habían 

alcanzado ya en los contratos colectivos, frecuentemente fueron --

ideas nuevas. 

El Derecho del Trabajo presentó un conjun

to de normas nuevas, creadas por procedimientos que se desenvolvían 

al margen y aún en contra de la voluntad del Estado, normas que eran 

la secuela de la lucha de clases sociales por el establecimiento y -

la modificación permanentes de las condiciones de trabajo en las em

presas o ramas de la industria. 

As! 1 encontramos las fuentes formales del 
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Derecho del Trabajo, las cuales las podemos clasi1'icar de la si--

guiente forma: 

l, La Consti tuci6n y las fuentes formales 

subconstitucionales,- Esta es una fuente formal del Derecho del Tr!! 

bajo, porque contiene principios generales y además se encuentran -

en ellas normas concretas de aplicaci6n automática, como el princi

pio de la jornada m!lxima o la protecci6n al salario; de esta forma 

el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo inicia la enumeraci6n 

de las fuentes formales con la Constitución. 

El segundo término de la clasi1'icación, o 

sea 1 las fuentes formales subconsti tucionales 1 son todas las formas 

'de creación de Derecho Objetivo usadas por las autoridades estata-

les, por el pueblo y por las clases sociales, 

2, Fuentes formales Generales y Particu-

lar.- En el Derecho del Trabajo existen ciertas formas que son de 

aplicación general para todos los trabajadores, como la Declaración 

de Derechos Sociales, la Ley y la Jurisprudencia: Por ejemplo, ve

mos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo lo. dice: "La -

presente Ley es de observancia general en toda la República y rige 

las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado 

A de la Consti tuci6n", 

Sin embargo, existen otras normas que ca

racterizan al Derecho del Trabajo Autónomo, como loa contratos ca-

lectivos, los contratos-ley, las costumbres y usos de empresa, los 

cuales limitan su vigencia a determinadas empresas o ramas de la i!!_ 

dustria. 

Encontramos que en el Derecho del Trabajo, 

como consecuencia de las rUentes formales, tiene una jerarqui zación 



- 18 -

de las mismas. y en el Derecho Mexicano está establecida en el or-

den siguiente: 

La Constitución en primer término, las Le

yes Constitucionales y los Tratados en segundo lugar, y, las Leyes 

Federales Ordinarias y el Derecho Local en tercer lugar¡ sin embar

go, habría que considerar además de los cuerpos legales indicados, 

las normas complementarias, que son los reglamentos de los poderes -

ejecutivos federales 1 locales y municipales, y las normas que se d! 

ri ven de el los. 

El beneficio de la jerarquizaci6n del De

recho del Trabajo en el Sistema Jurldico Mexicano, consiste en que 

cualquier creación del Derecho que tenga por objeto disminuir o re

ducir loe beneficios en la relaci6n laboral, no produce ningún efe~ 

to, 

Cabe seilalar, que la propia Ley Federal -

del Trabajo en su artículo 17, establece una distinción entre fuen

tes :formales primarias y fuentes, principios o criterios supleto--

rios, las primeras serian la Oeclaraci6n de Derechos Sociales, la -

Ley, los Tratados y sus reglamentos de ahí se deriva la mención de 

que "a falta de disposición expresa (en esas :fuentes) se tomarán en 

considcraci6n sus disposiciones que regulen casos semejantes"; con 

lo cual inicia la enumeración de las fuentes o criterios supletorios 

que sirven de gula para llenar las lagunas de las fuentes primarias. 

Las fuentes, principios o criterios supl! 

torios, son los principios generales del Derecho, y que se deriven 

de los ordenamientos considerados como fuentes primarias, los pun-

tos generales de justicia social que se deriven del artículo 123 de 

la Constitución, la Jurisprudencia, la Costumbre y la Equidad. 
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Analizando estos criterios supletorios, -

encontramos que el artículo 17 menciona la aplicación análoga de la 

Constitución, de la ley, de los t'ratados y de sus reglamentos, de -

lo que se desprende que la analogía es un procedimiento que supone 

dos elementos; el primero un caso no previsto por el legislador, y 

el segundo una norma que regule un caso semejante, en la aplicación 

de la norma, deberá cuidarse, por lo tanto, que su uso tenga las fi 

nalidades del Derecho del Trabajo, 

El segundo criterio son loa principios -

generales que se deriven de la Constitución, de la Ley, de los Tra

tados y sus reglamentos, loa Principios Generales del Derecho y los 

·Prin~ipios Generales de Justicia Social derivados del artículo 123, 

los cuales representan una aplicación general de las finalidades de 

la Ley Federal del Trabajo, ea decir, que la idea de justicia so--

cial debe precidir a todas las instituciones de la legislación lab_!! 

ral. 

La Jurisprudencia como tercer elemento, -

es un Derecho creado por los jueces, un Derecho creado por los Tri

bunales, es decir, es la uniformidad de las interpretaciones conte

nidas en las sentencias de los Tribunales o en las decisiones de 

las autoridades administrativas, adoptándose en nuestro sistema la 

idea de la Jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación. 

La Costumbre como fuente formal supleto-

ria en Derecho del Trabajo, son las formas determinadas y propias -

de cada empresa para el desarrollo de los trabajos o beneficio no -

contemplados en los contratos colectivos. 
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Como quinto elemento o criterio supletorio 

el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, menciona la Equidad, -

la cual de acuerdo con el concepto aristotélico, ea la justicia del 

caso concreto, es decir, es un procedimiento para la interpretación 

de la ley, el cual consiste en ser indulgente con las cosas humanas, 

y mirar no a la ley sino al legislador, no a la letra sino a la in

tención de legislador, y de acuerdo con esto la equidad será mirar a 

la intención de las normas laborales, que no es otra cosa que la ju! 

ticla aocl•l. (9) 

(9) DE BUEN NES1'0R. ob. cit.' p. 421 



CAPITULO SEGUNDO 

EL PROCESO LABORAL. 

l. CONCEPTO. 

Dentro de la ciencia del Derecho, encontr!. 

moa una especie o rama denominada Derecho Procesal, as!, podemos de

cir, que el término proceso, jurldicamente hablando es el conjunto -

de
0 

actos encaminados al desenvolvimiento y aplicación de la función 

jurisdiccional. El proceso supone una serie de actos de las partes 

que en él intervienen y del Tribunal, desarrollados dentro de mar -

cos legales, con el objeto de obtener la sentencia que pone fin a un 

conflicto de intereses. 

El maestro Leonardo Prieto Castro, sostie

ne que el Proceso puede definirse: "como una actividad regulada por 

el Derecho Procesal, de las partes y del Tribunal iniciada por la -

que de ellas ae llama demandante, para obtener la sentencia (cosa 

juzgada) o acto por el cual el Tribunal cumple su misión de defensa 

del orden jurídico, que le está encomendado por el Estado y tutela -

el Derecho de la parte que en el curso de él, haya demostrado posee!. 

lo", (1) 

El maestro Eduardo Pallares, al respecto,-

nos dice: 

"El Derecho Procesal no es otra cosa que -

el conjunto de verdades, principios y doctrinas cuyo obj cto es el 

proceso jurisdiccional y las instituciones jur!dicas relacionadas d_! 

rectamente con él. 11 (2) 

Castillo Larrañaga y Rafael de Pina seña--

(l) PRIETO CASTRO LEONARDO. "Exposición del Derecho Procesal Civil • 
de España"~ Zaragoza, España, 1946. 

(2) PALLMJ::o EDUARDO. "Derecho Civil". Editorial l'orrúa México 1971. 
p. 9 
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lan, en su "Derecho Procesal Civil 11
: 

"Derecho Procesal, es la disciplina jur!

dica que estudia el sistema de normas que tiene por objeto y fin la 

realización del Derecho Objetiva a través de la tutela del Derecho 

Subjetivo". (3) 

Sin embargo, aunque en esencia el concep

to ¡eneral del Derecho Procesal, tiene valid~z plena en la edminis

traci6n de la justicia por parte de los Tribunales del Trabajo, el 

mismo resulta limi teda, pues tanto el Derecho del Trabajo como el -

Proceso LBbora1,tienen una función tutelar y reivindicatoria, deri

vada del articulo 123 Constitucional, en el sentido de constituir -

un instrumento can el cual los trabajadores substituyen a la autod! 

fensa y del cual se valen las Juntas de Conciliación y Arbitraje P! 

re realizar la justicia; por lo tanto, consideramos que el Derecho 

Procesal del Trabajo surge como una rama nueva, autónoma de los ds

més Derechos Procesales existentes, y con principios en función del 

propio Derecho del Trabajo y de las relaciones obrero-patronales. 

Al respecto el maestro Trueba Urbina, nos 

dice: 

"Como rama del Derecho Procesal Social, -

el Derecho Procesal del Trabajo tiene su teoría propia que se deri

va del articulo 123 por cuanto se integra con órganos jurisdiccio-

nales, Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales burocráticos 

distintos de los Judiciales; con principios procesales difer.entes -

de los del Proceso burgués, pues el Proceso Laboral se rige no so

lo por normas compensatorias o tutelares, sino redentoras o reivin

dicatorias de los trabajadores. Entre la teoría del Proceso burgués 

civil, comercial, penal y administrativo, y la del Proceso Laboral, 

media un abismo desde el punto de vista de nuestra dogmática const! 

(3) CASTILLO I,ARRAÑAGA JOSE y DE PINA RAFAEL "Derecho Prncesal Ci
vil". Editoi;ial Porrua, México 1971. p. 14. 



- 23 -

tucional¡ por lo que en la "Teorl:a General del Proceso" que es pre

cisamente la del proceso burgués, no puede incluirse el Proceso La

boral por su naturaleza social y porque en él las interpretaciones 

equitativas constituyen el alma del mismo, incompatibles con el De

recho Público. Los principios del Derecho Procesal del Trabajo in

tegran la Teor!a General del Proceso Social." (4) 

Ad, el propio maestro Trueba Urbina, de-

fine: 

"El Derecho Procesal del Trabajo es el 

conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccio -

nal de los Tribunales y el Proceso del Trabajo para el mantenimien

to del orden juddico y económico en las relaciones obrero-patrona

les, interobreros e interpatronales". (5) 

El tratadista Luigi de Litala define al -

Derecho Procesal del Trabajo como: 

"La rama de la ciencia jur!dica que die -

tan las normas instrumentales para la actuaci6n del Derecho del Tr!_ 

bajo y que disciplinan la actividad del juez y de las partes en to

do el procedimiento ~oncerniente a la materia del trabajo". (6) 

Nicolás Jaeger, también tratadista it•li!. 

no, lo define diciendo: 

"El Derecho Procesal del Trabajo es un -

complejo sistemático de las normas que disciplinan ls actividad de 

las partes y del juez y de sus auxiliares en el proceso individual, 

colectivo e intersindical no colectivo del trabajo", (7) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

TRUEDA URBINA ALBERTO "Nuevo Derecho Procesal del Trabajo" Méxi 
co 1982, o. 73 Editorial Porrúa, -
TRllEBA URBINA AT.8F.RTO, oh. cit, p. 711 
LITALA LUIGI DE, "Derecho Procesal del Trabajo" citado por Al -
bcrto Trueba Urbina en 11 Tratado Teórico, Práctico de Derecho """ 
Procesal del Trabajo", Editorial Porrúa, México 1965. p. 18 
NICOLAS JAEGER. citado por Alberto Trueba Urbina " Tratado.,." 
p. 18 
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Según Francisco Ramírez Fonseca, el Dere-

cho Procesal del Trabajo es: 

11 El conjunto de normas que regulan la ac

tividad del Estado, a través de las Juntas de Conciliación y Arbi

traje, tendiente dicha actividad a buscar la conciliación en los -

conflictos, por vía jurisdiccional o emitiendo el Derecho eplicable 

al caso concreto, siempre dentro de su propia 6rbita de faculta--

des". (B) 

La función del Derecho procesal del Trab! 

jo, es entonces la realización y ejecución del Derecho del Trabajo, 

para quienes solicitan la protección estatal. 

Asi, encontramos que el Derecho Procesal 

del Trabajo como norma tutelar y redentora de los trabajadores en 

los conflictos laborales, estimule en su función a la jurisdicción 

social del trabajo, consignada ~n los dos apartados del artículo --

123 Constitucional. 

Por lo anteriormente expuesto, concluimos 

de acuerdo con el maestro Tena Suck, que el Derecho Procesal del -

Trabajo conoce de la actividad de las Juntas de Conciliación y Arb!. 

traje, a propósito de los diversos conflictos del trabajo. (9) 

Il. PRINCIPIOS 

Como principios debemos entender las cau

sas primeras de una cosa¡ cada una de las verdades primeras que si!: 

ven de fundamento a una ciencia. Así los principios del Proceso L! 

boral, son aquellas máximas o verdades universales del Derecho, que 

han servido como fuente de inepiraci6n a los legisladores y por los 

(8) RAMIREZ FONSECA FRANCISCO "La Prueba en el Procedimiento Lnbo-
ral11, Ed. Pac., México 1980, p. 21 

(9) TENA SUCK RAFAEL "Apuntes del Curso de Derecho del Trabajo", -
Universidad Ibern Arru~ri r:ana, M~ll'.ico. ] 88?. 
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cuales se rige en la práctica él mismo. 

El Derecho Procesal del Trabajo, como ya 

quedo asentado anteriormente, se rige por principios propios, los -

cuales eet4n basados en función del Derecho del Trabajo y de las "!!. 
laciones obrero-patronales; estas mbimas son las que han dado a e! 

ta disciplina ciertas características especiales que la diferencian 

de los demás Derechos Procesales. 

El articulo 685 de la Ley Fe!leral del Tr! 

bajo, establece: 

"El Proceso del Derecho del Trabajo será 

público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará 

a instancia de parte. Las Juntas tendr4n la obligación de tomar -

las medidas necesarias para lograr la mayor economf.a, concentraci6n 

y sencillez de Proceso". 

"Cuando la demanda del trabajador seu in

completa, en cuanto a que no comprenda todas las prestocionee que -

de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, 

conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el 

momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo ante1•ior sin Pª!. 

juicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en -

los términos previstos en el articulo 873 de esta Ley". 

Del análisis de este articulo, observamos 

los siguientes principios que se dan en el Derecho Procesal del Tr! 

bajo: 

1, Publicidad 

2. Proceso gratuito. 
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3, Inmediatez. 

4, Oralidad. 

s. Dispositivo o a instancia de parte. 

6, Concentraci6n. 

7. Sencillez 

8. Subsanación de la demanda. 

9. Regularización de oficio. 

Analizando cada uno de estos principios, 

encontramos lo siguiente: 

1.- Principio de Publicidad del Procedi-

miento.- La Publicidad del Proceao Laboral exiate tanto para laa -

partes como con relaci6n a terceros. 

Respecto de las partes, consiste en que .

loa actos a través de los cuales se desenvuelve la relaci6n proce-

eal, deben ser patentes pera todos los sujetos de ella. Las partes 

tienen el Derecho de presenciar todas lea audiencias o diligencias 

que se lleven a cabo, ha conocer todos loe documentos presentadoe,

ha oir las declaraciones de los testigos, peritos, etc., salvo aqu~ 

llas que expresamente seftale la ley, como por ejemplo, sería la au

diencia de discución y votación del laudo, o la imposibilidad de -

que el abogado de alguna de lea partea eacuche la confesión de su -

defendido. 

Por lo que se refiere a las terceras per

sonas, dicha publicidad consiste en que cualquier persona puede pre

senciar las audiencias o diligencias del proceso, exceptuando aque

llos caeos en que el orden o las buenas costumbres exijan lo contr,!. 

rio. 

Lo anterior, lo confirmamos con el anéli-
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sis del artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra 

dice: 

uLaa audiencias serán públicas. La Junta 

podrá ordenar de oficio o instancia de parte, que sean a puerta ce

rrada, cuando lo exija el mejor despacho de los negocios, la moral 

o las buenas costumbres". 

2. Principio del Proceso Gratuito.- El ª!: 

tículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en cumplimiento a lo pre!'. 

ceptuado por el artículo 17 Constitucional, establece que el Proce

so del Trabajo eer4 gratuito, por lo tanto sin percibir remuneración 

alguna de loe particulares, ni aún sopretexto de gastos realizados 

·en el juicio, conocidos como costas judiciales. 

3. Principio de Inmediatez.- Este se co

noce también como Principio de Inmediación y consiste en que los -

juzgadores deben estar en contacto personal con la partes; que rec,!. 

ben las pruebas, oigan sus alegatos, los interroguen, etc. 

De acuerdo con este principio, la propia 

Ley Federal del Trabajo en su articulo 782, estipula la obligación 

de las Juntas ha recibir todas las declaraciones y presenciar todos 

los actos de prueba; los miembros que la integran pueden preguntar 

libremente a las personas que intervengan en las audiencias, exami

nar los documentos u objetos exhibidos como pruebas, e inclusive -

constituirse en sitios que tengan relación con el negocio planteado. 

De lo anteriormente expuesto, debemos en

tender que el Principio de mmediatez o de Inmediación del Proceso, 

persigue el esclarecimiento de la verdad, pues esta forma es como -

se puede obrar con mayor justicia. 
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4. Principio de Oralidad.- De acuerdo con 

la historia de la forma en que se ha llevado a cabo la actividad -

procesal, existen dos tipos de Proceso: el escrito y el oral. 

El Proceso del Trabajo es predominanteme!!_ 

te oral, según lo dispone el artículo 685 de la Ley, lo que signif!_ 

ca que se hace o se estipula de palabra, es decir, de lo expresado 

verbalmente. 

El Derecho Procesal Laboral, ha di feren-

cia del Derecho Común, se desarrolla a base de audiencias en las .. -

cuales las partes comparecen ha hacer valer sus derechos oralmente, 

pero para conservar una constancia de los actos procesales, el art! 

culo 721 de la Ley Laboral seilala: 

"Todas las actuaciones procesales eerén ~ 

autorizadas por el Secretario, excepción hecha de las diligencias -

encomendadas a otros funcionarios: LO ACTUADO EN LAS AUDIENCIAS SE 

HARA CONSTAR EN ACTAS, las que deberán ser firmadas por las perso-

nas que en ellas intervinieron, quieran o sepan hacerlo. Cuando ª! 
gún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las dilige!! 

cias en las que estuvo presente, se entenderá que esté conforme con 

ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia aut6grafa 

a cada una de las partes comparecientes 11 • 

La oralidad del Proceso, está vinculada -

estrechamente con el principio de Inmediatez, pues el contacto en-

tre el juzgador y las partes, se hace más personal a través de la -

palabra hablada, lo cual le permite tener una impresión más viva -

del negocio en cueeti6n. 

5.- Principio Dispositivo.- Este princi-

pio establece que no hay juez sin demandante, es decir, que un juez 



- 29 -

no proceda de oficio. Nuestro Proceso del Trabajo está influido -

por este principio, ya que impone a las partes el deber de estimu-

lar la actividad de las Juntas, para satisfacer los intereses jurí

dicos o econ6micos tutelados por el Derecho del Trebejo, es decir,

que para el poder jurisdiccional intervenga, se impone la necesidad 

de que los particulares ejerciten sus acciones. 

Este principio, está contemplado en los -

artículos 871 y 878 fracciones Il, III y IV de la Ley Federal del -

Trabajo. 

6,- Principio de Concentraci6n.- Seglln -

este 'principio las cuestiones litigiosas deben ser reunidas para -

ser resueltas todas elles o el mayor número posible de las mismas -

en la sentencia definitiva, evitándose que el curso del Proceso en 

lo principal se suspenda, es decir, que los juicios deben concen--

trarse para su trami tac16n. 

La Ley Federal del Trabajo al respec Le se 

flala: 

Art. 761,- "Los incidentes se tramitarán 

dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos 

previstos en esta Leyº. 

Art. 763.- 11Cuando se promueva un incide!! 

te dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolve

r 4 de pleno, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento -

de inmediato. Cuando se trste de nulidad;competencia y en los ca-

sos de acumulaci6n y excua·a dentro de las veinticuatro horas si--

guientee, ee señalará d!a y hora para la audiencia incidental, en -

la que se resolverá". 
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Art. 848.- 11 Las resoluciones de las Jun-

tes no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus re 

soluciones. 

Las partes pueden exigir la responsabili

dad en que incurran los miembros de las Juntas". 

7. Principio de Sencillez.- El proceso L_! 

boral es flexible, sencillo y no requiere de formalidad alguna para 

su trami taci6n. Esta característica del Derecho Procesal del Trab! 

jo esté consagrada en el art. 687 de la Ley Federal del Trabajo, -

que seílala: 

"En las comparecencias, promociones o al~ 

gaciones, no se exigirá forma determinada¡ pero las partes deberán 

precie ar los puntos petitorios". 

8. Principio de Subsanación de la deman-

dB.- Subsanar, de acuerdo con el diccionario, significa disculpar, 

excusar una falta o desacierto. Reparar el dai'l.o. Enmendar un ---

error. 

Este principio que está establecido en 

el segundo párrafo del artículo 685 de Ja Ley Laboral, y por medio 

del cual se obliga a la Junta a subsanar la demanda completandola o 

previniendo que sea corregida cuando sea vaga y obscura, sin que e!!. 

to implique, que se puedan alterar los hechos en que se funde la Be 

ci6n ejercitada. 

9. Principio de Regularización de Oficio.

Este principio otorga a las Juntas la facul tBd para corregir las 

irregularidades u omisiones que se observen en la substanciaci6n del 
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Proceso y por lo consiguiente para regularizar y acelerar el proce

dimiento, Este principio se encuentra establecido en el segundo p!_ 

rrafo del artículo 686 de la Ley, que señala: 

" •.... Las Juntas ordenarán que se corri -

ja cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustánciación 

del proceso, para efecto de regularizar el procedimiento, sin que -

ello implique. que puedan revocar sus propias resoluciones, según -

lo dispone el art:Cculo 848 de la presente ley". (10) 

III, AUTONOMIA 

El hecho de que el Articulo 17 de la Ley 

Federal del Trabajo no se mencione el Derecho Común como fuente su

pletoria del Derecho del Trabajo, a inclinado a algunos autores a -

sostener la autonomía científica del Derecho del Trabajo, 

Así, encontramos que el maestro Trueba 

Urbina en sus comentarios a la Ley Federal del Trabajo de 1970, Re

forma Procesal de 1980, cuarenta y seis edición, expresa: 

11 
•••• , Destacamos en cuanto a su trascen

dencia la supresión del Derecho Común como fuente supletoria del D_! 

recho Sustantivo y Procesal del Trabajo, En consecuencia no son 

aplicables las leyes civiles o mercantiles ni los códigos procesa-

les civiles, federales o locales, en razón de la autonomía de la l_! 

gislaci6n laboi:al". (11) 

Sin embargo, nuestra Suprema Corte de Ju.! 

ticia dela Nación, admiti6 que el Código Federal de Procedimientos 

Civiles era supletorio en materia de trabajo, por lo que considera

mos que sigue siendo válido el criterio del más alto Tribunal, en -

(10) TRUEBA URBINA ALBERTO "Comentarios a la. Ley Federal del, Traba.
jo de 1970, Reforma ProcesRl de 1980" Ed, Porrúa Méx, 1981, 
p. p. 349-350. 

(!!) IBIDEM., p, 31 
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virtud de que hay ocasiones en las que no existe norma aplicable a 

determinada norma jurídica, y en este supuesto, no existe sistema -

leºgislati va que no presente alguna laguna; pero a pesar de las lag~ 

nas, el 6rgano jurisdiccional debe continuar aplicando el Derecho, -

por lo menos de integraci6n de l& ley, el cual. consiste en encontrar 

a falta de norma expresa, alguna disposición dentro de la .. ey de 

igual materia que permita resolver el conflicto y de no haberla de!! 

tro de la misma legislación, en buscarla en la legislación de otra 

materia, (12) 

De este modo el Derecho Procesal del Tra

bajo tiene necesariamente que recurrir a estos principios, pues el 

propio artículo 17 de la Ley Laboral sos tiene: 

"A falta de disposición expresa la Cons

ti tuci6n en esta Ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que 

se refiere el artículo 60,, se tomaran en consideraci6n sus dispo

siciones que regulen casos semejantes, los principios generales que 

deriven de dichos ordenamientos, los Principios Generales de Dere-

cho, loa Principios Generales de Justicia Social que deriven del ar 

ticulo 123 de la Constitución, la Jurisprudencia, la Costumbre y la 

Equidad". 

Por lo tanto, el Código Federal de Proce

dimientos Civiles, sigue siendo de aplicación supletoria de la Ley 

Federal del Trabajo, en cuanto a las normas del procedimiento, y 

concluimos que el Derecho Procesal del Trabajo en estricto rigor -

jurídico1 carece de autonomía científica. 

IV, NATURALEZA 

Hablar de la naturaleza de una determina

da disciplina, implica necesariamente el problema de la ubicación -

(12)SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, TOMO LXXXII, p. 2699 
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de ésta, en el lugar que le correaponda dentro de la clasificación 

de la ciencia de que se trate. 

De acuerdo a este orden de ideas, se in-

tenta determinar el lugar que ocupa el Derecho Procesal del Trabajo 

dentro de la ciencia del Derecho. 

La más antigua y clásica distinci6n del -

Derecho, que da ULPIANO en el C6digo Digesto, es de que el .Derecho 

Público tendría por objeto el gobierno de la República Romana y el 

Derecho Privado pertenecería al provecho de cada individuo en lo -

particular. A partir de entonces surgen muchas y muy variadaa tli-

sis respecto de la f6rmula adecuada para clasificar el Derecho. 

Todas laa teorías han sido criticadas por 

la falta de un sustento definitivo de clasificaci6n, inclusive la -

tradicional división de Derecho Público y de Derecho Privado es su

mamente discutida, pues algunos tratadistas pretenden incluir una -

rama más que da como resultado una divisi6n tripartita compuesta -

por el Derecho Público, Derecho Privado y el llamado Derecho Social, 

dentro del cual se ubica el Derecho Laboral. 

Por nuestra parte• aún reconociendo que -

es discutible cualquier clasificeci6n del Derecho, aceptamos pera -

los efectos de nuestro estudio la divisi6n clásica de Derecho Públi 

co y de Derecho Privado. 

Los autores que colocan al Derecho Social 

al lado de la divisi6n clásica del Derecho Público y Derecho Priv! 

do, como una categoría nueva e incorporan en él a1 Derecho del Tra

bajo, conciben áquel como un Derecho de integraci6n que hace con

vertir e todas las relaciones jurídicas que comprende en una misma 
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idea o finalidad precisamente la social. Sin embargo, el término -

Derecho Social en un sentido general, y aunque los defensores de ª! 
te Derecho vean su particularidad en que regula la convivencia dan

do prioridad al interés de la sociedad (sin desestimar al individuo), 

tal particularidad es compartida también por otras disciplinas, en

tre ellas, el mismo Derecho Privado. Por otro lado, tal término es 

poco apto para explicar la naturaleza jurídica del Derecho del Tra

bajo, pues se confunde con su finalidad que no es otra cosa que la 

social, en parte con medios de Derecho Privado y en parte con los -

del Derecho Público. 

Así pues, el Derecho Procesal del Traba

jo cuya finalidad es dar protección al Derecho Sustantivo del Tra

bajo, es Derecho Público, pues no es ni Derecho Social ni Derecho -

Privado. 

V. FUENTES. 

Ya hemos sef\alado anteriormente en este -

estudio, que como fuente del Derecho deben entenderse las formas o 

maneras en que el ordcnjurídico nace para su observancia. 

En nuestra materia, por fuentes del Dere

cho Procesal del Trabajo debemos entender todo aquello de donde BUE 

ge una norma juridica que pueda encuadrarse dentro del propio Dere

cho Procesal del Trabajo, y encontramos que estas fuentes se consa

gran también en el a;•tículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que -

dice: 

11 A falta de disposición expresa en la --

Constitución en esta Ley o en sus reglamentos, o en los tratados a 

que se refiere el artículo 60., se tomarán en consideración sus di! 
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posiciones que regulen casos semajantes, los Principios Generales 

que deriven de dichos ordenamientos, los Principios Generales del 

Derecho, los Principios Generales de Justicia Social que deriven -

del articulo 123 de la Constitución, la Jurisprudencia, la Costum-

bre y la Equidad". 

De acuerdo con lo anterior y siguiendo -

el orden señalado en el artículo anteriormente transcrito, tenemos 

como fuentes del Derecho Procesal del Trabajo las siguientes: 

l. La Legislación. - Establece los órganos 

encargados de dirimir las controversias del trabajo, su competencia 

y los procedimientos respectivos. 

El articulo 123 Consti tui:ional creó las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer lea diferencias o -

conflictos entre el capital y el trabajo. La Ley Federal del TrBb! 

jo estructura y organiza a dichos organismos, regulando sus funcio

nes fijando su competencia especifica y estableciendo procedimien-

tos para la solución de loa conflictos laborales, tanto en el aspe!:. 

to individual, como en el colectivo, 

2. La Analogía.- Este procedimiento des

cansa en el Principio General del Derecho que dice "donde existe la 

misma rezón debe de haber la misma disposición". Por analogía se -

debe entender la relación o semejanza, es decir, un fenómeno de 

igualdad escencial entre dos situaciones una prevista y otra no por 

la .ley. Así, el juzgador, ente la laguna de la ley y adviertiendo 

la existencia de una norma que regule un caso semejante 1 te.ndrll. que 

establecer una decisi6n con apoyo en la norma conocida. 

3. Los Principios Generales.- Como ya se 
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hs dicho también, los Principios Generales, son lss mbimss o verd! 

des que crean conciencia juridics de un pueblo en un momento hist6-

rico determinado, Ls Ley Federal del Trabajo en el articulo 17 me!! 

ciona tres clases de Principios Generales: los que deriven de la -

Consti tuci6n, de la propia Ley, de sus reglamentos o de los Trats-

dos Internacionales; los derivados de los Principios Generales de -

Derecho; y, los de Justicia Social derivados del articulo 123 Cons

titucional, 

Los primeros entraf\an un acto de investi

gaci6n de los jueces ·del Trabajo para descubrir una norma que se e!!. 

cuentre en germen en lB propia legislaci6n, es decir, son los prin

cipios derivados de ls Ley Laboral interpretados por los tribunales 

del Trabajo a1 descubrir el pensamiento del legislador. 

Los segundos predican los principios del 

Derecho en General, con la sal vedad de que mientras los primeros en 

vincular llnicamcnte con el Derecho del Trabajo, éstos abarcan todas 

lss ramas de la ciencia del Derecho, 

Por último, la tercera clase, los deriva

dos de la Justicia Social del articulo 123 Constitucional, son pri!!_ 

cipios procesales de Justicia Social para beneficiar a los trabaja

dores en el proceso y para que recuperen la plusvalía que han sufr.!, 

do. (13) 

4. LB Jurisprudencia.- En el Derecho Pr~ 

cesal, Jurisprudencia significa tanto la serie de juicios o senten

cias uniformes, pronunciadas por los Tribunales sobre un punto deter 

minado de Derecho, como el contenido de dichos fallos, la enseñanza 

o doctrina que emana de ellos¡ el Diccionario de la Lengua, dice que 

la Jurisprudencia, es la norma de juicio que suple omisiones de la -

(13) TRUEBA URBINA Al.BERTO "Nuevo Derecho Procesal del Trabajo", -
'Editorial Porrua, México 1982. p. 32. 
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Ley, y que se funda en laa précticas seguidas en casos iguales. En 

ocasiones se ha hablado de la Jurisprudencia como la costumbre que 

impera en los Tribunales. 

La Ley de Amparo, sei'lala que la Jurispru

dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, son lee ejecu

torias que emite la misma, funcionando en pleno siempre que lo re-

euel to en ellas se encuentre en cinco ejecutorias del mismo sentido 

no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas 

por lo menos por catorce ministros. Cabe señalar que en nuestro o.=, 

rocho s6lo los Tribunales Federales pueden establecer Jurispruden-

cia. 

La Jurisprudencia como fuente del Derecho 

Procesal del Trabajo, supone una norma obligatoria procedente de la 

aplicaci6n o interpretraci6n de la l.ey en el caso cuestionado. El 

valor jurídico de la Jurisprudencia esté determinado por los artic.!:! 

los 193, 193 bis y 194 de la Ley de Amparo, la cual es reglamenta-

ria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, donde se establece 

la obligatoriedad de la Jurisprudencia, constituyéndola en norma -

obligatoria y por tanto en fuente formal del Derecho Procesal con -

valor aclaratorio de ordenamiento legal abstracto. 

5. La Costumbre.- Como Costumbre en Der~ 

cho, debemos entender aquel uso implantado en una colectividad y -

considerado por ésta como juridicamente obligatorio. 

Como elementos de la Costumbre encontra-

moe la repetici6n més o menos constante y prolongada de ciertas re

glas, así como el hecho de que la agrupaci6n social les reconozca -

cierta obligatoriedad. 
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Para que un hecho constituya una Costum-

bre con fuerza obligatoria, se necesita que sea plenamente conocido 

y consentido, es decir, que haya conciencia del hecho, acompañada -

de que se realice, por eso, no deben confundirse los precedentes de 

los tribunales del trabajo con las costumbres, ni con la Jurispru -

dencia. 

Como fuente procesal del Derecho del Tra

bajo, la Costumbre, se forma con la práctica reiterada y consciente 

de un acto dentro del procedimiento (excluyendo a los laudos), acto 

que no serli previsto en la legislación positiva, laboral o supleto

ria, (14) 

6, La Equidad, - La palabra Equidad, pode

mos considerar, que tiene dos acepciones; una significa la modera -

ción del rigor de las leyes, atendiendo más a la intención del le -

gislador que a la letra de ellas, y lo otra se toma por el punto de 

rectitud del juez que ho falta de la Ley escrita o consuetudinaria, 

consulta sus decisiones en las máximas del buen sentido y de la ra

zón, o sea de la ley natural, (15) 

As!,en nuestra materia, las determinacio

nes o acuerdos que dicten las Juntas a falta de las fuentes anteri~ 

res, deben acudir a la Equidad, convirtiéndola ad en norma juddi-

ca. 

7, La Doctrina,- Como tal se designa a la 

opinión de uno o de varios autores en cualquier materia del Derecho, 

es decir, es la teorta sustentada por los tratadistas• respecto a -

las cuestiones del mundo jurtdico 1 pues carece de fuerza obligatoria 

por emanar de particulares. sin embargo es un mero valor intelectual 

auxiliar en la aplicación de interpretación de las normas, y la Ley 

(14) RAMIREZ FONSECA FRANCISCO, Ob, cit., p. 32 
(15) PALl.ARES EDUARDO. "Dfcrlonnrto de Derecho Procesal Civil", Edi

torial Porrúa, México 1980, p, 336 
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Federal del Trabajo en su artículo 840 fracción VI. dispone que en -

los laudos se expresarán: "Las razones legales o de equidad; la Ju-

risprudencia y Doctrina que les sirva de fundamento11 , por lo tanto 

esta disposición es complementaria del articulo 17, pues se distin

gue claramente una distinción entre ésta y la Jurisprudencia. 



CAPITULO TERCERO 

LAS ACCIONES EN EL DERECHO 

l. LA ACClON EN GENERAL. 

Los tratadistas del Derecho, han formula

do un gran número de doctrinas y definiciones respecto del concepto 

de la Acción, la cual en materia del Derecho Procesal, es un eleme1!_ 

to muy importante. 

Atendiendo a lo anterior, consideramos, -

que las teorías sobre ls acción se pueden clasificar en dos grupos: 

1.- El Criterio Tradicional.- Considera a 

la Acci6n como elemento del Derecho, o sea el Derecho mismo en eje!. 

cicio, es decir, la Acción era un Derecho Privado, que se encontr~

ba estrechamente vinculado al Derecho que se hacía valer en el jui

cio, era el Derecho Subjetivo contemplado en su estado dinámico¡ 

aqu! el sujeto pasivo de la Acci6n era el deudor de la obligaci6n y 

no el Esta.do; el objeto que se persegula era la prestación que se -

exige del demandado y no el incitar las actividades del órgano jur,!s 

diccional, 

2.- El Criterio Moderno.- Concibe a la -

Acción como un instituto procesal y dependiente del Derecho Mate -

rial, es decir, que es un Derecho Autónomo y diferente del Subjeti

vo, que se pretende hacer valer en juicio¡ aqu! el sujeto pasivo no 

es el particular sino el Estado, el cual administra justicia, y ti.!'_ 

ne por objeto provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales 

para alcanzar una sentencia favorable, (1) 

Por lo anteriormente expuesto• la Acci6n 

(1) PALLARES EDUARDO "Derecho Procesal Civil" 1 Editorial PorrGa 1 -

México 1971, p. p. 134-152 
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jurídicamente hablando, puede tomarse en dos sentidos¡ el primero -

civilista y el segundo en un sentido procesal o técnico. En el pr_! 

mer sentido, se le confunde con el Derecho Subjetivo Material; es -

el Derecho en movimiento, en actuación; y en el sentido técnico la 

Acción es una cosa substancialmente diversa del Derecho Subjetivo -

Material, es el Derecho de provocar la actividad jurisdiccional del 

Estado para la apreciación y realización de los intereses protegi -

dos por el Derecho Objetivo. 

As{, encontramos que, la Acción como De -

recho Subjetivo Material, se dirige contra el demandado u obligado 

y puede ser un Derecho Privado, Público o Social¡ y la Acción Proc.! 

sal o en sentido t€cnico, se dirige contra el Estado, siendo un De

recho Autónomo y Público. 

En este orden de ideas, la Acción objeto 

de nuestro estudio, será la llamada Acción Procesal, la que establ_! 

ce la relaci6n entre el actor y el órgano jurisdiccional y entre el 

demandado y el órgano jurisdiccional. 

Es importante hacer notar, que no es pos,! 

ble dar una definición exacta y universal de la Acción Procesal, 

por lo que mencionaremos algunas de las definiciones dadas por los 

principales tratadistas del Derecho, que se han ocupado de este te-

ma. 

Según el maestro James Goldschmidt en su 

obra "Derecho Procesal Civil11
, la acción o derecho de obrar proce ... 

sal es un Derecho Público Subjetivo, dirigido contra el Estado para 

obtener la tutela juddica del mismo, mediante la expedición de una 

sentencia favorable". (2) 

(2) GOLDSCHMIDT JAMES, "Derecho Procesal Civil", citado por Al.berta 

Trueba Urbina. en "Tratado Teórico-Práctico,,,", p. 178 
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Guisseppe Chiovenda, define a la Acción 

como "el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación 

de la voluntad de la ley". (J) 

Uggo Rocco dice que la Acción es "E~ Dere

cho de pretender la intervención del Estado y la prestación de la a_s 

tividad jurisdiccional, para la declaración o realización coactiva -

de los intereses protegidos en abstracto por las normas de Derecho -

Objetivo", (4) 

Prieto Castro afirma que es "La Potestad -

.recibida del Estado por los particulares, de promover la actividad 

jurisdiccional para la actuación de la Ley, en que consiste el fín -

del proceso, expresada en una resolución de contenido puramente pro

cesal o sobre el fondo, estimatoria o desestimatoria". (5) 

Faustino Menendez-Pidal sostiene que 11 es 

el Derecho Público Pote~tativo en virtud del cual la persona puede -

dirigirse a los Tribunales de Justicia para obtener una decisión ju

risdiccional, que implique, generalmente respecto a otra persona, 

constitución, declaración o condena sobre relaciones jurídicas". (6) 

Para Hugo Alsina es "la facultad que ca -

rresponde a una persona para requerir la intervención del Estado a -

efecto de tutelar una situación jurídica material". Sosteniendo -

que la Acción y el Derecho están estrechamente vinculados, que puede 

decirse que se complementan. La Acción tiene una función instituida 

en miras a la protección del Derecho y, recíprocamente, el Derecho 

resultaría ineficaz si no contase con elle cuando el obligado prete.!!. 

de substraerse al cumplimiento de su obligación, (7) 

(3) CHIOVENDA GUISSEPPE "Instituciones de Derecho Procesal Civil", -
Ed. REvista de Derecho Privado, Madrid España, 1936. p, 24 

(4) ROCCO UGGO. "Teoría General del Proceso Civil", Editorial PorrGa 
México 1959. p. 52, 

(5) PRIETO CASTRO LEONARDO. oh, cit,, p, 52 
(6) MENENDEZ-PIDAI. FAUSTINO "Elementos de Derecho Procesal Civil", -

(citado por Alberto Trueba Urbina ob., cit., p, l79) 
(7) ALSINA HUGO. "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil" 

Ediar. Soc. Amo11. EJ. Butllo~ Alres, Argentino 195ó, p. JJl 
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Kohler sostiene que es la facultad que e~ 

tá comprendida en el Derecho a la integridad de la propia personal_!; 

·dad de dar vida a la demanda judicial. (8) 

Estamos de acuerdo con la definici6n o -

concepto que da el tratadista Hugo Alsina, en la que sostiene que -

la acci6n es un Derecho Público Subjetivo, mediante el cual se re -

quiere la intervenci6n del órgano jurisdiccional de una pretenci6n 

juddica, lo que es consecuencia de la prohibición de hacerse just,! 

cia por mano propia y de que el Estado, haya asumido la función ju

r!diaccional, (9) 

En nuestro Derecho, ln Acción es un Dere

cho Autónomo que se traduce como garant!a individual, en la obliga

ci6n que tiene el Estado de atender en breve al peticionario. (10) 

La doctrina moderna, considera que la Ac

ci6n Procesal tiene como caracter!sticas, las siguientes: 

1 , - La Acción Procesal es un Derecho Aut§. 

nomo, distinto al Derecho Sustantivo, 

2.- Tutela al' Derecho Sustantivo, en ca -

so de que i?ste no se cumpla formalmente, 

3 .- Es un Derecho Público, ya que el Est.!!. 

do, por medio de su poder jurisdiccionat, interviene activamente, 

4.- Es un Derecho potestativo en virtud -

de que quien ejercita una Acci6n, puede en cualquier momento desis

tirse y con ello concluir el Derecho. 

(8) KOHLER (citado por Eduardo Pallares en ''Derecho Procesal Civil" 
Editorial Porrúa M1htico 1971, p, 216, 

(9) ALSINA UUGO, Ob., cit., p. 333 
(10) RAMIREZ FONSECA FRANCISCO, Ob., cit., p, 59 
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Sin embargo, la doctrina al considerar el 

estudio de los elementos que tiene la Acción Procesal uniformemente 

concluye que son: 

1.- Los sujetos: sujeto pasivo o actor, 

que es a quien corresponde el poder de obrar, y sujeto pasivo o d! 

mandado, que es frente al cual corresponde dicho poder de obrar. 

2.- La causa eficiente de la Acción o sea 

el interés jurídico que le sirve de fundamento. 

3.- El objeto que es la causa de pedir. 

A) Clssif'icación de las Acciones en General. 

Los autores clAsicos 1 al considerar a la 

Acción como Derecho Subjcti vo que el actor tiene en contra del de-

mandado, la han clasificado, en la siguiente forma: 

1.- Acciones Personales.- Son aquellas, en las cuales, se 

ejercita un Derecho personal y se exige el cumplimiento de una obl!. 

gación igualmente personal. 

2.- Acciones Reales.- Son aquellas que emanan o proceden 

de un Derecho real, y tienen por objeto garantizarlo, es decir, son 

las que ejercita el demandante para reclamar o hacer valer un Dere

cho sobre alguna cosa, con independencia de cualquier obligBci6n pe!: 

sonal por parte de 1 demandando. 

3.- Acciones Mixtas.- Son aquellas que participan de la na 

turalcza de las Acciones Reales y de las Acciones Personales. Aún

que esto es contradictorio, se ha sostenido la idea de que este ti-
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po de Acciones son en realidad de dos clases 1 que se ejercitan con

juntamente, una de naturaleza real y la otra de naturaleza personal. 

Cabe señalar, que nuestro Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, no las menciona. 

Estos autores mencionan otro tipo de Ac

ciones en la clasificaci6n, como lo son ins Petitorias, Posesorias, 

del Estado Civil, Mobiliarias, Preacriptiblea e lmprescl."iptibles, -

Ordinarias, Sumarias, Ejecutivas, Hipotecarias, Principales y Acce

sorias, Subsidiarias, Prejudiciales, Mancomunadas, Contrarias, Con

tradictorias y Subrogadas; sin embargo, se pueden considerar éstas 

Acciones como especif!cae para cada uno de los grupos mencionados 

anteriormente, todo ello, de acuerdo al Derecho que se pretende eje!:_ 

cer." (11) 

Por otro lado, los jurisconsultos modernos 

las clasifican de la siguiente manera: 

1.- Acciones Declarativas.- Son las que tienen por objeto 

la declaración de la existencia o de la inexistencia de una relación 

jurídica o de la autenticidad o falsedad de un documento. Estas ti~ 

nen como característica, que su resultado consiste, en hacer cierto 

el Derecho que se pretende, y no en exigir del demandado, una prest! 

ci6n determinada, produciendo por lo tanto, una sentencia cuyo cont! 

nido se agota en la mera declarnc16n. 

2.- Acciones Constitutivas o Modificatorias.- Son las que 

tienen por objeto el obtener la constitución, modificación o extin

ción de una relación jurídica, 

3.- Acciones de Condena.- Son aquellas que persiguen la -

obtención de una sentencia en que se condene al demandado a realizar 

una determinada prestación en favor del actor, y en algunos casos, 

(lJ) PALLARES EDUADO. ob. cit. p.p. 225-230 



46 -

la de ordenar la ejecición forzosa. Este tipo de acciones puede r.!: 

ferirse a tres clases, es decir, de prestaciones de dar, de hacer o 

de no hacer. 

4.- Acciones Preservativas.- Son aquellas que tienen por -

objeto conseguir una declaraci6n judicial de carácter provisional,

la cual garantizará la efectividad del Derecho Substancial, es de -

cir, son Acciones tendientes a conservar un Derecho por medios de -

previsión o de cautela. (12) 

Finalmente, cabe señalar, que es menester hacer una disti!!, 

ci6n entre la Acci6n y la Pretensión, pues mientras la primera se -

refiere a la facultad de realizar actos procesales, el poder de los 

particulares para activar las funciones del 6rgano jurisdiccional, 

la segunda por su parte, es la voluntad de los sujetos en relación, 

que tratan de obtener del órgano jurisdiccional la decisión sobre.

las cuestiones planteadas en el mismo, 

U. EVOLUCION DE LA ACCION 

El origen de la acción es remontlsimo, se 

conoci6 desde el tiempo del Derecho Romano en la Ley de las Doce T.!!_ 

blas; dentro del contexto del Derecho Romano se pueden distinguir -

tres períodos en los que la acci6n cambi6 su contenido jurídico y -

que son: 

A).- El de las acciones de la ley¡ 

B), - El del per!odo formulario, y, 

CO,- El período extraodinario. 

El perlodo de las acciones de la ley (le

gis actiones) es el m5s antiguo, y se extiende desde los orígenes -

de Roma hasta la promulgación de la Ley Aebutia, en los años de 577 

(12) PALLARES EDUARDO, Ob., cit., p, P• 225-230 
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a 583 A, de C, lo que da nsonornía a este periodo son dichas accio 

nes de la ley. 

El segundo comienza con la Ley de Aebutia 

y llega hasta el año 294 D. de c., en la época de Dioclesiano. Es

ta fase de la evoluci6n del derecho procesal se caracterizó porque 

las acciones de la ley habían desaparecido casi totalmente, y loa -

Juicios tenían dos partes, el jua y el judiciurn, La primera se re~ 

!izaba ante el Magistrado; lB segunda ante el Juez del Jurado. 

El tercer período o periodo extraordina

rio se inicia con Diocleaiano y se prolonga mientras dura el impe

rio. En él, por regla general el juicio principia y concluye ante 

el Magistrado; la distinción entre el Jus y el Judiciurn desaparece, 

y loa juicios extraordinarios que eran una excepción en el segundo 

periodo, triunfan de los juicios formularios que se iniciaban ante 

el Magistrado y terminaban ante el Juez, al revés de lo que sucedía 

con los extraordinarios, que tenían veri.ficativo ante el Magistra

do, (13) 

En el periodo de las acciones de la ley, 

las instituciones jurídicas fueron aristocráticas; quiritarias y do 

una rudeza primitiva, eminentemente con sello sacerdotal y patri-

cio; en el ejercicio de estas acciones debían usarse determinadas 

palabras solemnes y realizarse ciertos actos y gestos sin los cua

les no era posible obtener justicia, además que únicamente eran loa 

patricios quienes conocían los secretos de la legislaci6n, en cona~ 

cuencia los plebeyos, que ignoraban tales secretos, sufrían, serias 

consecuencias y loe rigores de las autoridades. 

Eduardo Pallares, dice que lao acciones 

de la ley eran cinco y tenían ese nombre, probablemente, porque se 

(13) PALLARES EDUARDO "Tratado de Acciones Civiles" Ed. Botas, 
México. 1945. p. p. 7-8 
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encontraba en la Ley de las Doce Tablas, y cita al jurisconsulto Ro

mano Gayo que en las Institutas, señala: 11 Las acciones que usaban -

antiguamente se llamaban acciones de la ley 1 sea por que eran una -

creeci6n de la ley, por que entonces los edictores de los pretores -

que mds tarde introdujeron muchas acciones, no estaban en vigor¡ sea 

por que estas acciones estaban acomodadas a los términos de las le--

yes mismas, y por esta razón inmutables como las leyes mismas 11
• ( 14) 

Cinco eran las acciones de la ley: La Ac

ción por Sacramento; La Judicis Postulatio¡ La Condictio; La Manus 

Injectio y la Pignoris Capio. 

De estas cinco acciones se considera que 

únicamente eran acciones, propiamente dichas, las tres primeras de 

ellas, ya que la Pignoris Capto era lo que en la actualidad llama-

moa la vía ejecutiva o de apremio y la Manus Injectio tenía por ob

jeto obligar al demandado a comparecer ante la justicia, era en si 

un medio material y jurídico de llevarlo a la presencia del juez. 

Según los estudiosos de la acci6n en el D!:_ 

rccho Romano poco se sabe de la Judicis Postulatio y de la Condictio 

y noe dicen que la més conocida era la acci6n por Sacramento, así 

un historiador nos dice que en los primeros tiempos de Roma, cada -

uno de los litigantes, debía, ante todo, depositar en las manos del 

Pontifice, una cierta suma de dinero¡ esta suma se llamaba Sacramen

tum. por que el dinero consignado por la parte que podía se confisc~ 

ba y se empleaba en los gastos del culto religioso. 

Para ilustrar las formalidades que exis-

tían para el ejercicio de la Acci6n por sacramento, el maestro Eduar 

do Pallares en su libro el Derecho Procesal Civil 1 nos sefiala el si 

guiente ejemplo en el cual el objeto era reivindicar un bien mueble: 

( 14) PALLARES EDUARDO , ob. cit., p. 9 
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"El que reivindicaba (el bien mueble) tenía una varita en la ma-

no; en seguida tomaba el objeto litigioso, por ejemplo, el esclavo, 

y decía: "Afirmo que este hombre es m!o, según el Derecho de los 

quirites, por mi propia causa, tal como lo he dicho. Tu lo ves, -

pongo sobre él la vindicta". Y Bl mismo tiempo, ponía la varita s~ 

bre el esclavo. El adversario, por su parte pronunciaba las mismas 

palabras y hacía los mismos actos, Cuando tanto como el otro había 

reivindicado, el pretor decía: ºSoltad los dos a ese hombre 11 • Los 

litigantes lo soltaban y el que había reivindicado primero en segu!_ 

da le preguntaba a1 otro: "Te pido que me digas porqué causa has 

reivindicado". Aquél respondía: 11 He cumplido con el derecho así -

como puse la vindicta". En seguida, el que había preguntado respo!!_ 

día: Considerando que has reivindicado injustamente, te provoco -

por un sacramento de 500 ases de bronce; el adversario decía a su -

vez, te provoco igualmente, etc. 11 Después de esto el pretor otorg~ 

ba la poses!6n provisional del bien reivindicado n alguno de Jos 12. 

tigantes, y Ja acci6n llegaba a su fin con la so!ici tud de las par

tes que hacían para que se les nombrará un juez que resolviera el -

pleito, (15) 

Podemos cunclulr que este período de las 

acciones de la ley se caracteriza por ser un procedimiento solemne 

el cual se encuentra impregnado de actos y rituales sin los cuales 

no era posible obtener justicia, tal como ha quedado anotado en el 

ejemplo dado por el maestro Pallares. 

El período formulario se caracteriza -

principalmente por la diferencia entre él jus y el judicium, que 

son los procedimientos que se realizan ante el Magistrado Y los que 

tienen lugar ante el Juez o ante el Jurado que pronunciaba senten

cia. 

Ortolán analiza la diferencia entre el Jus 

(15) PALLARES EDUARDO. ob. cit. p. 205 
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y el Judicium y nos dice: que el Jus es el derecho y el Judicium 

es la instancia organizada, el exémen judicial de un 1i tigio para 

concluirlo mediante sentencia. 

El maestro Eduardo ~aliares se pregunta 

¿En qué consistía lS acción judicial en el segundo periodo, se co!! 

testa él mismo: "La acci6n judici'al consistía entonces en dos co

sas: por una parte, era la f6rmula que redactaba el Magistrado y -

que daba al demandante para que pudiese realizar la instancia ante 

el Juez, es decir, para conseguir que el Juez conociera del liti-

gio y pronunciase sentencia. En segundo lugar, la acci6n consistía 

en el derecho contenido implici tamente en la fórmula y otorgada al 

denunciante". (16) 

Las fórmulas que redactaba el Magistrado 

eran un escrito en el cual el Magistrado instituía a un Juez y en 

donde le determinaba las cuestiones que éste tefi!a que examinar y 

resolver, así como los principios de derecho que debía aplicar. El 

Jurisconsulto Gayo nos dice que: ºLas partes de la fórmula son: La 

demostración, la intención, la adjudicación, la condenación, expli

cándonos estas partes de la siguiente manera: la demostraci6n es -

la parte de la f6rmula que expone, al principio, el asunto de que -

se trate; la intención de la parte de la fórmula que expone, al -

principio el asunto de que se trata; la intención es la parte de la 

fórmula en la cual el demandante expresa lo que pide; la Bdjudica-

ción es la parte de la fórmula que permite al Juez adjudicar la co

sa a alguno de los 1i tigantes y; la condenación otorga al Juez el 

poder de condenar o de absolver. 

A este periodo se aplica la definición -

que di6 el jurisconsulto Celso de la Bcci6n ¡ 11 Jus perseguendi in -

judicium quod sibi debetur", "el derecho de perseguir en juicio lo 

(16) PALLARES EDUARDO. ob., cit. p. 16 
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que nos es debido". ( 17) 

Dentro de este período existió una marca

da evolución en todas las instituciones dentro del Derecho Romano, 

habiendo tomado un carácter universal, humano y e qui ta ti ve, habie!!_ 

do creado los pretores nuevas acciones y excepciones en favor de -

loa 1i tigantes, haciendo la justicia más expedita y menos religio

sa, asimismo, con la creación de los edictos se evitaron los ries

gos, asperezas e injusticias del derecho civil estricto. 

Las notas distintivas del período formu

lario son que las partes ya no estaban obligadas a usar frases sa

cramentales cuando expon!Bn sus pretensiones, ni a realizar panto

mimas que se hacían en el primer período, aquí la acci6n era al 

mismo tiempo una fórmula redactada por el pretor y a la vez un de

recho otorgado al demandante. 

En el período formulario existían juicios 

que se denominaban extraordinarios porque se tramitaban y resolvían 

por el mismo pretor que en tales casos se abstenía de nombrar jue

ces 1 ese tipo de juicios, que como decíamos fueron excepcionales -

en el segundo período, fueron la regla general del tercer período. 

Eduardo Pallares, nuevamente ee pregunta 

¿que significado tenía la palabra acción en el tercer período? y 

se contesta: "El Digesto utiliza la definición Celso que dimos a 

conocer más arriba, (el derecho de perseguir en juicio lo que no es 

debido), sin darse cuenta de que si esa definición tenía un valor 

indiscutible en la época formularia, no continuaba con él en el ú!. 
timo período, porque entoni.:es no existía la diferencia entre el Jus 

y el Judicium, y el Magistrado ya no concedía acciones, sino que és 

tas dimanaban naturalmente de los derechos que protegían. ( 18) 

(17) PALLARES EDUARDO. ob •• cit. p. 16 

(18) IBlDEM,p. p. 19, 20 •. 
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Igualmente Pallares cita a Bonjean que d_!; 

ce: "En el tercer y último sistema del procedimiento, la palabra 

acción pierde evidentemente el significado especial que tenia en el 

procedimiento formulario, Es todavía el derecho que persigue en· ju_!; 

cio lo que nos es debido o nos pertenece. Pero no es necesario que 

este derecho nos lo conceda previamente un Magistrado; cada uno PU!: 

de, a su riesgo y perjuicio, promover una instancia, y la expresión 

in Judicio, de la definición de Celso, no tiene el significado téc

nico que tenía en el pensamiento de este jurisconsulto". (19) 

Como hicimos al analizar los anteriores 

per.!odOlj,en este podemos concluir que la acción deja de ser una f6!_ 

mula otorgada por un funcionario público y ya se inicia mediante la 

actividad de un particular quien es quiE!n promueve la instancia. 

La ecci6n fue evolucionando y cambiando. 

dentro del Derecho Romano conforme tranecurri6 el tiempo, as! enea!! 

tramo que en el derecho de Justiniano la acción deja de ser una fó!_ 

mula para convertirse en un derecho emanado de la ley y no de la -

potestad del Magistrado, que tiene el actor para obtener un juicio 

lo que el demandado le debe o la res ti tuci6n de la cosa que le per-

tenece. 

III, CLASIFICACION DE LAS ACCIONES EN EL DERECHO DEL TRABAJO, 

LSs Acciones del Derecho del Trabajo, P,!! 

demos clasificarlas en cuatro grupos, que son: 

dores. 

(19) IBIDEM. p, 22, 

l. Acciones Individuales de loa Trabaja-

2. Acciones Individuales de los Patrones, 

3, Acciones Colectivas de los Trabajado-
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res. 

4. Acciones Colectivas de los Patrones. 

1. Las Acciones Individuales de los Tra

bajadores son aquellas cuyo ejercicio compete única y exclusiveme!!. 

te a los trabajadores en forma particular, es decir, son las que -

hace valer el trabajador en defensa de su interés personal, para -

exigir el cumplimiento de los derechos que conforme a la ley, y a 

los contratos individuales de trabajo le corresponden. Dentro de 

este tipo encontramos las Acciones que origina el fenómeno del de!!. 

pido, el cual es de importancia trascendental dentro del Derecho 

del Trabajo. 

Así encontramos, que el trabajador al 

que se le rescinde su contrato de trabajo, puede optar por el eje!:_ 

cicio de la Acción de demandar el pago de la Indemnización Consti

tucional o del Cumplimiento del Contrato, es decir, la Reinetala-

ción, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 48 de la -

Ley Federal del Trabajo. 

Otro tipo de acción que puede ejercitar 

el trabajador es la Rescisión del Contrato de Trabajo por la causa 

imputable al patrón, como lo dispone el articulo 51 de la Ley Fed,!: 

ral del Trabajo. También puede solicitar a la Junta la modifica-

ci6n de las condiciones de trabajo, cuando su salario no seR remu

nerador o que la jornada de trabajo sea excesiva, o cuando concu-

rran circunstancias. econ6micBs que la justifiquen, de acuerdo con 

el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo. 

El trabajador también puede deducir Ac-

ci6n para obtener el pago de prestaciones, como el tiempo extra, -

(arta. 67 y 68, L.FT.)¡ prima dominical (Art. 71, L.F,T.); vacacio 
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nee, (Arte. 76, 77 y 79, L.F.T.); prima de vacaciones, (Art, 60, L, 

F.T.); salarios, (Art. 62, L.F.T.); aguinaldo, (Art. 67, L.F.T.); -

importe de descuentos hechos en forma ilegal por el patrón, (Arte, 

l05yll0, L.F.T.); participación de utilidades, (Art, ll7, L.F.T.); 

Prestaciones del INFONAVIT, (Art. 136, L.F.T.); prima de antiguedad, 

(Art. 162, L.F.T. ); aplicación de la cláusula de exclusión, (Art. -

395, L.F, T,); y todas las relativas a riesgos de trabajo; (Art. 472 

a 515, L.F.T.). (Todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo) 

2. Las acciones individuales de los patr!! 

nes son aquellas que en forma individual competen solamente a los -

patrones. 

En este grupo, los patrones en realidad 

tienen pocas Acciones Individuales que ejercitar, y a este respecto, 

se ha discutido mucho sobre la procedencia del ejerciciode la Ac-

ci6n de Rescisión de Contrato por parte de los Patrones, as! vemos 

que Francisco Ramírez Fonseca en un libro 11 EL DESPIDO", menciona lo 

siguiente: 

"Lo normal es que el patrón despida al -

trabajador cuando decide prescindir de sus servicios¡ pero puede -

también, sin despedir al trabajador, demandar ante la Junta la Res

cisión del Contrato sin segregarlo de la fuente de trabajo. En es

te caso, si la Acción intentada por el patrón culmina en un laudo 

ejecutorio que le sea favorable la ruptura de la relación se prese!!. 

ta hasta este momento procesal, si la Acción intentada naufragara, 

la relaci6n de trabajo nunca llega a suspenderse nt A rolTlperse . 

.. Distinguidos tratadistas están de acuerdo con nuestro cri 

terio en el sentido de la procedencia de intentar la Rescisión por 

vía de Acción, (20) 

(20) RAMIREZ FONSECA FRANCISCO. "El Despido", Grupo Editorial, S.A. 
México 1979, p. p. 50-54 
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Sin embargo 1 de acuerdo con un criterio 

que ha venido sustentando la Suprema Corte, los patrones no pueden 

ejercitar la Acci6n de Resciei6n, sino que deben despedir y espe-

rar la demanda del trabajador para que, en calidad de demandados, 

oponer la Rescisi6n como Bxcepci6n como lo trataremos más adelante. 

El }latr6n, puede ejercitar la Acci6n pa

ra demandar el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de los 

trabajadores, ya sean legales o contractuales, (57 infine y 134, L. 

F.T,); el trabajo de horas extraordinarias, (Art. 75, L.F.T.); el -

pago de deudas, (Art. 110-1, L·.F ,T,); el cumplimiento de diversas 

obligaciones de los trabajadores, (Art. 134, L.FT. ); y el cumpli-

mient.o de obligBciones derivadas de casas hBbitaci6n proporciona-

das por la empresa, (Art, 153, L.F.T,), 

3.- Las Acciones Colectivas de los Trab! 

jadores son aquellas que ejerce el grupo, coalici6n o sindicato, P! 

ra la tutela de los intereses gremiales o profesionales, es decir, 

son las que se ejercitan con el objeto de obtener la celebraci6n de 

un Contrato Colectivo, su revisi6n o modificaci6n, con el fin de -

que se establezcan en forma colectiva y pera todos los trabajadores 

de una empresa, nuevas condiciones de prestaci6n de servicios. 

La primera Acci6n que descubrimos se r~ 

laciona con la forma de Contrato Colectivo, (Articulo 382, de ls -

Ley Federal del Trabajo), la cual puede deducirse en el juicio or

dinario o a través del procedimiento de huelga, También son Cole!:_ 

tivas las Acciones para la Revisi6n del Contrato Colectivo (Arta. 

347 y 399 Bis, L.F.T.) al .igual que las que tienen por objeto la -

modificaci6n de las condiciones de trabajo, (Art. 426, L.F .T, ), 

Otra Acci6n es la re la ti va a la celebra-
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ci6n del Contrato-Ley, (Art. 406, L.F.T.), la cual tiene un trámite 

de carácter administrativo. También tenemos la relativa a la firma 

del Reglamento Interior de Trabajo, (Arta. 422 y siguientes, L. F. 

T.). 

Después tenemos una Acci6n import11nt1si

ma; Ja que enderezan los trabajadores por medio de la huelga para 

lograr los prop6si tos señalados en el artículo 450 de la Ley. 

4.- Las Acciones Colectivas de los patr~ 

nes son aquellas que corresponde ejercitar a las Coaliciones o Si,!1 

dicatoe de patronee• y aunque se encuentran consignadas en la Ley, 

en lB práctica no resultan efectivas, porque el Derecho Colectivo 

del Trabajo es un instrumento de ataque de la clase trabajadora, -

en tanto que resulta un medio tibio de defensa para el sector pa-

tronal. 

As! las cosas, los patrones pueden tam-

bién, aunque en la práctica no se acostumbra, solicitar lB Revisión 

del Contrato Colectivo de Trabajo. (Arta. 397, 399 y 399 Bis, de la 

Ley); demandar el otorgamiento del Reglamento Interior de Trabajo, 

(Arts. 422 y 516); pedir la modificación colectiva de las condicio

nes de trabajo, (Art. 426), asi como la suspensi6n (Art. 427) y la 

terminaci6n de las relaciones colectivas de trabajo, (Arts. 433, 

434 y 438 de Ja Ley). 

Es importante hacer notar que tanto para 

la modificación como para la suspensi6n y terminaci6n de las rela-

cionee colectivas por parte de los patrones, se requiere del plan

teamiento de un conflicto colectivo de naturaleza económica, y por 

lo mismo, es fé.cil para los trabajadores efectuar un bloqueo a }as 

Acciones intentadas por los patrones, pues el Artículo 448 de la -
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L.F .T., dispone: 11 El ejercicio del Derecho de Huelga suspende la 

tramitación de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Econ6mica -

pendientes ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, y de las so

licitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el 

conflicto a la decisi6n de Ja Junta. 

"No es aplicable lo dispuesto en el pá

rrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el sel'IBlado en el 

Articulo 450, fracci6n VI". 

IV. LA ACCION EN MATERIA CIVIL. 

Como hB sucedido con todas lBs ins ti tu-

cienes jurídicas, el concepto de Acci6n fue variando a través del 

tiempo y así fueron apareciendo teorías que la consideraron como -

una cualidad o proyecci6n del Derecho Sustantivo. La Escuela ClA

sica de savigny pertenece a esa corriente, y considera que la Ac-

c16n nace de la violaci6n de un Derecho o sea, que no se puede ha

blar de Acci6n sin tener en cuenta un Derecho cuya viol aci6n la -

origine, es decir, consideraban que la Acción es el Derecho en mo

vimiento. 

Como vemos la escuela clásica considera 

una misma cosa la Acción y el Derecho Violado, Uggo Rocco critica 

a la Escuela Clásica y dice: 11 No nos parece que sean idénticas -

cosas el Derecho de Acción y el Derecho Material. Si fuese así, no 

seria posible explicar de que manera el titular del Derecho puede -

recurrir a la Autoridad para después decir que estaba en un error, 

es decir, que no es titular de aquel Derecho que había afirmado como 

causa exclusiva de su Acción". Y agrega: "Ademé.a, ni siquiera po

dia explicarse con la teoría de referencia la figura del demanda

do que, a semejanza del actor, tiene derecho de pretender Ja pres-
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tación, por parte del Estado, de su actividad juridiccional, sin más 

diferencia que Ja de perseguir una declaración negativa, es decir, 

la declaración del Juez 1 de un Derecho contrario Bl afirmado por el 

actor", (21) 

Como se dijo anteriormente la doctrina -

clásica de la Acción fue sumamente criticada, siendo las principa

les criticas que se le hicieron por la confusi6n en que incurri6 -

al considerar que era lo mismo la Acción y el Derecho Violado. 

La e1Bboraci6n del nuevo concepto de Ac

ción arranca del estudio de Windcheid sobre Ja Actio Romana y su -

polémica con Teodoro Muther, que contribuyeron a la diferenciaci6n 

entre el Derecho a la prestaci6n de su dirccci6n personal y el De

recho de Acción, como Derecho Autónomo, encaminado a la realizaci6n 

de Ja ley por Ja vía del proceso. 

Windcheid sostiene la identidad de la -

Actio Romana con el Derecho Subjetivo. Muther, por su parte, lle

ga a construir el Derecho de Acción como independiente del Derecho 

Subjetivo, pero condicionado a la existencia del Derecho Subjetivo 

mismo (Derecho Concreto de Acción)¡ que tiene un Derecho insati! 

fecho tiene también el Derecho de obtener una sentencia favorable; 

esto es el Derecho de Acción, independiente del Derecho Subjetivo, 

pero condicionado a 1 a existencia de éste. 

Muther consideraba pues, la Acci6n como 

un Derecho Subjetivo Público, que corresponde a quien asiste la r! 

zón para que el Estado le conceda la Tutela Jurídica, mediante se!! 

tencia favorable, ejecución, etc. Este Derecho Público Subjetivo 

tiene por presupuesto un Derecho Privado y su violación. El Dere

cho de obrar es diferente del Derecho Privado lesionado, (22) 

(21) UGGO ROCCO.- ob,, cit,, p, 153 
(22) DE PINA RAFAEL y CASTILLO LARRAÑAGA JOSE.- "Derecho Procesal 

Civil". Ed, Porrua México, 1965, p. 149 
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Adolfo wach, en eu Manual de Derecho Pr~ 

cesal Civil, desarrollo este concepto de Muther, considerando la 

Acción como un Derecho que se dirige, al mismo tiempo, contra el -

Estado y contra el adversario, como un Derecho Público, al juicio y 

a )a sentencia. Desenvolvi6 wach la Tesis de un Derecho a lB tute

la jurídica dirigida contra el Eetado para que la conceda y contra 

el adversario para que la soporte. Este Derecho a la tutela jurí

dica, según Wach, pertenece al Derecho Público: al Procesal compe

te la regulaci6n del interés jurídico de obrar, presupuesto de -

aquél. (23) 

Por eu parte Giueseppe Chiovenda en au 

libro Instituciones de Derecho Procesal Civil, estudia la Acci6n 

desp~és de que analiza los Derechos Potestativos y nos dice: ºEn 

cuanto a mí, que empecé a ocuparme de estos problemas cuando la 

categoría de los Derechos Potestativos había eido ya ampliamente 

estudiada por la doctrina. Tuve facilitado el camino, aprovechan

do estos estudios, para encuadrar por primera vez ta Acción en es

ta categoría; aceptando el lado sustancial de la Teoría de wach, -

definí la Acci6n como un Derecho Potestativo". Y continúa dicien

do: "Observé que si es verdad que Ja coacci6n es inherente a la -

idea del derecho (no en el sentido de que para tener Derecho so 

tenga que poder efectivamente actuarlo, sino en el sentido que 

tiende a actuarse valiéndose de todas las fuerzas que estén de he

cho a su disposici6n); ei es verdad que cuando el obligado no sa-

tisface con prestación la voluntad concreta de ley, ésta tiende a 

su actuaci6n por otra vía, y que existen en muchos casos volunta

des concretas de ley de las cuales no es concebible la actuación 

sino por obra de los 6rganos públiccs en el proceso; sin embargo, 

normalmente, estos 6rganos pueden proveer a la actuación de· la ley 

solamente previa petición de una parte, así que, normalmente, la 

actuación de la ley depende de una condición, es decir, de )a ma

nifestación de voluntad de un particular¡ y se dice que este par-

(23)InJDEM. p. 149 
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ticular tiene Acción entendiéndose 1 cuando se dice esto, que tie

ne el poder jur Idico de provocar con su demanda la actuación de la 

vol untad de la ley11 • A continuación Chiovenda nos indica Qt.•e: "La 

Acc iór. es w1 poder qL:.e corr(- sponde frente al adversario respecto al 

cual se produce el erecto jurídico de la actuacion de la ley. El 

adveI"sario no está obligado a ninguna cosa frente a este poder, e:!_ 

t4 simplemente sujeto a él. La Acción se agota con su ejercicio 

sin que el adversario pueda hacer nada ni para impedirla, ni para 

satisfacerla. Tiene naturaleza privada o pública, según que la v~ 

!untad de ley cuya actuación produce tenga naturaleza privada o PQ 

blica", (24) 

LB Acción, explica Chiovenda, nace por el 

hecho de que aquél que debía conformarse con una voluntad concreta 

de ley, que nos garantizaba un bien de la vida, ha transgredido es

ta voluntad, haciendo que busquemos su actuación independientemente 

de la voluntad del obligado¡ y agrega, aún en estos casos la Acción 

esta separada del otro Derecho Subjetivo (real o personal) derivado 

de aquella voluntad de ley; los dos derechos son distintos, si bien 

puedan coordinarse en un mismo interés económico, tiene vida y co!! 

diciones diversas y contenido completamente distinto. La voluntad 

concreta de ley que corresponde a toda obligación es mucha mas am

plia y conprende más que la obligación misma, aunque haya nacido -

de una libre manifestación de voluntad de los sujetos¡ mientras la 

obligación por sí misma compromete al obligado a procurar al acre~ 

dar un bien de la vida mediante 1a propia prestación, la voluntad 

de ley comprende y garantiza al acreedor siempre que la prestación 

no sobrevenga, la adquisición de aquel bien que corresponde a la -

obligación, por cualquier medio posible. 

La Teoría de Chiovenda que a grandes ras

gos hemos enunciado en líneas anteriores fue una de Jaa que tuvo --

(24) CHIOVENOA Giusseppe. ob., el t. p, p, 24-25 
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más seguidores, y hasta la fecha los tiene, sin embargo también ha 

sido objeto de serias cdticas como le que le formula Uggo Rocco -

que ee!lala la absoluta impropiedad técnica del concepto de Derecho 

Potestativo y de ninguna utilidad del mismo para la construcción 

de la Acción como Derecho Subjetivo, ademas de que los Derechos P.!?_ 

testativos no son m4s que Derechos que se agotan en una simple fa

cultad a la que no corresponde ninguna obligBci6n de otro, como no 

sea la necesidad de soportar los efectos jurídicos producidos por 

el ejercicio de aquella necesidad de soportar los efectos jurídi

cos producidos por ~l ejercicio de aquella facultad, a mayor abu!! 

damiento, afirmar la existencia de un Derecho al que no corresponde 

une obligación, es afirmar una cosa inadmisible, pues el Derecho -

como. norma de conducta, impone mandamientos o prohibiciones a las 

que corresponden obligaciones de hacer o de no hacer; por lo tan

to, si el Derecho es Imperativo, si conste de mandamientos y proh_! 

biciones, ea evidente que no pueden existir los Derechos Potestat,!_ 

vos, porque de todo mandamiento o prohibición deriva un Derecho y 

una Obligación Jurídica correspondiente, por lo que dice Rocco que 

no puede hablarse de Derecho Potestativo, sino mas bien de facult:! 

des contenidas en los Derechos Subjetivos, a los que corresponde -

no una obligación particular, sino sólo la obligec16n determinada 

en forme genérica, correspondiente al Derecho de que forma parte, 

concluyendo el referido autor que los llamados Derechos Potestativos 

son facul tBdes de ese género. 

Uggo Rocco define a la Acción como: "El 

Derecho de Acción es, por tanto, un Derecho Subjetivo Público de 

Individuo para con el Estado, y s6lo para con el Estado, que tie

ne como contenido substancial el interés abstracto a la interven

ción del Estado para la eliminación de. los obst!\culos, que le in

certidumbre o la inobservancia de la norma aplicable en el caso 

concreto, pueden oponer a la realización de los intereses protegi-
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dos 11 • 

De acuerdo con lo expuesto en notas ant! 

rieres llegamos a la conclusión que de acuerdo con la doctrina no 

es posible dar una definici6n sobre la Acci6n que pu.diera conside

rarse como universalmente válida, pues hasta nuestros d!as siguen

los estudios y discusiones sobre este tema, pasaremos a analizar -

algunas de las notas distintivas de la Acci6n y clasificaciones que 

sobre la misma se han dado. ( 25) 

En cuanto a los elementos de la Acci6n, 

la doctrina es casi uniforme y seilala que son tres: 1) Los Suje-

tos; 2) La Causa Eficiente de la Acci6n, y; 3) El Objeto. Los S!! 

jetos son el Sujeto Activo que es al que corresponde el poder de 

obrar, y el Pasivo es frente al cual corresponde el poder de obrar, 

al primero de ellos se le llama actor y al segundo demandado. La 

causa eficiente de la Acci6n o sea un interés que es el fundamen

to de que la Acci6n corresponde, y que ordinariamente se desarro

lla, a su vez, en dos elementos; un Derecho y un Estado de hecho 

contrario al Derecho mismo. El Objeto, o sea el efecto a que tie!! 

de el poder de obrar, lo que se pide. 

Se han hecho varias clasificaciones de -

las Acciones algunas veces al Derecho Material que ejercita en ju_! 

cio, otras atendiendo a la petici6n del actor y otras mt!s por la -

forma que la Acción adopta en el proceso. 

Así tenemos que las Acciones atendiendo 

a la naturaleza del Derecho Material que ee ejercita en juicio, ee 

clasifican en: A) Acciones Reales, que tienen por objeto garanti

zar el ejercicio de algún Derecho Real, o sea aquel loa que ejerci

ta el demandante para reclamar o hacer valer un Derecho sobre Blg!! 

(25) ROCCO UGGO., ob., cit., p. 161 
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na cosa, con entera independencia de toda obligaci6n personal por 

parte del demandado¡ B) Acciones Personales, que son las que -

tienen por objeto garantizar un Derecho Personal¡ y C) Acciones -

Mixtas, que son las que participen de la naturaleza de las reales 

y de las personales, con le aclaraci6n que nuestro C6digo de Pro

cedimientoa Civiles para el Distrito no aceptan ni mencionan a -

las Acciones Mixtas. 

Las Acciones se clasifican por lo que -

se pide por el actor, en las siguientes: 1) Acciones de Condena, 

son aquellas en las que el actor pide se imponga al demandado el 

cumplimiento de una determinada prestaci6n. 2) Acciones Declara 

tivaii, son las que tienden a una declaración de la existencia de 

une determinada relaci6n jurídica o de un Derecho nacido en un -

negocio jurídico, 3) Acciones Constitutivas o Modificativas, son 

las que se dirigen a modif.icar un estado jurídico existente, 4) 

Acciones Cautelares 1 que tienen por objeto conseguir una resolu

ci6n judicial de carácter provisional que garantice la efectivi

dad del Derecho Substancial. 5) Acciones Ejecutivas, son les que 

tienden a obtener coactivamente lo que es debido o su equivalencia 

en dinero, 

Por la forma que adoptan en el proceso 

las acciones se clasifican, en: A) Ordinarios y B) Especiales. 



CAPITULO CUARTO 

LA ACCION EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

!.- DEFINICION.-

Normalmente, la vida del hombre se 

desarrolla en sociedad, porque así lo imponen las leyes naturales 

a que está sujeta nuestra especie. La vida humana, es vida de re

l&ci6n; las actividades de los hombres se desenvuelven las unas al 

lado de las otras, bien tendiendo a alcanzar prop6si tos indepen--

dientes entre sí, o en común objeto en un esfuerzo también común, 

bien persiguiendo por medios encontrados fines opuestos y dando n~ 

cimiento a inevitables conflictos. 

Existen dos recursos para la reeo

luci6n de estos conflictos, motivados por· el choque de las activi

dades antag6nicas de los hombres en sociedad. Es el uno la lucha 

entre las partes en pugna hasta el triunfo de alguna de ellas, im

puesto por la presión de una mayor fuerza. Es el otro la imposi-

ci6n de los contendientes a un elemento superior que fije los lím!, 

tes de la conducta de cada uno. Por eso mismo, y a efecto de reg~ 

lar la convivencia de los individuos en sociedad, el Estado, ha -

creado normas jurídicas que postulan derechos y obligaciones, a -

las cuales, deberá sujetarse la conducta humana, sin embargo, hay 

casos en que Ja conducta de los individuds no se apega a la norma 

invadiendo y lesionando la esfera jurídica de otro individuo, por 

esa raz6n, y toda vez que la autodefensa está expresamente prohi

bida por la ley, el Estado tuvo la necesidad de dotar a los part.!_ 

culares de un medio legal que le permitiera provocar la actividad 

de los tribunales para que su derecho le sea respetado y reconoc! 

do, pues de no ser así, los individuos para hacer efectivos sus -

derechos, necesariamente, tendrían que hacer uso de la violencia 
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y la venganza, Esta facultad o potestad con que el Estado dota a 

los particulares para hacer valer sus derechos ente los tribuna-

les 1 se le conoce con el nombre de Acción. 

Tomando en cuenta las anteriores -

consideraciones y en concordancia con la mayoría de loe Estados m~ 

dernos, el Estado Mexicana prohibe la autodefensa, lo que supone 

una ordenación adecuada que salvaguarda al mismo tiempo, el inte

rés de los particulares y el público dentro de un marco jurídico y 

un régimen de derecho, En efecto, el articulo 17 Constitucional -

sei'lala: "Nadie puede ser aprisionado por deudas de cáracter pura

mente civil, Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, 

ni ejercer violencia para reclamar su derechc1. Los tribunales eE

tarán expeditos para edminietrar justicia en los plazos y términos 

que fije•la ley; su servicio será gratuito, quedando en consecuen

cia, prohibidas las costas judicln.les", 

Lo anterior, constituye el punto -

de partida hacia el tema que nos ocupa, pues como hemos dicho, an

te la violBci6n de un derecho debe existir necesariamente el medio 

de repararlo y si éste se obtiene por conducto de los tribunales; 

habrá entonces, que recurrir, al llamado derecho de Acci6n y proV~ 

car la actividad del 6rgar.o jurisdiccional. Pero el concepto de -

Acci6n no ha sido uniforme, todo lo contrario, eon muchos y muy V! 
riados los estudios sobre este tema. 

El término de Acción desde el pun

to de vista gramatical posee varias acepciones; en sentido amplio, 

significa efecto de hacer, y en sentido estricto se entiende como 

movimiento; en el campo jurídico puede ser derecho, demanda y mas 

aún, como sin6nimo de documento, de titulo de crédito o titulo va 

lar, tal y como sucede con las acciones de las sociedades mercan-
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tiles. 

Como podemos ver de las notas ant! 

rieres, existen diversos significados de la palabra Acción, tanto 

en el campo gramatical como en el jurídico, por lo tanto, no es P,!! 

sible dar una definición exacta y que fuera universalmente válida, 

por lo que a continuación enunciaremos algunas de las definiciones 

dadas por los principales juristas que se han ocupado sobre el es

tudio de este tema. 

JAMES GODSCHIDT: "La Acción o Der.!!_ 

cho del obrar procesal es un Derecho Público Subjetivo, dirigido -

contra el Estado para obtener la tutela jurídica del mismo, media!! 

te sentencia favorable 11
• 

GUISEPPE CHIOVENDA" El poder jurí

dico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad -

de la ley", 

KOHLER: "LB facultad que está com

prendida en el Derecho a la integridad de la propia personalidad -

de dar vida a la demanda Judicial". 

SAVIGNY: "Derecho nuevo, nacido de 

la violación, y teniendo por contenido la obligación del adveras-

ria de hacer cesar esa violaci6n11 • 

La doctrina moderna de la Acción, 

la considera como autónoma o independiente del Derecho Sustantivo 

que protege y que se hace valer ante los tribunales, en consecuen

cie, consideran: 

a) La Acción Procesal ea un de re-



- 66 -

cho Autónomo, distinto al Derecho Sustantivo. 

b) La Acción Procesal tutela al -

Derecho Sustantivo, para el caso de que éste formalmente no se cu~ 

pla, 

e) La Acción Proceeal es un Dere

cho Público, ya que interviene el Estado activamente, por medio de 

su poder jurisdiccional. 

d) Es un Derecho Potestativo, en 

virtud de que, quien ejercita una Acci6n, puede en cualquier mome!! 

to desistirse y con ello concluir el Derecho. 

Igualmente, la doctrina es unifor

me al considerar que la Acción tiene los elementos siguientes: 

1.- Los sujetos: Sujeto Activo o -

Actor, a quien correcponde el poder obrar, y Sujeto Pasivo o Deman 

dado¡ frente al cual corresponde el poder obrar. 

2.- La causa eficiente de la Acción, 

o sea el interés jurídico, fundamento de la Acción. 

3.- El objeto, es decir, la causa 

de pedir. 

Por lo que respecta a la clasifica 

ci6n de las Acciones, éstas pueden ser: 

I.- Atendiendo a la naturaleza del 

Derecho Material que se ejercita en juicio, son: A) Acciones Rea

lea que tienen por objeto garantizar el ejercicio de algún Derecho 
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Real, o sea aquellas que ejercita el demandante para reclamar o h~ 

cer valer un Derecho sobre alguna cosa, con entera independencia -

de toda obligación personal por parte del demandado~ B) Acciones 

Personales, que son lBs que tienen por objeto garantizar un Dere-

cho Personal; y C) Acciones Mixtas, que aon la~ que participan de 

la naturaleza de las Reales y de las Personales, con la ac1araci6n 

que nuestro Código de Procedimientos Civiles para el D. F., no las 

acepta ni menciona. 

II .- Atendiendo a lo que pide el -

actor, son: A) Acciones de Condena, son aquellas en las que el a~ 

tor pide se imponga al demandado el cumplimiento de una prestación; 

B) Acciones Declarativas, ao11 lea que tienden a una declaración -

de la existencia de una determinada relación jurídica o de un Der_! 

cho nacido en un negocio jurídico; C) Acciones Constitutivas o Mo

dificativas, son las que se dirigen a modificar un Estado jurídico 

existente; O) Acciones Cautelares, que tienen por objeto conse-

guir una resolución judicial de car4cter provisional que garantice 

la efectividad del Derecho Substancial; E) Accioneu Ejecutivas, -

son las que tienden a obtener coacti vamente lo que es debido o su 

equivalencia en dinero. 

III. - Por la forma que adoptan en 

el proceso, las Acciones son: A) Ordinarias y B) Especiales. 

Por último, debemos distinguir Ja 

Acción de la Pretensión, pues mientras la primera ea la facultad o 

potestad de realizar actos procesales, es decir, es el poder de -

los particulares para activar el 6rgano jurisdiccional, según he-

mas dejado asentado, la Pretensión, es la voluntad de los sujetos 1 

en relación con la decisión que tratan de obtener del órgano juri!! 

diccional sobre las cuestiones planteadas en el mismo. 



- 68 -

II. ACCIONES EJERCITABLES EN EL DERECHO DEL TRABAJO, 

Dejamos ya asentado el concepto de 

Acci6n en general y la Acci6n en Materia Laboral, correspondiéndo

nos ahora, el estudio de las Acciones ejercitablee en el Derecho -

del Trabajo, de las cuales, hemos citado algunos ejemplos cuando -

hablamos de la claeificaci6n de las Acciones Laborales. 

Dentro de este rwnbo, . podemos di

vidir las Acciones en cuatro grupos que son: 

1.- Acciones Individuales de loe -

trabnjsdorea, son aquellas cuyo ejercicio compete única y exclusi

vamente a los trabajadores en forma particular. Al respecto, en-

contramos dentro de la problemática del Derecho del Trabajo que el 

fen6meno que destaca por su importancia y trascendencia, es el des 

pido, De ahí, que en primer término, tratemos les Acciones que -

tal fen6meno ori¡¡ina. 

El trabajador a quien se le despi

de de su trabajo, puede optar por demandar el pago de la indemniza 

ci6n o bién, el cumplimiento del contrato de trabajo, ea decir, la 

reinstalación (art, 48 L.F.T.) 

Por otro lado, puede el trabajador 

ejercitar la Acci6n de Rescisión del Contrato Individual de Traba

jo, por causas imputables al patrón (art. 51 L.F.T,) 

Puede el trabajador, solicitar de 

la Junta la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el 

salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o 

concurran circunstancias económicas que la justifiquen (art. 57 L. 

F,T,) 
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El trabajador, puede, también de

ducir, la Acción por conseguir el pago de prestaciones como tiem

po extra (arta. 67 y 68 L.F.T.) descansos semanales y obligato--

rios (arta. 69, 72, 73 y 75 L.F.T.), prima vacacional (art. 80 L. 

F.T.) salarios vencidos (art. 48 L.F.T,), aguinaldo (art, 87 L.F. 

T.), importe de descuentos ilegales hechos por el patr6n (art. -

105 y 110 L.F.T. ), participación de utilidades (art. 117 L.F.T.), 

aportaciones al INFONAVIT (art. 136 L.F. T,), asignaciones de un -

trabajo (arte. 154, 157 y 159 L.F.T,), prima de angigUedad (art. 

162 L.F.T.), beneficios por las inversiones (art. 163 L.F.T.) y to 

das las relativas a riesgos de trabajo (arte. 472 a 515 L.F.T,) 

2,- Acciones INdividuales de los -

patrones son pocas las Acciones cuyo ejercicio compete solamente 

a los patrones en lo particular. 

Con reepecto a la rescisión del -

Contrato Individual da Trabajo, algunos tratadistas como MARIO DE 

LA CUEVA, seflala: "La reeciei6n de la relnci6n de trabajo puede -

realizarse en dos formas distintas: el primer sistema consiste en 

subordinar la reacisi6n ante previa declaración judicial, en este 

caso, el trabajador y el patr6n deben ejercitar ante la autoridad 

competente la Acci6n de Reecisi6n alegando la causa que la justi

fique, por lo que, durante la tramitación subsiste la re1Bci6n de 

trabajo y, consecuentemente, las respectivas obligaciones ea de-

cir, prestación de servicios y pago de salarios. El segundo sis

tema tradicionalmente practicado en el sistema Aleman, permite al 

patr6n seperar inmediatamente al trabajador y a éste separarse -

cuando el motivo rescisorio sea imputable al patr6n''. (1) 

Por su parte, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, expone: "Cuando un trabajador incurre en 

(1) DE LA CUEVA MARIO, ob., cit. p. 812 
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Blguna de las causales de rescisión previstas por el artículo 47 

de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene derecho a rescindi!: 

le, sin responsabilidad alguna, el Contrato de Trabajo que los -

une y 1 por tanto, derecho a separarlo justificadamente del puesto 

que desempeHe; derecho que si no se ejercita en la forma prevista 

por la Ley, esto es mediante la separación del obrero 1 no puede -

ejercitarse mediante otra diversa. En consecuencia, si la empr! 

sa en lugar de separar a1 obrero siconsi de raba que había dado mo

tivo para despedirlo justificadamente, ocurrió ante la Junta res

ponsable, para demandarle la rescisi6n de su Contrato de _Trabajo, 

la Acción intentada por tal motivo resultó legalmente inexisten

te ( A. M. 3087/75. Juan Pérez Damián; 30 de agosto de 1976; 5 -

votos¡ Ponente; Jorge saracho Alvarez; Secretaria: Alfonsina -

Bertha Navarro H. ) • 

RAMIREZ FONSECA, al respecto seña

la: 11 Es inconsistente el criterio de la Corte. No es cierto que 

la ley determine que la rescisión deba traer aparejado el despido. 

El artículo 48 de la Ley se limita a establecer las Acciones de un 

trabajador deepedido, pero no hay ninguna disposición en la legis

lación que prohiba ejercitar una Acción Rescisoria de Contrato". -

(2) 

El patrón, puede también, demandar 

el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los trabajadores, -

ya sean legales o contractuales. Tal es el caso de la modificaci6n 

en las condiciones de trabajo (art. 57 in fine y 134 L.F. T.), el -

trabajado de horas extras permitidas por la Ley (art, 68 L.F .T.), 

trabajo en días de descanso obligatorio (art. 75 L.F.T.), el pago 

de deudas (art. llO L.F. T.) y el cumplimiento de obligaciones de

rivadas de casas habitación proporcionadas por la empresa (art. -

153 L,F.T.) 

(2) RAMIREZ FONSECA FRANCISCO. ob., cit. p. 54 
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3.- Acciones Colectivas de los Tr~ 

b~jadorei, ¡la primera que encontramOs, es en relación con la firma 

del Contrato Colectivo de Trabajo (art. 387 L.F.T,), acción que -

puede deducirse en juicio ordinario o a través del procedimiento -

de huegla (art. 450 L.F.T.), las relativas a la Revisión del Con-

trato Colectivo (art. 397 y 399 Bis L.F.T.), igualmente, son coleE_ 

tivae las Acciones que tienen por objeto la modificación de las -

condiciones de trabajo (art. 426 L.F.T,), la referente a la firma 

del Reglamento Interior de Trabajo ( art. 422 y sgs .!. .r·. T.) • 

4,- Acciones Colectivas de los Pa

trones: son aquellas que compete ejercitarlas a las coaliciones -

patri>nales. 

La ley 1 consigna varias Acciones -

que en la práctica, no resultan efectivas, pues el Derecho Colecti 

va de Trabajo, por su propia naturaleza, es un instrumento de lu

che y ataque de la clase trabajadora, en tanto que resulta apenas 

un medio tibio de defensa pare el sector patronal. 

Aunque en la practica no se acos

tumbra, los patrones pueden solicitar la Revisión del Contrato Co 

lectivo de Trabajo (artes. 397, 399 y 399 Bis. L.F.T.), pueden de 

mandar el otorgamiento del Reglamento Interior de Trabajo (ert. -

422 L.F.T.), pueden solicitar la modificación colectiva de las -

condiciones de trabajo (ert, 426 L.F.T.), aeí como la suspensión 

y terminación de las relaciones colectivas de trabajo (arta. 427, 

433, 434 y 438 L.F.T.). 

Sin embargo, para la modificaci6n, 

suspensión y terminBci6n de las Relaciones Colee ti vas, se requiere 

el planteamiento de un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, 
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por lo que en consecuencia es fácil para loa trabajadores el bl!!_ 

queo de lBe Acciones intentadas por los patronea, pues de acuer

do con el ar~ículo 448 de la Ley, ''El ejercicio del Derecho de -

huelga suspende la tramitación de los Conflictos Colectivos de -

Naturaleza Económica pendientes ante la Junta de ConciliBci6n y 

Arbitraje. y la de las solicitudes que se presenten, salvo que -

loe trabajadores sometan el conflicto a la decisión de la Junta, 

No: es aplicable lo dispuesto en 

el pérrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el sel\ala

do en el articulo 450 fraccion VI .. porque sería muy fécil para 

loe trabajadores nulificar la Acci6n de los patrones de plantear 

un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económíca, fundamentando -

una huelga en contra de su patrón y por apoyo a otra, lo que los 

llevaría a frenar en forma ilegal dicha Acci6n, en cambio cuando 

la suspenden por causas concernienteB a ellos directamente, como 

lo establecen lea fracciones de la 1 a la V y la VII. 

111.- ANALISIS DE LAS ACCIONES, 

En los puntos anteriores, hemos -

sel\alado el concepto, cerécteríetices y clasificación de la Acci6n, 

tanto en general, como las del Derecho del Trabajo, por lo que nos 

avocaremos a efectuar análisis de las mismas, desde nuestro parti

cular punto de vis ta, 

De acuerdo con la clasificaci6n que 

hemos expuesto, de las Acciones en el Derecho del Trabajo• y ai--

¡uiendo ese orden, tenemos, en primer lugar, las Acciones Indivi-

dualee de loa trabajadores, que son: 

a).- Acci6n por pago de Indemniza

ción Constitucional por Despido Injustificado.- El Artículo 123, -
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fracción XXII de nuestra Const1 tución, dispone: ·El patr6n que 

despida s un obrero sin causa justificada por haber ingresado a 

una asociBci6n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga 

lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el -

Contrato o a indemnizarle con el importe de tres meses de salario, 

La Ley determinará loe casos en que el patrono podrá ser eximido -

de la obligación de cumplir el Contrato mediante el pago de una -

indemnización. Igualmente tendrll la obligación de indemnizar al -

trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se ret_!. 

re del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de 

él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta -

respQnsabilidBd, cuando los malos tratamientos provengan de depen

dientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia 

de él. 

De esta fracción, se desprende -

que, el ejercicio de esta Acción concierne al trabajador que haya 

sido despedido injustificadamente de su trabajo, mediante la de-

manda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de su elec

ción, que se le indemnice en los términos de este precepto .. 

Los presupuestos de esta Acción --

son: 

l.- Trabajador y Patrón.- Trabaja

dor de acuerdo con lo seflalado por el articulo 8 de la Ley Federal 

del Trabajo, es le persone física que presta a· otra, física o mo-

ral, un trabajo personal subordinado; y patrón, conforme al artíc~ 

lo .10 de la propia ley, es la persona física o moral que utiliza -

los servicios de uno o varios trabajadores. 
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La Acci6n, por lo tanto, solo pue

de ejercitarla aquella persona que haya prestado sus servicios pe!:_ 

sonales, en forma subordinada a otra persona ya sea física o moral, 

demandando a ésta última ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

A este respecto, la Ley Federal del 

Trabajo, en su artículo 48, dispone: "El trabajador podrli solici

tar ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, a su elecci6n que -

se le reinstale en el trabajo que desempei'laba o que se le indemni

ce con el importe de tres meses de salario". 

Si en el juicio correspondiente no 

comprueba el patr6n la causa de la reacisi6n, el trabajador tendrli 

derecho, ademas, cualquiera que hubiese sido la Acci6n intentada, 

a que se le paguen loa salarios vencidos desde la fecha del deap_! 

do hasta que se cumplimente el laudoº. 

No ea necesario, que acredite la -

existencia de la relaci6n de trabajo, pnra que la Junta de entrada 

a su demanda. 

2.- Relación de trabajo.- La rela

ción de trabajo, según nueetra legislación, ea la prestación de un 

trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario (art. 

20 L.F.T.) 

3.- Resciaiól) Injustificada.- Se -

considera como tal cuando la relación de trabajo haya sido termin! 

da, como consecuencia de que el patr6n sin causa justificada, sep! 

ró al trabajador de su empleo. 

La Acci6n, en los casos de despido, 

prescribe en doa meses contados a partir del día siguiente a la fe 
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cha de la separación, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Fede

ral del Trabajo en su articulo 518, 

Esta Acci6n opera, como ya se ha -

dicho cuando un trabajador ha sido separado de su trabajo en for'?a 

injustificada, mediante la interposición de una demanda ante las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje, l"ec1amamo el pago de tres me

ses de salario como indemnización, en virtud del injustificado de!!. 

pido del que fue objeto, de acuerdo con lo establecido por el art.!_ 

culo 48 de la Ley Federal del Trabajo anteriormente transcrito, en 

virtud de que el patrón lo separó indebidamente de su trabajo, es 

decir, que el trabajador no incurrió en ninguna de las causales -

por las que el patrón estaría facultado para separarlo sin respo!! 

sebilidad de su parte, las cuales están ennumeradaa· en el artícu

lo 47 de la L~y de la Materia, 

En la prllctica procesal, hemos ob

servado que en incontables ocasiones el trabajador demanda ante -

las Juntae el pago de la indemnización de tres meses de salarios y 

también el pago de veinte días de salario por ceda uno de los silos 

de servicios prestados al patrón, situación que desde luego no es 

procedente, en virtud de que en estos caeos el trabajador esta in

curriendo en Acciones contradictorias, ya que la Ley Laboral en su 

articulo 50 fracción II habla de que el patrón deberé cubrir al -

trabajador que hubiere sido contratado por tiempo indeterminado, -

una indemnización consistente en veinte días de salario por cada -

uno de los arios de servicios prestados además de tres meses de sa

lario y los salarios vencidos contados a partir de la fecha del -

despido hasta que se paguen las indemnizaciones, sin embargo, cabe 

comentar que esta obligación de pagar los veinte días por cada -

afta, solo se da cuando el patr6n se niega a reinstalar al trabaja

dor, o en su caso cuando el: trabajador haya ejercitado la Acción -
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de Rescisión del Contrato de Trabajo por causas imputables al pa

trón, y haya probado debidamente en juicio su causal de rescisión. 

En este caso la Junta por economía 

procesal, deberá desechar de plano y de entrada dicha reclamación 

de veinte días de salario por cada afio de servicios prestados, y -

se le debe otorgar a las Juntas la facultad expresa en la Ley Fed.'!_ 

ral del Trabajo para realizar dicho desechBmiento. 

Generalmente, el ejercicio de la -

Acción de pago de Indemnización Constitucional, va ligado al eje!: 

ciclo de otras Acciones como son pago de salarios caídos• de prima 

de antigü'edad, de vacaciones y prima de las mismas, aguinaldo, etc, 

en virtud de que en la práctica, se observa que todas estas recla

maciones se efectúan, sin que las Juntas, por su parte verifiquen 

la procedencia del ejercicio de las mismas. 

Esto es nociva para el procedimie!! 

to, ya que va en perjuicio de los patrones, pues en ocasiones los 

trabajadores en su demanda manifiestan que laboraban de lunes a -

sabado de cada semana, y no obstante ello por mala ré o por ignora~ 

cia reclaman prima dominicial. 

Consideramos que, nuestra legisla

ción alcanzó un gran desarrollo, a1 consagrar en la :fracción XXII 

del articulo 123 de la Constitución, las dos Acciones que tienen -

loa trabajadores despedidos para ejercitar la de reinstalaci6n o -

la de Indemnización de tres meses de salarios, ésta última, que es 

lB que nos ocupa de momento, tienen por objeto el resarcir los da

flos y perjuicios ocasionados por la actitud patronal al separar al 

trabajador de su empleo, y en consecuencia, tenemos que, el traba

jador opta por ella, lo hace con el afán de que se de por terminada 
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la relación de trabajo que lo ligaba con el patrón, y además que se 

le cubra el importe de tres meses de salario por concepto de los da 

flos y perjuicios que se le ocasionaron al despedirlo, todo esto, en 

virtud de que a juicio del trabajador se hace imposible la continua 

ción de la relación de trabajo, (3) 

Indicaremos que, es sumamente común 

observar la facilidad con la que los trabajadores optan por el eje!. 

ciclo de la Acción de Indemnización, en lugar de la Reinstalación, 

sin tomar en cuenta las repercusiones legales que esto les pueda -

acarrear; sin embargo, cabe hacer notar que, por la condici6n social 

de los trabajadores en su generalidad se encuentran mal represent! 

dos, y desconocen los preceptos e interpretaciones que se da a los 

mismos¡ en consecuencia no alcanzan a distinguir lo.a efectos jurí

dicos que les pueden traer aparejados la opción entre una y otra -

de la Acciones consignadas, y con frecuencia ejercitan las dos al 

mismo tiempo, por lo que lógicamente, tienen Acciones Contradicto

rias y por lo tanto se excluyen. 

En la práctica de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, cuando el trabajador ejercita la Acción 

de Indemnización y el patrón niega haberlo despedido, generalmente 

se observa que, además le ofrece al actor que regrese Bl desempefl.o 

de su trabajo en loe miemos términos y condiciones en que lo venia 

haciendo, y esta situación tiene como consecuencia inmediata, el -

invertir la carga de la prueba en favor del patr6n, y al respecto, 

asi lo sostiene la Suprema Corte al seílaler en la Tesis Jurispru-

dencial, Apéndice 1975, 5B, Parte 4a, Sala, Tesis 66, p. 76 "Desp!_ 

do del trabajador: carga d.e la prueba. Cuando el patrón niegue h! 

ber despedido al trabajador y ofrezca Bdmi tirlo nuevameQte en eu -

puesto, corresponde a éste demostrar· que efectivamente fue deeped! 

do, ya que en tal caso se ~stablece la preaunci6n de que no fue el 

(3) DEVEALI L. MARIO. "Lineamientos de Derecho del Trabajo", Edito 
rial T.E.A., 3a. Edición, Buenos Aires, Areentina 1956, p. 33¡¡ 
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patrón quien rescindió el Contrato de Trabajo, por lo que si el tr! 

bajador insiste en que hubo despido, a él corresponde la prueba de 

sus afirmaciones", tal como lo establece la Jurisprudencia de la -

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1975, 5a, Parte, -

4B, Sala, Tesis 66, p. 76 

En este orden"de ideas, con lB 

transcripción de la anterior ejecutoria, podemos ver, que la Supre

ma Corte ha definido su criterio en el sentido de que cuando el pa

trón niega el despido y ofrece al trabajador actor que regrese a -

sus labores, corresponde a éste último la carga de la prueba y de-

berA demostrar en el juicio respectivo que efectivamente fue despe

dido de su trabajo. La negativa del despido y el ofrecimiento del 

trabajo es común en los juicios que se tramitan ante las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y esto es comprensible atendiendo a las -

dos finalidades que trse consigo tal ofrecimiento, en efecto, la -

primera consecuencia es el hecho de invertir la carga de la prueba 

y la segunda que es consecuencia inmediata es la de obtener un lau

do absolutorio, pues al estar obligado el actor a probar que fu6 -

despedido, serli muy difícil, aino es que imposible acreditar el mi!!. 

mo. 

Porque en todo caso de la única for

ma en que podrli probar el actor que fue despedido serla con algún -

documento, con una confesión ficta o expresa del patrón, o lo que -

es más coman en la práctica con testigos, y en esta prueba esta muy 

definido el criterio de las Juntas en la valoración de las mismas y 

eon muy estrictas al respecto al considerar las declaraciones de -

los mismos, ya que la mayoría de las veces son completamente falsos, 

El problema del ofrecimiento del tr! 

bajo y la inversión de la carga de la prueba que hemos comentado an

teriromente, nos conduce a pensar que el ejercicio de la Acción de -

pago de Indemnización Constitucional por despido injustificado, debe 
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ESTA TESIS NO DBE 
s.AIJR 11 lA WBüOll~ 

efectuarse despuéa de analizar perfectamente el caso ooncreto y los 

elementos probatorios de que dispone el trabajador actor, pues de 

lo contrario, como en la mayoría de loa casos sucede en la prácti

ca procesal, el actor perderé no solo el juicio respectivo, sino -

el derecho de volver a ejercitar cualquier otra Acci6n con motivo 

del mencionado despido. 

Conr.luímos, confirmando las ideas 

anteriormente expuestas, afirmando que la Acci6n de pago de Inde!!! 

nizaci6n Constitucional consagrada en la fracci6n XXII del art!cu 

lo 123 de nuestra carta Ma¡na, ee debe considerar como un resarc,! 

miento de los dailos y perjuicios que se le ocasionan a un trabaj! 

dor al ser despedido de su trabajo, y pensamos además que los tra 

bajBdores que se encuentran en esta situaci6n es comprensible que 

opten por el ejercicio de esta Acci6n, pues el acto del despido -

es por lo general violento y con menoscabo de Ja persona del tra

bajador y es 16gico que la prefiera a regresar a trabajar, puesto 

que, nuevamente eera objeto de malos tratos por parte del patr6n 

y estera expuesto a un nuevo e injustificado despido. 

B) .- Acci6n de Reihstalaci6n. - Como. 

lo hemos expuesto en el anélisis de la Acci6n anterior, la Consti

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracci6n XXII 

del artículo 123 seilala los dos tipos de Acciones que tienen como 

opci6n los trabajadores que hayan sido despedidos de su trabajo: -

LB Indemnizaci6n consiste en el pego de tres meses de salario y -

la Reinstalaci6n, de la cual nos ocuparemos en este punto. 

La Reinstalaci6n, por lo tanto, tie 

ne su fundamento legal en el ya mencionado artículo 123 de la Cona 

ti tuci6n fracción XXII y tiene como• objeto exigir el cumplimiento 

del Contrato de Trabajo del actor. Según el diccionario de la Len-
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gua Espaf\ola, reinstalar significa volver a instalar, y tenemos -

que instalar se entiende por poner a uno en posesi6n de· un empleo 

o beneficio, y en tal virtud, concretamos que cuando un trabaja-

dor solicita su reinstalación, o que está pidiendo que se le pon

ga en posesión del empleo que tenía antes de ser despedido de su 

trabajo, 

Los presupuestos necesarios para -

cata Acción son dos: 

1,- Que exista una relación de tr! 

bajo, 

2,...: Que el trabajador haya sido des 

pedido sin causa justificada de su empleo. 

La Cona ti tución al otorgar la Ac-

ción de Reinstalación logró uno de loa fines más nobles del Derecho 

del Trabajo, al consagrar una de las garantías sociales mds impar-

tantea que es la de lograr la estabilidad de los obreros en sus em

pleos con todos los beneficios que esto acarrea, por eso, es nece-

sario que el trabajador despedido tome conciencia al formular su d,!! 

manda.de cual de las dos acciones que tiene en su favor le es m4s b.=_ 

nefica a sus intereses, pues debe tomar en cuenta la si tuaci6n de 

desempleo que vive nuestro País y las conveniencias que tiene vol

ver al trabajo, tales como su antiguedad, escalaf6n y ascensos que 

puede lograr, 

Dentro de la Ley Federal del Trab~ 

jo encontramos en su artículo 48 que se!lala: "El trabajador podrá 

solicitar ante Ja Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, 

que se le reinstale en su trabajo que desempef\aba 1 o que se le in

demnice con el importe de tres meses de salario". 
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Si en el juicio correspondiente no 

compruebe el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendr4 

derecho adem4s cualquiera que hubiese sido la Acción intentada, a 

que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido 

hasta que se cumplimente el laudo. 

El ejercicio de esta Acción, al -

igual que el de la Indemnización Constitucional anteriormente est~ 

diada 1 prescribe en dos meses 1 los cuales comienzan a correr a Pª! 

tir del día siguiente de la fecha de separación o despido, ya que 

de no hacerlo así, esta Acción· ejercitada después del término an

teriormente señalado se encontrara' prescrita por disposici6n expr!_ 

sa del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. 

En cuento su forma de operaci6n 1 -

esta Acción se ejercita también mediante la presentación de una de

manda ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dentro del térm_!. 

no a que hemos hecho alusión, pero encontramos que si un trabajador 

ha sido despedido injustificadamente y ejercita por lo tanto la Ac

ción de Cumplimiento de su Contrato de Trabajo o Reinstalación, el 

patrón está obligado a reinstalarlo en sus labores en los mismos -

términos y condiciones en que lo venia haciendo, de acuerdo con lo 

dispuesto por el articulo .119 del Código Laboral que sei'lala: "El 

patrón quedar4 eximido de la obligación de ri!installlr al traba

jador mediante el pego de l•s indemnizaciones que se determinan -

en el art!cul o 50 en los casos siguientes: 

11 1.- cuando se trate de trabajadores 

que tengan una antiguedad menor de un Bf'\o; 

"11.- Si comprueba ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por ra:!.on del trabajo 
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que desempefta o por las caracterízticas de sus labores, está en ca!!. 

tacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en CO!! 

sideraci6n las circunstanc1as, del caso, que no es posible el desa

rrollo normal de lB relaci6n de trabajo'.'; 

11111.- En los casos de trabajadores 

de confianza':'; 

"IV. - En el servicio doméstico" y 

"V. - Cuando se trate de trabajadores 

eventuales". 

De acuerdo con el 1precepto1 legal ª!! 

teriormente transcrito, si el trabajador se encuentra colocado en -

cualquiera de es tes fracciones, podrá, al ser despedido de su trab! 

jo, ejercitar la Acción de Reinstalación y el patrón en coneecuen-

cia tendrá la obligación de reinstalarlo ai el trabajador-actor pr.<:! 

bó en el juicio correspondiente su despido, pero en este caso la -

Ley establece que aún probando el trabajador su despido, el patrón 

queda relevado de la obligación de cumplir el Contrato de Trabajo, 

mediante el pago de la indemnización que seflala el artículo 50 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Consideramos que la Legislación L! 

boral a este respecto, nos ofrece posibili~adee muy interesantes -

para lograr la equidad a este respecto, pues por una parte, con el 

texto del artículo 49 de la Ley, asegura la estabilidad absoluta -

en el empleo, obligando a los patrones a reinstalar a los trabaja

dores que hubiesen separado injustificadamente¡ y por la otra hace 

con el mismo articulo la Excepci6n a esta regla, al establecer ca

sos en los que se advierten condiciones que no justifican mantener 
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al trabajador laborando en virtud de los trastornos que había en el 

centro de trabajo, asi tenemos que podemos encontrar las siguientes 

razones para exceptuar a las personas a que se refieren las cinco -

fracciones del articulo 49: 

1.- De acuerdo con la fracción I y 

V nos encontramos que la poca antigüedad del trabajador, y trabaja

dores eventuales, en virtud de que tienen la f'acilidad de encontrar 

otro empleo, independientemente de que debido a la poca an tig\)edad -

no han generado tantos derechos. 

2. - Por lo que se refiere a la fra~ 

ci6n II ee estableció a fin de someter al arbitrio judicial, para -

que sean las Juntas las que aprecien las si tuacione.s de hecho y exJ: 

man a loe patronee de reine talar a determinados trabajadores, debi

do a que por las características de su labor, estén en contacto di

recto y permanente con el patrón y por lo tanto eu presencia difi-

cul taria el desarrollo normal de la relaci6n de trabajo, ocasionan

do, en consecuencia innumerables transtornos que podrían suscitarse 

en el centro de trabajo. 

3,- En relación con la fracci6n IV 

ee excluy6 a loe trabajadores del servicio doméstico, porque toman

do en cuenta las relaciones casi familiares que se presentan entre 

los trabajadores de esta clase y sus patronos, es obvio que en esas 

condiciones, Ja relación de trabajo seria précticamente imposible -

que continuara normalmente, tanto porque el patr6n no desea ya rec,! 

bir los servicios de determinado trabajador al que despidi6, como -

porque éste también tendr~a mala disposición pera aqu~l que a su -

juicio lo hubiera despedido injustificadamente. 

4.- Por lo que hBce a la fracción -
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III se tomó en cuenta para excluir de esta obligación de reinstalar 

a los trabajadores de co:ifianza, en virtud del papel tan importante 

que éstos juegan en el desarrollo de Ja empresa puesto que campar-

ten con el gerente las funciones de Dirección y Administración, sin 

embargo consideramos que para esta clase de empleados debería haber 

una fuerte indemnización, dada su naturaleza de importantes funcio

nes, a fin de constreñir al patrón a que solo en casos verdaderamen 

te necesarios y graves, pudiera recurrir a un despido injustificado. 

Con lo anterior, el trabajador que 

haya ejercitado esta Acción, que no se encuentra ubicada en alguna 

de 1 as fracciones del artículo 49, y que haya probado en juicio su 

despido injustificado, tendrá derecho mediante el Jaudo respectivo 

a ser reinstalado en su trabajo y a que se le paguen los salarios 

"ªidos desde Ja fecha en que se le despidi& hasta aquella en que 

sea efectivamente reinstalado en los mismos términos y condiciones 

en que 1 o venía haciendo. 

Para el caso del trabajador que ª!!. 
tá situado en cualquiera de las fracciones del articulo 49 y que -

haya obtenido un Jaudo favorable a reinstalarlo, y el patrón se -

exima de tal obligación deberá pagarle, de acuerdo con el artículo 

50 las siguientes indemnizaciones, según sea el caso: 

11 J .- Si Ja relación de trabajo fu!::, 

re por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual -

al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios -

prestados: si excediera de un año en una cantidad igual a) importe 

de los salarios de seis meses por el primer ai'io y de veinte días 

por cada uno de los años siguientes en que hubiesen prestado sus -

servicios"; 
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11 II.- Si la relación de trabajo fu,!! 

re por tiempo indeterminado, }a indemnización consistiré en veinte 

días de salario por cada uno de los años de servicios prestados"; y 

11 111 .- Además ?e las indemnizaciones 

a que se refieren las fracciones anteriores 1 en el importe de tres -

meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha -

del despido hasta que se paguen las indemnizaciones". 

Concluimos de todo lo anterior 1 que 

nuestros legisladores al considerar la Acción de Reinstalación, tra 

taran de asegurar }a permanencia de los trabajadores en su empleo, 

tomando en cuenta que todo individuo tiene el derecho y el deber de 

trabajar, y la sociedad el deber de proporcionar una ocupaci6n para 

que satisfaga sus necesidades, también será necesario que el traba

jador tenga la seguridad de permanecer en su trabajo a menos que 

exista una causa justa para su separación. 

Como ya mencionamos, la Acción de -

Reinstalación tiende a garantizar la estabilidad de los trabajadores 

en su empleo, esta estabilidad, comprende dos modalidades: La perm~ 

nencia, persistencia o duraci6n indefinida de la relaci6n de trabajo 

y la exigencia de una causa razonable para la disoluci6n. La prime

ra de estas modalidades por decirlo así, la propia estabilidad de -

los trabajadores en su empleo y la segunda la garantía o seguridad -

de que solamente podra ser disuelta la relación de trabajo cuando -

exista una causal justa que así lo amerite, (5) 

Por otra parte nuestros legislado-

res al asegurar a los trabajadores su permanencia en la empresa, ta!!! 

bién lograron beneficios para la propia empresa ya que el trabajador 

al temer la permanencia aacgurada, se esfuerza por desarrollar mejor 

su trabajo ya que sabe que en virtud de ello su salario se veré au--

(5) DE LA CUEVA MARIO. ob,, cit., p. 755 
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mentado y podrá lograr ascensos a puestos mejor remunerados, por -

eso mismo consideramos que también es benefico para los patrones y 

aún más para la economía del País. 

Sin embargo. a pesar de que consi

deramos que es una excelente médida, nos encontramos en Ja prácti

ca que una vez que se reinstala al actor, ya sea porque el patrón 

le ofrecitr el trabajo o en virtud de un laudo que así lo obligue, 

éste nuevamente lo despide, ya que no hay control por parte de Ja 

Junta para que se mantenga al actor en su empleo, ni puede haber

lo. 

C) .- Acción de Rescisión del Contr! 

to de Trabajo por causa imputable aJ patrón. - La Ley Federal del -

Trabajo en su artículo 46 da a cualquiera de las partes que inter

vienen en el contrato de trabajo, el derecho a rescindirlo ain nin

guna responsabilidad de su parte, aJ incurrir la otra en alguna de 

las causales que también Ja propia Ley señala, el articulo dice: -

"El trabajador o el patr6n podra rescindir en cualquier tiempo la 

relaci6n de trabajo, por causa justiflcada 1 sin incurrir en respo!_! 

sabil idad". 

Así también tenemos que la rescisi6n 

de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, 

es el acto por virtud del cual el trabajador da por terminada la r~ 

lBci6n laboral de manera unilateral, aduciendo por motivo una causa 

grave de incumplimiento imputable al patrón, 

De acuerdo a este concepto que de -

manera muy particular hemos expuesto, y con objeto de precisar mc-

jor el concepto, señalaremos las características fundamentales de -

la rescisión: 
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1) Es un Acto Unilateral.- La Resci

sión supone siempre una conducta unilateral, es decir, de parte de -

uno de los sujetos de la relación de trabajo. 

2) Es Acto Potestativo.- La posibU~ 

dad de rescindir, no necesariamente implica que se deba hacer uso de 

esa facultad obligatoriamente, pues el trabajador afectado por el in 

cumplimiento de la otra parte puede si así lo desea, pasar por alto 

esa situación. 

3) Es Acto Formal.- Pues el trabaJ!'. 

dar debe ejercitar su Acción ante los Tribunales competentes, 

4) Es anterior a Ja vigencia previs

ta,- La reJBción laboral por virtud de Ja rescisión del trabajador -

se termina en circunstancias no previstas al momento de estab]ecerl·J 1 

es decir, es una terminBci6n anticipada, 

5) Que existe una causa grave.- No -

obstante el incumplimiento de cualquier obligación derivada de la r!'. 

lación de trabajo, para que se de, sino haya una causa grave que tra! 

ga consecuencias al respecto al trabajo, de acuerdo con lo establee! 

do por el artículo 51 de Ja Ley Laboral. (6) 

6) Que existe una conducta de Comi

sión u Omisi6n.- La conducta grave puede ser de hacer o rte no hacer. 

De tal nlanera 1 cuando el patrón vio

le los derechos del trabajador en Ja relación laboral, éste tiene d! 

recho a separarse del trabajo siñ responsabilidad de su parte, siem

pre que el patrón haya incurrido en alguna de las causas que Je dan 

derecho aJ propio trabajador para ejercer la Acci6n de Rescisión, -

( 6) DE BUEN NESTOR. ob. , cit. , p, p. 544-545 
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1 as cual es, el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo señal a -

así: 

11Son causas de rescisión de la re-

1 ación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: 

11 I. - EngañE.r 1 o el patr6n, en su ca 

so la agrupación patronal aJ proponerle trabajo, respecto de las -

condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejara. de tener -

efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trebaJ! 

dor 11 ; 

11 II.- Incurrir el patrón, sus fam.!_ 

liares o su personal directivo o administrativo, dentro del servi

cio en fa) ta de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, 

injurias, malos tratamientos y otros anlllogos en contra del traba

jador, conyuge, padrca 1 hijos o hermanos"; 

"III.- Incurrir el patrón, sus fami 

1 tares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a que se -

refiere la fracción anterior• si son de tal manera graves que hagan 

imposible el cumplimiento de la relación de trabajo"¡ 

"IV.- Reducir el patr6n el salario 

del trabajador"; 

11 V .- No recibir el salario corres

pondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados"; 

"VI.- Sufrir perjuicios causados -

maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles de tra

bajo"; 
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11VIL- La existencia de un peligro 

grave para la seguridad o salva del trabajador o de su familia, ya -

sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o por -

que no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las le

yes establezcan"; 

11VIII.- Comprometer el patrón, con 

su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecí -

miento o de las personas que se encuentran en él" y 

11IX.- Lns análogas a las establee.! 

das en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de conse

cuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere". 

Analizando cada una de estas frac

ciones, tenemos que por lo que hace a la primera, consiste en que 

el patr6n lo haya engañado o en su caso la agrupación patronal que 

le hubiera propuesto el trabajo, al tiempo de celebrarse el contrato 

respecto a las condiciones del mismo, sin embargo la Ley señala un -

per!odo de treinta días a ftn de que deje de tener e{ecto esa causa 

de rescisi6n si el trabajador no la hace valer. 

Las fracciones ll y III se ref ie -

ren a las faltas de probidad u honradez, por ellos se entiende la 

falta de rectitud de ánimo y honradez en el obrar, en virtud de que 

un acto de esta naturaleza tanto en el servicio como fuera de él -

constituye una falta grave en contra de la persona del trabajador o 

sus familiares y por tanto traería como consecuencia la imposibili -

dad de su adecuado desarrollo de la relaci6n de trabajo. (7) 

También contienen estas fracciones 

los motivos de que el patrón, su personal directivo, familiares, 

17) GUERRERO EUQUERIO. "Manual de Derecho del Trahnjo". Editorial -
Por rúa Méx leo 1977, p. 311. 
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etc. incurran en actos de violencia, amagos injurias o malos trata

mientos en contra del trabajador o sus familiares aquí cabe sef\alar 

que al igual que las mencionadas en el párrafo anterior, nuestra -

Ley, impone justificadamente esta causal, pues el trabajador o sus 

familiares, merecen como toda persona el respeto: necesario y no -

porque esté bajo las órdenes de un patrón o bajo su dependencia ece_ 

n6mica tiene la obligación de hacer o soportar situaciones que no -

estén ligadas con la relación de trabajo. 

Las fracciones IV y V se refieren a 

la reducción del salario y al hecho de que el trabajador no reciba 

el salario correspondiente, en la fecha y lugar convenidos o acos

tumbrados. Aquí vemos que la Ley justamente constrii'le a los patr~ 

nea a pagar el salario tanto en la fecha como lugar convenidos, y 

consecuentemente el patrón no está facultado para cambiar unilate

ralmente ni las fechas ni los lugares de pago• sino que tendría -

que convenirlo con los trabajadores para poder hacerlo. 

En la fracción VI la Ley señala el 

hecho de que el trabajador sufra perjuicios causados maliciosamen

te por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, aquí va

le la pena señalar, que el legislador quiso referirse a que ee tr! 

ta de herramientas o útiles de propiedad del trabajador, pues si -

fueran del patrón, no tendría objeto sancionar los perjuicios que 

en contra de sus propiedades hubiera realizado. 

Las fracciones VII y VIII se refi~ 

reo a la falta de seguridad e higiene, hacemos la mención de que -

estas se dan por el peligro que se manifiesta gravemente en contra 

de la seguridad o salud del trabajador o su familia por carecer de 

condiciones higiénicas el lugar de trabajo o porque no se cumplen 

las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. 
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La fracci6n IX se refiere a las ca.!:!. 

sas análogas, pero que sean de igual manera graves y de consecuencia 

semejante a las establecidas en las fracciones que hemos analizado 

y que adecuadamente estableció el legislador por casos que aunque -

no estén mencionados en este artículo pueden suceder. 

La Ley Federal del Trabajo en su -

articulo 52 establece: "El trabajador podré separarse de su trab~ 

jo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se de -

cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y ten 

drá derecho s que el patrón le indemnice en los términos del artí

culo 5011
• 

De acuerdo con lo anterior, tenemos 

que en los casos a que se refiere el artículo 51, el trabajador po

drá separarse de su empleo dentro de los treinta días siguientes a 

lB fecha en que se de cualquiera de las causas mencionadas en este 

ordenamiento legal y tendrá derecho a que se le indemnice en los -

términos del articulo 50 que ya hemos estudiado, en virtud de que 

el retiro es originado por una causa grave de la cual es responsa

ble el patrón, y esto se asemeja a un despido injustificado, por lo 

tanto el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice con tres -

meses de salario, veinte días por cada año de servicios prestados, -

los salarios vencidos desde la fecha del retiro hasta en tanto se -

cumplimente la resolución que dicte la Junta de Conciliación y Arb! 

traje¡ teniendo además Acci6n de reclamar el pago de las demás pre!_ 

taciones a que tenga derecho, como la prima de antigüedad y otras 

que deben ejercitarse simultáneamente para que no prescriban. 

Es importante destacar, en cuanto a 

la prescripción para el ejercicio de esta Acción, que los trabajad~ 

res disponen de un mes contado a partir de la fecha en que tenga --
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conocimiento de la causal de rescisión, para ejercitar su Acci6n -

correspondiente ante los Tribunalea del Trebejo, ya que de oponer

la con posterioridad 1 la misma se encontrara prescrita en los tér

minos de la fracción II del artículo 517 de la Ley, que seflala: 

"Prescriben en un mes: 

ll. - Las Acciones de los trab~ 

jadores para separarse de su trabajo". 

De esta forma tenemos que los trab~ 

jBdores que rescindan su Contrato de Trabajo, deberén probar en el 

juicio respe~tivo la causal que seftalan para que la misma sea decl! 

rada procedente, en caso de que algún trabajador haya aducido va--

rias causales, solo tendrá que probar una de ellas, de acuerdo con 

el criterio que al respecto ha sustentado la Suprema Corte en su -

Jurisprudencia del Apéndice 1975, 5a. Parte, 4a. Sala, Tesis 196., 

p. 169, que dice: 

"Rescisi6n, causales de, cuando ad~ 

cidae varias de ellas, se acredita una. Comprobada en el juicio una 

de les causales de rescisión de veriaá que hayan sido alegadas, ello 

basta para considerar a esta fundada, sin _que sea necesaria la com

probación de las de mas". ( 6) 

Concluimos que el legislador al es

tablecer la Acción de Rescisión, lo hizo con el afén de proteger la 

dignidad y el respeto a la persona del trabajador, puea como se ha 

dicho anteriormente, sería denigrante el que dada la necesidad que 

tiene el trabajador de percibir un salario para le manutención de 

su familia, estuviera obligado por esto a soportar malos tratos, -

ofensas, etc., provenientes del patrón, solo porque se encuentra b! 

jo su dependencia, y atinadamente nuestra ley en estos caeos señala 

(6) Jurisprudencia de la S. C. J. N., Apéndice 1975, 5a. Parte, 4a. 
Sala, Tesis 196, p. 169 
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la obligación de indemnizaciones considerables para evitar dichss -

situaciones y lograr, consecuentemente el mejor desarrollo de la r! 

lación de trabajo, 

D) • - Acción de Modificación de las 

Condiciones de Trabajo. "Podemos decir que lBs condiciones de tra

bajo son las normas que se establecen para determinar las prestaci~ 

nes que deben percibir los trabajadores y las que fijan los requis.!_ 

tos para la defensa de su vida y salvo en los lugares de Trabajo. (9) 

Por modificación, a las condiciones 

de trabajo, debemos entender, el cambio que se produce en las mis-

mas, ya sea por acuerdo entre las partes, o por medio de una· resol!!, 

ción de la Junta de Conciliación y Arbitraje, previo procedimiento 

seguido ante ella. 

Las Condiciones de trabajo dentro -

de nuestra legislación, estén fundamentadas en el propio artículo -

123 Constitucional, el cual establece que éstas no podrán aer infe

riores a las fijadas por la Ley, y al respecto la Ley Federal del -

Trabajo de acuerdo con nuestra Carta Magna, en su artículo 56, es

tablece: "Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser in

feriores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a 

la importancia de los servicios iguales para trabajos iguales, sin -

que puedan establecerse diferencia por motivos de raza, nacionali

dad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las mo

dalidades expresamente consignadas en esta Ley11 • 

Así las cosas, la Acción de Modifi

cación de las condiciones de trabajo, tiene su fundamento legal en 

el artículo 57 de le Ley Laboral, el cual dispone: "El trabajador 

podré solicitar de la Junte de Conciliación y Arbitraje la modific!!. 

(9) DE LA CUEVA MARIO. ob •• cit •• p. 267 
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ci6n de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remune

rador o sea excesiva la jornada de trabajo o incurran circunstancias 

económicas que la justifiquen. 

"El Patr6n podré solici ter la modifi

caci6n cuando concurran circunstancias econ6micaa que la. justifiquen" 

De lo anterior podemos inferir que P! 

re que un trabajador puede ejercitar esta Acci6n, deben darse los si

guientes presupuestos: 

l, - Cuando el salario no sea remune-

radar. 

2.- Cuando sea excesiva la jornada 

de trebeja, 

3,- Cuando concurran circunstancias 

económicas que la justifiquen. 

4.- Deberé solicitarlo mediante pr!! 

cedimiento ordinario o especial ente le Junta de Conciliaci6n y Ar

bitraje, 

Analizando cada uno de estos presu-

puestos tenemos lo siguiente: 

l.- Salario Remunerador.- Por rem!! 

nerar debemos entender, de acuerdo aJ Diccionario de Lengua Espai\o-

1a, recompensar, premiar a alguien por algo que hace. Por lo tanto 

remunerador, podemos decir, es aquél que es justo y equitativo, el 

cual ae de al trabajador por el trebejo que deaempeile, 
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Realmente este concepto de 11sa1ario 

Remunerador", es imposible de definir, ya que solo puede establecer

se después de analizar todas las circunstancias humanas, técnicas y 

econ6micBQ que concurran al caso concreto, y por lo tanto, su dete! 

minaci6n la dejo' a juicio de las Juntas en cada caso. Sin embargo, 

creemos que al establecerse los salarios m!nimos, ya sean generales 

o profesionales, con este hecho quedan fijados los llamados 11 sa1a-

rios Remuneradores'', por otro lado, la propia Ley Federal del Trab~ 

jo en su artículo 86, nos precisa lo que el legislador quiso descr.!_ 

bir al fijar este concepto, al disponer: "A trabajo igual, desemp!1_ 

!lado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 

debe corresponder salario igual. 11 Lo cual quiere decir que cuando 

las laboree desempef\adas y la eficiencia con que se prestan sean -

iguales, los trabajadores que las realizan deben percibir salarios 

iguales, esto es, que en esas condiciones los salarias serén remun!:. 

radores. 

Por otro lado, y en estas condicio

nes, es decir, cuando un trabajador no percibe el salario mínimo -

que le corresponda, ya sea general o profesional, o que no perciba 

el mismo salario que otros trabajadores ganan, teniendo la misma 

categoría, funciones, eficiencia, etc., solo en estos casos podra 

tener la facultad de decir que su salario no es remunerador y po

drll solicitar ante la Junta la modificación de esta condición, aún 

cuando, queda al criterio de la propia Junta determinar si lo es o 

n6. 

2.- Jornada Exceaiva de Trabajo.

Como lo dispone el articulo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la -

duración maxima de la jornada legal ordinaria sera de ocho horas -

la diurna, siete la nocturna y siete y media la mixta, por lo tan

to, la jornada máxima legal será de cuarenta y ocho horas semana--
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les, aún cuando se laboren más de ocho horas en un solo día, dado -

qu~ la Ley faculta a trabajadores y patrones a repartir las horas -

de trabajo para permitir a loa empleados disfrutar del reposo del -

sábado en la tarde o cualquier modalidad quivalente, de acuerdo a -

lo dispuesto por el artículo 59, 

En tal virtud la jornada de trabajo 

será excesiva cuando rebase de las cuarenta y ocho horas semanales 

o cuando se trate de labores en extremo peligrosas, inhumanas o que 

puedan causar un daño al trabajador, porque entonces la jornada se

ra menor de las ocho horas diarias, ajustándose a la naturaleza de 

labor que realiza, por lo cual solo en es tos dos casos se podrá con 

siderar que la jornada es ex:::esiva y eolici tar ente las Juntas la -

modificaci6n. 

3. - Circunstancias econ6mices que lo 

justifiquen, este caso podría darse cuando existan motivos econ6mi

cos, que deberán sujetarse a cada caso en particular, a las reglas 

del conflicto individual jurídico, en r•z6n de la individualidad del 

trabajador y del patr6n, cuando las relaciones de éstos no se encuen 

tren regidas por un Contrato Colectivo o Contrato Ley, 

4.- Solicitud mediante procedimien

tos ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje.- Cuando el trabaja-

dor ejercite Acción porque el sal ario no sea remunerador o porque 

concurran circunstancias económicas que la justifique, deberá hace! 

lo mediante presentnci6n de la demanda ante la Junta, aolici tando -

la modificación de las condiciones de trabajo, y el conflicto se -

ventilará por medio de un procedimiento ordinario. 

Cuando la Acci6n se ejercite porque 

la jornada de trabajo sea excesiva, también debera hacerse mediante 
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escrito, demandando la modificación ante la Junta, pero solo en es

te caso, el conflicto se tramitará mediante procedimiento especial, 

por disposición expresa del articulo 892 de la Ley Federal del Tra

bajo. 

Respecto a la Prescripción de esta 

Acción, tenemos que para ejercitarla, el trabajador tendré un peri.!?_ 

do de un aílo contado a partir del día siguiente a la fecha en que -

la obligación se haga exigible, de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 516 de la Ley Laboral. 

En nuestra opinión, consideramos que 

el legislador, al establecer la Acción individual de los trabajado-

res para solicitar la modificación de las condiciones de trabajo, t!:! 

vo un gran acierto, para lograr la protección del trabajador, pues a 

través de ella, se forman las normas dirigidas no solo a la presta

ción de la salud y vida del trabajador, al establecimiento de una -

jornada máxima y el aseguramiento de un ingreso que permita un ni-

vel econ6mico decoroso, sino que, según su intención va de acuerdo 

al ideario del artículo 123 Cona ti tucional al garantizar a los tra

bajadores un mínimo de derechos. 

Sin embargo, podemos afirmsrque es

ta Acción en la práctica, es inoperante, puesto que sería demasiado 

optimista el pensar que si un trabajador la ejercita y por lo tanto, 

el patrón tiene que estar acudiendo a los Tribunales del Trabajo, y 

en consecuencia desviando su tiempo hacia labores distintas a su n~ 

gocio, normalmente y para evitar precedente dentro de la fuente de 

trabajo, separará al trabajador de su empleo por considerarlo con

flictivo y alborotador de 'los demás. 

E).- Acción de Pago de Prestaciones.

Prestación de acuerdo con él diccionario de la Lengua Espafiola, es 
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el servicio, renta o tributo, derecho u otra carga a que alguno es

t4 obligado. 

Sin embargo, para loa efectos de -

nuestro estudio, consideramos que prestación dentro del Derecho Pr~ 

cesal del Trabajo, es toda aquella retribución econ6mica, en dinero 

o en especie, a la cual esta obligado el patr6n a dar al trabajador 

a cambio de su labor. 

De acuerdo con elconcepto que hemos 

expuesto anteriormente, tenemos que las prestaciones, serán el pago 

de tiempo extra, descansos obligatorios y semanales, vacaciones y -

prima de las mismas, aguinaldo, prima dominical, descuentos hechos 

en forma ilegal por el patr6n, prima de antigüedad, participación -

de utilidados, las relacionadas con el INFONAVIT, asignación de un 

trabajo, aplicación de la clausula de exclusión y las relativas a -

riesgos de trabajo. 

Como podemos observar, el fundamento 

legal de la Acci6n en pago de prestBciones, se encuentra en los pre!! 

ceptos normativos de la Ley Federal del Trabajo, particularmente en 

los que se refieren a cada una de estas prestaciones, de manera tal 

que no precisaremos cada ceso en concreto, por no ser el objeto de 

este estudio, sino que, por el contrario, y para efectos prácticos 

dentro de este trabajo, considt!raremos esta Acción en forma general, 

ya que en la práctica se ha observado que 1 el ejercicio de la misma 

comunmente esta relacionado y supeditado al ejercicio de otra Ac-

ción principal, como por ejemplo l• indemnización ,cona ti tucional -

por despido injustificado, le de reinstalación, la rescisión, etc. 

En tal virtud, consideramos la Ac

ci6n de Pago de Prestaciones, para efectos prácticos 1 como una Ac-
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ci6n Accesoria, 

En este sentido, tenemos que, los pr!. 

supuestos necesarios para el ejercicio de la misma, son en primer lu

gar, que se den los réquisitos que para el pago de cada una de las -

prestaciones, establece la Ley Federal del Trabajo, y, en segundo lu

gar, que se reclame el pago, es decir, que se ejercite la Acci6n, a 

través de un escrito de demanda de las mismas ante las Juntas de Co!! 

ciliación y Arbitraje. 

Por lo que se refiere a la prescrip

ción de esta Acci6n, la misma, es de un afio, contado a partir del dis 

ai¡¡uiente a la fecha en que la obligación se hace exigible, de acuer

do a lo que dispone el articulo 516 de la Ley Federal del Trabajo, -

salvo las relativas al pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo 

o de muerte por riesgo de trabajo, que es la de dos años• contados a 

partir del momento en que se determine el grada de la incapacidad p~ 

ra el trabajo o desde la fecha de la muerte del trabajador, respect!_ 

vamente, conforme a lo establecido en el artículo 519 fracciones I y 

II de la propia Ley de la Materia. 

En cuanto a la forma de operación de 

esta Acción tenemos que, si se ejercita conjuntamente con la de in-

demnizaci6n, reinetalac16n, o rescisi6n, la misma se consideraré, aún 

cuando sea por pago de varias prestaciones,como Accesoria, y se tra

mitará mediante le demanda respectiva, a través del procedimiento º!: 
dinario ante las Juntas de Canciliaei6n y Arbitraje y la procedencia 

o improcedencia de las mismas quedará sujeta a la comprobación del -

despido o causal de rescisión. 

Si la Acción de Pago se ejercita en 

forma individual, es decir, si se reclama solamente el pago de una 



100 -

de ea tas prestaciones 1 siempre que las mismas sean las relativas Bl 

INFONAVIT, a la prima de antigüedad o la de indemnización por muer

te por riesgo de trabajo, la misma se tramitará también mediante la 

demanda respectiva, pero a través de procedimiento especial ante las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, por disposición expresa del ar

tículo 892 de la Ley Federal del Trabajo. 

También se ejcrci tar4 mediante pro

cedimiento especial el ejercicio de la Acción de Pago de cualquiera 

de las otras prestaciones, siempre y cuando tengan por objeto el co 

bro de las que, cuyo monto no excedan de tres meses de salarios, co 

mo lo dispone la tf¡ tima parte del articulo 892 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Cabe seffalar que los procedimientos 

especiales se tramitan conforme a lo dispuesto por los artículos -

892 y 899 de la Ley Laboral. 

En nuestra opini6n, hemos observado 

que en la práctica, la mayoría de las veces, esta Acción se ejerci

ta, como lo hemos mencionado, en forma accesoria y por costumbre, -

por los abogados de los trabajadores, sin que en muchas ocasiones se 

tenga derecho a las mismas y con el solo objeto de obtener un mayor 

beneficio, puesto que aunque están conscientes de que el trabajador, 

durante el tiempo que laboró para el patrón recibió el pago de ellas, 

las reclaman por costumbre, creando con esta si tuaci6n, serios pro

blemas a la impartición de justicia. 

Sin embargo, cuando se ejercita en 

forma individual, creemos que fué un acierto del legislador es esta 

blecerla, puesto que es un medio correctivo para obligar a los patr~ 

neo a pagarlas cuando no quieren hacerlo, y sin que sea necesario -
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que el trabajador esté separado de su trabajo, pero insistimos en 

que puede ser un arma de doble filo, como la Acción de Modificación 

de las Condiciones de Trabajo, porque si un trabajador la ejercita, 

el patrón lo conceptuara como un individuo problemético y a fin de 

evitar que esta persona pudiese incitar a loe demés trabajadores a 

hacerlo, por lo cual propondríamos que tanto con esta Acci6n como -

con lo anterior, cuando sea ejerci teda, independientemente de la -

condena de absolver al demandado, la Junta en el laudo constril'!a y 

obligue al patrón a mantener al trabajador en su empleo, mediante -

un apercibimiento de que si el trabajador alega malos tratos y res

cinde su contrato, o alega un despido, quedarán por presuntivamente 

ciertos estos hechos, y el patrón tendré la carga de la prueba, es

tando obligado por lo tanto a demostrar la falsedad de los mismos, 

y sin .que opere la reinversi6n de la carga probatoria por un ofreci

miento de trabajo. 

Se podría incluir también como una 

medida preventiva para esta situación la obligación del patrón, solo 

en este caso, si no prueba la falsedad de estos hechos, de pagar al 

trabajador una doble indemnización por todas las Acciones y Presta

ciones que ejercite. 

Con lo anterior, podemos decir que 

este fue el análisis somero de tas Acciones que generalmente son o 

pueden ser ejercitadas por los trabajadores individualmente, en la 

práctica procesal, sin que esto implique que sean todas, pues exi! 

ten tantas que intentar una enumeración de las mismas, equivaldría 

a exponer toda la legislación del Trabajo, 

Siguiendo la clasificación de la -

Acciones en el Derecho del Trabajo, nos corresponde ahora, estudiar 

las Acciones Individuales de loe Patronee. 
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Tenemos de acuerdo con 1 o que hemos 

expuesto, que las Acciones Individuales de los Patrones son las si

guientes: 

A).- Acci6n de. Rescisión del Contr! 

to de Trabajo por causas imputables al trabajador.- El Contrato de 

Trabajo, al igual que los demás y por el simple hecho de ser Contr! 

to, es de naturaleza bilateral, es decir que da derechos e impone -

obligaciones a.las partes que en él intervienen, por lo cual si al

guna de ellas incumple con sus obligaciones, la otra tendrá entre -

otras facultades, la de rescindir el contrato sin responsabilidad de 

su parte. 

De acuerdo con estas ideas, la Ley 

Federal del Trebejo, en su artículo 46 consagre este principio di-

ciendo que tanto el trabajador como el patr6n pueden rescindir el -

Contrato de Trabajo en cualquier tiempo, siempre y cuando exista una 

causas justificada, y entonces no tendrá ninguna responsabilidad ·de 

su parte. 

De tal manera que la rescisi6n de la 

relaci6n de trabajo, sin responsabilidad pare el patr6n, será el ac

to por virtud del cual el petr6n da por terminada 1 a relaci6n labo

ral de manera unilateral, aducien~o por motivo una causa grave de i!! 
cumplimiento de obligaciones imputable al trabajador. (lo) 

Ya hemos expuesto las caracterizti

cas fundamentales de la rescisi6n, al estudiarla cuando hay causas 

imputables aJ trabajador, por lo que cuando un trabajador viole loa 

derechos del patr6n en la relación laboral, éste tendra derecho a -

separar a áquel, de su empleo, sin responsabilidad de su parte. 

(10) DE BUEN NESTOR, ob., cit., p. 542 
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As!, encontramos que esta Acción -· 

tiene su fundamento legal en el articulo 47 de la Ley Federal del -

Trabajo dispone: 

11Son causas de resc~si6n de la rel! 

ción de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 

"l ,- Engallarlo el trabajador o en -

eu caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con -

certificados falsos o referencias en loe que se atribuyan al traba

jador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa 

de rescisión dejar!! de tener efecto despu6a de treinta d!as de pres

tar sus servicios el trabajador"; 

"Il .- Incurrir el trabajador, dur"!! 

te sus labOres 1 en faltas de probidad u honradez, en actos de vio-

lencia, smagoe ·injurias o malos trstamientoe en contra del patrón, 

sus familiares o del personal directivo o administrativo de la em-

preea o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en 

defensa J)ropia": 

"III.- Cometer el trabajador contra 

alguno de los compaf'1eros, cualquiera de los actos eMumerados en la 

rracci6n anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disc! 

plina del lugar en que desempelle el trabajo"¡ 

"IV.- Cometer el trabajador, fuera 

del servicio, contra el patrón, sup familiares o personal directivo 

o administrativo alguno de los actos a que ee refiere la fracción II, 

si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de 

la relación de trabajo"¡ 
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11v.- Ocasionar el trabajador, inte!! 

cionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores 

o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instru

mentos, materias primas y demás objetos relacionados con el traba-

jo"; 

"VI.- Ocasionar el trabajador los -

perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean gra-

ves 1 sin dolo pero con negligencia tal que ella sea la causa única 

del perjuicio"; 

11 VII .- Cometer el trabajador por su 

imprudencia o descuido'.inexcusables, la seguridad del establecimien

to de las personas que se encuentren en él 11 ; 

"VIII.- Cometer el trabajador acto_s 

inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo1!; 

"IX.- Revelar el trabajador los se

cretos de fBbricBci6n o dar a conocer asuntos de cáracter reservado, 

con perjuicio de la empresa11 ; 

11 X,- Tener el trabajador más de tres 

faltas de asistencia en un período de treinta díse, sin permiso del 

patrón o sin causa justificada"; 

"XI.- Desobedecer el trabajador al 

patr6n o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que -

se trate del trabajo contratado11 ; 

"XII.- Negarse el trabajador a adop

tar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados 



105 -

para evi taraccidentes _o enfermedades''¡ 

"XIII,- Concurrir el trabajador a sus 

lBbores en estado de embriaguez o bajo la influencia del agún narcó

tico o droga enervante, salvo que, en este último caso, existe pres

cripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberé 

poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción 

euscri ta por el médico"; 

"XIV,- La sentencia ejecutoriada que 

imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumpli

miento de lB relación de trabajo"; y 

"XV.- Las anélogas a ls establecidas 

en lna fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuen

cias semejantes en lo que Bl trabajo se refiere. 11 

"El patrón deberé dar al trabajador 

aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisi6n. 11 

11 El aviso deberá hacerse del conoc! 

miento del trabajador, y en caso de que éste se negare a recibirlo, 

el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de rescisión 

deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporciona~ 

do a ésta el domicilio que tenga registrado y solici tanda su noti fi

cación a1 trabajador", 

"LB falta de aviso al trabajador o 

a lB Junta, por si sola bastaré para considerar que el despido fue 

injustificado", 

El artículo anteriormente transcri

to, ennumera diversas causas específicas por las que el patr6n pue-
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de rescindir el Contrato de Trabajo, sin incurrir en responsabili-

dad; pero esta ennumeraci6n no es limitativa, pues la última frac-

ci6n del propio artículo seflala también causas análogas a las esta

blecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

co>nsecuencia semejantes. Este sistema parece perfectamente juetif!_ 

cado, pues el legislador no puede preever todos los diferentes Be-

toe que le trabajador puede realizar en la negociaci6n y que ocaei_e 

nen graves trastornos, tan serios como los que fueron objeto de con, 

sideraci6n especial, en las demas fracciones del articulo citado. 

La prescripción de la Acción rescie_e 

ria por parte del patr6n, es de un mes, de conformidad con lo die-

puesto por el articulo 517, que dice: 

"Prescriben en un mes: 

"l.- Las Acciones para despedir a -

los trabajadores, para disciplinar sus fel tas y pera efectuar descue!! 

tos en sus a1arios: y", 

La prescripci6n, en este caso, co-

mienza a correr a partir del d{a siguiente a la fecha en que se te!! 

ga conocimiento de la causa de separaci6n o de falta, desde el me-

mento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o 

averiBs que se imputan a} trabajador o desde la fecha en que la deu 

da sea exigible, respectivamente. 

Se ha planteado un problema en rel! 

ci6n con la rescisión del Contrato de Trabajo, puesto que, por une 

parte, une gran cantidad de distinguidos tratadistas del Derecho -

Procesal del Trabajo, sostienen la idee de que el patrón puede hacer 

valer la miema, ejerci tdndola como Acción, y por otra parte• muchos 
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estudios sostienen que solo puede hacerse valer como excepci6n, 

Los primeros sostienen que el patrón 

puede despedir al trabajador, demandar ante la Junta la rescisi6n -

del contrato sin segregarlo de la fuente de trabajo, y si la Acci6n 

prospera, es decir, culmima con la emisión de un laudo en sentido -

favorable para el patr6n, la ruptura de la relaci6n se presentará -

hasta este momento procesal, y si lB Acci6n intentada naufraga, la 

relación de trabajo nunca llega a suspenderse, y mucho menos, a rom 

perse. 

Lo han considerado as!, apoyados en 

un cri torio que tenis la Suprema Corte de Justicia de la Nac16n, 

que dice: "existen dos formas para rescindir el Contrato de Traba

jo, siendo la primera de ellas cuando el patr6n sep'ara inmediatame!! 

te al trabajador de su empleo y la segunda cuando el patrón opta por 

solicitar de la Junta deConciliaci6n, la rescisi6n del Contrato de 

Trabajo, estas dos formas de rescisión se excluyen obviamente, pues 

en el primer caso el patrón rescinde unilateralmente el Contrato, u 

consecuencia del cual el trabajador queda separado del servicio, P!:, 

ro cuando el patrón ejercita la Acción Rescisoria, el trabajador s! 

gue prestando sus servicios, hasta que, en su caso, la Junta decre

te la rescisión. A D, 9303/66, Industrias Generales, S. A. lo, de 

diciembre de 1967, Sexta Epoca, Volumen CXXVI, p. II". 

Sin embargo, la segunda opini6n, con 

la cual estamos de acuerdo, ha dicho que la rescisi6n debe operar -

por vía de excepci6n; o lo que es lo mismo, que el patrón debe eep! 

rar inmediatamente al trabajador y posteriormente plsnteerla como -

excepción cuando conteste la demanda 'entablada por el propio traba

jador. 
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Nuestro más al to Tribunal, en ejec!! 

toria relativemente reciente, cembio su criterio original, identif! 

candolo con quienes sostienen que la rescisión se tiene que hacer -

valer por vía de excepción. 

Cuando un trabajador incurre en al

guna o algunas de las causales previstas por el artículo 47 de la -

Ley Federal del Trabajo, el patr6n tiene derecho a rescindirle, sin 

responsabilidad alguna, el Contrato de Trabajo que los une, y por -

tanto, derecho a separarlo justificadamente d81 puesto que desempe

fle; derecho que si no se ejercita en la forma prevista por la Ley, 

esto es, mediante la separaci6n del obrero, no puede ejercitarse -

mediante otra diversa. En consecuencia, si la empresa en lugar de 

separar al obrero si consideraba que había dado motivos para desp~ 

dirlo justificadamente, ocurri6 ante la Junta responsable, para d!_ 

mandarle la rescisi6n de su Contrato de Trabajo, la Acci6n intent!

da por tal motivo resulta legalmente inexistente (A.M. 3067/75. Juan 

P6rez oemidn. 30 de agosto de 1976. 5 Votos. Ponente: Jorge Saracho 

Alvarez. Secretaria: Alfonsina Navarro Hidalgo). 

Por lo tanto, consideremos que in

dependientemente del criterio de la Corte, la rescisi6n debe hace!: 

la el patr6n como excepción, y no intentarla como Acción, puesto 

que si analizamos que el trabajador incurrió en una causa grave de 

las marcadas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo ya no 

puede continuar, puesto que traería muchos conflictos para ambas -

partes 1 y por ello se debe 1 necesariamente separar al trabajador -

del empleo y en su caso 1 esperar la demanda, pues de tratar que sea 

decretada le rescisi6n por la Junta, seria quizás en perjuicio del 

trabajador, porque se vería seriamente presionado en sus labores y 

por consiguiente no dar ta el mismo resultado de eficiencia en el -

empleo. 
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Por ello el criterio de la Corte nos 

parece bastante acertado, 

B) Acción de Cumplimiento de Oblig! 

ciones a Cargo de loe Trabajadores, 

Eate tipo de Acción, se refiere b!l

eicamente a la posibilidad que tienen loe patronee para hacer exig!. 

bles lee obligaciones que tienen loe trabajadores, ya sean legales 

o contractuales. 

Podemos decir que esta Acción tiene 

su fundamento legal en la propia Ley Federal del Trabajo, pues las 

obligaciones de los trabajadores, estén establecidas en casi todo 

el articulado, sin embargo, diremos que, de manera enunciativa y no 

limitativa, el patrón tiene eata Acción para exigir el cumplimiento 

de las condiciones de trabajo (articulo 57 L. F. T.), el trabajo de 

horas extras permitidas por la Ley (artículo 68 L. F. T.) pago de 

deudas (artículo 110-I L. F. T.), trabajo en d[as de descanso obli

gatorio (artículo 75, L. F. T.), etc. 

Existe, sin embargo, dentro de la -

Ley Laboral un capitulo especifico, que trata sobre las obligaciones 

y prohibiciones de loe trabajadores, comprendidas, respectivamente 

en loe art!culos 134 y 135 de la Ley Federal del Trabajo. 

Este es uno de los puntos de mayor 

trascendencia dentro del Derecho del Trebejo, sobre todo en la ac-

tualidad, porque loe trabajadores exigen cada vez més y mée presta

ciones, y se olvidan, que, existe un principio general de Derecho -

según el cual a todo derecho corresponde una obligBci6n y viceversa, 

es decir, que entre dos sujetos, si uno tiene un derecho en re1Bci6n 



- 110 -

con el otro, ea que a este último le corresponde la obligación de 

cumplir lo que el primero le va a exigir. 

Así las cosas 1 nuestra Ley Laboral, 

además de consagrar los derechos de los trabajadores, también esta

blece, como dijimos anteriormente, las obligaciones que éstos tienen 

pare con el patrón en el artículo 134, que a continuación tranacrib! 

moa: 

"Artículo 134,- Son obligaciones de 

los trabajadores: 

"I.- Cumplir lea disposiciones de -

las normas de trabajo que les sean aplicables"; 

"II.- Observar lea medidas prevent,! 

vas e higiénicas que acuerden lea autoridades competentes y lea que 

indiquen los patronea pera la seguridad y protección personal de loa 

trabajadores"¡ 

"III.- Deaempeilar el servicio bajo 

la Dirección del patr6n o de su representante, a cuya autoridad es 

tarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo"; 

"IV.- Ejecutar el trebejo con la i!:', 

tensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forme, tiempo y lugar 

c'anvenidas11; 

"V.- Dar aviso inmediato al patrón 

salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las causas justificadas que 

le impiden concurrir a su trabajo"; 
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"VI.- Restituir al patr6n los mate

riales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y úti

les que les haya dado para el trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso de ea tos objetos, ni del ocasionado -

por caso fortuito o fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa -

construcci6n11 ; 

11VII.- Observar buenas costumbres d~ 

rente el servicio11 ; 

"VIII.- Prestar auxilio en cualquier 

tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente pel.!, 

gren .1as personas o loe intereses del patr6n o de sus compaf\eros de 

trabajo11 ; 

"IX.- Integrar los organismos que 

establece la Ley, u; 

X.- Someterse a los reconocimientos 

médicos previstos en el Reglamento Interior y demés normas vigentes 

en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padece inca

pacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurBble11 ; 

"XI.- Poner en conocimiento del pa

trón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como ten 

ge conocimiento de las miemas 11 ; 

11XII.- Comunicar a1 patr6n o a su -

representante las deficiencias que adviertan, a fin de evi ter dafios 

y perjuicios a los intereses y vidas de sus co:npañeros de trabajo o 

de los patronesº y; 
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11XIII.- Guardar escrupulosamente los 

secretos técnicos comerciales y de fabricación de los productos a C!:! 

ya elaboraci6n concurran directamente o en forma indirecta, o de los 

cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempei'len, así 

como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pu_!! 

da causar perjuicio a la empresa". 

De esta transcripci6n, observamos -

que el patr6n podré exigir a cualquier trabajador el cumplimiento -

de cualquiera de lea obligaciones consignadas en este artículo, cu•_!! 

do éate las incumpla. 

La prescripción de esta Acción es 

de un mes contado a partir de la fecha en que la obligación se hS

ce exigible, de acuerdo con lo que establece la fracción I del ar

ticulo 517 de la Ley Federal del Trabajo, 

En cuanto a la forma de operación -

de esta Acción, debería ejerci terse por medio de una demanda en pr_!! 

cedimiento ordinario, sin embargo, en la practica procesal, no ere! 

moa que se haya dado algún caso de este tipo, puesto que si algún -

trabajador incumple con alguna o algunas de estas obligaciones, in

curre con este hecho en alguna de las causales de rescisión del Ca!!_ 

trato de Trabajo ein responsabilidad para el patrón, y •sí sería -

más cómodo y préctico para el propio patrón separarlo de su empleo 1 

a fin de evi ter un relajamiento de la disciplina del centro de tr~ 

bajo, pues seria sumamente molesto e impráctico que recurriera a un 

procedimiento que le quitaría tiempo y dinero, distrayéndolo de sus 

actividades propias. 

Por lo tanto, considersmoe que el -

legislado a1 establecer la facultad de esta Acci6n, redundó en lB -
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rescisi6n del Contrato de Trabajo sin responsabilidad para el patr6n, 

aún cuando pudiera servir en algún caso muy concreto y específico, -

en el cual no fuera necesaria o no se deseara por parte del patr6n -

la separaci6n del trabajador, dada su antigUedad , eficiencia y pro

ductividad, etc,, sin embargo fué un tino establecer claramente es-

tas obligaciones que como partes en un Contrato tienen los trabajadE 

res en la relaci6n laboral. 

Nos ocuparemos ahora, del estudio de 

las Acciones Colectivas, considerando en primer lugar, las correspoE 

dientes a los trabajadores, las cuales ya hemoe definido, y que son 

las siguientes: 

A) Acci6n de Firma del Contrato Co

lectivo de Trabajo.- Podemos definir el Contrato Colectivo de Trab! 

jo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 366 de la Ley Fe

deral del Trabajo, como el convenio que se celebra entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, o que tienen como finalidad, el estableci-

miento de las condiciones, según l&s cuales, deberá prestarse el -

trabajo en una o más empresas o establecimientos. 

El fundamento legal de esta Acci6n 

lo encontramos en el artículo 367 de la Ley Federal del Trabajo, que 

establece: "El Patrón que emplee trabajadores miembros de un sind!_ 

cato, tendré obligaci6n de celebrar con éstP. cuando lo solicite, -

un Contrato Colectivo 

Si el patr6n ae niega a firmar el -

Contrato, podrén los trabajadores ejercitar el Derecho de Huelga -

consignado en el artículo 450. 11 
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Los presupuestos que se desprenden 

del artículo que hemos transcrito, y que son necesarios para el -

ejercicio de este Acción, son los siguientes: 

I.- Que los trabajadores de lB em

presa o establecimiento, sean miembros de un sindicato. 

2. - Que el petr6n se niegue a fir--

mar el Contrato Colectivo. 

3.- Que el sindicato le haya solici 

tedo el petr6n la firma de un Contrato Colectivo. 

Analizando cada uno de estos presu-

puestos tenemos: 

1.- Que los trabajadores sean miem

bros de un sindicato de acuerdo con lo dispuesto por el artículo --

396 de lB Ley Laboral, es, en el caso que nos ocupa una asociaci6n 

de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus intereses, es decir, es un grupo que tiene por objeto, la l!;! 

che por el mejoramiento de les condiciones económicas de los traba

jadores, y este grupo debe estar cona ti tui do por lo menos con vein

te trabajadores en servicio activo, de acuerdo a lo presceptuado -

por el artículo 364 de le propia Ley Laboral. 

2. - Negativa del petr6n e la firme 

del Contrato Colectivo,- Aún cuando el petr6n tiene, como ya lo me!! 

clonamos, la obligaci6n de· firmar el Contrato, puede sin embargo, -

negarse a ello, y en tal virtud el sindicato podrtl demandar ante la 

Junte le firme del mismo, 
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3.- Solicitud de firma del Contrato 

Colectivo por parte del Sindicato al patr6n.- De acuerdo con el pr~ 

pio artículo 367 de la Ley, los patrones tiene la obligación de fir 

mar el Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato al cual pert~ 

necen sus trabajadores, siempre que éste lo solicite. 

Por lo que se refiere a la preecril! 

ci6n, vemos que para esta Acci6n no existe, puesto que un sindicato 

puede hacerla valer en cualquier momento, y el patr6n como ya hemos 

comentado, tendrá la obligación de firmarlo, 

Podemos observar que esta Acci6n pu! 

de deducirse mediante juicio ordinario o a traves del procedimiento 

de huelga, tal y como lo eeilala el artículo 367 de Nuestra Ley Labo 

ral. 

En la práctica, hemos observado que 

generalmente la Acci6n de firma de Contrato Colectivo, se deduce m~ 

diante un pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, situa--

ción que es completamente lógica, puesto que si se ejercitará en -

procedimiento ordinario, sería totalmente contraproducente a los in 
tereses de los trabajadores, puesto que este juicio tardaría mucho 

más tiempo en resolverse, y el sindicato actor, se estaría 11chica

neando11 como se dice vulgarmente, su asunto. 

Pero a pesar de la gran tr•scende!! 

cia jurídica que representa esta Acci6n, desgraciadamente sirve en 

muchos casos unicamente para que los sindicatos le saquen dinero a 

las empresas, ya que muchos de estos emplazan a huelga por firma de 

Contrato sin tener o representar el mayor interés profesional de -

los trabajadores y con el único fin de que los patrones lee ofrez-

can determinada cantidad de dinero y ante esto se desisten de dicho 

pliego, 
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Consideramos todo un acierto del 1! 

gislsdor el establecimiento de esta Acci6n, pues el contrato Colec

tivo de TreblÍjo es un instrumento que tiende a armonizar los inter! 

ses; tanto de los trabajadores como de los patrones 1 puesto que es 

una de las formas m4s novedosas y 4g11es para dar nacimiento o mod_!. 

f'icar normas jurídicas, puesto que sus clausulas se revisan per!od! 

cemente, para irlas ajustando a las necesidades cambiantes del gru

po que lo elabora, adem4s del hecho de que lo establecido en él se 

extiende a todas las personas que trabajen en lB empresa, aún cuan

do no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, atendiendo 

así a una de sus finalidades que es lB ni velaci6n de lBs condicio-

nes de trabajo de todos loa obreros. 

B) .- Acci6n de Revisi6n del Contra

to Colectivo de Trabajo.- LB Ley Federal del Trabajo en su articulo 

398, dispone que loa ·contratos Colectivos pueden ser revisados en -

los siguientes términos: 

"Artículo 397 .- El Contrato Colect_!. 

vo por Tiempo Determinado o Indeterminado, o para obra determinada, 

será revisable total o parcialmente, de conformidad con lo dispue!!. 

to por el articulo 399". 

Los presupuestos para poder ejerci-

ter esta Acción son: 

1.- Que exista un Contrato Colect_!. 

va de Trebeja que rija lea relaciones obrero-patronales en 111 empr!!_ 

se. 

2.- Que cualquiera de las partes -

solicite la revisi6n total o parcial del Contrato Colectivo suje-

t4ndose a lo dispuesto por el articulo 396 de la Ley Laboral. 
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3, - Que la eolici tud se haga dentro 

del término a que se refiere el artículo 399, 

Por lo que hace a la prescripción 

de esta Acción, comienza cuando menos con un plazo de 60 d!as de an 

ticipación al vencimiento del Contrato por Tiempo Determinado si no 

es mayor de dos af\os; del transcurso de dos aftas si es por Tiempo -

Indeterminado, 

Por lo que se refiere a la revisión 

dal Contrato en relación al salario en efectivo por cuota diaria, lo 

solicitud deberá hacerse por lo menos 30 días antes de que se cum-

pla lln año desde la celebración, revisión o prórroga del Contrato, 

Pera el caso de que ninguna de las 

partee eolici te la reviei6n de acuerdo con loe términos del articu

lo 399 o no se haya cjerci tado el derecho de huelga, el Contrato C.!! 

lectivo se prorrogará por un periodo igual al de su duración, o co!! 

tinuará por Tiempo Indeterminado, tal y como lo establece el artícu 

lo 400 de la Ley Federal del Trabajo, y por lo mismo ninguna de las 

partes podrá solicitar la revisión hasta que transcurran los plazos 

marcados en los artículos 399 y 399 Bis de la propia Ley, 

En cuanto a la forma de operación, 

nuestra Ley dispone que la revisión se haga en caso de que lo sol! 

citen el sindicato de trabajadores o el patrón, cuando se trate de 

un contrato colectivo celebrado por un sólo sindicato de trabajad.!! 

res o varios de los patrones, se necesitará que la revisión se pi

da por el 51% de la totalidad de los miembros del sindicato o de -

los patronos que tengan a su servicio ese 51%, de conformidad con 

lo señalado en el articulo 398 que dice: 
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,"En la revisi6n del Contrato Colec

tivo se observarán las siguientes normas 11 : 

111.- Si se celebró por un solo sin

dicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las par

tes podrán solicitar su revisi6n 11
• 

11 11,- Si se celebró por varios sin

dicatos o trabajadores, la revisión se hará siempre que los solici

tantes representen al 51% de la totalidad de los miembros del sindi 

cato. por lo menos 11 y; 

ºIII.- Si se celebró por varios pa

trones, la revisión se haré siempre que los solicitantes tengan el 

51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el Contrato, 

por lo menos 11 • 

La forma de plantear la revisión -

del Contrato Colectivo se especifica en la Ley sei'lalando que quien 

vaya a solicitar tal revisión deberá hacerlo, por lo menos, 60 días 

antes del vencimiento del Contrato Colectivo por Tiempo Determinado, 

si éste no es mayor de dos afias o del transcurso de dos años si se 

trata de un contrato por Tiempo Indeterminado o, aún siendo por 

Tiempo Determinado, si tiene una duración mayor de dos affos. El -

punto de partida para computar éste último es el de la fecha estB-

blecida en el propio sindicato o, en su defecto, la fecha de dep6s.!_ 

to, tal y como lo dispone el artículo 399. 

La revisión del Contrato Colectivo, 

se hace a través del Pliego de Peticiones con Emplazamiento a Huel

ga, y se tramitará a través del procedimiento de huelga de acuerdo 

con los artículos 920 a 938 de la Ley Federal del Trabajo, 
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Consideramos que se ha desnaturali

zado la función del equilibrio del Contrato Colectivo, puesto que -

algunos dirigentes sindicales sostienen que no puede haber revisi6n 

del Contrato Colectivo que no signifique aumentos de salarios y és

tos aumentos colectivos, no han respondido, en diversos casos, a una 

mayor productividad de las empresas, sino que hBn contribuido a au

mentar el precio de sus productos, siendo un factor del encarecimien 

to general de la vida en nuestro país. 

Por otro lado, los dos afies de vige!!. 

cia del Contrato, en los que se sup'?ne reinará la paz industrial, se 

acortan demasiado en lBs grandes empresas, pues el período previo a 

la revisión no es menor de cuatro meses, dos para que los lideres -

discutan y convengan entre ellos el proyecto y otros dos meses que 

por ley son obligatorios, como antes lo vimos, para que se efectúe 

la revisi6n formal según el artículo 399. ~iene después el período 

agudo en el cual, como existe emplazamiento a huelga, transcurren -

quince o veinte días de la mayor agi taci6n. Después de firmado el 

Cc;intrato se presentan todos los ajustes que deben realizarse en ta

buladores, anexos, etc., y fácilmente transcurren otros ·cuatro me

ses, por lo que el período en el que, con relativa calma, se aplica 

el Contrato, es de poco más de un afio. 

Esta si tuaci6n es sumamente per jud.!_ 

cial para la marcha de las empresas, ya que en los períodos de agi

taci6n señalados, se crea una psicosis entre los trabajadores, que 

les hace disminuir su rendimiento en el trabajo. 

De acuerdo a todo es to, proponemos -

junto con re'.presentativos del sector patronal, que se amplié el pe

riodo para ejercitar la Acci6n de revisi6n del Contrato Colectivo de 

Trabajo a cuatro o cinco afies, con objeto de lograr la estabilidad -
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en el proceso productivo del País, dejando inmutable la revisi6n 

por lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria -

cada año. (11) 

C) Acci6n de Modificación Colect.!_ 

va de las Condiciones de Trabajo, Debemos entender por Modificaci6n 

Colectiva de las normas establecidas para determinar las prestacio

nes que deben percibir los trabajadores y las que fija.; los requis! 

tos para la defensa de sus vidas y salud en los lugares de trabajo, 

que se encuentran contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo o 

en el Contrato Ley, cambio que se dá por acuerdo entre las partes1 

o por medio de una resoluci6n de,!a Junta de Conciliaci6n y Arbitra

je, siempre que se haya seguido un procedimiento previo ante ella. 

El fundamento legal de esta Ac -

ci6n lo encontramos en el Artículo 462 de la Ley Federal del Traba

jo, el cual establece: 

11Los sindicatos de trabajadores o 

los patrones podrán solicitar de las Juntas de Conciliación y Arbi

traje la modificaci6n de las condiciones de trabajo contenidas en -

loe Contratos Colectivos o e~os Contratos Ley. 

"I.- Cuando existen circunstancias 

econ6micas que la justifique~; y 

11!1.- Cuando el aumento del costo 

de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo", 

"La solicitud se ajustará a lo dis

puesto en los artículos 398 y 419; fracci6n I, y se tramitará de 

conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de -

(11) GUERRERO EUQUERIO. "Manual de Derecho del Trabajo", Editorial -
Porrúa, México 1977, p. 311. 
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naturaleza econ6mica". 

De acuerdo con este prescepto legal, 

los requisitos o presupuestos para poder ejercitar esta Acción, a -

favor de los trabajadores, son: 

l,- Existencia previa de un Contra

to Colectivo dé Trabajo,- Es decir que el sindicato y el patr6n ten

gan celebrado un Contrato Colectivo que regule las relaciones obre-

ro-patronales. 

2.- Que el sindicato demande la mod!_ 

ficact6n mediante solicitud, ajustándose a lo dispuesto por el artí

culo 398, Esto quiere decir que el sindicato debe contar con las m~ 

yor!as que se contemplan en el artículo 398, el cual ya hemos estu-

diado al analizar la Acci6n anterior, 

3. - Que la solicitud tenga como fun

damento alguna o ambas de las siguientes causales: 

1. - CuBndo existan circunstancias -

econ6micas que la justifiquen.- Debemos entender por esta causal que 

antes de que llegue el período de la revisi6n del Contrato Colectivo, 

se presenten circunstancias económicas, que rompan con el equilibrio 

entre los factores de la producci6n, el capital y el trabajo. 

II.- Cuando el alto costo de la vida 

origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo.- Realmente -

esta causal se encuentra comprendida en la anterior, pues es una ca~ 

ea económica que necesariamente provocaría urf desequilibrio entre el 

capital y el trabajo. 
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En esta Acción, tampoco encontramos 

prescripción, puesto que cualquiera de las causales que dan origen a 

su ejercicio, pueden presentarse en cualquier tiempo, sobre todo en -

la actualidad, dada la crisis en la que se ve envuelto nuestro País. 

Esta Acción debe ejercitarse a tr.!!_ 

vl!s de los procedimientos que para los conflictos de naturaleza eco

nómica establece la Ley Federal del Trabajn de 1>cuerdo con lo dis -

puesto por el último párrafo del Artículo 426 que hemos venido come_!!: 

tanda, pues señala: 

".,,La solicitud se ajustarli a lo 

dispuesto en los artículos 398 y 4¡9, fracc.ión I, y· se tramitará de 

conformidad con las disposiciones para con.flictos colectivos de nat.!!. 

raleza económica". 

J?or lo ta.nto el, procedimiento deb_! 

rá ],levarse a cabo con funda.meo.to en lo dispuesto por los art!cul,oa 

900 de la Ley Laboral. 

"En este sentido, diferimos del ... 

criterio del maestro Trueba Urbina., pues en su comentario al artícu

lo 426 de la Ley señala: "Si bien es cierto que durante la vigencia. 

de los Contratos Colectivos o de los Contratos de tey en los casos -

previstos en las dos fracciones anteriores del artículo que se comen 

ta, los trabajadores pueden solicitar la modificación de las condi -

cianea de trabajo contenidas en los mismos en juicio colectivo de "!. 
turaleza económica, m5s les conviene ejer<:er el derecho de ~uelga -

por la efectividad del mismo". (12) 

Sin emba.rga, por nuestra pai:te,co.!!_ 

sideramos que no es válido el criterio que sostiene el Maestro True-

(12) TRUEM URBINA. AI.BERTO "Comentarios a la Ley Federal del Trabajo 
de 1970, Refonnn Procesal de 1980", Ed.itorial Porrúa, Me¡cico -
1981. p. 194, 
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ba Urbina, puesto que el propio articulo establece que el procedi-

miento en que se ventilará esta Acción es el de los conflictos Ca-

lectivos de Naturaleza Económica, y por lo tanto, excluye cualquier 

otro procedimiento, incluido el de huelga, 

Creemos que, aún cuando las condi-

ciones para el ejercicio de esta Acción son realmente difíciles de 

llevarse a la práctica, fué un atino del legislador el establecerla, 

puesto que con ella se trata de proteger el nivel real de adquisi-

ción del salario de los trabajadores, de por sí ya ten deteriorado 

y que, en la actualidad tiende a decrecer aún más, dadas las circun~ 

tancias económicas no e6lo nacionales, sino internacionales. 

O). Acción de Celebración del Con-

trato Ley.- El contrato Ley, de acuerdo con el artículo 404 de la 

Ley Federal del Trabajo 1 es el convenio celebrado entre uno o va-

rica sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios 

sindicatos de patrones, y que tiene como finalidad el establecimic!)_ 

to de )as condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo -

en una rema determinada de la industria, y declarado obligatorios 

en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas econ6-

micas que abarquen una o más de dichas entidades, y en todo el te-

rri torio nacional. 

Podemos decir que el Contrato Ley, 

es un Contrato Colectivo de Trabajo de carácter obligatorio, para -

determinada rama de la industria, 

En una empresa, además del Contrato 

puede aplicarse también el Contrato-ley, y la preeminencia de' éste 

sobre aquél es la misma que rige entre el Contrato Colectivo y los 

Contratos Individuales vigentes en cada negociación, o sea que }ns 

cláusulas del Contrato Ley se aplican, no obstante cualquier dispo-
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aici6n en contrario contenida en el Contrato Colectivo de Trabajo -

que la empresa tenga celebrado, salvo aquellos puntos en que estas 

estipulaciones sean mas favorables al trabajador, (13) 

La diferencia existente entre el -

Contrato Ley y el Contrato Colectivo de Trabajo Ordinario, las en-

contrsmos en la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Ju!!. 

ticia de la Naci6n, que a continuaci6n transcribimos: 

"Contrato Ley, - Los Contratos Co

lectivos de Trabajo y loa Contratos Ley tienen de semejanza la con

currencia de uno o varios sindicatos o de uno o varios patrones para 

su otorgamiento, pero el Contrato Ley se distingue fundamentalmente 

en cuanto a que en su e1Bboraci6n se requiere que concurran las dos 

terceras partes de los patronos y trabajadores aindicalizadoa y que 

estos y aquellos pertenezcan a cierta rama industrial que exista en 

determinada regi6n, Por tal motivo, los contratos colectivos y los 

Contratos Ley son distintos; no pueden tener en sus efectos la mis

ma fecha de aplicabilidad, ya que en loa primeros es suficiente su 

simple dep6si to ante la Junta, para que entren en vigor en tanto -

que loa segundos ea tan supeditados a la satisfacci6n de varios re

quisitos, entre ellos, el acuerdo de voluntades en las relaciones 

de trabajo, el tiempo de su duraci6n y de su obligatoriedad, por t,!;! 

do ese lapao, mediante el decreto respectivo del Ejecutivo Federal; 

de tal manera que, establecida la obligatoriedad de un Contrato ley, 

en tanto no se prorrogue su vigencia, Bl finalizar su plazo, o se -

celebra uno nuevo, con la asistencia de los patrones y los sindica

tos de la misma industria y es sancionado por el Ejecutivo Federal 

o continúa teniendo aplicación el Contrato Colectivo". Pgs, 48 y 

49 del Ap~ndice de la Jurisprudencia 1917 a 1975 del Semanario Ju

dicial de la Federaci6n. 4a, Sala, PBg, 58, (14) 

(13) GUERRERO EUQUERIO. ob.' cit.' p. 321 
(14) JURISPRUDENCIA DE LA S. r.. ,1, N., Apéndice de Jurisprudencia 

de 1917 a 19'/b, Semanario Judicial de la Federaci6n, 4a, Sala, 
p. 58 
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El fundamento legal de esta Acción 

lo encontramos en el artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo que 

dice: "pueden solicitar la celebración de un Contrato Ley los sin

dicatos que representen las dos terceras partes de los trabajadores 

eindicalizBdos, por lo menos, de una rama de la industria en una o -

varias entidades federativas, en una o más zonas econ6micas, que 

abarque una o mas de dichas entidades o en todo el territorio NeciE 

na1 11 • 

Sin embargo, no nos ocuparemos más 

del estudio de esta Acción, pues la misma escapa a la función juri! 

dicional, en virtud de que su tramite es de caracter administrativo, 

puesto que se realiza ante el Ejecutivo Federal o Local, de acuerdo 

al artículo 407 de la Ley, que seffala: "La solicitud se presentara 

a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos 

o mas Entidades Federativas' o a industries de jurisdicción federal, 

o el Gobernador del Estado, Territorio o Jefe del Departamento del -

Distrito Federal, si se trata de induetrias de jurisdicción local", 

E). Acción de Firma del Reglamento 

Interior de Trabajo.- El artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo 

define el Reglamento Interior de Trabajo como el conjunto de dispo

siciones, obligatorias para trabajadores y patronos en el desarro-

llo de los trabajos de una empresa o establecimiento. 

Este reglamento se refiere a pecu-

lieridades de trabajo que no fueron tratadas .por las estipuladas 

del Contrato Colectivo, sin que formen parte de tal Reglamento las 

normas técnicas y administrativas que formulen directamente las cm 

presas pnrn la ejecusión de los trabajos, 

Con mayor precisión, el artículo 423 
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señala que las materias que deben ser objeto del Reglamento Interior, 

como el horario de entrada y salida de los trabajadores, tiempo des

tinado para las comidas y per!c;>dos de descanso durante la jornada¡ -

lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de -

trabajo; d[as y horas fijados para hacer la limpieza de los establ,!! 

cimientos, máquines, aparatos y útiles de trabajo; días y lugares -

de pago; indicaciones para evi ter que se realicen los riesgos profe

sionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso 

de accidentes¡ labores insalubres o peligrosas 1 que no deben desem

peñar las mujeres y los menores¡ tiempo y forma en Que los trabaja-

dores deben oometerse a los exámenes médicos, previos o peri6dicos y 

a las medidas profilacticas que dicten las autoridades; permiso y -

licencia as[ como disposiciones desciplinarias y procedimientos para 

su •plicaci6n. A este respecto Ja Ley dispone que la suspensión en 

el trabajo, como medida disciplinaria, no podr4 exceder de ocho d[as 

y que el trabajador tendré derecho a ser oído antes de que se apli-

que Ja sanci6n. 

No existe prescripción para esta -

Acci6n, pues las partea pueden celebrarlo en cualquier tiempo, 

Para la formación del Reglamento, 

la Ley, dispone en su artículo 423: "En la formación del Reglamento 

se observarán las normas siguientesº: 

111. - Se formulará por una comisión 

mixta de representantes de loa trabajadores y del pntr6n", 

11 11 .- Si las partes se ponen do 

acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días siguientes a 

su firma, lo despositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje''. 
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"IIl.--No producirán ningún efecto -

legal las disposiciones contrarias a esta Ley, a sus Reglamentos, y a 

los Contratos Colectivos y Contratos Ley"; y 

11 IV .- Los trabajadores o el patr6n, 

en cualquier tiempo podrán solicitar de la Junta se subsanen las -

omisiones del Reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias 

a esta Ley y demás normas de Trabajo". 

Por lo que hace a la forma de oper,! 

ción de esta Acción, la Ley en su artículo 692 eeilala que unicamente 

se tramitara mediante procedimiento especial, la Acción comprendida 

en la fracción IV del artículo anteriormente transcrito y que se r~ 

fiaren a subsanar o revisar disposiciones de un reglamento ya esta

blecido, sin embargo, la Ley evidentemente omite seilalar el proce-

dimiento a seguir para obligar a los trabajadores y patrones a cel~ 

brar el Reglamento Interior de Trabajo, por renuencia de alguno de 

ellos o porque no se pongan de acuerdo sobre su redBcci6n. 

Sin embargo, por la naturaleza del 

caso pensamos que podría haber dos caminos para demandar esta firma 

o celebración del Reglamento, uno demandar ante la Junta de Conci-

liación y Arbitraje, mediante procedimiento ordinario, la misma con 

sujeción a lo dispuesto por los artículos 670 y 691 de la Ley, o -

bien, como segundo camino, que la parte que estuviera conforme a la 

redacci6n del Reglamento formulara un proyecto que depos! tará en la 

Junta y la otra parte pudiera hacer uso del derecho que le concede 

la fracción IV del artículo 424, con la cual solicitara la modifica 

ción del Reglamento. 

Cabe seftalar, que en la práctica, -

esta Acción no se dn, pueat'o que ea realmente un instrumento que --
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hasta cierto punto, interesa más al patrón, que sólo con su establ! 

cimiento, esta en posibilidad de imponer les correcciones discipli

narias y procedimientos para las mismas. 

Creemos que fue un error del legis

lador establecer el procedimiento para el caso de renuncia de algu

na de las partes a celebrar el Reglamento, pero por lo demás, el ª!. 
teblecimiento de este Reglamento es necesario pera completar el Co!! 

trato Colectivo o el Contrato Ley, aunque en la practica procesal, 

no se ha hecho uso de ella, por lo que resulta hasta cierto punto, 

como ya hemos dicho, inoperante. 

F) Acción para lograr los prop6si-

tos del artículo 450 por medio de huelga: 

Huelga, de acuerdo a nuestra Ley F!:, 

derel del Trabajo en su artículo 440, es la suspensión temporal del 

trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. 

El fundamento legal de le huelga, lo 

encontramos primero en las fracciones XVII y XVIII del artículo 123 

Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 450. 

Los presupuestos de la huelga de --

acuerdo a lo scf\alado son: 

1.- Que se llevará a cabo por una -

coalición de trabajadores. 

2. - Que se suspendan los trabajos en 

la empresa o establecimiento. 

3. - Que tenga por objeto algunn o ª! 
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gunas de las causas establecidas en el artículo 450 de la Ley Fede

ral del Trabajo. 

Analizando estos presupuestos, en--

contra.moa: 

l.- La coalici6n es el acuerdo tem-

poral de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de -

sus intereses comunes 1 de acuerdo a la definici6n que de este grupo 

no da la Ley Federal del Trabajo en su articulo 355, y que debemos -

entender por ello, que dicha coalici6n debe existir antes de la con! 

tituci6n de un sindicato o del emplazamiento a huelga. 

La Ley considera que los sindicatos 

de trabajadores, para los efectos de la huelga, son coaliciones 

permanentes, por lo tanto, debe quedar claro, que la titularidad de 

derecho a huelga corresponde a la coalición y no a los sindicatos 

por el hecho de ser sindicacatos. 

2.- Suspensi6n de Trabajos.- Es de

cir, que la huelga debe constreñirse exclusivamente al mero acto de 

suspender los trabajos en la empresa o establecimiento, tal y como 

lo dispone e 1 articulo 443 de ll1 "Ley., que dice: "La Huelga debe li

mi terse al mero acto de lB Suspensión del TrabBjo11
• 

3.- Tener por objeto las causas del 

artículo 450.- El artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo dispo

ne: "La huelga debe tener por objeto: 

"I.- Conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producci6n, armonizando loe derechos -

trabajo con los del capital"; 
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"II.- Obtener del patr6n o patrones 

la celebraci6n del Contrato Colectivo de Trabajo y exigir su revi-

si6n al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo -

dispuesto en el capitulo III del Título Séptimo"¡ 

11III.- Obtener de los patrones la e~ 

lebraci6n del Contrato Ley y exigir su revisión al terminar el peri~ 

do de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo IV 

del Título Séptimo"; 

"IV.- Exigir el cumplimiento del -

Contrato Colectivo de Trabajo o del Contrato Ley en las empresas o 

establecimientos en que se hubiese violado"; 

"V.- Exigir el cumplimiento de les -

disposiciones legales sobre participaci6n· de utilidades"; 

"VI.- Apoyar una huelga que tenga -

por objeto alguno de los ennumerados en las fracciones anteriores 11
; 

y 

"VII.- Exigir la revisi6n de los s! 

larios contractuales a que se refieren los artículos 399 Bis y 419 

Bis". 

Analizando estas fracciones, obtene

mos las siguientes observaciones: 

La fracci6n l referente al equili-

brio entre los factores de la producci6n, esta fracci6n coincide con 

el texto del artículo 123 Constitucional, fracción XVIII. 
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Hemos de considerar, independiente

mente de las discusiones doctrinales, que los dos factores de la -

producción a que quiso referirse el legislador, son el capital y el 

trabajo y que la huelga es un fen6meno concreto que ocurre dentro de 

una emp·resa, por lo tanto se requiere concretar el desequilibrio en

tre el capital y el trabajo, para sostener que estos factores de la 

producci6n estén representados, en cada caso, por determinado patrón 

y por los trabajadores que laboran a su servicio, puesto que en mu-

chas ocasiones los sindicatos han desvirtuado el fin de esta fracción 

y la utilizan como causal sin que en realidad tenga fundamento, en -

virtud de que el equilibrio a que hacen referencia tanto la Constitu 

ci6n como la Ley Federal del Trabajo, es el que debe existir entre -

una empresa determinada y sus obreros y no entre éstos y las candi-

clones generales de la vida en el País, en un momento dado. 

Es deCir, cuando un desequilibrio en 

general, afecta tanto a los industriales como a los trabajadores, y 1 

en consecuencia 1 éstos no pueden fundar la petici6n de aumento de ea 

!arios apoyándose únicamente en dichas circusnt~ncias, porque se de

sentiende del factor escencial que sef'lala la Ley como causa para ir 

a la huelga o a un conflicto de orden económico, 

Todo esto, es en raz6n de que como -

hemos dicho, algunos sindicatos pretenden que cuando se eleven los -

precios de las subsistencias, indúdablemente se desequilibra el fac

tor trabajo, pero consideramos que esto es inválido, puesto que olv! 

dan que la huelga es un hecho relacionado con una empresa determina

da, no es la huelga de todos los trabajadores del País contra todos 

loa patronos¡ y ni aún en 'este caso procedería, puesto que loe fact2 

res que elevan el costo de la vida afectan tanto a los trabajadores 

como a los industriales. 
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Las fracciones II y III seilalan como 

objetivo de la huelga obtener del patrón o patronos la celebración -

del Contrato Colectivo o del Contrato Ley, o la revisión de cada uno, 

Por lo que hemos expuesto a1 hablar 

de las Acciones de firma de Contrato Colectivo y de Contrato Ley, ad

vertimos, que gran importancia tiene en una empresa el establecimien

to de esos convenios que van a normar las relaciones entre las dos -

partes y, en el último caso abarcando una re~i6n o una zona determin~ 

da para una misma rarrn industrial, Por lo tanto, una vez obtenida la 

celebraci6n de tales Contratos, existe una presunción de haberse lo

grado el equilibrio constitucional entre los factores de la produc-

ción. 

Creemos que en relación a la frac--

ción lI, es perfectamente vélido el ejercicio del derecho de huelga 

para la celebración de un Contrato Colectivo de Trabajo o para una 

revisión, en caso de que hnya negativa por parte del patrón, y ele!!! 

pre que se haga 1 como dice la fracción el emplazamiento reune ademas 

de los requisitos del procedimiento de huelga, los contenidos en los 

artículo 386 a 403 de la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que hace a la fracción III en

contramos una peculiaridad, puesto que como habíamos dicho al estu-

diar la Acción de Celebración del Contrato Ley, Ja elevación de un -

Contrato Colectivo de Trabajo a Contrato Ley escapa a la función ju

risdiccional, y por lo tanto debe seguirse un procedimiento adminis

trativo para que el mismo sea declarado como obligatorio para una re 

gi6n o zona determinada para una misma rama industrial. 

En este entendio creemos que el lcgi!!, 

lador equivocó la redacción de esta fracción, puesto que sería ilógi-
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co, con lB actual redacci6n, que se emplazara a huelga a un putrón 

por celebraci6n de un Contrato Ley, que todavía no tiene esa caract!:_ 

riztica, creemos que lo que intentaba el legislador era el establecer 

el ejercicio de huelga en contra de un patr6n que en una empresa de

dicada a la rama industrial que por ley debe tener Contrato Ley, no -

;tenga el mismo por su reciente creaci6n, u otras: causas, es decir, 

esta causal solo puede ser invocada cuando previamente exista un Con 

trato Ley que es obligatorio, y por lo tanto debería cambiarse su r!:_ 

dacci6n a lograr la adhesi6n de ese determinado patr6n a1 Contrato -

Ley que ya es obligatorio, y no a obtener la celebraci6n de ese con

trato, puesto que el mismo se da o nace por decreto del Ejecutivo F!:_ 

derl o Local. 

Igualmente es improcedente esta - -

Acci6n para la revisi6n del Con¡rato Ley, pues también ésta debe s~ 

lici terse mediante procedimiento administrativo tal y como lo dispo

ne el artículo 419 de la Ley Federal del Trabajo en su fracci6n se-

gunda, por lo tanto al no poder deducirse en la vía jurisdiccional, 

debe suprimirse, puesto que el patrón no puede saber ai la revisión 

y pretensiones de ésta serán aceptadas o no por las autoridades co!!! 

peten tes, y en caso de huelga, le causaría graves perjuicios a pe-

ser de ser totalmente ajeno a esta si tuaci6n. 

La fracci6n IV del articulo 450 se 

refiere a la causal de cumplimiento del Contrato Colectivo o Con-

trato Ley en }as empresas o establecimientos en que se hubiesen -

violado. Si la celebración de cualquiera de estos Contratos es n! 

cesaria para lograr un equilibrio entre loe factores de producci6n • 

cualquier acto del patrón que tienda a contravenir alguna de las -

obligaciones del contrato, rompera ese equilibrio y dard nacimien

to a la Acci6n de huelga, pero siempre y cuando sea de actos que -

tiendan a evitar la protección que el Derecho Colectivo otorga res-
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pecto de loa derechos individuales, o sea que dicha violación sea de 

naturaleza colectiva. 

La fracción V sellala como causal de 

huelga, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre -

participación de utilidades. Consideramos que la redacción de esta 

f'racción es tan amplia que podr4 prestarse a la comisión de muchos 

abusos ya que, en materia de participación de utilidades, la Ley S!!_ 

ftala una se1,ie de obligaciones patronales previas a la entrega de -

las cantidades de dinero, y no sería justo que la violación a algu

no de estos trámites pueda generar un motivo de huelga, por lo tanto 

creemos indispensable que solamente la abstención o negativa del pa

trón para cumplir el mandato relativo a la participación de utilida

des, y solamente en tal supuesto 1 procede considerar el nacimiento -

del derecho de huelga para loa trabajadores. 

La f'racción VI, ea condenada en t6.!: 

minos generales por apartarse de la finalidad que debe perseguir la 

huelga, ya que Ja huelga por solidaridad es un arma de tipo políti

co que se ha empleado como medio para combatir a los gobiernos de -

un Pafs determinado, el escalonamiento de las huelgas para conducir 

a un País, a un estado de anarquía que se traduce en una verdadera 

eubversi6n. 

Consideramos al igual que distingu_!; 

dos tratadistas, que Ja huelga por solidaridad carece de fundamento 

y es contraria a la fracción XVIII del artículo 123 Constitucional, 

puesto -,que no tiene por objeto resolver un conflicto entre los tr_! 

bajBdores que declaren la misma a su patr6n, sino testimoniar simp~ 

tía y solidaridad a otro grupo de trabajadores en huelga. (15) 

Finalmente la f'racción VII se ref'i!!_ 

(15) GUERRERO EUQUERIO. ob,, cit. p. 354 
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re a la revisión de Contratos. Colectivos o Contratos Ley, por lo que 

hace a los salarios en efectivo por cuota diaria, los cuales ya he

mos comentado. 

Procedimiento de huelga.- El proc! 

dimiento de huelga esta regulado en nuestra Ley, de los artículos -

920 a 936 inclusive, y se inicia, como lo dispone el propio articu

lo 920, mediante la presentación de un escrito, llamado pliego de -

peticiones dirigido al patrón, en el cual se le anuncia que de no 

acceder a ellas, irán los trabajadores a lB huelga en un plazo no -

menor de diez días 1 tratándose de empresas de servicios públicos• -

ni menos de seis en los demés casos. 

La prestación de este escrito se h_!! 

rá ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente o ante 

la Autoridad del trabajo méa próxima o autoridad política de mayor -

jerarquía, en caso de que la empresa esté ubicada en lugar distinto 

al de la residencia de la Junta. 

LB Junta al recibir el pliego de P! 

ticiones, antes de iniciar el trámite del emplazamiento, deberá ce!:. 

ciorarse de que el escrito de emplazamiento est6 formulado conforme 

a los réquisitos del articulo 920, que dicho escrito esté presentado 

por el sindicato titular del Contrato Colectivo o administrador del 

Contrato Ley, y que no exista un Contrato Colectivo depositado ante 

la Junta, cuando se pretenda exigir la firma de éste, de conformidad 

con el articulo 923. 

El patrón deberá presentar por es-

cri to su contestaci6n dentro de lae cuarenta y ocho horas siguien-

tes a las de la notif'icación, ante la Junta de Conciliación y Arbi

traje, indicando en ella st acepta o no las demandas de los trabaj_!! 
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dores. 

El hecho de la notificación tiene -

una importancia extraordinaria dentro del procedimiento de huelga, 

pues desde ese momento empieza a correr el plazo para que estalle 

el movimiento y produce además, el efecto de consti tu!r al patrón 

en depositario de lB empresa o establecimiento afectado por la hue_! 

ga, con las atribuciones inherentes a su cargo. 

Además, aef\ala la Ley en su articu

lo 924 que a partir de la notificación del pliego al patrón, no po

dr4 ejecutarse sentencia alguna. ni practicarse embargo, asegura--

miento, diligencia o desahucio, ni contra los bienes de la empresa 

o establecimiento ni del local donde se ecuentren, salvo que esto 

se realice para asegurar derechos de los trabajadores, como indem

nizaciones, salarios, etc., créditos por· cuotas al l. M. s. s., -
asegurar cobro de aportaciones al INFONAVIT y demás cfEfdi toa fisca

les, impidiendo as! este articulo los fraudes legales para que el -

patr6n evitara el cobro de cféditos sociales. 

Durante el periodo de pre-huelga -

la Ley establece que la Junta de Conciliación y Arbitraje citará a 

las partes a una audiencia de Conciliación, y sin que ésta haga de

claración que prejuzgue de la existencia o inexistencia, justifica

ción o injuatificación de la huelga como lo dispone el articulo -

926. 

La asistencia a esta audiencia es -

obligatoria, porque si los obreros no comparecen, no correrá el té! 

mino pera la suspensión y si el patrón no lo hace el Presidente de 

la Junta podrá aplicar los medioe de apremio para obligarlo a con

currir, tal y como lo establece el articulo 927. 
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Si llegado el día y hora se!lalado P! 

ra que estalle el movimiento de huelga no existe un acuerdo entre -

trabajadores y patrones, el resultado serA que se lleve a cabo la -

suspensión de los trabajos y que los trabajadores abandonen el lugar 

de los mismos, 

Una vez que ha estallado el movimie!! 

to, la Ley en su artículo 929 otorga a los trabajadores y a loa patr2 

nes de la empresa o establecimiento afectado y aún a terceros intere

sados, la facultad de solicitar de la Junta de Conciliaci6n y Arbitr! 

je declare la inexistencia de la huelga, puesto que la huelga, como 

lo dispone el artículo 444 de la propia Ley, legalmente existente es 

lB qlle satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados -

en el articulo 450. 

El plazo para formular esta petici6n 

ea de setenta y dos horas siguientes a la suspensi6n del trabajo, en 

la inteligencia de que si no hubiere tal solicitud, la huelga será 

considerada como existente para todos los efectos legales y sin ne

cesidad de la declaratoria correspondiente y dicha solicitud debe -

hacerse por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 459 -

o por no cumplir con los requisitos del artículo 920. 

El artículo 459 de la Ley dice: "La 

huelga es legalmente existente si": 

"1,- LB suspensión del trabajo se 

realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artícu

lo 451, fracción 11, (menor a la mayoría de los trabajadores de la 

empresa o establecimiento)"; 

"11.- No• ha tenido por objeto algu-
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no de los establecidos en el artículo 450"; y 

"III.- No se cumplieron los requis!_ 

tos sena1ados en el artículo 452 (SIC), (es decir los requisitos del 

artículo 920)", 

No podr4 declararse la inexistencia 

de una huelga por causas distintas a lea sef\aladas en las fracciones 

anteriores. 11 
• 

El procedimiento y trami taci6n de la 

declaraci6n de inexistencia es muy breve, pues la solilcitud debe -

formularse por escrito, debiendo correrse traslado a las partes, las 

cuales serán o!das en una audiencia que se celebrará en un término 

no mayor de cinco días, recibiéndose las pruebas que ofrezcan, las 

cuales se rendirán en la misma salvo las que por su naturaleza no -

puedan desahogarse en la audiencia, y una vez conluída la recepci6n, 

la Junta dentro de las veinticuatro horas resolverá sobre la existe!! 

cis o inexistencia del movimiento, de acuerdo a1 articulo 930. 

Si la existencia es declarada por la 

Junta, traerá como consecuencia que se fije a los trabajadores que -

hayan abandonado las labores, un plazo de veinticuatro horas para -

que regresen a ellas, apercibiendolos de que de no acatar esta reso

luci6n y al vencerse las veinticuatro horas indicadas, se darán por 

terminadas las relaciones de trabajo salvo causa justificada, 

También declarara. la Junta que el P! 

tr6n no ha incurrido en responsabilidad y que si los trabajadores 

no se presentan a laborar en el término señalado, estaré en libertad 

para contratar nuevos trabajadores, dictando además la Junta las med!. 

das pertinentes para que pueda reanudarse el trabajo. 
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Nuestra Ley, en su artículo 932 señ! 

la también el procedimiento de calificaci6n de ilicitud de la huelga, 

La huelga es ilícita de acuerdo Bl -

artículo 445 cuando la mayoría de los trabajadores huelguistas ejec_!! 

ten actos violentos contra las personas o propiedades, o cuando en -

caso de guerra, los huelguistas presten servicios al gobierno. 

Este procedimiento de ilici to se tr_!! 

mitará igual que el de declaratoria de inexistencia, y la diferencia 

que haya, se da en los efectos en caso de declararse ilícita, puesto 

que dará por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas, 

Teóricamente, después de que estalle 

la huelga y de que transcurren las setenta y dos horas sin que se s~ 

licite declaratoria de inexistencia de la Junta o de que se resuelva 

que la huelga es existente, cuando alguna de las partes haya sol ici

tado que se hiciera dicha declaraci6n de inexistencia, concluye la -

tramitación legal, pues posteriormente, y s61o en caso de que los 

trabajadores se sometan al arbitraje, podré la Junta estudiar el 

asunto para resolver el fondo del conflicto y si el patr6n di6 causa 

a la huelga, y por ello le son imputables sus motivos, tal y como lo 

establece el artículo 937, tram1 tándose el mismo en un procedimiento 

ordinario o por el de Conflictos Colectivos de Naturaleza Econ6mica 

según el caso. 

Finalmente, la Ley Laboral, en su -

artículo 936 señala que para el caso de emplaz.amiento a huelga con -

objeto de celebraci6n o revis16n de Contrato Ley, se aplicarán los -

mismos principios que para las demás causales, con la salvedad de -

que el pliego de peticiones deberd presentarse en un lapso no menor 

de treinta días antes del eatallamiento, 
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Concluyendo, respecto a la huelga, 

diremos que el legislador estableció este derecho como un medio ex

traordinario para casos también extraordinarios, y creemos que debe 

ser utilizado únicamente cuando los patronee sean intransigentes, y 

• ee nieguen a conceder a los trabSjadorea el alcanzar mejores condi-

ciones de trabajo, prestaciones y salarios, y no como un instrumen

to político en beneficio de determinados sectores que lo utilizan 

como un arma de presión, ocasionando graves perjuicios no s61o al 

patr6n, sino también a la clase trabajadora. 

Consideramos al igual que distintos 

tratadistas, que era necesario permitir la huelga en los inicios -

del movimiento laboral, como un mal necesario, como un remedio ex

tremo para lograr el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

de vida de los obreros, puesto que éstos movimientos fueron loe q~e 

tendieron a lograr el equilibrio de los dos factores de la produc

ci6n. (16) 

Denunciamos, dentro de este aparta

do, y con gran indignaci6n el grave error, de consecuencias fatales, 

y funestas que tuvo el legislador, al redactar en los términos que 

lo hizo el articulo 937 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que 

deja a la decisi6n de los trabajadores el someter o no el conflicto 

que di6 origen a la huelga a1 arbitraje de la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje, ya que en caso de que una huelga haya estallado y sea 

declarada existente, si loe trabajadores o los lideres sindicales, 

más bien dicho, deciden no someterse a este arbitraje, el estado de 

huelga, se prolongará eternamente, con perjuicio no s6lo para el 

patr6n, sino como lo hemos dicho, también para los trabajadores, 

pues la fuente de trabajo permanece cerrada indefinidamente. 

Creemos que debería hBber una reí O!, 

(16) GUERRERO EUQUERIO. ob., cit., p. 370 
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ma a este artículo, para que el conflicto se someta obligatoriamen

te al arbitraje de la Junta, y que ésta, una vez que haya eetudiedo 

en un plazo razonable emita su reeoluci6n, declarando la imputabil!_ 

dad a quien corresponda y resolviendo as!, tal conflicto, con objeto 

de que una vez que se haya dado cumplimiento al laudo, se reanuden 

las labores de la empresa o establecimiento. 

Finalmente, siguiendo con nuestra -

claeificaci6n de las Acciones, tenemos las Acciones Colectivas de -

los Patronos. 

Diremos que estas Acciones son: 

A) Reviei6n del Contrato Colectivo. 

B) Otorgamiento del Reglamento Int.!!, 

rior. 

C) Modificación Colectiva de las Co_!! 

dicionee de Trabajo. 

D) Suepenei6n Colectiva de las Rela-

cionee de Trabajo. 

E) Terminación Colectiva de las Rel! 

cienes de Trabajo. 

Por lo que se refiere a la Reviei6n 

del Contrato Colectivo, el Otorgamiento del Reglamento Interior de 

Trabajo y la Modificaci6n Colectiva de las Condiciones de Trabajo, 

puede ejercitarlas el patr6n, aunque en la práctica procesal no se 

acostumbra, con las mismas ffiodalidades y procedimientos con que lo 

hacen los trabajadores, salvo por lo que hace al derecho de huelga, 

los cuales ya hemos analizado y comentado debidamente por lo que s~ 

ria redundante explicarlas cada una de ellas en relación a los pa

trones. 



- 142 -

De acuerdo a lo anterior, nos ocu

paremos de la Suspensión y Terminación Colectiva de las Relaciones 

de Trabajo, como Acciones Colectivas de los Patrones, de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: 

D) Acción de Suspensión Colectiva 

de las Relaciones de Trabajo.- Nuestra Ley Federal del Trabajo CO!). 

templa no e6lo la suspensión individual de un trabajador, sino ta!!! 

bién el fenómeno de suspensión colectiva de las relaciones de tra

bajo, qu6 como su nombre lo indica abarca a todas las relaciones 

de trabajo, aunque también puede darse sobre una parte de la em-

preea o establecimiento. 

El artículo 427 de la Ley sei'lala: 

11 Son causp.s de euspensi6n temporal 

de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: 

11 1.- La fuerza mayor, el caso for-

tuito no imputable al patrón, o au incapacidad fisica o mental o su 

muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y direc 

ta, la suspensi6n de los trabajos"; 

11 11.- La falta de materia prima, no 

imputable al patrón"¡ 

"Ill,- El exceso de producción con -

relaci6n B SUB Condiciones econ6miCBB y B las CircunstanciBS del mer 

cado"¡ 

"IV.- La incoeteabilid8d, de natura 

leza temporal, notoria y manifiesta de la explotaci6n11 ; 
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"V.- La falta de fondos y la imposi

. bilidad de obtenerlos para la persecuci6n normal de los trabajos, si 

se comprueba plenamente por el patr6n" y; 

"VI.- La falta de ministraci6n por -

parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a 

las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, 

siempre que aquellas sean indispensables". 

La fracci6n I se refiere en primer -

lugar a la fuerza mayor o al c'aso fortuito no imputable al patrón, 

creemos que es muy drástico al hablar de un caso fortuito no imputa

ble al patr6n, puesto que la definición misma del caso fortuito y de 

la fuerza mayor, que tradicionalmente han aceptado ·1as juristas es -

que se refieran a hechos imposibles de preveer o de evi ter, ya sean 

.provocados por el hombre o por la naturaleza, tales como un huracán, 

terremoto, guerra, etc., por lo tanto no debería contener la frase -

11 imputable al patr6n". 

Por lo que se refiere a la muerte o 

incapacidad del patr6n, creemos que el legislador quiso tratar aque

llos casos en los que el patrón dirige por sí mismo las labores de 

su negociaci6n y, por ello, a su fallecimiento prácticamente queda 

a:fectflda ' la direcci6n de la empresa y trabajo, siendo así obligada 

la suspensi6n del mismo, por lo que hace a ésta fracc~ón la Ley in

dica que para estos casos el patr6n o sus representantes están obl.!, 

godos a dar aviso de la suspensi6n a la Junta de ConciliBci6n y Ar

bitraje, para que este previo procedimiento especial con sujeci6n a 

los artículos 892 a 899 apruebe o desapruebe la misma, 

La frscci6n II estipula la falta de 

materia prima cuando no sea imputable a1 patr6n, y para este caso -

el patrón previamente a la suspensi6n debe obtener la autorizaci6n 

jurticiAl, siguiendo el trámite a través de los procedimientoa espe

ciales. 
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Le frBcci6n lll se refiere a1 exceso 

de producci6n, a esta clase de euspensi6n se les llama en la práctica 

procesal paros, y existe jurisprudencia que sostiene su licitud, para 

este caso el patr6n deberá, previamente a la suspensi6n obtener la a~ 

torizeci6n de le Junte, a través del planteamiento de un conflicto -

Colectivo de Naturaleza Económica. 

Las fracciones IV y V se refieren a -

la incosteabilided notoria y manifiesta de le explotaci6n de une em-

presa determinada, y a le falte de fondoa y la imposibilidad de obte

nerlos, si se comprueba plenamente por el patr6n, para estos casos -

también el patrón, antes de llevar e cebo lB suspensión, deberé obte

ner de la Junta, la autorización correspondiente, por medio de un co!!. 

flicto Colectivo de Naturaleza Económica, rindiendo todas lBe pruebes 

conducentes pera acreditar los fundamentos de su petición. 

Consideremos que la obligación de d~ 

mostrar la imposibilidad de obtener los fondos e que se refiere la -

fracción V, es una obligaci6n de probar hechos negativos, lo cual va 

en contra de los Principios Generales de Derecho, independientemente 

del hecho de que ee précticemente imposible probar que se esté en 

imposibilidad de conseguir loe fondos. 

Le fracción VI se refiere e le falte 

de sumi.nietroe por parte del Estado de lee sumea que se haya obliga

do a entregar a empresas con las que contrató trabajos o servicios, 

siempre que estos fondos sean indispeneeblee, y aquí también previa

mente a la suspensión, se requiere la autorizaci6n de la Junta a 

través de los procedimientos especiales a que se refieren los artí

culos 692 y siguientes. 

Este Acción puede ejerci terse pare 
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que la suspensi6n afecte a toda una empresa o establecimiento o a 

parte de ellos y para este último caso se ordena tener en cuenta el 

escalafón de los tniatia:Jailore11, a fin de suspender a los de menor an

tigUed•d, como lo establece el artículo 426. 

La Junta una vez que autorice la -

suspensión fijará las indemnizaciones que se preveen a los trabaj! 

dores, según el artículo 430, tomando en cuenta entre otras cosas -

el tiempo probable de suspensión de loe trabajos y la posibilidad -

de que los obreros encuentren otra ocupaci6n, pero esta indemniza-

ción no podrá exceder de un mee de salario. 

De lo anterior, podemos observar que 

para ejercitar los patronea esta Acci6n, tienen según la causal dos 

procedimientos: 

Si las causales son las fracciones 

I, II y VI el patrón lo hará por medio de loe procedimientos espe-

cialee a que se refieren loe artículos 892 y siguientes, puesto que 

son procedimientos que tienen un trámite más rtlpido, dada la impor

tancia del asunto o la sencillez del mismo. 

Si las causales son las fracciones 

III, IV y V la suspensión deberá tramitarla el patrón a través del -

procedimiento para Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica, que 

son aquellos que tienen por objeto la modificación o implantación de 

nuevas condiciones de trabajo, o bien la suspensión o terminación de 

las relaciones Colectivas de Trabajo, sieinpre que la propia Ley no -

seilBle específicamente otro procedimiento. 

Consideramos atinada la implantación 

de esta Acción, por parte del legislador, puesto que existen muchas 
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ocasiones en que dadas las circunstancias económicas y de otros ti

pos, es necesaria una suspensi6n temporal de las relaciones de tra

bajo, sobre todo en pequeftas empresas, en las cuales bajo la crisis 

que actualmente atravesamos, es prácticamente imposible que conti-

núen con su funcionamiento normal, y que si logran esa suspensión, 

puede ser factible la continuación, después de un periodo para reo! 

gizarse y recuperar así la funcionalidad de la empresa y de las la

boras, evitando así el cierre definitivo de las fuentes de trabajo 

cada vez más escasas. 

•Sin em.bargo, tratandose de las fra~ 

cienes III, IV y V, que se tramitan como Conflictos Colectivos de -

Naturaleza Económica, observamos que los trabajadores pueden detener 

este trámite ejerciendo el derecho de huelga puesto que el artículo 

446 de la propia Ley, dice que el ejercicio de la tiuelga suspende 

la tramitación de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica 

pendientes ante la Junta, salvo que la huelga tenga por objeto apo

yar otra, por lo cual nos encontramos con la si tuaci6n de que en. la 

práctica procesal, es raro ver un caso de este tipo, por la absurda 

traba que consagra el artículo mencionado, y que va contra los dere

chos de los patrones, por lo que creemos que debe ser suprimido es

te artículo, para permitir la resolución del conflicto planteado, 

E) Acción de Terminación Colectiva 

de las Relaciones de Trabajo. 

La terminación Colectiva de las Re

laciones de trabajo, es la consecuencia derivada del cierre de las -

empresas o establecimientos o de la reducci6n definitiva de sus tra

bajos. 

Para que los patrones puedan ejerci-
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tar esta Acci6n • se requiere: 

1.- Que se presenten las causas que 

seflala el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, 

2.- Que el patr6n demande ante la -

Junta de Concileici6n y Arbitraje dicha terminaci6n. 

Comentaremos estos supuestos, de --

acuerdo a lo siguiente: 

l.- El artículo 434 de la Ley, sella 

la cama causa de terminaci6n de las relaciones de trabajo: 

11 I.- La fuerza mayor o el caso for

tuito no imputable al patr6n, o su incapacidad física o mental o su 

•muerte, que produzca como consecuencia necesar'ia., inmediata y direc

ta, la terminaci6n de los trabajos"; 

"Il.- La incosteebilided notoria y -

manifiesta de la explotación"; 

"IlI.- El agotamiento de le materia 

objeto de une industrie extrectivB"; 

• 
11 IV .- Los casos del artículo 3811 y; 

"V.- El concurso o le quiebre legal-

• mente declarada, si la autbridad competente o los acreedores resuel

ven el cierre definitivo de la empresa o la reducci6n definitiva de 

sus trabajos". 
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Valgan aqui, loa comentarios que hi

cimos respecto a la fuerza mayor o caso fortuito, e incapacidad men

tal o muerte del patr6n, en la suspensión Colectiva y que también P! 

re la termineci6n se ubica en la fracción l, 

Por lo que hace a las fracciones II 

y III que se refieren a la incoeteabilidad notoria y agotamiento de 

lB materia de la industria extractiva, son casos que por sí solos se 

explican. 

La fracción IV se refiere al articu

lo 36 que prevee relaciones de trabajo por tiempo u obra determinada 

en misnas que carezcan de minerales costeables, o en restauraci6n de 

minas abandonadas o paralizadas, 

Y la fracción V se ocupa de la qui.!! 

bra o concurso legalmente decretados. 

2.- El patrón debe demandar ante la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la terminaci6n Colectiva de laa 

relaciones de trabajo mediante un escrito en el cual funde sus pet,!_ 

cianea, y de acuerdo a las siguientes modalidades: 

Trnténdoee de las fracciones I, 111 

y V, es decir, fuerza mayor o caso fortuito, agotamiento de la mat!:, 

ria o quiebra o concurso, con fundamento en los art!Culos 892 y si

guientes, mediante los procedimientos especiales, con la aclaraci6n 

de que el procedimiento en las fracciones I y V se iniciara deepues 

de que se haya realizado la terminaci6n, para que la Junta la apru:_ 

be o desapruebe; en loe caeos de la fracción lll el procedimiento se 

realizara. previamente a la terminBci6n, para obtener antes la auto-

rizBción respectiva de la Junta, 
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Para los casos de la fracci6n II r_! 

ferente a la incosteabilidad, el patr6n demandara la terminaci6n de 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de conformidad con las dispos!, 

ciones para Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica de acue!: 

do a los artículos 900 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. 

Los patrones al ejercitar la Acci6n 

de Terminaci6n de las relaciones de trabajo en forma colectiva, por 

las causas sei\aladas en el articulo 434 salvo la fracción IV estén 

obligados a pagar a los trabajadores una indemnizaci6n de tres me-

ses de salario y la prima de antigUedad correspondiente a cada uno 

de ellos. 

Si el patrón ejercita la Acción para 

reducir el personal, se tendrá en cuenta el escalaf6n, para que sea 

reducido el personal de menor antigUedad, y si la reducción se deri-

• va de la implan U!ci-On da maquinaria o procedimientos nuevos, el p~ 

trón deberé demandar la misma a la tramitación del procedimientos -

especiales, con la salvedad de que para el caso de que la Junta la 

autorice, los trabajadores reajustados, tendrAn derecho a una inde!!! 

nizaci6n de cuatro meses de salarios, más veinte días de salario -

por cada ai\o de servicios prestados o la cantidad estipulada en los 

Contratos de Trabajo si esta es mayor, más la prima de antiguedad, 

Creemos también que fue un acierto 

•del legislador esta Acción, pero a1 igual que en la anterior es in

correcto, que si se ejercita por inoosteabilid•d, a través del pro

cedimiento para conflictos colectivos de Naturaleza Económica, que 

los trabajadores puedan detener el procedimiento con un emplazamie!! 

to a huelga, que necesariamente trae como consecuencia la continua

ci6n de las labores, lo cual puede inclusive ser perjudicial para -

los trabajadores, pues es posible que se de el caso de que dada la 
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incosteabilidad, y la prosecusi6n de las labores por el emplazamien

to, los trabajadores alcancen un importe menor Bl que legalmente les 

corresponde como indemnizBci6n, puesto que el patr6n tendría que fi

nanciar con esos recursos la continuaci6n de las laboree. 

Por lo tanto, igual que en la Acci6n 

anterior, creemos que no se debe dar a los trabajadores esa racul tad, 

sino permitir la continuci6n del conflicto, hasta su resoluci6n, lo 

cual traera beneficios a ambas partes, 



CONCLUSIONES 

I.- La Acción en el Derecho Procesal del Trabajo 

es un Derecho Público Autónomo en virtud del cual, una persona fía.!_ 

ca o moral, provoca la actividad de los Tribunales del Trabajo, para 

obtener de ellos una resolución jurisdiccional• es decir, una senten 

cia o laudo favorable. 

n.- Las Acciones de Indemnización Constitucio-

nal y de Reinstalación están elevadas a la categoría de Garantías 5!?_ 

ciBles en el articulo 123 de la Constitución y con ellas el legisla

dor trato de lo¡rar los fines más nobles del Derecho del Trabajo, -

que son, proteger y procurar la estabilidad de los trabajadores en -

sus empleos y en caso de separación, que éstos obtengan una indemni

zación como compensación por dailos y perjuicios, 

III.- LB Acción de Rescisión por causa imputable 

al patrón, tiene la misma finalidad, y además, la de proteger la di¡ 

nidad y el respeto a la persona del trabajador. 

IV.- Las Accionee de Modificación de las condi-

ciones de Trabajo y el Pago de Prestaciones, tienden a proteger y g! 

rantizar los derechos mínimos de la clase obrera, sin embargo, en la 

práctica no son frecuentes, y su ejercicio por parte de un trabaja-

dar• es un arma de doble filo, por lo que proponemos que la Junta al 

dictar el laudo, debe obligar a1 patrón a mantener al trabajador en 

su empleo, con apercibimiento de pagar doble indemnización al traba

jador que alegue un despido a causa de ese juicio y sin que opere la 

reinversión de la carga probatoria, 

V.- Los patrones tienen también Acciones que -

ejercitar individualmente, la Rescisión por causa imputable a1 tra-
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bajador y la de Cumplimiento de obligaciones a cargo del trabajador, 

sin embargo, lB Rescisi6n debe hacerla valer por via de Excepción, -

de acuerdo con el criterio de la Corte, y por lo que hace a la de -

cumplimiento de obligaciones, creemos que es inoperante, puesto que 

ei el trabajador incumple con sus obligaciones, incurre en causal de 

rescisi6n, y por lo tanto el patrón lo separara. de su empleo. 

VI.- Las Acciones Colectivas de los Trabajadores, 

como son: de Firma de Contrato Colectivo, Revisi6n del mismo, Modif!, 

caci6n Colectiva de las condiciones de trabajo, se ejercitan median

te pliego de peticiones con emplazamiento a huelga y tienden a prot~ 

ger y regular las condiciones de trabajo en forma colectiva. Por lo 

que hBce a la firma del Contrato-Ley, esta Acción escapa a la función 

jurisdiccional, puesto que se hace valer mediante procedimiento ad-

ministra ti va, en virtud de que se tramita ante el Ejecutivo, ya se.a -

Federal o Local. 

VII.- LB Huelga tiene por objeto suspender los -

trabajos de una empresa, para lograr los prop6si tos del articulo 450 

de la. Ley Federal del Trabajo, y la estableci6 el Legislador como un 

medio extraordinario para casos extraordinarios, sin embargo, en la 

práctica se utiliza como instrumento político, como arma de presión 

en beneficio de intereses sectoriales, y en nuestra Ley existe un -

gravísimo error en el articulo 937, puesto que el legislador deja al 

arbitrio de los trabajadores el someter o no a1 arbitrio de la Junta 

el conflicto. Proponemos la reforma de este precepto, a fin de som,! 

ter forzosamente al arbitraje de la Junta la resolución del fondo -

del conflicto. 

VIII.- Loa patronea tienen Acciones Colectivas, 

para Firma y Revisión del Contrato Colectivo, Modifcación, Suspen-

si6n y Terminaci6n Colectiva de las relaciones de trabajo, sin emba!: 
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existe también un gran error por parte del Legislador al conceder a 

los trabajadores la facultad de suspender estos procedimientos me-

diante el ejercicio del Derecho de Huelga, por lo que proponemos r_!! 

formar la Ley para cancelar a loa trabajadores esta facultad y lo-

grar con ello, la equidad que todo derecho debe tener, 

IX, - Cuando el trabajador demande ante la -

Junta además de indemnizaci6n cona ti tucional el pago de veinte días 

de salario por cada uno de los af\os de servicios prestados, al ser 

acciones contradictorias la Junta por economía procesal deberé de

sechar de plano y de entrada dicha reclamaci6n de loa veinte días 

por cada afio de servicios, debiendosele otorgar a dicha Junta la -

facultad expresa en la Ley para realizar dicho desechamiento, 

X.- Consideramos que el otorgar al trabaja

dor la posibilidad de reinstalarse ea una excelente médida, pero en 

la préctica nos encontramos que una vez que se reinstala al actor -

trabajador, ya sea porque el patr6n le ofreci6 el trabajo o en vir

tud de un laudo que así lo obligue, éste nuevamente lo despide, ya 

que no hay control por parte de la Junta para que se mantenga al ª!:. 

tor en su empleo, ni puede haberlo. 

XI.- La acci6n de firme de contrato colecti

vo tiene una gran trascendencia jurídica, pero desgraciadamente en 

muchos casos sirve unicamente para que los sindicatos le saquen di

nero a las empresas, ya que muchos de estos emplazamientos a huelga 

por firma de contrato los hacen sin tener o representar el mayor -

interés profesional de los trabajadores, y con el único fin de que 

loa patrones lea ofrezcan 'determinada cantidad de dinero y ante es

to se desisten de dicho pliego, 
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