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INTRODUCCION 

El tema de la Huelga en nuestro derecho positivo mexicano es 

abundante y complejo, independientemente de la rama del derecho 

laboral en la que se ubique; la materia del transporte es 

particularmente delicada pensando que cualquiera de ellos como 

pueden ser los buques, los ferrocarriles, los transportistas y las 

aeronaves se vayan a la Huelga cuando surjan conflictos de 

intereses, pues ello significarla graves daños para el desarrollo 

y la producción en México. 

Este tema lo abordamos desde los antecedentes mas remotos de la 

huelga en algunos paises asi como los cambios y modificaciones que 

ha sufrido a travez del tiempo en el nuestro, ya que nuestra 

legislación es cambiante y evoluciona en respuesta a los 

requerimientos sociales. De igual modo, los transportes en general 

sufren importantes innovaciones tanto en su funcionamiento y 

estructura, as1 como en su posición ante los ordenamientos y 

disposiciones gubernamentales, que traen consigo beneficios que 

satisfacen necesidades sociales y por tanto colectivas. Un punto 

evidentemente importante es el del Sindicalismo, considerándolo 



como una organizaci6n contemplada por nuestra constitución no sólo 

como soporte para las instituciones de derecho sino que 

principalmente para que los trabajadores mexicanos sientan la 

protección de la legislación de un pais soberano que vigila sus 

intereses. 

Ahora bien, si teoricamcnte se persigue esto, en la realidad, 

reconocemos que los malos manejos e intereses creados por los 

sindicatos auto transportistas manipulan y ponen en entre dicho el 

fin para el que fueron creados, 

Sin embargo, en este trabajo de investigación adoptamos conceptos 

y posturas significativas y sugerirnos para quienes ocupan posicion 

de lideres que no se nieguen a la modernidad y a la concientización 

en la organización y fines de las centrales obreras. 

Posteriormente nos introducimos a otro apartado fundamental en 

nuestro derecho del trabajo que es el de las autoridades laborales 

que son las personas que nos indican el camino a seguir en la 

búsqueda de soluciones benéficas a los conflictos laborales; en 



especial profundizaré~~s-_en e1 c-~nocimiento ':/ funcionamiento de la 

Junta Fedeal de COIJ:Cili~~ic?!l -y Arbitraje como la institución 

pública abocada a emitir las resoluciones que se dicten en materia 

de Huelga en los transportes federales en nuestro pais. 

Con lo anterior pretendemos ofrecer un trabajo que abarque desde 

el estudio de los trabajadores que pueden irse al movimiento de 

huelga en cualquiera de las ramas antes mencionadas hasta los 

sindicatos a los que pertenecen observando las espectati vas y 

manejos que puedan presentarse y concluyendo con el conocimiento 

de las autoridades competentes para emitir un laudo. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORIOS 

l.l EL AUTO TRANSPORTE EN MEXICO 

a) Epoca Prehispánica 

Para hacer una breve exposición del proceso evolutivo del 

Transporte en nuestro pais es necesario remontarse a la época 

prehispánica, en donde éste aparece representado por la combinación 

de los factores tameme-vereda, que se cita solamente como un 

antecedente histórico representativo del primitivismo de esa época 

y que fue un oficio más que de tipo social, acorde con la fauna de 

nuestro pais que a consecuencia de la extirpación de su primitiva 

población equina, hace tal vez 20,000 años, no proporcionaba 

ninguna especie animal utilizable como fuerza de tiro o de carga 

para el hombre. Ante esta dificil situación el tameme cargador 

indígena, cumplio con su cometido al movilizar enormes volúmenes 

de carga a grandes distancias promoviendo el intercambio comercial 

de los centros productores y de consumo de Anáhuac, con lugares tan 



remotos como Jalisco, Guatemala, y Honduras. En formas más análogas 

las veredas cumplían, además de su papel comunicativo, una función 

política consistente en mantener un férreo dominio sobre los 

pueblos sojuzgados, componentes del heterogéneo Imperio Mexicano. 

En Yucatán los mayas construyeron cómodas calzadas embaldosadas que 

unieron a las ciudades de Chichén-Itza, Uxmal, y Mayapán, 

prolongándose a otras ciudades y zonas incluyendo las distantes del 

Caribe. Calzadas que se han conservado a travéz de los años a pesar 

de las inclemencias del tiempo y del avance incontenible de la 

selva .. 

Las calzadas construidas por los aztecas son un vivo testimonio del 

avance de la cultura. Es suficiente mencionar que las actuales 

carreteras a cuernavaca y Veracruz fueron construidas con base en 

los trazos de estos viejos caminos, que prometían una fluida 

corriente humana y de mercaderías, tan eficaz que era normal la 

transportación de pescado fresco desde lo que actualmente es 

Veracruz hasta la capital del Imperio Azteca por medio de un 

efectivo sistema de relevos. 

La gran Tenochtitlán construida sobre un lago, estaba comunicada 

con tierra firme por cuatro enormes calzadas; el resto del tráfico 

urbano se efectuaba por medio de canoas. Algunos de los centros que 

hasta hace poco tiempo han tomado auge turístico eran ya 



ampliamente conocidos y aprovechados como lugares de descanso del 

puerto de Zihuatanejo, Cuernavaca y algunas otras zonas situadas 

en las costas del Caribe y del Golfo. 

La explotación de esos caminos no dejaba de ser al azar, si no que 

era regular y constantemente utilizados por la clase Pochteca, 

comerciantes que promovian un intercambio de variadisirnas 

rnercancias, haciendo de nuestros mercados, como el de Tlatelolco 

uno de los más organizados y surtidos de su siglo, se previó en la 

legislación Azteca que los viajeros, en caso de necesidad, podian 

disponer de los primeros dos surcos de los sembrados que bordeaban 

el camino para su alimentación durante el viaje. En esta forma ya 

fuera por medio de veredas o calzadas, puede afirmarse que nuestro 

pais estaba primitivamente comunicado en casi todas las 

direcciones, marcando estos rudimentarios caminos la pauta para las 

modernas carreteras contemporáneas. 

b) Epoca Colonial 

En tiempo de la colonia se puede afirmar con certeza que el sistema 

de comunicaciones constituia ya un verdadero antecedente del 

autotransporte en particular y el transporte en general, al 



parecer, en los campos y poblaciones de nuestro pais la béstia de 

carga y, como consecuencia, vehlculos de tracción animal y vlas 

terrestres de considerable extensión, elementos materiales 

introducidos en el esquema del transporte por los conquistadores, 

colonos, y gobiernos virreinales. Como coplemento de estas 

!novaciones surge un vasto conjunto de actividades conexas de suma 

importancia en el orden económico, impulsadas principalmente, por 

el uso de la rueda y el arado. 

Sin embargo a pesar del conocimiento y uso de la fuerza animal. 

Esta no significó como debla haberlo hecho, la liberación del 

tameme que se siguio utilizando, prefirie~do los españoles la 

converción de ese rudimentario medio de transporte, al prohibir a 

los indígenas el uso de las bestias de carga. 

Las vias de comunicación de la colonia nunca fueron suficientes 

para satisfacer sus necesidades en este aspecto, y mucho menos, 

para lograr una vinculación regional puesto que no fueron 

proyectadas para alcanzar este objetivo. 

Por otra parte influyó la orografla áspera de nuestro territorio 

obst~culo insuperable para las fuerzas de la Colonia. Además, la 

actitud de Espafia que deliberadamente postergó su desenvolvimiento. 

Para mantener la situación de atraso y aislamiento favorable a los 



conquistadores. 

La.política seguida por España hizo que el pais fuera organizado, 

casi exclusivamente, por productos de oro y plata. Esta polltica 

constituyó el motivo de atraso de la Nueva España durante tres 

siglos, representado por el estancamiento agrlcola, insignificancia 

de la industria e insuficiencia del comercio, influyendo además, 

el pensamiento de las corrientes colonizadoras que arribaron a las 

costas de América con el afán de enriquecerse mediante los negocios 

mineros, menospreciando las demás actividades y riquezas del pais. 

Por esta importante razón la estructura vial y de transportes fue 

concebida atendiendo a la demanda minera; favoreciendo e 

incrementando, por disposiciones legales que abogaban a la 

industria y al comercio, cuyo principal objetivo era 1a apertura 

de caminos y la habilitación de puertos a través de los cuales 

pudiera fluir la riqueza minera hacia España. 

Los grandes centros demográficos florecieron, casi invariablemente, 

a lado de los núcleos mineros, tales como: Guanajuato, Real del 

Monte, Taxco, Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete y Parral, 

comunicados con la capital y Veracruz por caminos reales que 

actuaron como arterias conductoras del caudal de minerales 

preciosos que alimentaron la carrera de conquistas del Imperio 

Espaiiol. 
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Durante esta época y determinado por la industria minera, surge y 

se desarrolla el primitivo modio de transporte de la arrieria, que 

apareció en nuestro territorio por todos los rumbos, extendiéndose 

hasta Centroamérica. Con respecto a la arrieria cabe señalar que 

las recuas debian constar, por lo menos, de cinco bestias para cada 

arriero, para que resultara costeable conducir la carga. En esta 

forma la Nueva España estuvo cruzada 11 por caminos 1.ongitudinales 

y transversales que comunicaban con los diversos fundos mineros. 

Los longitudinales fueron dos: Uno conect6 a México con Santa Fe 

de Nuevo México, pasando por Pachuca, Guanajuato, zacatecas, 

ourango y Chihuahua y con ramificaciónes a San Luis 

Potosi, y Monterrey¡ el otro comunicó a México con Guatemala 

pasando por oaxaca 11 <1> 

Los principales caminos transversales fueron los siguientes: De 

México a Veracruz, por erizaba, de México al mismo puerto, Puebla 

y Jalapa, de México a Acapulco, por Cuernavaca y Chilpancingo, de 

zacatecas a nuevo Santander (Tamaulipas), de Guadalajara a san 

(1) Apuntes pcrsoruilH, de la biblioteca particular (del autor de la tesh) 
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Blas, de Val.J.adolid (Morelia) a Colima~ de Durango a. Mazatlan. 

También se construyó una carretera dé México- a Toiuca ,·--:y· : en 
general~--- se mejoraron todos los caminos _que conducian -a los 

minerales. 

Para darnos una idea de las dificultades e inperfecciones del 

transporte de esa época se incluye el siguiente fragmento de una 

relación publicada a fines del siglo XVIII, que también hace 

referencia al. gravamen que constituyeron los fletes en el comercio 

de la colonia: "En el camino no se ve otra cosa que embarazos para 

transitarlos. Los pedregales, lodazales, barrancas y cuestas son 

muy frecuentes, y en los rios y arrollas de alguna consideración, 

no se halla más que un tal o cual puente, agregándose que los 

aguajes suelen estar a tan largas distancias, que los arrieros se 

ven precisados a andar dos jornadas regulares en un dia o extraviar 

el camino por parajes peligrosos de mucho rodeo. Por esos 

inconvenientes tan notorios se experimentan precios excesivos 

en los fletes. En algunos parajes de dentro, en que la tierra es 

dura, llena, limpia de pedregales y sin rios, hacen uso de las 

carreteras tiradas por bueyes y conducen cada carga de maíz por dos 

pesos de flete en la distancia de ochenta leguas, cuando acá fuera, 

en la de veinte leguas, cuesta por lo común, la misma carga de 



ma1z, ios propios dos pesos por flete11<2> 

Es~e fragmento nos pinta en-·forma clara .los.problemas vicisitudes 

del:'transpor-te, --~sí::'como:o- -una--r-epe·r~Usió-11 económica de esa época. 

El barón de Humboldt, que visitó nuestro pa1s a fines del siglo 

XVIII refiere que seria posible viajar de la capital de la 

República de Guanajuato, Durango, Chihuahua, Valladolid, 

Guadalajara y perote en coche, pero a causa del estado tan malo de 

los caminos no se hab1a establecido un carreteo regular 

predominando el uso de acémilas, por lo que millares de mulas y 

caballos formando grandes caravanas, generalmente conducidas por 

mestizos e indígenas, cruzaban los caminos de México. 

Apesar que durante este periodo se construyó.el camino que iba de 

México a Acapulco, no se di6 a este puerto la importancia que 

merec1a, por ser uno de los dos únicos puertos habilitados para el 

tráfico oceánico (el otro era Veracruz), ya que por sus muelles 

se enviaban las mercancías Europeas con destino a Perú y a las 

Filipinas, y se recib1an la plata peruana, las especies, sedas, 

perlas, porcelanas finas y marfil, procedientes de Oriente. 

(2) Apuntes personales de la biblioteca particular del autor da ta tesis. 



Al -existir solament~ dos puertos aCondicionados al tráfico marítimo 

s~-hizb- r:it~r-i~ ·ei-:afraso· a las- de -ias vias-l.-espcctivaS aparte del 

que- ya hemos -·mencionado en lo referente a la comunicación 

terrestre. 

En este estado sorprende a nuestro pais la etapa de Independencia 

y el Liberalismo, situación que persiste hasta casi terminar la 

primera mitad del siglo XIX. Las condiciones deplorables por 1as 

que atravesaban la agricultura, la industria y el comercio y aún 

la minería; el monopolio de los escasos bienes en manos 

privilegiadas, y las convulsiones políticas, aunado todo ésto a la 

exigua intercomunicación de los centros de actividad, produjo un 

estancamiento en la situación económica del pais. 

Este periodo de guerra civil y extranjera, en lugar de impulsar la 

construcción de medios de comunicación, contribuyó a acelerar la 

destrucción por efecto del tiempo y el descuido a inutilizar 

algunos tramos y derribar puentes para obstruir la acción del 

enemigo. Se hallaba nuestro pais tan atrasado en materia de 

comunicaciones, que las diligencias, de nueve y doce asientos, eran 

practicamente desconocidas antes que se produjera la guerra con los 

Estados Unidos de Norteamérica, durante la cual fueron utilizadas 

como transporte de tropas por el invasor. Poco tiempo después, 

hacia 1849, se adoptaron en México para usos civiles. En el año de 



1850 se estableció el primer -serviCio dE:~--dil.igencia_s·:·qomunicando 
. -- -- . 

al puerto jarocho con la capital de la República; posteriormente· 

se ampliaron estos servicios a otras ciudades. 

según los avisos de un servicio de diligencias, en el año de 1859, 

sus tarifas resultaban elevadas considerando el poder adquisitivo 

de la moneda en ese tiempo, y existian diferencias de tarifas 

tratándose de personas que viajaran en el asiento interior o en el 

pescante; en sus horarios no se especificaban horas ni minutos, 

sino días porbables; el viaje rápido de México a Veracruz se hacía 

de ocho a diez dias. Además la lentitud en los viajes se debía a 

la incomodidad resultado del mal estado de los caminos. 

En su mayoría las diligencias siguieron las rutas inicialmente 

trazadas por los arrieros, soportando en consecuencia las multiples 

peripecias con las que éstas tropezaban; pedregales, lodazales, 

arroyos, etc. Además de todas estas dificultades se vino a agregar 

el peligro de los asaltantes, que se multiplicaron por todos los 

caminos en que circulaban diligencias, siendo, por todas estas 

circunstancias, una verdadera aventura hacer un vi aj e largo por 

medio de este transporte. Mientras las naciones más civilizadas 

dispon1an ya en ese tiempo de excelentes transportes y caminos 

(redes ferroviarias y carreteras) que respondían eficazmente a sus 

respectivas demandas económicas, pol1ticas, sociales, y culturales, 

¡O 



México se encontraba preso aún en las marañas del pasado. 

A fines de 1850 fué inaugurado también, el primer tramo de 

ferrocarril que abarcaba un tramo de 13 kilómetros entre veracruz 

y un punto denominado el Molino. Asimismo se puso en servicio el 

ferrocarril México-Guadalupe-Hidalgo y no fué sino hasta el primero 

de enero de 1873 durante el gobierno del presidente Sebastian Lerdo 

de Tejada, cuando se puso en servicio el ferrocarril de México a 

Veracruz, la construcción de esta v1a ferroviaria, que se llevó a 

cabo durante 23 años de trubulencia política y militar, y que hubo 

de vencer los obstáculos presentados por la orografía de nuestra 

patria, asl como la limitación impuesta por la dificil situación 

económica del pueblo y gobierno, indica el primer gran esfuerzo por 

comunicar eficientemente puntos distantes. Asimismo nos indica la 

dependencia con el viejo continente al representar Veracruz una 

puerta hacia la civilización e ideología. 

Mientras tanto, los caminos y carreteras permaneclan en un punto 

tal de olvido que el 12 de junio de 1855 se dictó una Ley en la que 

se ordenaba que el cuidado y conservación de los antiguos caminos 

estuviera a cargo de los gobiernos locales. Esta disposición vino 

a recaer en los municipios que se encontraban en ruinas 

económicamente. En tal situación los caminos carreteras y reales 

(de arrieria) se convirtieron prácticamente en intransitables, con 

excepción de los que eran utilizados por las compañlas de 
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diligencias que se vetan obligadas a tomar la iniciativa en la 

conservación de los caminos por los que transitaban. Esa deplorable 

política se prolongó hasta el año de 1925. Este largo periodo que 

abarcó la etapa pofirista, se caracterizó por el impulso al aspecto 

ferroviario, siendo el único que tuvo importancia en el campo de 

los transportes al producirse una desbordante inversión de capital 

norteamericano que, de acuerdo con su conveniencia, determinó el 

trazo y longitud de las vías motivando en la mayoría de los casos 

su prolongación innecesaria con el único objeto de aprovechar al 

máximo el subsidio oficial por kilómetro construido. 

Asimismo, este perlado de estancamiento en el transporte por 

caminos incluyó también la época revolucionaria, en que 

practicamente se vivió a bordo de los ferrocarriles, siendo hasta 

entonces cuando se logró un positivo beneficio de la construcción 

de éstos, al servir de medio de contacto entre todos los sectores 

de la población, siendo posible por primera vez en muchas 

generaciones, conociera los más lejanos rincones de la geografia 

de su patria. 

12 



e) Epoca Contemporánea 

En el afio de 1925 se creó la Comisión Nacional de Caminos, que en 

sus inicios no siguió ningún programa debidamente planeado, sino 

que trató de comunicar a la capital con las ciudades más próximas, 

razón por la cual fue construida la carretera de México a Puebla. 

A partir de esa fecha los gobiernos mexicanos han dedicado su mayor 

atención a esta rama de las comunicaciones. Esta actividad 

constructiva ha sido desarrollada casi exlusivamente por el sector 

público representado por la secretaria de obras públicas 

colaborando en ocasiones otras entidades oficiales. 

Nacional Financiera emite bonos en el año de 1935 y a partir de 

esta fecha lo hace con cierta frecuenta. Para tener una idea más 

completa de la importancia de esta fuente de financiamiento, basta 

mencionar que, durante el periodo gubernativo del general Manuel 

Avila Camacho, los recursos obtenidos por este medio representaban 

un 78% del monto invertido en caminos, y solamente un 22% provenía 

de la recaudación de impuestos. 

13 



"'· <' 
L 2 ORIGEN. Y DESARROLLO DE .LA HÚ.ELGA. EN MEXICO 

,-,.-· ; 

afc ·Edad Prehispánica 

Queremos remontarnos a la época antigua del pueblo mexicano para 

describir desde sus cimientos el derecho de huelga, aunque éste 

como derecho surja en la constitución de 1917; relataremos 

brevemente el surgimiento del derecho del trabajo y de la clase 

obrera en el curso da la Historia de México. 

Empezaremos por el Estado Azteca, el que se dividia por castas: La 

primera casta era la sacerdotal, la que indirectamente gobernaba 

al pueblo Azteca y la ponemos en primer lugar y como principal por 

la importancia y predominio que tenia aún sobre el Tlacatecutli o 

Rey que tenia que ser forzosamente un guerrero que hubiere 

realizado grandes hazañas. El que le seguía en el rango era el 

Cihuac6atl, Virrey o lugarteniente general. Después los miembros 

del Tlatocan, formado únicamente por verdaderos militares de 

carrera, pues para ser considerados como guerreros se requería 

abolengo y educaci6n, la que sólo tenían los descendientes de los 

señoras preparados en el Calmecac, y en el Tepochtlalli, quienes 

podían tener los privilegios de nobleza. Estas clases eran ociosas 

en el sentido econ6mico en virtud de que no producian y resultaban 

una carga para las clases productivas. Después segu1an la clase de 
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los comerciantes, la que alcanzó una importancia singular no 

obstante que el comercio se realizaba a base del trueque, su 

importancia radicaba en mantener las relaciones de los pueblos 

sometidos con Tenochtitlan. Esta clase era de verdaderos señores 

que tenlan sus propios jefes y estaban bajo la jurisdicción propia, 

era realmente la clase acomodada, que tanto sorprendió a los 

españoles por sus riquezas. Las clases que siguen las constitulan 

gente pobre y olvidada que no gozaba de los más mlnimos derechos 

y comprendlan, a los Macehuales fundamentalmente agricultores 

beneficiados únicamente por el calpulli, institución dedicada a 

la repartición de tierras para que fuesen trabajadas. La siguiente 

clase se divide en tres: Los Esclavos, los Malleques, y los 

Tlamemes. 

Los primeros eran esclavos propiamente dicho en virtud de que 

careclan de las caracterlsticas qua la palabra esclavos daban los 

europeos, en cuanto que el esclavo Azteca podla tener vida jurldica 

como sujeto activo de derecho, además podía tener propiedades, 

mujer e hijos, estos últimos libres aunque podlan ser sujetos de 

comercio no lo serian sin el permiso del padre, además el trabajo 

del esclavo no encomendado por el patrón y los benficios que 

obtuviera de éste, eran para el esclavo. Los Tlamemes eran una 

clase solamente utilizada para la carga y transporte de ar~ticulos 

pues aun no se conocían las bestias de carga. El trabajo en esta 
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. época "no ·ercl,- un~ actÓ_~-~e _-._VoiU~~ad)si~~~:·uii~-:~obflg'~6·~·6ri":..:i~~-~esta por 
': .. - - . ........ -. ;. - -. :_· :· .. -''-: - - ::··~. 

-~~ tr~-d~~~i~-~~-~-~- .~\!,, -~~:~tº~~~f~~"!- ~~:~ _.l~.-q~fl -:.~~9~!'.1 ~~:.-.~<?--~.que '_pod1amos 

11~ma_~ -~-- ·móqcl: d~:>:el~~16~_ -~~--\rab~j6~ 

b) Edad Colonial y contemporanca 

Terminada la descripción histórica de las relaciones de trabajo de 

la época prehispánica describiremos la relación que existió en la 

época Colonial que fué una prolongación del estado semi-feudal 

del régimen de los Aztecas permitiendo a la colonia implantar la 

encomienda con la aceptación Carlos V, procurando por el arraigo 

de los sistemas de trabajo a imitación de los gremios europeos, 

constituyéndose agrupaciónes de artesanos que disfrutaban de un 

derecho exclusivo para el ejercicio de una profesión, por normas 

elaboradas por ellos mismos y sancionadas por la autoridad. En esta 

época no tuvimos industria propiamente dicha pues la industria 

manufacturera de la Nueva España fué combatida para evitar que 

compitieran con la madre patria, que estaba estructurada en gremios 

y en obrajes siendo este último el que al desarrollarse diera 

origen a la fabrica moderna. 
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El primer gremio que ·existió. en la Nueva España fué el de 

bordadoras fundado en 154 6. Las gercirquias· gremiales del artesanado 

colonial eran · i~s ~~ _;.~~~tro ~ -. o-~-i~.i~-i--·y. -~~~~t:idices. 

Tanto gremios como obrejes mantuvieron como sistema de trabajo a 

los mexicanos en la producci6n económica en un estado de 

servidumbre o semiesclavitud originando las más tremendas 

explotaciónes de raza y de riquezas naturales de que se tenga 

memoria. A consecuencia de este sistema económico surgieron los 

primeros defensores de la gleba y los agitadores por que las 

condiciones de vida laboral eran intolerables. Las normas 

tutelares de las leyes de Indias resultaban puramente románticas 

porque en realidad su protección caritativa e indulgente resultaba 

ineficaz y más bien parecia limosna que recibian los indios. 

Actos de defensa común y evidente descontento de los trabajadores 

culminaron con el primer abandono colectivo de trabajo efectuado 

el 4 de julio de 1582 casi un siglo después del descubrimiento de 

la Nueva España, este abandono colectivo de trabajo se debi6 a los 

bajos salarios y a los malos tratos aunque desde tiempo atrás se 

produjeron diversas rebeldías, éstas nunca fueron organizadas como 

lo fué lo que podrlamos llamar huelga de la Catedral Metropolitana 

de la ciudad de México contra el Cabildo, que al revisar las 

cuentas 
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de la Hacedur!a Metropolitana estimó muy altos los salarios de los 

cantores ministeriales quienes acordaron una vez que les fué 

notificado este acuerdo encabezados por un maestro de capilla darse 

por despedidos lo que causó que la Catedral Metropolitana quedara 

muda. 

En vista de que el contratar nuevos cantores les serla sumamente 

dificil y vista la calidad de quienes se dieron por despedidos, se 

reunió el Cabildo nuevamente para acordar sobre este asunto a lo 

que, a recomendación de las altas autoridades eclesiásticas dieron 

solución al asunto mediante el pago de los 5Ueldos no percibidos 

durante el tiempo que dejaron de trabajar y la promesa de restituir 

los sueldos originales, reanudando de inmediato sus labores. 

Pero no todos los movimientos resultaron beneficioso: en Real del 

Monte los mineros se sublevaron y mataron al alcalde mayor y a uno 

de sus empleados y emplaz~ron a muerte al sr. Romero de Terreros, 

quien abandonó las minas en manos de los trabajadores, los que la 

llevaron a la quiebra con catastróficas consecuencias. 

En esta época los movimientos obreros nunca fueron de gran 

trascendencia puesto que no habla una verdadera industria que 

atacar aunque vivían en gran estdo de explotación. 
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Durante muchos años en México estuvo latente el gérmen de la 

socialización del derecho, como ejemplo tenemos la reivindicación

econ6mica que proclamó Morélos, aunque las Constituciones de 1814 

y 1824 no se consagraron estos derechos reinvindicatorios y no es 

sino hasta en la Constit11ción de 1857 en, donde se consagra por 

primera vez la libertad de trabajo: articulo 4to. 11 Todo hombre es 

libre para abrazar la profesión, industria y trabajo que le acomode 

siendo ütil y honesto para aprovecharse de sus productos ni uno ni 

otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque 

los derechos da terceros por resolución gubernativa dictada en los 

términos que invoca la Ley, cuando ofenda los de la sociedad". 

Articulo 5to. "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento". 

Estableciendo as1 el Constituyente de 1057, por primera vez el 

trabajo y la industria libres. 

La libertad de trabajo e industria logró la proletarización del 

artesano y la transformación de los obrjaes en fábricas, 

iniciándose la era del capitalismo industrial y consiguientemente 

las ansias de mejoramiento de la clase trabajadora, as1 como la 

necesidad de la defGnsa de ésta por medio de la huelga, conjunto 

de acciones indiviudales de cada trabajador conforme el régimen 

individualista imperante. 
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La Constitución de 1857' es la expresión más elocuente de los 

derechos naturales, su base de sustentación son los "Derechos del 

Hombre 11 , cuyo catlilogo es mOtiVo -de orgullo por sus autores. 

El ejercic.lo dindividual.de la libertad de trabajo fundamentaba los 

paros y las huelgas. 

El C6digo civil de 1870 dignificó el trabajo y estableció el 

principio de la libertad de la contratación laboral; el contrato 

de trabajo quedó incluido como una figura de derecho civil, pero 

no bajo la forma de contrato de arrendamiento de cosas, 

estructurado por el derecho europeo de origen romano, sin embargo 

no tomó en cuenta la desigualdad económica entre el trabajador y 

el empresario y los sujetos a normas de absurda igualdad legal; 

desgraciadamente en el libre juego de las fuerzas económicas, el 

trabajador resultaba victima del empresario quien siempre imponía 

unilateralmente las condiciones de trabajo. Por otra parte el 

abstencionismo del estado para intervenir en los problemas de la 

econom1a a nivel de las empresas tra1a consigo el que en las pugnas 

de los intereses económicos entre los factores de la producción se 

impusiese la autoridad del más fuerte que era por supuesto el del 

empresario representante del capital. 
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Por si sólos se explican los pr imero·s paros obreros, consecuencia 

de la libertad del trabajo, por lo que los mivimientos 

huelgu1sticos no fueron obstaculizados jurídicamente sino 

combatidos por el poder capitalista mediante la fuerza de carácter 

econ6mico. Estos movimientos crearon, un clima propicio para que 

posteriormente se desarrollaran muy a pesar de las disposiciones 

del Código Penal de 1871. 

cuando en el afio de 1877 llegaron por medio de informaciones de 

prensa noticias· de los disturbios huelgu1sticos que ocrrlan en 

el vecino país del norte en los casos de los ferrocarrileros, el 

fuego estaba en México de tal manera desarrollado que exi taran 

hasta lo más profundo de la masa proletaria oprimida. Como entonces 

no surgian los lideres obreros que pudieran tener capacidad 

suficiente para exitar il. las masas surgen en los primeros 

movimientos dirigentes periodistas, pequeños burgueses, quienes 

desde las columnas de sus periódicos hacían prodigiosos esfuerzos 

para orientar al asalariado lanzándolo por lo tanto a la lucha en 

defensa de sus intereses. 

"En julio de 1868 los trabajadores de la 11 Fama Montañeza 11
, en el 

distrito de Tlalpan realizaron una importante huelga; por medio de 
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la cual se logró que la jornada de. trabajo para las mujeres se 

redujera al igual que. para· los menores a 12 horas 11 t
3> 

otra huelga fué la de los mine1·os de Pachuca que se iniciara en 

el año de 1874 en el mes de agosto terminando en el mes de enero 

del año siguiente por medio de un convenio en el cual la empresa 

se comprometió a pagar il los trabajadores un salario de $ o, 50 

diarios de jornada con deducción de la pólvora, cañuelas y velas. 

Estos hechos huelgu1sticos son precursores en la época de 

tolerancia porfirista y sirvieron de paradigma a las huelgas 

concebidas en Guadalajara y en otros estados. 

Los movimientos huelgu1sticos en el régimen porf irista no 

impidieron la industrialización del pa1s que se fomentó con la 

inversión de capital extranjero aparentemente beneficiosas para la 

economia del pa1s y con ningún provecho para la clase trabajadora 

alcanzando sólo amargura, miseria, dolor y luto. 

El Código Penal de 1871 bajo el titulo "Delitos contra la industria 

(3) Alberto Trueba Urblna, Treudo Teórico Práctl:o del Derecho Procesal del Trabajo, Edlt. Porrüa 1965 pág, 

4S2. 
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y el Comercio", tipificaba en su articulo 925 la s.tguiente figura 

delictiva: 11 Se impondrán de ocho días a tres meses de arresto y 

multa de$ 25.00 a $ soo.oo o sólo una de estas dos penas a los que 

-formen un tumulto o motín o empleen en cualquier otro modo la 

violencia física o moral, con el objeto de hacer que suban o bajen 

los salarios o jornadas de los operarios o de impedir el libre 

ejercicio de la industria o del trabajo". El Maestro Dr. Mario de 

la cueva opina que este precepto no prohibe ni sanciona las 

huelgas, sino los actos violentos que la acompañan, en contraste 

con la opinión del maestro Alberto Trueba Urbina, quién opina que 

este precepto implica una prohibición implícita de las coaliciones 

y huelgas, las que se entendian por su caracter violento. 

En la época de la dictadura porfirista en su principio, fueron 

toleradas las huelgas p11es el dictador no las encontraba peligrosas 

en un régimen de bonanza y progreso como consideraba al suyo. Cabe 

aclarar que detrás del oropel existía la más grande de las 

injusticias en un régimen casi feudal que se abatía sobre el 

campesino carente de todo derecho, sometido a la rnás cruel 

explotación y subyugado por las deudas que en _la tienda de raya 

adquiría no sólo el, sino sus herederos a su muerte y por reflejo 

de esta situación, a los obreros que a travez del tiempo que duró 

el profiriato, fueron adquiriendo conciencia por las amargas 

experiencias sufridas. 
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11 La verdadera tragedia del porfirismo se encuentra en no haber 

amado al hombre, a los miles de campesinos y obreros que pedian 

ayuda, el no haber oido los llantos de angustia del pa1s, no am6 

al hombre, pero si a México, al pais que trató de hacer grande. No 

lo logró porque una nación donde la abrumadora mayor1a sufre de 

hambre no es grande, pero si plantó las relees del adelanto 

material actua1 11 <4> 

La idea de la huelga se hizo más importante en las postrimerías del 

régimen, cuando fueron suprimidas violentamente el modo en que se 

acostumbraba, con agresiones, asesinando obreros, corno ocrurri6 en 

la huelga de industria textil, que el G de enero de 1907 fué por 

órdenes del Presidente Diaz terminada violentamente a lo que se 

opusieron lideres como Rafael Moreno y Manuel Juárez quienes 

hicieron que creciera el odio desbordándose liberando presos y 

asaltando tiendas a lo que al ejército contestó con disparos 

matando a 17 e hiriendo a 80 obreros. 

Esto enfureció a los trabajadores que saquearon las tiendas de Sta. 

Rosa y Nogales, como ya hemos dicho se ordenó mano dura para 

(4) Jorge Carpizo, La Constitución Ke1dc11na de 1917, Edlt. UNAl1 Hblco 1978, pog 18, 



terminar con la huelga pero algunos soldados ayudaron a los obreros 

dándoles medicinas y alimentos por lo que se mando fusilar 'al-;Tte.: 

Gabriel Arroyo y a diez de sus hombres, al igual que los _lideres 

antes mencionados y se ordeno perseguir a todos los obreros de 

escapar para dárles un escarmiento y terminar con ésto, lo que 

fuera una de las más significantes huelgas en la historia de 

México, junto con la huelga de Cananea. 

En esta época porfirísta constantemente existieron huelgas; los 

autores calculan que alcanzó la cifra de $ 250. Entre las más 

importantes aparte de las arriba mencionadas de Cananea y Rio 

Blanco están las que sucedieron en los años 81, 84, 89, 90, 91 y 

1895. 

Fué en las postrimerías del régimen donde las huelgas jugaron su 

papel más importante, pues fueron la gota que colmó el vaso de la 

inquietud social por la masacre cometida colectivamente con los 

obreros y los encarcelamientos en San Juan de Ulúa y Quintana Roo 

con lo que el régimen intentaba salvarse de la destrucción que 

nunca logró pues triunfó la revolución social y huyó el dictador 

derrotado rumbo a Europa en el histórico 11 Ipiranga 11 • 

Dentro del auge del liberalismo económico y el predominio del 

capital, surge el esforzado líder luchador y combatiente Ricardo 
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Flores Mag'óri"; ~e1évando su ~voz en el -periódico ~ 1 Regeneración11 que . . 
_ 0'e~ :c:::O~p~~-1~(~c!e -~tro.S cjrarldes connotados patriotas -c<?m~ fueron-, J~an 

M~n~ei, Sar_abic.:i, Praxedes Guerrero y otro~, constituyen la .-Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano quienes lanzaron. el 

- valiente manifiesto a la Nación Mexicana, que une a la acci6rl 

política y a la acción obrera para tratar un programa r01acionado 

con el problema de la gente que trabaja para dar base a la 

revolución económica del proletariado. 

con la acción del sr. Don Francisco I. Madero plasmada en su 11 Plan 

de San Luis 11 , el dia 9 de octubre de 1910 hace que explote el 

sentido del mexicano general en una revolución que diera fin a la 

dictadura porfirista, por la que dió su sangre el pueblo de México. 

Al fin de la causa el mexicano que se habla entregado exigió la 

mejora de su vida, de su salario, la diminución de su jornada de 

trabajo y la expedición de leyes protectoras y reivindicadores de 

sus intereses que se lograr1an y se verian cristalizadas en 1917. <5> 

(5) Jorge Carph.o, La Constitución He1dc1ma de 1917, Edlt. UNAM Hblco 1978. Pog. 21 V 22. 
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11 En diciembre de 1915, en donde surge por primera vez una ley 

revolucionaria que dar1a pauta y que consignar1a el derecho de 

huelga y cabe tal honor a la Constitución del estado de Yucatán, 

de aqui que al discutirse en Querétaro en 1917 las bases 

constitucionales el obrero yucateco Héctor Victoria propusiera y 

fuera aceptado el plas~ar en un ordenamiento principal como es la 

Constitución el derecho de Huelga, por primera vez no sólo en 

México sino en el mundo entero que seria la cristalización de los 

anhelos de la clase trabajadora constituyendo el Articuloa 123, más 

grande legado que el pueblo mexicano diera al mundo y que son los 

derechos sociales asi como el derecho de huelga que encontramos en 

las fracciones XVII y XVIII de nuestro Articulo 123 11 • <6> 

(6) Trueba Urblna Alberto, Obra C\teda. Edlc. 21 , Hblco 1980. P6g. 482, 
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c) Articulo 123 Constitucional; como reconocimiento del 

derecho de los obreros y de los patronos a las 

huelgas y los paros, que a la letra dice 

11 Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar 

aviso, con diez dias de anticipación a la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 

Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la 

mayoría de los huelguistas ejercieren actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del 

gobierno 11
• 
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COMENTl\RIO PERSONAL. 

El texto anterior menciona Y hace notorio los avances que en 

materia Laboral se han lo9rado atravez del tiempo; Pero sobre todo 

es reflejo de la iucha que emprendieron los trabajadores mexicanos 

por conseguir un trato más humano y justo el cual se hace patente 

en este Articulo 123 constitucional que a continuación se 

transcribe. 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIOll SOCIAL 

Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El 

congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, 

deberá: expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiran: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, 

y de una manera general, todo contrato de trabajo: 
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II.- La-jornada máxima de trabajo_nocturno ser,á de s"iete 

·ho~as. -Quedan prohibidas: Las labores .in'Sa"1ubres o 

-peligr9sas, el trabajo nocturno industrial- y-todo 

III.-

otro trabajo después de las diez de la noche, de 

los menores de dieciséis años 

Queda prohibida la utilización del trabajo de los 

menores de catroce años. Los mayores de esta edad 

y menores de dieciséis, tendrán como jornada máxima 

la de seis horas 

IV.- Por cada seis dias de trabajo deberá disfrutar el 

operario de un dla de descanso cuando menos 

v.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación con 

la gestación, gozarán forzosamente de un descanso 

de seis semanas anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y seis semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario 

integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relación de trabajo. 
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En el periodo de lacta~cia;'. t·en·diÁ~ .·doS· de~cansos 
extraordinar los por d1a, de .. me~:¡a ·i;·~~·~·.:~:~·d-~~;~-nÓ:~ara 
alimentar a sus hijos·:· 

VI. - Los salarios m1nimo~ ·:qué debél:án --disfrutar los 

trabajadores serán g~nerales o profesionales. Los 

primeros regirán en las área geográficas que se 

determinen, los segundos se aplicarán en ramas 

determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios, o trabajos especiales. 

Los salarios m1nimos deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y cultural y 

para porveer a la educación obligatoria de los 

hijos. Los salarios minimos profesionales se fijarán 

considerando, además las condiciones de las 

distintas actividades económicas. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión 

nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que 

podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 

carácter consultivo que considere indispensables 

para el mejor desempeño de sus funciones. 
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VII.- Par~ ·-el· _t;r~bajo igual debe corresponder sala~io 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad 

VIII.-' El salario minimo quedará exceptuado de embargo, 

_compensación o descuento 

IX. - Los trabajadores tendrán derecho a una participación 

en las utilidades de las empresas, regulada de 

conformidad con las siguientes normas 

a) Una comisión nacional, integrada con representantes 

de los trabajadores de los patronos y del gobierno, 

fijará el porcentaje de utilidades que deba 

repartirse entre los trahajadores 

b) La comisión nacional practicará las investigaciones 

y realizará los estudios necesarios y apropiados 

para conocer las condiciones generales de la 

economia nacional. Tomará, asimismo en consideración 

la necesidad de fomentar el desarrollo industrial 

del pais, el interes razonable que debe percibir el 

capital y la necesaria reinversión de capitales 
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e) . La misma co'misiÓn·podrá revisar el porcentaje ·fijado __ _ 

~~·;:~~?.:·;~~'i:~~~~"-~~evos estudios e ~nVeSticjacione~ que 

lo_.' juSt1fique 

d) La.Ley p0drá exceptuar de la obligación de repartir 

utilidades a las empresas de nueva creación durante 

un número determinado y limitado de años, a los 

trabajadores de exploración y a otras activJdades 

cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 

particulares 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 

empresa se tomará como base la renta gravable de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de 

impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán 

formular ante la oficina correspondiente de la 

secretaria de Hacienda y Crédito Público las 

objeciones que juzguen convenientes, ajustandose al 

procedimiento que determine la ley 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades no implica la facultad de intervenir en 

la dirección o administración de las empresas 
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X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo 

con mercancía, ni con vales, fichas o cualquier otro 

signo representativo con que se pretenda substituir 

la moneda 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias, deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonará como 

salario por el tiempo excedente un 100% más de lo 

fijado para las horas normales 

XII.-

En ningün caso el trabajador extraordinario podrá 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas. Los menores de dieciséis años no 

serán admitidos en esta clase de trabajos 

Toda empresa agricola, industrial, minera o de 

cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, 

segün lo determinen las leyes reglamentarias a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 

e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante 

las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 

nacional de la vivienda a fin de constituir 

dep6sitos en favor de sus trabajadores y establecer 
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un sistema de financiamiento que permita otorgar a 

éstos crédito barato y suficiente para que adquieran 

en propiedad tales habitaciones 

Se considera de utilidad social la expedicí.on de 

una ley para la creación de un organismo integrado 

por representantes del Gobierno Federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administre los 

recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha 

ley regulará las formas y procedimientos conforme 

a los cuales los trabajadores podrán adquirir en 

propiedad las habitaciones antes mencionadas 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo 

primero de esta fracción, situadas fuera de las 

poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la 

comunidad 

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando 

su población exceda de doscientos habitantes deberá 

reservarse un espacio de terreno que no será menor 

de cinco mil metros cuadrados, para el 

establecimiento de mercados públicos, instalación 
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XIII. -

XIV.-

de edificios destinados a los servicios municipales 

y centros recreativos 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 

y de casas de juego de azar 

Las empresas, cualquiera que sea su actividad 

estarán obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores, capacitación o adiestramiento para 

el trabajo. La ley reglamentaria determinarc1 los 

sistemas, rnetodos y procedimientos conforme a los 

cuales deberán cumplir con dicha obligación 

Los empresarios serán responsables de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales de 

los trabajadores, sufridas con motivo o en 

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; 

por lo tanto, los patronos deberán pagar la 

indemnización correspondiente, según que haya traido 

como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el 

patrono contrate el trabajo por un intermediario 
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XV. - El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con 

la naturaleza de su negociación, los preceptos 

legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir accidentes en el 

uso de las maquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, asi como a organizar de tal manera éste, 

que resulte la mayor garantia para la salud y la 

vida de los trabajadores y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 

Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones 

procedentes en cada caso 

XVI.-

XVII.-

XVIII.-

Tanto los obreros corno los empresarios tendrán 

derechos para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc. 

Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros 

y de los patronos las huelgas y los paros; 

Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producción, armonizando los derechos del 
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XIX.-

trabajo con los del capital. En los servicios 

públicos será obligatorio para los trabajadores dar 

aviso, con die~ dias de anticipación, a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para 

la suspensión del trabjo. Las huelgas serán 

consideradas corno ilícitas únicamente cuando la 

mayoría de los huelguistas ejercieren actos 

violentos contra las personas o las propiedades, o, 

en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependen del 

gobierno 

Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso 

de producción haga necesario suspender el trabajo 

para mantener los precios en un limite costeable, 

previa aprobación de la Junta de conciliación y 

Arbitraje 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital 

y el trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, formada por igual 

número de representantes de los obreros y de los 

patronos y uno del gobierno; 
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XXI.-

XXII.-

si el patrono se negare a someter sus diferencias 

al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por 

una Junta, se dará por terminado el contra to de 

trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero 

con el importe de tres meses de salario además de 

la responsabilidad que le resulte del conflicto. 

Esta disposición no será aplicable en los casos de 

las acciones consignadas en la fracción siguiente. 

Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará 

por terminado el contrato de trabajo 

El patron.o que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociación 

o a sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga licita, se estará obligado, a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato ca indemnizarlo 

con tres meses de salario. La ley determinará los 

casos en que el patrono podrá ser eximido de la 

obligación de cumplir con el contrato, mediante el 

pago de una indemnización 
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XXIII.-

XXIV.-

Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al 

trabajador con el importe de tres meses de salario, 

cuando se retire 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 responsabilidad, cuando los malos tratamientos 

provengan de dependientes o familiares que obren con 

el consentimiento o tolerancia de él 

Los créditos en favor de los trabajadores por 

salario o sueldo devengado en el último año, y por 

indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cuales 

quiera otros en los casos de concurso o quiebra 

De las deudas contra1das por los trabajadores a 

favor de sus patronos, de sus asociados, familiares 

o dependientes, sólo será responsable el mismo 

trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se 

podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente 

del sueldo del trabajador en un mes; 
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XXV.-

XXVI.-

El seryicio __ · p~ra la colocación de los trabajadores 

será gratuito para éstos, ya se efectué por oficinas 

rnunicpales, bolsas de trabajo o por·cualquiera otra 

institución oficial o particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en 

cuenta la demanda de trabajo y en igualdad de 

condiciones tendrán prioridad quienes representen 

la única fuente de ingresos en su familia 

Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano 

y un empresario extranjero deberá ser legalizado por 

la autoridad municipal correspondiente y visado por 

el cónsul de la nación adonde el trabajador tenga 

que ir, en el concepto de que, además de las 

clausulas ordinarias, se especificará claramente que 

los gastos de la repatriación quedan a cargo del 

empresario contratante; 
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- ' " ::, : . 
XXVII. - Ser~n -.c~n~~~~~ri':!_s :: :.hu~~!S' ... :Y-.:~·: z:~::~ ~obligarán ·_a los 

af' - Las ·que. eStipuien uria jornada inhumana, 

por lo n'Otoí:-iamente exceciva, dada la 

-fñdole dei trabajo; 

b) Las que fijen un salario que no sea 

remunerador a juicio de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una 

semana para la percepción del jornal 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, 

cafe, taberna, cantina, o tienda para 

efectuar el pago de salario, cuando no se 

trate de empleados en esos estableci

mientos 

e) Las que entrañen obligación directa de 

adquirir los articules de consumo en 

tiendas o lugares determinados 
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f) Las que permitan retener el salario en 

concepto de multa. 

g) Las que constituyan renunica hecha por el 

obrero de las indemnizaciones a que tenga 

derecho por accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del 

contrato o por despedirsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que 

impliquen renunica de algím derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes 

de protección y auxilio a los trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan 

el patrimonio de la familia, bienes que serán 

inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes 

reales ni embargos y serán transmisibles a titulo 

de herencia con simplificación de las formalidades 

de los juicios sucesorios 

43 



XXIX . ..;-- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de 

vida, de cesación lnvoluntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes, de servicio de guardería 

y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares; 

XXX.-

XXXI.-

Asimismo, serán consideradas de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construcción de 

casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores en 

plazos determinados, y 

La aplicación de las leyes del trabajo corresponde 

a las autoridades de los Estados, en sus respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 

de las autoridades federales en los asuntos 

relativos a: 
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a) Ramas industriales: 

1.- ~~~til; 

2.- EléCtrica; 

3.- Cinematrografica; 

4.- Hulera; 

s.- Azucarera; 

6.- Minera; 

1.- Metalurgica y siderurgica, abarcando la 

explotación de los minerales básicos, el 

beneficio y la fundición de los mismos, 

asi corno la obtención del hierro metálico 

y acero a todas sus formas y ligas y los 

productos laminados de los mismos: 

a.- De hidrocarburos; 

9.- Petroqu1mica; 

10.- Cementera; 

11.- Calera; 

12.- Automotriz, incluyendo 

mecánicas o eléctricas; 
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13. - Quim-i'?~,:~·~:·:,i'~~~.Ü~~~~~ ~.;!~:- q~~mi~~ fa_rmacéu

t~c~ :Y_ ·m~di~~me~tos; .--
-·- · - . 

14.- De celulosa y papel; 

l?·--~~.aseites y-grasas vegetales; 

16.- Productora de alimentos, abarcando 

exclusivamente la fabricación de los que 

sean empacados, enlatados o envasados o 

que se destinen a ello; 

17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas 

o enlatadas o que se destinen a ello; 

18.- Ferrocarriles; 

19.- Maderera básica, que comprende la 

producción de aserradero y la fabricación 

de triplay o aglutinados de madera; 

20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca 

a la fabricación del vidrio plano, liso 

o labrado, o de envases de vidrio; y 
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21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o 

fabricación de productos de tabaco 

b) Empresas: 

1.- Aquéllas que sean administradas en forma 

directa o descentralizadas por el Gobierno 

Federal; 

2.- Aquéllas que actuén en virtud de un 

contrato o concesión federal y las 

industrias que les sean conexas; 

3. - Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas 

federales o que se encuentren bajo 

jurisdicción federal, en las aguas 

territoriales o en las comprendidas en la 

zona económica exclusiva de la Nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, 

la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos 

relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades 
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federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados 

obligatorios en más de una entidad federativa, obligaciones 

patronales en materia educativa, en los términos de ley y respecto 

a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 

adiestramiento de sus trabajadores, asi como de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 

contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas 

o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 

reglamentaria correspondiente. 

B. - Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 

I. - La jornada diaria máxima de trabajo diurna y 

nocturna será de 

respectivamente. Las 

ocho y 

que 

siete 

excedan 

horas, 

serán 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por 

ciento más de la remuneración fijada para el 

servicio, ordinario. En ningún caso el trabajador 

extraordinario podrá exceder de tres horas diarias 

ni de tres veces consecutivasj 
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II.- Por cada seis d1as de trab~jo df~frútai:á -,el 

trabajador de un día de descanso cuando, menos, -con 

goce de salario integro; 

III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca 

serán menores de veinte dias al año; 

IV. - Los salarios serán fijados en los presupuestos 

respectivos, sin que su cuantia pueda ser disminu1da 

durante la vigencia de éstos; 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores 

al mínimo para los trabajadores en general en el 

Distrito Federal y en las entidades de la República; 

V. - A trabajo igual corresponderá salario igual, sin 

tener en cuenta el sexo; 

VI. - Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, 

deducciones o embargos al salario, en los casos 

previstos en las leyes; 
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VII.-

VIII.-

La designación del personal se hará mediante 

sistemas que permitan apreCiar iOS Conoci~ientos y 

aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará 

escuelas de administración pública; 

Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón 

a fin de que los ascensos se otorguen en función 

de los conocimientos, aptitudes y antiguedad. En 

igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien 

represente la única de ingreso en su familia; 

IX. - Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o 

cesados por causa justificada, en los térrainos que 

fije la ley. En caso de separación injustificada 

tendrán derecho a optar por la reinstalación en su 

traba jo o por la indemnización correspondiente, 

previo el procedimiento legal. En los casos de 

supervisión de plazas, los trabajadores afectados 

tendrán derecho a que se les otorgue otra 

equivalente a la suprimida o a la indemnización de 

ley; 
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X. - Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse 

para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, 

asimismo hacer uso del derecho de huelga, pervio el 

cumplimiento de los requisitos que determine la ley. 

Respecto de una o varias dependencias de los Poderes 

Públicos, cuando se violen de manera general y 

sistemática los derechos que este articulo les 

consagra; 

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las 

siguientes bases mínimas; 

a) cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no 

profesionales y la maternidad y la jubilación, 

la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se 

conservar{a el derecho al trabajo por el tiempo 

que determine la ley. 
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e) Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable 

y signifiquen un peligro para su salud en 

relación con la gestación; gozarán forzosamente 

de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos 

después del mismo, debiendo percibir su 

salario integro y conservaz.· su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 

dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 

lactancia y del servicio de guardería infantil. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán 

derecho a asistencia médica y medicinas, en los 

casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para 

recuperación, as1 como tiendas económicas para 

beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
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f) Se proporcionarán " los trabajadores 

habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, 

conforme a los programas previamente aprobados. 

Además el Estado mediante las aportaciones que 

haga, establecerá un fondo nacional de la 

vivienda a fin de constituir depósitos en favor 

de dichos trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita otorgar a éstos 

crédito barato y suficiente para que adquieran 

en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, 

o bien para construirlas, repararlas o pagar 

pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

serán enteradas al organismo encargado de la 

seguridad social regulandose en su ley y en las 

que corresponda, ia forma y el procedimiento 

conforme a los cuales se administrará el citado 

fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 

respectivos; 
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XII.-

XIII.-

LOS conflictos individuales, colectivos o 

intersindicales serán sometidos a un Tribunal Fedeal 

de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo 

prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos 

entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidores, serán resuletos por el Pleno de la 

Suprema corte de Justicia de la Nación; 

Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 

seguridad pública, a~i como el personal de servicio 

exterior, se regirán por sus propias leyes. 

El estado proporcionará a los miembros del activo 

del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, las 

prestaciones a que se refiere el incico 11 f 11 de la 

fracción XI de este apartado, en términos similares 

y a travéz del organismo encargado de la seguridad 

social de los componentes de dichas instituciones 

XIII-b1•.- Las instituciones a que se refiere el párrafo quinto 

delart1culo 28 regirán sus relaciones laborales con 

sus trabajadores por lo dispuesto en el presente 

Apartado, 



XIV.- La ley_ determinará los cargos que serán considerados 

de confianza. Las personas que los desempeñen 

disfrutarán de las medidas de protección al salarlo 

y gozarán de los beneficios de la seguridad social 

d) Origen y Desarrollo de la huelga en el Mundo 

El presente estudio nos ha hecho remontarnos a los orígenes de la 

huelga para poder dar una definición clara y precisa de lo que se 

entiende por derecho de huelga. 

El derecho del trabajo es uno de los episodios de la lucha del 

hombre por la libertad y por la conquista del bienestar social, que 

surge en el devenir histórico de los siglos de la dominación 

Romana, con las figuras de la Locatio Conductio Operis y Location 

Conduction Operarum, que son las más antiguas recomendaciónes 

reglamentarias de las prestaciónes de servicios humanos. 
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Ya que el derecho romano ha sido aceptado universalmente como punto 

de partida aunque tendremos que aceptar que la primera 

reglamentación de trabajo nace en el régimen carente de libertades 

por ser una sociedad esclavista que permite que se use el trabajo 

de los hombres al igual que el arrendamiento de los animales. Este 

derecho surge en forma individual y no es sino hasta siglos después 

que surge elderecho de coalición, base fundamental de la Huelga, 

la cual se inicia, surge no como un derecho sino como un delito, 

siendo la cuna de estos hechos Inglaterra. 

En el siglo XII cuando el Rey Eduardo II prohibe modificar la 

formación industrial en cuanto a salario y a horas de trabajo por 

medio de la presión de los obreros, surgiendo asi las primeras 

prohibiciones que empiezan a configurar a la coalición como un 

delito. 

En el siglo XVII surge en Francia y varios paises europeos 

prohibiciones similares a las del Rey Eduardo II de Inglaterra a 

causa de la escuela Económico Liberal, que no permitió la 

concentración de las masas humanas para los cambios en órden 

social, pues ellos sólo podían concebir cambios en órden al 

capital. Esta situación se presentó cuando estalló la Revolución 

Francesa. 
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En este tiempo se entendía la coalición y a la Huelga con un mismo 

significado y no fué sino hasta tiempo después que el maestro Paul 

Pie diferenció el significado de ambas palabras. El periodo de la 

Revolución Francesa y los alabares del siglo XVIII rigieron las 

leyes como la de Chepeliér en junio de 1791, que prohibió la 

asociación o coalición de trabajadores cualesquiera que fuesen sus 

finalidades, dándo como motivo el que sólo existian dos tipos de 

de~echos: Los individuales y los del Estado. 

No es sino hasta el año de 1824 cuando la huelga empieza a tomar 

un giro distinto y es en Inglaterra donde aú.n sin admitir la Huelga 

como un derecho le dan más libertad al trabajador para ejercerla, 

pero no como un derecho colectivo sino como un derecho individual 

a no trabajar. 

La corriente que predominaba era un Liberalismo más amplio en 

cuanto al trabajo viniendo a producir esta corriente el 

sindicalismo que es la unión de los trabajadores en defensa de sus 

intereses. Esto seria tiempo después, ya la actitud abstencionista 

que el Estado provocó un reconocimiento de hecho más libertad y 

aceptando en parte el Contrato Colectivo de Trabajo, pudiendo asi 

los trabajdores elevar su nivel de vida. De aqui surgen las 

primeras 
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fundamentacioni:!s juridicas c,iue ·más ·t~rde dariari ·a la Huelga el 
. . ' ' .. ~ ' 

car~cter -de ·der~cho.,¡Est"~' nu-eva~: lu9_~?l~'_poi:- ~-1· derecho colectiv_?, 

los-trabajado~es ingl~ses-unieroh sus-esfuerzos para que la huelga 

fuera licita, en tanto que no- se constituyera en delito oficial. 

En Estados Unidos existe un sistema, además del esfuerzo por 

convencer a los trabajadores, el de formar cordones alrededor de 

las fabricas, con el objeto de impedir la entrada a obreros 

disidentes; por medio de estos actos y algunos parecidos aprovados 

por la legislación, puede decirse que el derecho de huelga adquirió 

un tinte positivo. Sin embargo ninguna legislación europea ni de 

los Estados Unidos ha negado a los empresarios el derecho de 

protección a sus establecimientos y la garantia de que los obreros 

no inmiscuidos en la huelga continúen laborando. 

La fuerza de la huelga en estos paises está solidarizada con los 

trabajadores y en un porcentaje más reducido en la dificultad de 

substituir al personal de una fábrica rápidamente. 

La huelga devino en una situación jur1dica, debidamente protejida 

y entró a formar parte del derecho colectivo del trabajo. Este 

trascendental paso se dió en la Constitución Mexicana del 5 de 

febrero de 1917 cambiando el panorama del derecho del trabajo en 

el Mundo. 
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Cl\PXTULO XX 

LOS TRANSPORTES EN MEXXCO, IMPORTANCIA A NIVEL-FEDERAL 

2.1 CONCEPTO Y DEFINICION 

Concepto: 

En remotas épocas la cuantividad de los particulares estuvo en 

juego a fin de satisfacer las necesidades que requer1a el orden 

pO.blico, pues el liberalismo trajo como consecuencia el que el 

estado se mostrara reacio a que los particulares invirtieran en 

cualquier forma, pero en la época moderna, el Estado tiene como una 

de sus más importantes misiones la de proveer a la creación y 

gestión de 

los servicios públicos, por medio de los cuales se satisfacen, en 

forma directa o indirecta, las necesidades de la colectividad, 

debiendo prestarse los servicios de manera regular, continua, y 
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uniforme, por lo que se convierte en un Estado Servidor, que, ha . . 

sido réconocido por el moderno Derecho Adminis~i:ati~~! ·_:-~~r ~~~-~~-~~-~r 
del mismo a travéz de los fines que persigue ·Y atiende.-: 

Actualmente ya no se encuentra a ningún Estado indifereIÍt:e·,, '. a.~Ora 

se abre una concepción nueva de la que, por fuerza,_ ha-·de· 11-9.Vi:lrilos 

a una mejor forma de administración. 

Definición do Transporte: 

Conjunto de diversos medios de traslado de personas y mercancias· 

NOTA: Es claro que el concepto que manejamos respecto de los 

transportes está íntimamente ligado al gobierno, pues 

sólo asi consideramos se garantiza la comunicación en la 

totalidad del Pais. 

• Autor de la Tesis 



2.2 EL /\UTO TRANSPORTE,. ESENCI.AL EN :LA VIDA.DE LA.':COMUNIDAD 
:--:; 

Es de importancia radical dar a lo:> t~~~:~·~·~;;i~¡~·~;/~·~~~~~{~~:~ sitio 

en el desarrollo económico, i~dü!'."~-~Ú1~-'~ "_ 'Y.~:-~-;·d~'.·:··_pJ:.O~ieC-~ióñ al 

exterior, considerando que _para ).a :~}Dt::~~s~~-uct~~a- -de1 -Pa1s es 

vital. 

El Transporte de todos los individuos que habitan Los Estados 

Unidos Mexicanos, está consagrado en nuestra Carta Magna dentro de 

los primeros 29 ART., por lo que siendo asi, el Transporte dentro 

del Pals es considerado una Garant1a Industrial y los principales 

articulas son el 1° y el 11º que a la letra dicen: 

ART. 1°. 11 En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 

gozará de las garantias que otorga esta 

constitución, las cuales no podrán restringirse, ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 

que ella misma establece" <n 

(7) Connltucl6n Polftlca, de los htados unidos Meidc:onos 
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ART. 11 °. 11 Todo hombre tiene derecho para entrar en la 

República, salir de ella, viajar por su territorio 

y mudar su residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho 

estará subordinado a las facultades de la autoridad 

judicial, en los casos de responsabilidad criminal 

o civil, y a las de la autoridad administrativa, por 

lo que toca a las limitaciones que impongan las 

leyes sobre emigración, inmigración y salubridad 

general de la República 

perniciosos en el pa1s". ca> 

sobre extranjeros 

De tal manera que vivimos en un sistema de gobierno en el que el 

Estado tiene la obligaci6n de proporcionar a toda la comunidad, una 

eficiente y segura infraestructura en lo 

Transporte. 

(BJ ldem Ob. Clt 
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Partiendo de esta base encontramos varias ramas de nuestro Derecho 

que tienen ingerencia dentro de este tema como lo es el Derecho 

Administrativo; de lo cual el maeStro Gabino Fraga en su libro de 

Derecho Administrativo cita opiniones de distintos autores, y 

tambien hace menci6n de nuestra leglslacl6n, "Dentro de esta misma 

categoría de atribuciones se encuentran por una parte los Servicios 

Públicos Administravtivos, y por la otra las empresas del Estado. 

11 Los Servicios Públicos admitidos aún dentro de un sistema Liberal, 

son los de Defensa Naciona, de Policía,· de comunicaciones, de 

prestaciones exigidas por la vida urbana, de Puertos Marítimos, 

Aereos, de Irrigación, etc., etc., estos servicios se realizan en 

unos casos por gestión directa del Estado, en otros mediante 

concesiones y en un buen número por organismos Descentra

lizados11. ' 9> 

En este párrafo se debe entender al mencionar comunicaci6nes: las 

aéreas, terrestres, maritimas, etc., asi como proporcionar a los 

habitantes el traslado de estos de un lugar a otro. 

(9) Ciablno fraga Hanud; Derecho Actnlnistratlvo, 26' Edlt. Porrua, México 19&7. Pag, 21. 
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Por ende es un servicio públic.o, y .ª .. ~~~~r_ ,de·.·i~ :.te_~·c;i.eií
0

cia" que 

manejamos -mencionaremos algunas ~octr.ina~ ,- . _ .~-~~~;y~~,d~- .-::-~~e -~ªY_ 
discrepancia de opiniónes y ·aclarando - qUe· há:Sta~:o e1 ~--d-1a'--:de -hQy · 

ninguna doctrina es absoluta. 

De las Doctrinas mas apegadas a que el Transporte entra en una 

parte importante de la Administración Pública es la del Autor 

Bonnard, que segCin el mismo lo dice, ha elaborado su obra de 

Derecho Administrativo con las mismas tendencias y la misma 

mentalidad, que se encuentran en las obras de ouguit y de Jéze, 

afirma que "Los servicios públicos son organizaciones que forman 

la estructura misma del Estada y agrega que para emplear una 

comparaci6n organicista se puede decir que los servicios Públicos 

son celdillas componentes del cuerpo que es el Estado y que 

considerando desde el punto de vista realista,, el Estado se 

presenta como constituido par el conjunto de los servicios 

públicos". 00> 

A su vez el maestro Gabino Fraga considera como actividad funda

mental del Estado los servicios públicos opinando: 

( 10) Ob. Clt. P11g. 22 



11 También como indicamos, existen servicios públicos manejados por 

pa:rticUlares, ya-· que tra:diona~me~tf!! '.~e ha ,con~ic:l~:r;ado que el Estado 

no tiene el m~nopolio d~ ._ lci satisfacción de las necesidades 

colectivas. Asi por ejemplo, mientras la distribución del agua 

potable, los servicios de luz, transporte, telafonos, etc., 

constituyen en algunas ciudades servic_ios públicos manejados por 

empresas privadas, en otras se han transformado en servicios 

estables 11 • 
01 > 

Ahora bien considerando a las Garantías Individuales como un 

derecho que La constitución contempla para todos los mexicanos el 

maestro Ignacio Burgoa en su obra las Garantías Individuales 

comenta lo siguiente: 

"En la vida de cualquier estado o sociedad existen tres 

fundamentales tipos de relaciones, a saber, las de coordinación, 

las de supraordina.ción y las de supra a subordinación". 

Las relaciones de supraordinación (que son las que nos interesan) 

se establecen entre los diferentes órganos de poder o gobierno de 

(11) Ob, Cit. Pag. 2! 
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un estado o sociedad, ·normando la actuación de cada uno de ellos, 

y si_- és.ta_ norrna~-l~-~~:~:e·--. 6~'ns·agra pOr el derecho positivo, 1a ran\a -

de éste que la-iñStitUya configura tanto el Derecho Constitucional 

como el Administrittivo en sus aspectos orgánicos". P 2> 

A.si, despues de esta explicación que el maestro Burgoa nos da 

podernos observar la combinación exacta que hemos venido manejando 

del derecho constitucional, Garant1as Individuales, y el derecho 

Administrativo en forma de Servicio. 

Una vez realizada y comprendida la Asociación que hay entre estas 

ramas del derecho los transportes y nuestro sistema gubernamental, 

podrémos pasar a analizar el tema de los autctransportes en la Ley 

Fedeal del Trabajo. 

El sustento de esta Ley es el Art. 123 Constitucional y gracias a 

este y a las reformas que ha sufrido el auto transporte es 

considerado como trabajo especial, y tambien se considera como 

prestación de servicios que el estado deberá proporcionar o bien 

vigilar. 

(121 Jgnaclo eurgD&; Las Garantlas Tncllvldualcs, 211 Edlt. Porrlla, Hblco 1988. Pag. 166 y 167. 
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Tan es asi que las actividades de los jornaleros, empleados 

domésticos y artesanos, están expresados en forma enunciativa Y .no 

limitativa, toda vez que el precepto constitucional finaliza con 

la frase "Y de manera general todo contrato de trabjo" <1 3> · 

Y no- fue sino hasta el advenimiento de la nueva Ley Federal del 

Trabajo de 1º de mayo de 1970 que las reglamentaciones especiales 

fueron adicionadas con nuevos trabajos especiales. 

Dentro del titulo sexto se encuentran dieciseis capitulas dedicados 

a las reglamentaciones especiales, tratando cada capitulo el 

estudio y reglamentación de un trabajo en particular. 

su objeto fue reglamentar ciertos trabajos individuales 

considerados protegiendo en forma efectiva a los laborantes que los 

prestan concediéndoles un minirno de derechos a su favor, pero sin 

renunciar a los beneficios que toda Ley les otorga, puesto que éste 

les es aplicable en todo lo que no se vea contrariada por dichas 

reglamentaciones y además, en caso de duda, siempre debe estarse 

a lo más favorable para el obrero. 

C13) Consthucl6n Politice de los Estedos Unidos ttexlcanos; Porrua Pag. 112 A 
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Los tr~b~jos, especlales_ cOritenidoS en nuestra Ley son los 

siguientes: 

~rabajadOres 
- . ' .-~·;~~<''. ·::.-

. Trab..:jo de Ías TdpulaC:fo;,es Aeronáuticas; 

Trabajo fer_rocarrilero; 

Trabaio de autotransportes 

Trabajos de maniobras de servicio público en zonas bajo 

jurisdicción federal; 

Trabajadores de campo; 

Agentes de comercio y otros sernajantes; 

Deportistas profesionales; 

Trabajadores actores y músicos; 
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Trabajo .a d_om~c~~~o;., 

T_~abajo en ho!:e~_e~, res.~aui:antes, bares y otros 

establecimientos análo_go~,; :-. 

Trabajadores de la industria :familiar. 

Esta nueva Ley federal del Trabajo justifica de manera más amplia 

el derecho social al reintegrar a los trabajadores los derechos que 

antes no les fuéron reconocidos, tutelándolos en forma más completa 

y considerandolos como verdaderos trabajadores. 

La ley da un concepto de Servicio Público, no es posible abordar 

el tema del trabajo de autotransportes, sin antes dar, por lo 

menos, los por menores que nos den una idea de lo que se entiende 
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por servicio público, toda vez que el Art. 925 de la nueva Ley 

dispone: Para los efectos de este titulo, se entienden por 

servicios públicos; los de comunicaciones y transportes, los de 

gas, los de luz y energía eléctrica, los de limpia y los de 

aprovisionamiento y distribuci6n de aguas destinadas al servicio 

de las poblaciones, los sanitarios, los de hospitales, los de 

cementerios y los de alimentación cuando se refieren a artículos 

de primera necesidad, siempre que en este último caso se afecte 

alguna ruma completa del servicio. Por lo que para efectos del 

titulo de huelgas, se desprende que el servicio de autotransportes 

es considerado como servicio público y el tema medular de este 

capitulo es, precisamente El ~utotransporte Esencial en la Vida de 

la Comunidad. 
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a) Trabajo Ferrocarrilero 

RESUMEN DE LOS_ ARTICULOS p_E LA:LEX .F~_DE~L _DEL -TRABAJO. 

Los trabajadores¡ deberán ser mexicanos- y __ - .en ios contratos 

colectivos de trabajo, se podrá estipular-~ tanto trabajadores de 

confianza, como si los trabajadores· t~~-_rii~.:tas ·-.deben prestar 

servicio sobre la base de viajes en una sóla o'en dos direcciones 

(246 a 248). 

Las garantias y termines de jubilación, asi como disposiciones en 

cuanto a la pérdida o rescisión de las relaciones de trabajo e 

indemnizaciones se estipulan en los Art. 249 al 251. 

La jornada de trabajo se ajustará a las necesidades del servicio, 

pudiendo iniciar a cualquier hora del dia o de la noche y de igual 

forma se aplica la regla del salario distinto dependiendo de la 

categoria o importancia de la linea o ramal {252, 253) 

En el caso de las prohibiciones a los trabajadores de este trabajo 

especial, asi corno las causas especiales de rescisión de las 

relaciones de trabajo se estipulan en los Art. 254, 255. 
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COMENTARIO DEL AUTOR DE LA TESIS 

SOBRE EL TRABAJO FERROCARRILERO 

En lo que respecta al Trabajo Ferrocarrilero; no sólo cabe 

mencionar la Ley sino que es conveniente seflalar brevemtne lo 

referente a la Hit6ria en el mundo y en México, de éste medio de 

transporte. 

·Fue en el año de lBOl que el Parlamento del Imperio Ingles, 

autorizó la construcción del primer ferrocarril en el mundo, siendo 

inaugurado en 1805. Tuvo una longitud de 1,222 rnts. y su tracción 

era a base de bestias, prestando servicio hasta el año de 1846. 

En 1810 inici6 sus servicios la locomotora de vapor, sirviendo para 

transportar carbon, y alcanzaba una longitud de 15,285 krns. 

ocurriendo este hecho histórico en Escocia. 

Gracias a este adelanto, todas las compañias mineras empezaron a 

tener más competencia y prcductividad, siendo as1 en Gales del sur 
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y Escocia se obServ6ban - 16 

exclusivamente carbón. 

férroCárl: i leS '-= tr_ansportando 

"El primer ferrocarril que transportó simultanearnente carga y 

pasajeros fue el Liverpool and Manchester; con lo cual se demostró 

el interes social al realizar un servicio público. No obstante es 

hasta el 27 de junio de 1825 que se construye un ferrocarril con 

fines de servicio público, con tracción de locomotora de vapor, y 

esta pertenecia a la compañia stockton and Darlington. El 3 de mayo 

de 1830 se inauguró la linea que por primera vez atravezaba un 

túnel de 804 rnts., correspondiendo el honor al ferrocarril antes 

mencionado. Stephenson como inventor logró un triunfo culminante 

al crear su locomotora * RICKET * que le valió un premio de 500 

Libras". tl
4 > 

Los primeros ferrocarriles en el Norte de América datan dél 4 de 

marzo de 1826, siendo el Granite Railway Company el primer 

ferrocarril en el Continente Americano. 

(14) Harcelo H. Rodea; Hlstorfa del Movimiento Obrero ferrocarrilero, 11 Edlt. Porr~, México 1944. Pa¡. 77, 
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Por-tratarse· del: PrÍ.j_ner ,ferr~ca~ri~ ._que_ s~ c~nstruyó -_~n territorio 

de Amé~ica, ·en segu~da s~ destacan sUS principales características: 

11 La terraceria era de granito triturado y los durmientes de piedra, 

separados unos de otros, aproximadamente 2.40 metros, sobre los que 

se colocaban rieles de madera, de 30 centímetros de alto y de 15 

centímetros de ancho. Encima de éstos se colocaban planchas de 

hierro de siete y medio centímetros de ancho por aproximádamente 

ochenta y cinco centímetros de grueso, remachados con clavos de 

acero. La anchura de la via era de metro y medio, siendo de doble 

carril en las pendientes. La construcción de su primer carro tuvo 

un costo de 600.00 dólares, con ruedas de madera de 1.95 metros de 

diámetro, las que soportaban una plataforma suspendida sobre sus 

ejes, con una capacidad de seis toneladas, se calcula que el costo 

de la v1a fue de cincuenta mil dólares". 

11 El segundo ferrocarril construido en el Norte de América un año 

después al anterior, lo nombraron Switch Back Railroad. Cabe 

señalar que durante los primeros 17 años, dependiendo de la 

Geografía se uso tracción animal en los tramos que así lo 

demandaba 11 l 15 > 

(15) Ob. Cit, 
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11 En· 1901 -la.·:Empresa·-:Standar .oi~, logró obtener: para _el ferrocarril 

cent~a_l_._ la_, ~~nea-_ que le vendria -a dar salida al Golfo, _de México 

ésta era al de la ruta de Monterrey y el puerto ci0. T~mp~8o~- siendo 

este. un avance sobre el Ferrocarril Nacional. La empresa sel 

Ferrocarril de México y Nuevo Laredo, asi en diciembre de ese mismo 

afio construyó dos lineas una de Monterrey a Camargo que venia a 

completar la linea de Monterrey ?1atamoros, la otra fue l.a de las 

ciudades de ?1éxico a Nuevo Laredo 11 <1b> 

Fue como sucesivamente cada una de las empresas ensanchó en todo 

lo que podia sus extensiones los dos consorcios norteamericanos 

fueron obteniendo los controles financieros de los ferrocarriles, 

a medida que hiban creciendo en extensión, iban creciendo en 

poderio económico y se les podria considerar como una especie de 

trust. 

Por una parte El Ferrocarril central obtuvo el permiso para 

construir la linea de Rio Verde a el Ferrocarril Central, más tarde 

la de Pachuca a Tampico, asi como también la concesión del 

Ferrocarril de México a Cucrnavada y el Pacifico con la idea de que 

este llegara más tarde hasta el puerto de Acapulco. En agosto de 

1902 obtuvo la concesión para la construcción de una via de San 

(16) Ob, Cit. 
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Pedro de. las Colonias il la esta_~ión ~de Tre·v~ño_,:-~si;_o ·p~;:tene<:=ia al 

Ferrocarril Internacional de Coahuila, para ese tiempo la 

competencia entre una empresa y la otra estaban eñ plena lucha y 

a medida que una obtenía cierta concesión la otra se preocupaba de 

no-quedarse en segundo término. 

En 1902 el Ferrocarril Nacional tiene la concesión de las lineas 

de Venegas Cedral y Matehuala, y al mismo tiempo se construirla la 

linea de Guanajuato a Dolores Hidalgo, para ese mismo las 

concesiones de las lineas de la Compañia del Camino de Fierro 

Nacional Mexicano, asi como la construcción de la vla de Salamanca 

a San Juan de la Vega que se encontraban en el estado de 

Guanajuato, esto fue ya en 1903, el Central en estas mismas fechas 

obtuvo los derechos para construir la linea de Jiménez a Hidalgo 

del Parral. 

En 1903 por el mes de enero; se di6 la concesión para construir la 

linea de Ocotlán con Atotonilco el Alto Jalisco al Ferrocarril 

Central, además se le concedió el control del Ferrocarril de 

coahuila y el Pacifico, y con estas otras lineas adyacentes que lo 

prolongaban hasta Tancitaro incluyendo otros lugares del estado de 

Michoacán. 
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La situación en la que se encontraban los Ferrocarrile~ para el año 

de 1906-ven~an a preocupar a los dirigentes de nuestrO gobierno del 

cual.-' era la cabeza el general Porfirio Diaz y __ a.1· -f_rente de la· 

Secretaria de Hacienda el señor don José ·"rJimantour, velan en 

peligro inminente al pensar que la lucha que entre los dos 

Ferrocarriles podría llegar a su fin si se ligaran en uno s6lo y 

por tal vendrian a tener una fuerza económica, capaz de determinar 

la economía y los demás intereses de la Naci6n. 

La obra de la consolidación empezó a ser el principal problema de 

la economía del pais y el argumento para que la empresa se 

fusionara era el de la protección de la Nación para evitar un 

posible acaparamiento de una empresa que crecia a pasos agigantados 

y que de ser asi los negicios existentes irían a depender de una 

forma o de otra de una compañia extranjera. La obra se puede decir 

que se fue llevando a cabo en vários periodos pues en 1902 ya el 

gobierno habia comprado la mayoría de las acciones del Ferrocarril 

Interoceánico, que más tarde intento el Ferrocarril Nacional 

comprárselo a el gobierno para engrandecer sus lineas cosa que no 

tuvo una resolución inmediata y que cuando este le contestó a su 

demanda puso como condiciones el que pudiera comprar la mayoría 

de las acciones del propio Nacional. 
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As1 ·Limi3,_l:"\tour se trasladaba a Europa a entrevistarse directamente 

con la- casa Speyre poseedora de la rnayoria de las acciones del 

Ferrocarr-il Nacional, y no tardó en poner el asunto a favor de el 

gobiernO al adquirir el control de las acciones. Ahora si sólo 

quedaba el ferrocarril central fuera de sus operaciones y como era 

necesario para llevar a cabo la consolidación que este terminara 

siendo otra de las grandes empresas que estuviera bajo el control 

del gobierno, Limantour presenta la iniciativa y esta empresa se 

ve obligada a aceptar, pues su situación ya era desesperada pues 

el proyecto de consolidación ya era un hecho. 

Asi fue en 1906 cuando se propuso al Congreso de la Unión la 

Consolidaci6n de las dos grandes empresas, habiendose presentado 

las razones esenciales que motivaban dicha fusión como eran: 

1.- Evitar la unión de las empresas, pues ésto ocasionarla 

un TRUST•. 

"UNION DE EHPRESA.S DEDICADAS A. UNA MISMA. Rt.MA O ACTIVIDA.D 
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2.-

3.-

lSH1 
SAUH 

per:Íildicaria los_ intereses del Pals. 

TESIS HO DEBE 
o¡: U\ BIBUGTE&A 

esto 

El decreto se hizo realidad el 26 de diciembre del mismo año y con 

ésto quedó creada la Compañia Ferrocarriles Nacionales de México, 

creada ya la compañia el mayor accionista serla el Estado. 
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b)" Aeronáuticas -

RESUMEN DE LOS AR~ICULOS DE_LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

En este capitulo se aplican las disposiciones al trabajo de las 

tripulaciones en aeronaves civiles, con matricula mexicana, en las 

que los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por 

nacimiento, as1 como observar las leyes mexicanas de trabajo, y al 

desempeño legal de estas. Todas y cada una de las personas que la 

ley considera como tripulantes las mencionan los articulas (215, 

216, 217 y 218). 

Los representantes del patron, asi como las funciones y 

denominaciones de estos se contemplan en el art (219), cabe señalar 

que el piloto es el responsabelde la seguridad de los pasajeros y 

del manejo de carga, correo y equipaje durante el tiempo efectivo 

de vuelo, asi como de la misma aeronave (220) 

La determinación de la jornada de trabajo basada en tablas de 

salida y puesta del sol, asi como el tiempo efectivo de vuelo, el 

tiempo efectivo de servicios; medido por las horas que no deben de 

exceder de 180 mensuales, jornadas de descanso, tiempo 

80 



extraordinario y el ajuste de jornada de los tripulantes se detalla 

en -los articlllos. :(222' a1 226)-~ 

Si las necesidades y caracter1sticas del servicio requieren el 

tiempo total de servicios de los tripulantes en ruta, este se 

repartirá en forma convencional durante la jornada correspondiente 

( 227) • Si se vence el tiempo de jornada y los tripulantes se 

encuentran en vuelo, no podrán suspender el servicio y si por razón 

de ruta realizáran alguna escala, el patrón tiene la obligación de 

cambiar de tripulación, si los tripulantes exceden el tiempo total 

de servicios, percibirán por cada hora extra un ciento por ciento 

más de salario y si el equipo que se utiliza es a reacción se puede 

reducir la duración del tiempo total de servicios (227 al 230) 

Las tripulaciones prolongarán la jornada de trabajo en vuelos de 

salvamento (231)· si algún tripulante presta servicios en sus dlas 

de descanso obligatorio se le retribuirá según el art 75; por lo 

que respecta a los dias de trabajo est6s inician a las cero horas 

y terminan a las 24 horas tiempo oficial del lugar de base de su 

residencia (232) 
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Las vacaciones de los tripulante_s_ serán· de 30· dias al año sin 

e?Cceder al paso de los años con los cumentOs en los dias hasta 60; 
-· . -

pudiendolas gozar semestra1IDentC,'(2:J"3) .'' LoS Salários podrán ser 

distintos dependierido de _1a-_categ~~i~-----~~;~-1.~: ~~~6-~~Ve, la ruta y la 

antiguedad (234). 

ll;acional 

tanto el salario normal como 

pagará a 

Las obligaciones especiales las de los 

tripulantes las señalan los 

Lo relacionado con la inactividad de los tripulantes, 

adiestramiento, capacidad tanto f isica como práctica y las 

consideraciones especificas para ascensos en escalafón de las 

tripulaciones, asi como la experiencia que será determinada por las 

horas de vuelo registradas y la antiguedad, están contempladas en 

los Art. (238, 239). 
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Al interesado en promociones de especialidad se l_e _apl~c_ar~_n lqs 

programas de adiestramiento de la Secretaria de Comun~c_a?i~nes y 

Tranpsortes y el patrón le fijará las condicione~ d~_ trab'ajo, si 

consigue esa promoción (240, 241). 

Tanto las prohibiciones a los tripulantes como la supsensi6n de 

las relaciones de trabajo, asi como las causas especiales de 

terminación de las relaciones de trabajo las contemplan los Art. 

(242, 243, 244). 

83 



COMENTARIO DEL AUTOR DE LA ~TESIS 

SOBRE TRIPULACIONES_AERONAUTICAS 

sobre este~ i:.ema-1a<mayOJ::ía de los autores se concretan ·a cc:>me~~ar 

la .-Ley·º~ h~C-f~~~·o ~~:~altar los cambios que a su parecer son de 

importancia entre la Ley de 1931 y la de 1970. 

El maestro Mario de la Cueva en su obra describe porrnenorizadamente 

lo referente a este tema, no obstante siendo pocas las aportaciones 

que dá son muy coherentes y apegadas a derecho. De los puntos más 

controvertidos está, el que presentan los pilotos ante la Ley, en 

lo referente a si son o nó trabajadores de confianza, siendo que 

la Ley vigente no lo menciona pero asi lo da a entender. 

otro punto versa sobre la suspensión de las relaciones de trabajo 

que los pilotos enfrentan al momento de solicitar sus licencias, 

constancias de adiestramiento, visas, pasaportes, etc. Pues al no 

tenerlos en su poder debidamente requisitados, si el patrón lo 

requiere, se considera corno una falta. 
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' ' ' 

Siendo toda eSta·, s-i\Ua<?~~n _p~Ov~.~ad~_:·:Pºl'.'.-.. la~. de~~ciencia~ que 

present·a iit ~,-~~d"ID·l"rifSt-r·acI6~--- fnlbli~-a, -._·-a 1 · :~e_xpe~ir .-- este-. tipo de 

docuri\entOS-'~'-~- __ ----.----

Y en general en cada uno de los articulas el autor comenta alguna 

diferencia o reforma que presentaron los legos en esta materia, al 

salir las leyes a la opinión pública. Encontrando finalmente que 

las deficiencias 1nás importantes en las aeronaves radican: En la 

pérdida de equipajes, atrasos en la salida y llegada de los vuelos, 

cancelaciones, tardanzas al entregar el equipaje, y los altos 

costos del servicio. Pero por si esto fuera poco todas estas 

deficiencias se agravan al presentarse alguna huelga por el motivo 

que sea, y en el lapso intermedio entre si estalla o no la huelga 

siempre se presentan problemas, y ni decir si ésta llegase a 

estallar, en las aerolineas mexicanns más importantes como son 

Aeroméxico y Mexicana, pues si una se va la huelga seguro la otra 

tambien. 

Concluyendo se puede decir que las anomalias se presentan antes y 

despues del vuelo. 
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Esta comprobado que la aeronaútica es el medio de transporte más 

seguro del mundo, porque es menor el número de usuarios, asi como 

de aparatos (aviones) dando como resultado un riesgo menor; siendo 

que mientras en las lineas de autobuses se manejan mensualmente 

miles de salidas y llegadas, en la aviación son cientos. 
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c) Trabajo de los Buques 

RESUMEN DE LOS :ARTICULOB DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Es importante hacer mención de los articulas de la Ley Federal del 

Trabajo que versan sobre este trabajo Especial, y de las 

obligaciones, derechos y caracterí.sticas de los trabajadores que 

prestan sus servicios en los Buques. 

Las disposiciones del capital se aplican a los trabajadores de los 

Buques, comprendiendo que cualquier clase de embarcación que 

sustente bandera mexicana, estará sujeta a las disposiciones de 

esta Ley, as1 como todos los tripulantes que desmpeñen trabajos por 

cuenta del fletador (187, 188). 

Los trabajadores de los Buques; deberán ser mexicanos por 

nacimiento, asi como el capitán respecto de los demás trabajadores, 

tendrá la calidad de representante del patrón y a su vez ejercerá 

el mando directo del Buque (190, 191). 
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En los Buques estará prohibido el trabajo de los menores de 15 años 

y _en .la especialidad de pañoleros los menores de 18 años tambien 

acatan esta disposición; siempre que en la relación de trabajo hay 

restricciones si el Buque se encuentra en puerto o en altamar. si 

se encuentra en puerto y alguna persona se introduce al Buque y 

llega a un convenio con el Capitán no se considerará relación de 

trabajo, ni aún cuando algún nacional deba repatriarse a solicitud 

del Consul correspondiente, y solo cumplirá el objeto que marca la 

Ley, que es el de devengar con servicios personales el importe del 

pasaje, pero si el Buque se hace a la mar y no pudierán desembarcar 

las personas(a), se considerarán como trabajadores hasta que sean 

restituidos a su lugar de origen y tendrán los derechos y 

obligaciones que dispone este capitulo (193, 193). 

En cuanto a las condiciones de trabajo se harán constar por 

escrito, y por cuadruplicado y dicho escrito contendrá las 

fracciones del Art. 195, y se considera como relación de trabajo 

la comprendida desde que el trabajador se embarca hasta concluir 

el viaje, pudiendo observarse las suguientes modalidades, si es 

Buque de carga sus obligaciones terminan al concluir la descarga 

del mismo, y si es de pasajeros hasta que desembarque el último 

pasajero (196). 

88 



Si ui:i t~abajad:or_ mexicano pr~sta sus servicios (197, 198) en un 

Buque extranjero se ·observará.n las medidas del_.Ar~·- 28 y cuando el 

Buque se encuentre en el mar y la natUialeZa :del- "Eraba jo -no permita 

el descanso semanal se aplicará lo dispuesto en e1 articulo 73. 

Siendo que los trabajadores disfrutaran del un peri6do minimo de 

12 dias anuales de vacaciones, aumentandose estas en dos d!as 

hasta llegar a veinticuatro por cada año subsecuente de servicio 

y posteriormente se aumentan en dos d!as por cada cinco años ·de 

sercicio (195). 

Los salarios pueden variar por tratarse de Buques de diversa 

categoría (200) y a elección del trabajdor el salario se le podrá 

pagar en moneda extranjera al tipo oficial de cambio cuando el 

Buque se encuentre en puerto extranjero (201). 

Los trabajadores gozarán por viaje de un aumento de salario en el 

caso de prolongación o retardo del mismo y de ninguna manera se 

reducirá el salario en caso de aberiación del viaje (202), asi como 

los salarios e indemnizaciones gozan de preferencia sobre el 

Buque, fletes, etc., a tal efecto el propietario del Buque es 

solidariamente responsable con el patron por los salarios antes 

mencionados, sobre cualquier adeudo o crédito atrasado (203), de 
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la misma" manera los patrones tienen las obligaciones especiales que 

en el marca el Art. (204). De la mlsma manera los trabajadores 

quedarán sujetos a las obligaciones que marcan los articules (205, 

206, 208) de la Ley. 

La terminación de las relaciones de trabajo se sujetan al Art. 

(209), sobre cualquier disposición especial. 

El articulo (210) prevee las condicones a las que se sujetarán los 

trabajadores que convengan recuperar los restos de algún Buque y/o 

su carga. 

Nuestros articules (211, 212, 213) marcan lo referente, a que los 

reglamentos de trabajo se depositarán en las juntas de 

conciliación y Arbitraje, asi como registrarse en la capitan1a de 

puerto. La inspección de trabajo vigila el cumplimiento de las 

leyes y maneras del trabajo, basado en las disposiciones sobre 

comunicaciones por agua. 

Y el articulo 213 dispone las modalidades en el tráfico interior 

o fluvial. 
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COMENTARIO DEL AUTOR DE LA TESIS 

SOBRE DUQUES 

México muestra cierto atraso en lo que se refiere a este apartado, 

pudiendo mencionar que en materia de producción de buques somos un 

pais que está adquiriendo tecnología, sin dejar de reconocer que 

contamos con astilleros en nuestras costas, pero en estos solo se 

reparan pequeñas embarcaciones; que principalmente se deican a la 

captura de camarón, atún y otras cuantas especies comerciales. 

Por otro lado las instalaciones portuarias son insuficientes, 

deficientes, tanto en su infraestructura como en su administración, 

pues es bien sabido que existe una gran corrupción que afecta de 

manera muy importante al Pais. En la rama de embarcaciones de lujo 

(viajes por placer) es nula la infraestructura mexicana, de no ser 

por los Transbordadores con que cuenta el pais en la península de 

Baja california dando servicio a los usuarios de esa zona. 
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Esta importante fuente de empleos que además son especializados no 

se explotan debidamente en el país, sin contar que esta siutuación 

perjudica al no percibir la entrada de divisas, y al sector 

turismo. 

Al parecer una de las acciones que en este sexenio tienen prioridad 

son las de activar económicamente los puertos, modernizarlos para 

lograr el repunte que necesitamos. Solo hay que partir de la base 

que nuestro país cuenta con más de 10,000.00 Kms., de litorales los 

que se pueden aprovechar de infinitas formas y sólo por mencionar 

algunos, tenémos: 

Tijuana, La Paz, Cabo San Lucas, Guaymas, Topolobampo, 

Mazatlan, Puerto Vallarta, Manzanillo, Acapulco, Salina Cruz; 

en la cuenca del Pacifico. 

En la cuenca del Golfo: Matamoros, Tampico, Tuxpan, Veracruz, 

Coatzacoalcos, campeche, Progreso. 

Siendo que todos estos puertos bien aprovechados crearían 

beneficios para los empleados de los puertos (Buques) y para el 

País en general. 
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2.3 TRABAJO DE LOS AUTO TR~~SPQD~TSTAS 

RESUMEN DE LOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Este capitulo regirá las relaciones entre los trabajdores que 

prestan servicio a bordo de autotransportes de servicio pQblico, 

ya sea de pasajeros, carga, mixtos foraneos o urbanos, tales como 

automóviles, autobuses, camionetas, etc., y los propietaros o 

permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan 

sujetas a las disposiciones de éste apartado (236) . 

El salario se fija por dla, viaje, circuito, kilómetros recorridos, 

o por boletos vendidos y consistirá en una cantidad fija o prima 

sobre ingresos a la cantidad que exceda a un ingreso determinado 

o en dos o más de estas modalidades, sin que en ningún caso pueda 

ser menor al salario mínimo (256). 

Si el salario se fija por viaje, el trabajador tendrá derecho a un 

aumento proporcional; si es que se prolonga o retarda el término 

normal de este por causa que no le sea imputable. Si el viaje se 
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abrevia no es causa para reducción de salario, as1 como en· los 

casos de suspensión del servicio de los transportes de _ruta por 

causas no .imputables al trabajadOr, -el Salario se _pagará 

integro (257). 

Reglas para determinar el salario· d~ di_as_ -~-ª- ~~sca~so-; ... :~s,;-··c::omo_ 

para determinar d1as de vacaciones, indemniZaCi.~nei;_ e~~-·/- :C~,5_~-~~- .. 

259). 

Tanto el que solicita el srvicio como el chofer o .·dueñO del 

automóvil o camión son responsabels solidarios de las obligaciones 

que surgen de la firma del contrato Ley (260). 

Son prohibiciones a los trabajdores (261), y las obligaciones 

especiales las marca el articulo 262 de los trabajadores. 

Las obligaciones de los patrones (363) y las causas especiales de 

rescisión de las relaciones de trabajo (264) 



COMENTARIO DEL . l\UTOR .. DE LA TESíS 

SOBRE TRABl\JO • DE e• LOS. l\UTO.TRJ\NSPORTXSTl\S • 

No obstante que el derecho del trabajo es de naturaleza dinámica, 

por ser un derecho inconcluso que se encuentra en constante cambio, 

creando nuevas normas juridicas que se adecúen a la realidad social 

imperante a fin de que al ser humano se dé el trato digno que le 

corresponde, la reglamentación laboral del trabajador de 

autotransportes no hizo excepción alguna, pues es bien conocido 

que la antigua Ley Federal del trabajo no reglamentaba las 

relaciones que nacian entre el que presta un servicio a bordo de 

un vehiculo y el propietario del mismo, al que ahora se tiene como 

patrón.-

Lo anterior es explicable, toda vez que conforme a la derogada Ley 

Federal del Trabajo, vigente del 18 de agosto de 1931 al 30 de 

abril de 1970, el autotransporte en México apenas si empezaba a 

desarrollarse, por lo que, durante la vigencia de la Ley pasada, 

los trabajadores que laboraban en las diversas empresas de 

concesión 
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estatal, sufrieron atropellos en sus derechos, al no estar 

enmarcadas las mismas situaciones protectoras en las leyes 

imperantes con la claridad requerida, pues los empresarios 

basándose en la idea de que el servicio püblico debe prestarse en 

forma continua, diaria, y cada momento, obligaba a sus 

trabajadores a cumplir con extenuantes jornadas extraordinarias de 

trabajo, a laborar los séptimos dias y los festivos, negándoles el 

derecho a disfurtar de un periódo vacacional que si estaba 

establecido por aquella Ley para otro tipo de prestadores de 

servicios, pero no para los autotransportes. Fué hasta el año de 

1963 cuando se principió a conceder a los trabajdores del 

autotransporte el beneficio de disfrutar del derecho a la 

participación de las utilidades de las empresas concesionarias. 

Asi el trabajdor de autotransporte vió pisoteados los derechos que 

la Constitución le otorga en el articulo 123, y que son los mínimos 

a su favor, no obstante que la Ley los reglamentaba. Por esto, eran 

estos trabajadores quienes más necesitaban la intervención del 

estado, para que se obligara a los empresarios a cumplir con ese 

minimo de derechos y esto trajo como consecuencia que los poderes 

Ejecutivo y Legislativo se avocaran al problema de buscar la mejor 

solución a los conflictos que a diario presentában en las 
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relaciones obrero-patronales, surgiendo asi la reglamentación 

especial dentro de la Nueva Ley vigente el 1ª i::le n\áyo--a-e--·1970~ -'qu-e -

se denominó: Trabajadores de Autotransportes-

Con el advenimiento de la promulgación de la nueva Ley Federal del 

Trabajo, fueron anexados, como ya se dijo, vários trabajos 

especiales a los ya existentes en la antigua Ley, entre ellos el 

de autotransportes, tema central de nuestro capitulo II, dándose 

las bases rninimas para su reglamentación, toda vez que con 

anterioridad a esta Ley, el trabajo de autotransportes en el que, 

el operador del vehiculo no era el propietario del mismo, el dueño 

sde lo alquilaba en virtud de un contrato de arrendamiento, sin 

expresar, en ningún momento, la existencia efectiva de un contrato 

de trabajo. 

A este respecto, la exp6sici6n de motivos de la nueva Ley Federal 

del Trabajo, expresa: 

• . . La existencia de las relaciones de trabajo se han ocultado 

mediante la celebración de contratos de arrendamiento, en virtud 

de los cuales, una persona, arrendador, da en arrendamiento a otra, 

que es el chofer, el vehiculo, mediante el pago que hace éste de 
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una cantidad diaria, semanal o quincenal. Es indudable que se está 

en presencia de relaciones de -trabajo, pues el supuesto 

arrendatario está sujeto a un horario fijo, tiene que seguir las 

instrucciones que le da el arrendador y desarrolla una actividad 

en beneficio del propietario del vehiculo .. La existencia de esos 

supuestos contratos de arrendamiento impiden que los choferes 

disfruten de los beneficios de la Legislación del trabajo y de la 

seguridad social. Para evitar está situación, establece el articulo 

256, por una parte, que las relaciones entre propietarios o 

permisionarios y los choferes y demás personal son relaciones de 

trabajo y, por otra que cualquier estipulación que desvirtúe la 

naturaleza de la relación juridica no producirá ningún efecto ni 

impedirá el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios 

prestados. 

El articulo 2398 del código civil, disposición en la que se 

apoyaban los propietarios de los vehiculos para asemejar el 

contrato laboral de arrendamiento, indica: 11 Hay arrendamiento 

cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una 

a conceder el. uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por 

ese uso o goce un precio cierto 11 <17> 

(17) Código Civil poro el Distrito Federal, Edlt. PorrUa, Hé)dco 1990. Pag. 415. 
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Aunque- a· p~imera - vist'a todo ·pare"ce ·indicar·-que.:~fectivament~ c~!l 

- la relación. nacida del .trato_ ent-re chofer y propietario se está 

celebrando un contrato de arrendamento, consideramos que no es 

jur1dicamente lógico interpretar en tal forma dicha relación, por 

las razones que fueron expuestas por el legislador, en la 

exposición de motivos, en virtud del que el chofer se encuentra 

sujeto a un horario fijo, además, debe seguir las instrucciones que 

el propietario del vehiculo le indique, desarrollando con esto, una 

actividad en beneficio absolutamente del dueño o permisionario. 

At1n más, si el doctor Alberto Trueba Urbina considera en su Teoria 

Integral del Derecho del Trabajo: "Que la prestación de servicios 

hecha por una persona en beneficio de otra da lugar a un contrato 

-- iabora11108>, no es posible que estando tan nitidamente, la relación 

contractual del trabajo entre el propietario, del vehiculo y el 

operador del mismo, quien está sujeto a las instrucciones de aquél, 

no subordinado, más fácilmente se comprueba el caracter de la 

relación existente entre ambos. 

t1B) Alberto Trueb11 Urblna; Teorfa Integral del Derecho del Trabajo¡ 21 Edlt. Porrúa, Hbtco 1980. Pag. BO. 
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El capitulo·sexto de la Ley Federal del Trabajo en vigor contiene 

las normas minimas sobre las cuales deberán regirse las relaciones 

obrero patronales surgidas entre el trabajador de auto transportes 

y el concesionario, permisionario o propietario, del vehiculo que 

conduce o en que trabaja. 

Respecto al salario, establece el articulo 257 que éste se fijará 

por dia, por viaje, por circuito, por boletos vendidos o por 

kilómetros recorridos¡ siendo dicho salario, una cantidad fija 

determinada o una prima sobre los ingresos por la cantidad que 

exceda aun ingreso determinado, o en dos o más de estas 

modalidades, sin que dicho ingreso sea menor, en ningún caso, al 

salario minimo. 

si el salario es fijado por viaje, el trabajador de autotransporte 

tendrá derecho a un aumento proporcional, en caso de que el mismo 

se retarde o se prolongue, pero en el supuesto de que se abrevie, 

no podrá, por ningún motivo, reducirse el salario que quedó 

convenido. 
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inter~umpid'~- ~i ~~rvT;:iO_ -.-.Por caU~:as ··\iJ~---~-~O -~;;ea~~- impütab1~;;.- al· 

trab.ajád-o~(-- e~~~ .,~~-~d-~á ' __ -~¡·- t.Odas: fol:m.éis, :--,:~~~~~-~h-~·'._:a .que·, 1e sea 
~- --:..·--e:_-,-~:-"' ·"----,ó~~ ':.:-::~~:__;'-, 

:_-paga~o_}~~- ~~l~_r_i~--~~~~~g_rO. -· 

El hecho de que se preste el servicio en lineas de di versas 

categor1as y por lo mismo, los trabajadores de unas y otras 

perciban salarios diferentes, no se considera violatorio del 

principio legal; de que a trabajo igual corresponde salario igual. 

Esto se explica en virtud de que, es el hecho de la categoría del 

servicio y por ende, del costo del pasaje, lo que determina que el 

trabajadpr perciva más o menos salario, según el transporte en que 

labore y no el que el servicio sea en si diferente. Por ejemplo, 

si se paga en una linea de primera categor1a un salario 

correspondiente a cierto procentaje sobre el voletaje vendido al 

conductor de un vehículo, y ese mismo porcentaje se le paga a otro 

que labora en uno de segunda categorla; es decir que la categorla 

no influye en el salario. 
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Con ~~ fin de proteger a los usuarios hacemos notar que el articulo 

262 de la Ley en comento carece de una sanción definitiva en lo 

que respecta al limite de velocidad que establecen las leyes, ya 

que constantemente estos limites son infringidos y son causa del 

90 por ciento de los accidentes en los cuales siempre hay que 

lamentar pérdidas humanas; propugnando que al momento en que se 

exceda la velocidad permitida el chofer se haga acreedor al 

despido, previa denuncia de los usuarios al llegar a su destino. 

Pues hasta el momento el sistema utilizado en estos médios de 

transporte a resultado ineficaz, por la falta de coercitividad que 

se observa en el mencionado art. 262 de nuestra Ley, haciendo 

incap1e que es urgente una reforma para de_ esta manera preever más 

accidentes. 

Como ejemplo de empresas autotransportistas tenemos: 

Las lineas de autobuses que prestan sus servicio a lo largo 

de todo el territorio nacional, divididas por rutas, etc. 

(ADD) Autobuses de oriente, Estrella Blanca, Tres estrellas 
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Entendiendo que este tipo de servicio se especializa en el traslado 

de personas de un lugar a otro y de paqueteria en general; 

Existiendo también en la rama autotransportista, el servicio de 

transporte de animales, mercancías, v!veres, muebles, maquinaria, 

etc. En los cuales la precaución en lo relativo a la velocidad no 

es tan delicada pues no se están arriesgando vidas humanas. 
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2. 4 TRABAJO,,'l -MANIOBRAS -DE, SERVICIO PUBLICO_ EN -,ZONAS FEDERALES 

Art. 265 -L~s~- c'ÜspOS.i~iOnes de este ca.pitulo se aplican al trabajo 

de ··maniobras de servicio público de carga, descarga, 

estiba desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, 

acarreo, almacenaje y trasbordo de carga y equipaje, que 

se efectúe abordo de buques o en tierra, en los puertos, 

vias navegables, estaciones de ferrocarril y dernas zonas 

bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en 

lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios 

o conexos. 

Art. 266 En los contratos colectivos se determinarán las maniobras 

objeto de los mismos, distringuiéndos9 de las que 

correspondan a otros trabajadores. 

Art. 267 No podrá utilizarse el trabajo de los menores de 

dieciséis años. 
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Art. 268 son patrones las' empresas navieras y las de maniobras, 

los arlnadores _y fletadores, los consignatarios, los 

agentes aduanales y demás personas que Ordenen los 

:trabajos. 

Art. 269 Las personas a las que se refiere el articulo anterior, 

que en forma conjunta ordenen los trabajos comprendidos 

en este capitulo, son solidariamente responsables por los 

salarios e indemnizaciones que correspondan a los 

trabajadores, por los trabajos realizados. 

Art. 270 El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad 

de obra, por peso de los bultos o de cualquier otra 

manera. 

Art. 271 El salario se pagará directamente al trabajador, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 100. El pago 

hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, 

o a intermediarios, para que a su vez hagan el pago a los 

trabajadores, no libera de responsabilidad a los 

patrones. 
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Art. 272 Los trabajadores tienen derach6 aº ciue--e-1 saiário diario, 

se aumente en un dieciséis -sesenta y seis por ciento, 

corno salario del dia de descanso. Asimismo, se aumentará 

el salario diario, en la proporción que corresponda para 

el pago de vacaciones. 

Art. 273 En la determinación de la antigüedad de los trabajadores 

y del orden en que deben de ser utilizados sus servicios, 

se observarán las normas siguientes: 

I. La antigiledad se computará a partir de la fecha en que 

principió el trabajador a prestar sus servicios al 

patron; 

II. En los contratos colectivos podrá establecerse la 

antigüedad de cada trabajador. El trabajador inconforme 

podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

que rectifique su antigüedad. Si no existen contratos 

colectivos o falta en ellos la determinación, la 

antigüedad se fijará de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 158, y 
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111., La distribución del trabajo se hará de conformidad con 

la antigüedad que corresponda a cada trabajador, en los 

contratos colectivos se determinarán 1.as modalidades que 

se .estime convenientes para 1.a distribución del trabajo. 

7\rt. 274 Los sindicatos proporcinarán a los patrones una lista 

pormenorizada que contenga el nombre y la categoria de 

los trabajadores que deben realizar 1.as maniobrasen cada 

caso. 

-Art~ -275 Los trabajdores no pueden hacerse substituir en la 

prestación del servicio. Si se quebranta esta prohibición 

el substituto tiene derecho a que se le paque la 

totalidad del salario que corresponda al trabajo 

desempeñado y a que el pago se haga de conformidad con 

lo dispuesto en el articulo 100. 

107 



Art. 276 Para el .~a,g_a·:_c:!e indemnizaciones en los casos de r~esg?s 

de trabajO, se observarán las normas siguientes: 

_I. Si·. e1 riesgo- produce incapacidad, el pago_ se hará de 

collformidad con lo dispuesto en el articulo 483; 

II. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será 

responsable de los accidentes de trabajo, y 

III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que 

hubiese utilizado los servicios del trabajador durante 

90 dias, por lo menos, en los tres años anteriores a la 

fecha en que se determine el grado de incapacidad para 

el trabajo, contribuirá en la proporci6n en que hubiese 

utilizado los servicios. 

El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la 

indemnización contra culaquiera de los patrones a que se 

refiere el párrafo anterior, pero el demandado podrá 

llamar a juicio a los demás o repetir contra ellos. 

108 



Art. 277 En los contratos colectivos podrá estipularse que los 

patrones cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin 

de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación 

o invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de 

trabajo. 

En los estatutos de un sindicato o un reglamento especial 

aprovado por la asamblea, se determinarán los requisitos 

para el otorgamiento de las pensiones 

Las cantidades correspondientes se entregarán por los 

patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social y en 

caso de que éste no acepte, a la institución bancaria 

que se señale en el contrato colectivo. La institución 

cubrirá las pensiones previa aprobación de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 
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Art. 278_ En los contratos colectivos podrá estipularse la 

constitución de un fondo a efecto al pago de 

responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La 

cantidad correspondiete se entregará a la institución 

bancaria nacional que se señale en el contrato colectivo, 

la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio 

entre el sindicato y el patrón o mediante resolución de 

la Junta de Conciliación y Arbitraje. Alcanzado el monto 

del fondo no se harán nuevas aportaciones, salvo para 

reponer las cantidades que se paguen. 
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COMENTARIO DEL ·.AUTOR DE LA TESIS 

Las r~glas especificas que se deben de seguir para elaborar un con

trato de prestación de servicios en cualquiera de las materias en 

transporte, que señala la Ley Federal del Trabajo son marcadas cla

ramente en la misma, debiendo respetar tambien, el partado dedicado 

a los radios de acción que ésta marca y subordinandose desde luego 

a todas y cada una de las leyes que en materla de vlas de comunica

ción espida la Secretarla de Comunicaciones y Transportes. 

Luego entonces los contratantes al efectuar un contrato de pres

tación de servicos no podrán contravenir estas disposiciones. 

Siendo asl tenemos en conclusión que las reglas generales las marca 

nuestra Ley en el titulo Sexto y en lo concerniente a los radios 

de acción es la Secretarla de Comunicaciones y Transportes quien 

los delinea y limita. 

Mencionando como ejemplo: En las lineas aéreas nacionales las ru

tas y destinos no son decididos a su libre arbitrio¡ es la Secreta

rla antes mencionada la que autoriza y aprueba Cual linea cubrirá 

ese destino y con que frecuencia, basada en una serie de requisitos 

especificas y asi en todas y cada una de las especialidades en 

transporte, ya que Auto Transportes, Buques, Ferrocarriles, etc. 
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2.5 RADIOS DE ACCION Y REGLAS GENERALES EN EL TRANSPORTE 

El radio de acción lo constituye el que aparece consignado en 

permisos o tarifas expedidos que haya aprobado la Secretarla de 

Comunicaciones y Transportes o cualquier otra autoridad, facultada 

por la Ley de la Materia, para labores en zonas federales y vias 

conexas. El radio de acción también lo constityen las vias del 

ferrocarril, técnicamente conocidas con el nombre de espuelas las 

instalaciones autorizadas, bodegas propias de la empresa o 

arrendadas por ella, perimetros en general donde opera o realice 

actividades de la especialidad del sindicato. 

REGLAS GENERALES EN EL TRANSPORTE 

En el seno del Congreso Constituyente de Querétaro, tras largas y 

apasionada discusiones, se concluyó que se debian dictar leyes 

generales que reguláran con efectividad las relaciones de trabajo, 

a fin de evitar que se siguieran explotando en forma inhumana a 
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quien presta sus servicios y da_ su juv~i:i~u·d~)~~~a eryriq~.'ecer '1as 
' - .. -.-- .. 

arcas de quienes detentan los médios de prÓducCi_6n, 'a_· io_s que _.no 

les imprtaba ni les importa cteztrozar la victii-' COTI ·ta-Y de~:-109r-ar el 

poder que da el dinero. 

Para tal efecto las legislaturas de los Estados dictaron leyes que 

vinieron a quedar sin efecto al ser promulgada la Ley Federal del 

Trabajo de 1931. Esta Ley fué uno de los más importantes Códigos 

Laborales de su tiempo en el Mundo, y uno de los primeros en 

legislar sobre esta materia. Las anteriores diposiciones legales 

dieron al trabajador una esperanza de reivindicación, al 

considerarlo corno un ser humano, no una bestia o máquina que 

alquilaba. 

La reglamentación general se constituyó sobre la base de reconocer 

al trabajador un m1nimo de derechos a su favor, los que son de 

carácter irrenunciable, dándoles, a raiz de la aparición de esta 

última, un trato más justo dentro del marco legal de portecci6n. 
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Cl\PITULO III 

Ll\ HUELGA COMO MEDIO DE PRESION EN Ll\ SOLUCION DE 

CONFLICTOS Ll\BORALES 

3,1 CONCEPTO Y OEFINICION 

Para poder analizar .el concepto y definición de la Huelga es 

necesario partir de lo que la Ley Federal.del Trabajo vigente en 

su articulo 440 indica, para asl nosotros concretizar el. punto 

basándonos en nuestros autores, sobre cuál creemos que es el. 

postulado más acertado 

1\rt. 440 "Huelga es la suspensión temporal. del trabajo ll.evada a 

cabo por una coal.ición de trabajadores". <19> 

(19) or. Bi!lltazar Cav11zos flores; El Derecho del trabajo en ta Tcorfn y en la Pr.tctlca,·1 1 f:dtt. Jus. 

s. A,Hblco.P11g. 483. 

114 



' ' ' 

La Ley-Federal ctC:l-T_rabajo·i:Je· 1931, en· su art1culÓ_259, · pl:_escz::.ib~a 

~ue l~- ii:~·~1_9~_-. 11 eS- ·1a ~_susPCnsión regal y temporill '=1~1 'trabajo, como 

resultado de· una coalición de tl:-abajadores". <20> 

En nuestra opinión la a definición que contempla la Ley Federal del 

Trabajo, es la adecuada para lo que hoy vive nuestro pais, porque 

la palabra (legal) nos parece redundante, si partimos del principio 

de que para poder estallar el movimiento de huelga previamente 

deberá cumplir con los requisitos de fondo que la Ley marca y 

precisamente eso es lo que la hace legal. 

Para tener una idea más completa en cuanto al concepto y definición 

de la huelga tenemos este párrafo incluido en la obra del Maestro 

Mario de la Cueva que dice: 

11 se trata de una relación dialéctica, cuyos extremos son el 

poder económico de los empresarios, cuasi soberano, la 

potestad jurídica de la huelga, reconocida por la declaración 

(20) Jorge Trueba Barrera: Ley Federal del TrnbaJo, 1' Edlt. Porrúa Hé1dco 1970. Pag, 202. 
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de los Derechos So~:ta:1~~::::~. lo.s,--~-~~-b~j:·~d~res-,}'"c~Ya;si~te~i~. 5.e 

consuma, temporal~éñ~~-;·_:.: -~n-_ 01 ~ ~tj~ii.ib;¡b ," ae:~ ias . ~·~i.~ciI~~es 
trabajo-capital" • .. ~in 

eº 

En México, partiendo de la base de que la huelga está permitida 

podemos suponer que hay cierto equilibrio Pol1tico y Jur1dico, por 

lo que los grupos proletarios gozan aparentemente de igualdad, la 

única diferencia es que unos aportan el capital y otros la fuerza 

de trabajo. 

Desgraciadamente la realidad es que los trabajdores con el salario 

que perciben apenas si les alcanza para colmar sus necesidades 

primarias, mientras que los empresarios ganan fuertes cantidades 

de dinero que de un modo u otro éste lo sudan los trabajadores y 

quienes lo disfrutan son los duenos de las factorias. 

En el aspecto Politice, en la República Mexicana todos gozamos de 

los mismos derechos y obligaciones aunque la realidad se vea 

(21) H11rlo de l11 Cuev11: El Núcvo Derecho Hell.\c.11nc del trob.!ljo, 11 Edlt. Pcrrú11, Hblco 1972. P.119. !>97. 
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ref_lejad~- en lo" e('.Í::IJ~6mico_ que es._ lo __ que ,mai:ca ;las grandes 

diferencias. 

Como ya se dijo, en nuestro pais los derechos económicos y_ sociales 

estan legalmente vinculados, pero prácticamente se hayan tan 

distantes uno del otro, as1 que creemos muy dificil que estos 

derechos se corrijan de algún modo. 

La huelga en México no es un correctivo de los derechos sociales 

de los trabajadores, es más bien un derecho ganado, para que en la 

medida de lo posible se logre el equilibrio entre los factores de 

la producción, capital y trabajo. 

Oespues de mencionar toda la inmensa gama de conceptos que son 

intrinsecos al tema de la huelga, podernos ya, exteriorizar nuestro 

punto de vista respecto del concepto que tenernos: 
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CONCEPTO DE HUELGA 

_ (POR EL AUTOR DE LA TESIS) 

ES EQUU.IBRAR LAS ASPIRACIONES DE LAS CLASES TRABAJADORAS CON 

LAS PRETENSIONES ECONOMICAS DE LOS EHPREBARIOS 

Todo esto tiene su fundamento en lo que explicabamos con 

anterioridad, referente a la realidad tan marcada que se vive en 

los países con tendencias capitalistas corno el nuestro en el que 

la lucha por el poder (dinero) crea el abismo entre una clase 

social y otra. 

si pudiéramos hablar de un objeto de la huelga diríamos que es el 

de tratar de obtener dicho equilibrio, entre las dos clases o 

factores, que a su vez serían: Las clases trabajadores y patrones 

y factores capital y trabajo. 

Con esta panorámica general de la huelga en lo referente al 

concepto y objeto de 1 a misma, nos ha quedado claro que son 

acepciones distintas a la definición que a continuación 

analizaremos. 
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Haciendo un breve comentario histórico de las.etaPas por las que 
' > '.'·,··' _-,: ·-·: 

ha pas-ado este movimiento con el transcurS_o.: de <:l~~·hañc;:u~i,' ~y.~ ~n-. los 

diversos paises donde se pern\ité-~ el. ~j~~~_ic.1~:-~~-~." ~.s~te·· :--~~recho·

consagrado para la clase trabajad~~a; .=-·Te~e-~C?-~;-·;C..u~.'.--~ .;t~·- huelg~- ·se 

le ha considerado en el ticmpO y en .el ·espacio de.~.muchas formas; 
~ :< · .. :;>" ··;._,.-· ·. :·_._~:· ,-·. ·.--... ----_ - .. -

como hechos, luego como guerra, ·como _ _,,san~i6n:·,y/.finalme-nte _c9_m~ 

objeto de derecho. 

Asi pasó desde su prohibición considerársele 

Garant1a Constitucional. 

En Inglaterra, Eduardo I la prohibió en 1503, pues en esa época la 

libertad de asociaci6n se castigaba penalmente. Años despues en 

Francia se permite la asociación profesional y por ende se ven 

obligados a aceptar la huelga, que se consideraba como una 

situación de hecho porque los obreros tenían el derecho de no 

trabajar. 

cuando por fin Berger buscó una base más firme, y encontró que la 

huelga consistia, en el derecho positivo de suspender las labores, 

y desde entonces la huelga dejó de ser una intitución al margen del 
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derecho pcira posterio'rmente convertirse en unO de los -pilares. del 

Derecho coieCtivO del Trabajo. ~2Z> 

Otra postura es la de los paises totalitarios, tales c.omO--Cub-a, La 

antigua Rusia, China, etc., prohiben el movimiento de huelga, 

siendo que en estas naciones el proletariado es la clase que 

gobierna y aún asi carecen de este beneficio. 

Aunque esta situación sea extraña as1 se practica, mientras que en 

paises como Estados Unidos e Inglaterra la huelga no tiene 

regulación especifica, pero cuando llega a exsistir una diferencia 

entre patrones y trabajadores, estos tratan de solucionarla antes 

de que estalle el movimiento. 

De la doctrina Mexicana, han surgido también definiciones entre las 

que destacan las de J.J. Castorena y la de Mario de la Cueva. 

Para J .J. Castorena 11 La huelga es la suspensión temporal del 

trabajo como resultado de la coalición de la mayor1a de los 

(22J Mario de la cueva, Ob. Cit. Pag, 761 
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tr~.~~j_ad~':-~~ :~-~·· u,na empre~a, p~ra l·a de~ensa.,y,~-~ej.~.r~mi,~_rito: d~_ las 

c~-~di~~o_t{~~- ~-e./ t~abaj~;-- Propias o ~jerya~ -de _:un.e:'"- ~~~-~~~i~ldad ·de 

·-"'-'-":_,: ... ·· 

Para de la cueva 11 La huelga es el eje"rciCio d-E(·-úi facÜltad legal 

de las mayor1as obreras para suspender las __ .iiib~;_;~s"-;;~ Út.s empresas, 

previa observancia de las formalidades legales, para obtener el 

equilibrio de los derechos o intereses colectivos de trabajadores 

y patrones 11 • c24 > 

Al c·onocer la definición del Maestro castorena encontramos que los 

trabajadores defenderán las condiciones de trabajo propias y 

AJENAS: creemos que es irrelevante el mencionar esto pues un 

sindicato o coalición tiene como fin primario velar por los 

intereses de sus agremiados no por los ajenos, salvo caso muy 

especial. 

Por lo que hace a la definición del Maestro de la Cueva la única 

observación que consideramos pertinente hacer, es en lo 

concerniente a la frase: Para obtener el equilibrio de los derechos 

(23) H11rio de la cueva; El Nuevo Derecho Heilltano del Trabajo, 11 Edlt. PorrUa, Hblco 19n, Pag. 767 y 788, 

(24) Jesus J. Castorena; Hanu11I de Derecho Obrero, Edlt. 1932, Héxlco, Peg. 1BD, 

121 



o int~r~se COle_cti.'.'ios. de tt::abajado_res _Y p_atrones_, -nos_ pare!ce que 

~obra, perysando en que -hemos sostenido que esta-idea es 01 objeto 

de la huelga. 

Despues de conocer el parecer de estos autores siU1pleU1ente nos 

concretaremos a categorizar nuestra definición DE HUELGA: * 

La huelga es un mecanismo de defensa por el cual los 

trabajadores coaligados, cumpliendo con las estipulaciones 

legales suspenden labores en reclamo de sus derechos. 

Es iltlportante mencionar que encontramos una substancial 

diferncia entre el concepto de huelga y la definición de 

huelga; siendo que en el concepto se busca equilibrar las 

aspiraciones de los trabajadores, respecto de las pretensiones 

económicas de los patrones y en la huelga contelnplandola ya 

estallada, los trabajadores defienden uno o vários derechos 

que previamente o en la práctica les fueron violados o 

simplemente que no se les cumplieron y que establece la ley 

o su Contrato Colectivo de •rrabajo. 

*AUTOll DE LA TESIS 
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3.2 PROCEDIMIENTO· Y MODALIDADES DE LA HUELGA 

Para __ poder estudiar el procedimiento en los conflictos da· huelga" 

lo dividiremos en cuatro etapas: 

1.- La de gestación 

2.- La de pre-huelga 

3.- La huelga estallada, y 

4.- Terminación de la huelga 

Es importante mencionar lo que los legisladores de la J .. ey Federal 

del Trabajo entendieron por huelga, seg\.ln lo plasman en su 

exposición de motivos. 11 La huelga es un procedimiento que permite 

a los trabajadores obtener la solución de un conflicto colectivo 

de trabajo, lo que quiere decir que no es en si misma el conflicto, 

sino su manifestación externa y un procedimiento para buscar su 

solución, de ahi la necesidad de que los trabajadores huelguistas 

planteen el conflicto al patrón indicandole sus peticiones". <25 > 

(25) hposlcl6n de Motivos de la Iniciativa de la Nvtva Ley del Trabajo; Sec. del Trab. y Prev. Scc. 

Ley del lrab., Hb. 1990. Pag. 73, 
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- . 
Esto es _en cuanto a que la huelga es Un procedimiento j\iridico 

r_econocido y proteg_ido por el derecho otrogado a los trabajadores 

para_·1a suspensión de. sus labores a fin de obtener la satisfacción 

de sus demandas, previo-el cumplimiento de ciertos requisitos que 

sin estos la huelga seria inexistente o ilicita, según el caso. 

Ahora bien, para poder llegar al conocimiento completo de la huelga 

es importante hacer mención de su procedimiento, desde su gestación 

hasta su total solución, 

1.- La gestación de la huelga: Este periodo es en el que se forman 

las causales que devendrán en la huelga, asimismo se forman 

las coaliciones de trabajadores y el sindicato o sindicatos 

que se apegan a conocer la problemática y la situación que 

oprime a los trabajadores para poder con esto dar forma al 

pliego de peticiones. 

En este periodo solamente interviene la parte obrera, por lo 

tanto quedarán excluidos los patrones y las autoridades 

laborales; aqu1 se formarán las peticiones que contendrá su 

pliego, as:t como el monto de salarios y prestaciones generales 

que se adicionarán a los Contratos Colectivos o contrato-ley. 
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Este período de gestación termina con la presentación del 

pliego de peticiones con emplazamiento a huelga ante el patrón 

o ante las autoridades laborales, de donde surgirá el periodo 

vital del procedimiento de huelga, pues en él ae fijará como 

más adelante expondremos, la necesidad o nó del estallamiento 

de la huelga en si. 

2.- La pre-huelga: Este perido comienza con la entrega del pliego 

de peticiones ante la autoridad laboral y consiguientemente 

la notificación que se haga al patrón del mismo, el cual desde 

ese momento quedará firme sin que le pueda aumentar o corregir 

petición alguna. El escrito de emplazamiento deberá 

presentarse dirigido al patrón ante la Junta de Conciliación 

y Arbitraje. Si la empresa no se encuentra en el lugar de 

domicilio de la Junta, a la autoridad de trabajo más próxima 

y si no existiera ésta, a la autoridad política de mayor 

j erarquia que conozca del emplazamiento remitirá el expediente 

dentro de las 24 horas siguientes a la Junta de conciliación. 

El emplazamiento de huelga deberá ser hecho por duplicado que 

será notificado al patrón bajo la más estricta responsabilidad 

de la autoridad que lo reciba; esta notificación tendrá por 
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objeto constituir al patrón en depositario de los bienes de 

la empresa o establecimiento con todas las responsabilidades 

inherentes al cargo, en consecuencia no podrá disfurtar de la 

disposición que tiene de ellos, pues de hacerlo incurrirá en 

el delito de abuso de confianza. Tambien los muebles o 

inmuebles de la fabrica o empresa no podrán ser objeto de 

embargo ni de ninguna acción que pueda afectar la propiedad 

de los mismos. 

Como consecuencia de esta misma notificación, el patrón no 

deberá despedir ni contratar a ningdn obrero para los efectos 

del recuento. 

Este punto ha sido discutido, aunque la Ley preveé en su 

articulo 931, que para los efectos del recuento se estimarán 

como trabajadores de la empresa todos aquellos empleados 

despedidos a la presentación del emplazamiento hasta su 

notificación. (Fr. III) 

La discusión nace porque dice que serán considerados 

trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos 

del trabajo después de la fecha de presentación del escrito 

de emplazamiento de huelga ante la Junta; en este momento el 
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patrón a~n no está enterado, pues no se le ha notificado y no 

se ha generado-la re~a~i?n proce?al, pero a pesar de ello los 

~breros ad~~~!'- que e1 patrón siempre se entera cuando un 

sindicato entrega el emplazamiento a la Junta disponiendose 

en ese mismo momento a despedir trabajadores antes de que le 

sea notificado el mismo. 

El Dr. Balta zar Cavazos opina que puede ser factible lo 

anterior pero que no se apega a la técnica juridica y por lo 

tanto no se justifica, ya que a nadie se le puede vincular 

procesalmente con un acto sin que previamente haya sido 

notificado, a lo que en su criterio se violaria la garant1a 

de audiencia plasmada en el articulo 14 Constitucional, ya que 

el patrón quedaria en estado de indefensión por que al 

despedir sus trabajadores contaria para efectos del 

recuento, desde el momento de presentación del emplazami~nto, 

ya que no faltaria sindicato que de mala fé se limite a 

presentar el pliego y se abstenga de promover su curso 

procesal, en cuyo caso la empresa emplazada ignoraria la 

existencia de dicho pliego y todos los trabajadores que 

despida durante tal tiempo se contratarian en caso de que 

estallara la huelga". <26> 

(26) Cavazos Baltnar; Pog. l,90 Ob. Cit. 
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El aviso para la suspensión de labores o estallarniento de la 

huelga deberá darse por lo menos con seis dias de anticipación 

a la fecha señalada para la suspensión y con diez días cuando 

se trate de servicios públicos, los que contarán a partir de 

la fecha de la notificación al patrón de la suspensión de 

labores. 

Para estos efectos se entienden por servicios públicos: los 

de comunicaciones y transportes, gas, luz, energía eléctrica, 

los de limpia y aprovisionamiento y distribución de aguas 

destinadas al servicio de poblaciones, sanitarios, los de 

hospitales, cementerios y los de alimentación cuando se 

refieran a articulas de primera necesidad siempre que en este 

último caso se afecte una rama completa del servicio. 

En este periodo que venimos analizando se llevará a cabo la 

audiencia de conciliación, la cual resulta en nuestro concepto 

la parte más importante del mismo y de la que nos ocuparemos 

en temas posteriores de estudio por ser parte medular. 

En caso de que la Conciliación no surta sus efectos el dia y 

hora señalados para la suspensión de las labores se llevará 

a cabo ésta dándo paso al tercer periodo: 
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J.- Hue1ga Estallada: Este per10do abarca desde la suspensión 

de trabajo hasta la culminación del movimiento de huelga, con 

la satisfacción de los requisitos.obreros. 

Los requisitos de huelga s~n-.d~ forma y_ fondo: 

Los requisitos de fondo u ~_bj~tfvc;>~ · de la huelga son los 

enumerados en el articulo ·-~450, los cuales comentaremos 

brevemente: 

I.- 11 Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la producción armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital." 

En nuestro criterio este es el principal en el movimiento 

de huelga, ya que si encierra todos lo objetivos que 

enmarca el capitulo, pues mantener el equilibrio entre 

los factores significa darle al trabajador la fuerza 

suficiente para poder exigir de su patrón los mejores 

salarios y condiciones de vida por medio de mejores 

prestaciones, lo que significa adiestrar a las clases 

obreras para que luchen, dandoles la fuerza para que 

salgan de la opresión ha que han sido sujetos durante 

afias. 
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II. - "Obte11:er: del parón o patroneS la celebra_c_~6n .~el Cont~~to_ 

Colectivo de Trabajo y exigir.su_revisión al termi~ar.el 

periodo de su vigencia, de cánfoi:'midad Con ·10 ·aiSpuesto 

en el Capitulo III, Titulo Séptimo 11 • 

De aqu1 se desprende que los obreros por medio de la 

huelga pueden exigir la firma o revisión del Contrato 

Colectivo de Trabajo, por que de otra manera el patrón 

no estaria dispuesto a hacerlo y se darla el caso de que 

un mismo salario podría durar muchos años, mientras que 

el costo de la vida aumentarla dejando al trabajador sin 

medios suficientes para su subsistencia, sin tener 

ninguna arma que lo pudiera igualar al patrón para exigir 

el alza de los salarios y de prestaciones que lo 

condujeran a una vida mejor. 

III. - "Obtener de los patrones la celebración del Contrato ley 

y exigir su revisión al terminar el periodo de su 

vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 

IV, Titulo Séptimon. 
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Aqui se podr.ia has:er. , la 

anterior aPar~-~do>'-·,_ 

IV. -_11 Exigir._ el curnp~iento del ~O~tráto·:; .. Co1~~ti~é; de Trilbajo 

o del Contrato ley en ·las'·ernpresas o ~:s~-~~-le'.d-imf~ntos que 

lo hubieren violado11-. 

En esta fracción con más fuerza se delimita como uno de 

los objetivos que se dan en la huelga por que de nada 

valdría que se exigiera la firma de un Contrato, ya sea 

Colectivo o ley, si la empresa o empresas que la firman 

en base a su poder se burlarán de él, violandolo 

constantemente, por lo que se dió al trabajador la fuerza 

necesaria para que en ejercicio de su derecho de huelga 

exijieran su exacto cumplimiento. 

v.- "Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre la participación de utilidades" 

El Maestro Trueba Urbina opina a este respecto en su 

libro El Nuevo Articulo 13, "Nadie debe olvidar que la 

participación obrera en las utilidades es accesoria o 
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complementaria del salario que muy poco afecta a la 

plusvalia y que la fijación que.haga la Comisión 

Nacional, tiene carácter jurídico de minima y punto de 

partida par obtener un porcentaje mayor al celebrarse o 

revisar los Contratos Colectivos da Trabajo o los 

Contratos-ley, mediante el ejercicio del derecho de 

huelga que culminará con un auténtico ajuste" <27> 

Por lo tanto y tomando en cuenta la idea del Maestro 

Trueba Urbina de que el reparto de utilidades forma parte 

el salario y éste es protegido en todos los aspecto, con 

mayor razon en ejercicio del derecho de huelga. 

VI.- "Apoyar a una huelga que tenga por objeto alguno de los 

enumerados en las fracciones anteriores". 

Esto por ser casos surnanente raros y excepcionales y de 

los que no existen ejecutorias en la corte ni precedentes 

en los Tribunales de Trabajo no ha creado dificultades, 

por lo que conceptuarla como no operante es acertado. 

t27J Trueba Urb\l'lB Alberto; El Muevo Artfculo 123. 11 Edlc. PorrUa, Mbli:o 1970. Pag, 215, 
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Los requisitos f0rmales para la declaración de lEL huelga son: 

1. - P;~:señta~i-6nº-dei. Pliego- de Peticiones -a.'t~ig-ido ;~·-1_. ·Pa1:r6n 

c~~----~~-'.~,-~-r;~~~--~~~nifiestO de lo~- t~~Qaj~ád-9~:~s d:e qll-e eil 
. --· . ·-· -- _--. ___ -

ca~~· d~~::·~o' S~r satisfectiaS éstas, ~s_tailará:_~~ -~r;~i~~ento 
de .huelga. 

2. - La expresi6n concreta del objeto que persiguen con la 

huelga o sea, en este caso deberán expresar cuál de las 

fracciones del articulo 4 50 se invoca a efectos del 

emplazamiento de huelga. 

J. - El aviso de la suspensión de labores deberá darse con 

seis dias de anticipación a la fecha señalada para 

supender el trabajo, o de seis dias cuando se trate de 

servicos públicos. En todo caso la autoridad competente 

estará obligada a hacer el cómputo respectivo y señalar 

el dia y hora en que deberá estallar el movimiento de 

huelga mencionado. 

4.- El que nos marca la fracción II del Articulo 451 y que 

es el requisito de suspensión por mayor1a. 
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Pasaremos· a -explicar brevemente cada uno de los requisitos 

anteriormente- mencionados para asi oportunamente poder seguir 

,arializando 01 tercer peridodo del procedimiento de huelga. 

Respecto al tercer periodo podemos decir que nace durante el 

periodo de gestaci6n de la huelga y deja traslucir el deseo y el 

ánimo de que de no ser concedidas sus peticiones recurrirán al 

movimiento de huelga para que de este modo y sintiendo el patrón 

una presión, se mejoren las condiciones económico-sociales de los 

trabajadores. 

En cuanto al punto dos se trata de establecer de manera concreta 

-cuales-son los elementos objetivos de dicho movimiento. 

Por lo que se refiere al punto tres, los términos señalados son 

vitales porque dentro de los mismos la autoridad de trabajo señala 

a las partes una audiencia de conciliación o avenimiento en la que 

la autoridad actúa corno elemento conciliador de las partes con el 

objeto de que las mencionadas lleguen a un nivel de acuerdo, 

evitandose asi que el movimiento estalle. 
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En relación al punto cuatro es indispensable que la suspensión de 

labores se realice por acuerdo de la mayoría de los trabajdores de 

la empresa o establecimiento, ya que en caso contrario ésta 

determinación de la mayor1a influirla notablemente para el caso que 

el patr6n solicite la declaración de inexistencia. 

Con esto damos por terminada la explicación de los requisitos de 

fondo y forma para la procedencia de la huelga y entraremos de 

lleno al procedimiento de la huelga estallada o suspención de la

bores. 

Una vez que ha sido estallada la huelga en el dia y la hora fijadas 

la huelga se convierte en un estado juridico en el que podrán 

intentarse las acciones procesales correspondientes que marca la 

Ley Federal del Trabajo y que son las siguientes: 

La calificación que se haga de la misma, de su existencia o 

inexistencia y de su licitud o ilicitud. 

135 



En relación al punto cuatro es indisperi~abl.e que la suspensión de - . ,- ... -·, 

labores se realice por acU.erdo-· ·de '::ia_·¡;;~y~i.1·a -~~-~~=-:i·os· ti:"abajdores de 

la empresa o establecimiento,·.·. ya ~·~~e;~·~-;- c~so'_ ~·~n~~ariO és.fa 

determinación de la mayor la inf~ui~ia'· n'otabieme~te para el caso que 

el patrón solicite la declara~ión .. de inexistencia. 

Con esto damos por terminada la explicación de los requisitos de 

fondo y forma para la procedencia de la huelga y entraremos de 

lleno al procedimiento de la huelga estallada o suspención de la-

bares. 

Una vez que ha sido estallada la huelga en el dia y la hora fijadas 

la huelga se convierte en un estado juridico en el que podrán 

intentarse las acciones procesales correspondientes que marca la 

Ley Pederal del Trabajo y que son las siguientes: 

La calificación que se haga de la misma, de su existencia o 

inexistencia y de su licitud o ilicitud. 
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4 .- Terminación de_ la- Hue~9a: :Ar~-~-ct.f10' -~~9 de la Ley -~ederal del 

Trabajo. 

I.- Por acuerdo en_tre los trabajadores Huelguistas y los 

Patrones 

II. - Si el Patrón se allana en cualquier tiempo a las 

peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de 

huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de 

percibir los trabajadores 

III.- Resultando arbitral de la persona o Comisión que 

libremente elijan las partes; y 

IV.- Par laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

si los trabajador.es Huelguistas someten el conflicto a 

su desici6n. 
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Hacemos notar que en el punto .3.4 ··referente a procedimientos 

aplicableS para la terminación de la Huelga, comeritamos los puntos 

particularmente. 

DEFINICION DE MODALIDADES DE LA HUELGA 

a) Huelga Lícita 

Art. 123: 

Fracción XVIII.- Las huelgas serán licitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equiibrio entre los diversos factores 

de l.~ producción, armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital 

Fracción XX. - Las diferencias o los conflictos entre el 

capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta 

de conciliación y Arbitraje, formada por igual número de 

representantes de los obreros y de los patrones y uno del 

Gobierno 
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b) Huelga Ilicita 

Art. 445: 

.LEY FEDERAL DEL TRABAJO: I. Cuando la rnayor1a de los 

huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las 

propiedades; y 

II. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a 

establecimientos o servicios que dependan del Gobierno 

e) Kuelqa Existente 

Art. 444 (L.F.T.): 

Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos 

y persigue los objetivos sefialados en el art 450 
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"Huelga legalmente existente es la suspensión de labores 

efectuada por las mayorias obreras, previa observancia de las 

formalidades legales y para alcanzar las finalidades asignadas 

por la Constitución a estos movimientos" <25> 

d) Huelga Inexistente 

Art. 459 (L.F.T.): 

La huelga es legalmente inexsitente si: 

I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de 

trabajdores menor al fijado en el articulo 451, fracción 

II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el 

articulo 450, y 

<28> EtJqUCrlo Guerrero; Manual de Derecho del trabajo. Pag. 602, Ed. Porrú11 México prlemra Ed. 1960 
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III. No se-cumplieron ios'r~quisit0$-S~fia1~dos en el articulo 

920. 

No podra declararse la inexistencia de una huelga por 

causas distintas a las sef'ialadas en las fracciones 

anteriores 

Una vez expuestas las conclusiones referentes a nuestro tema 

expresadas en la muy particular manera de pensar de nuestros 

autores, harémos mención de nuestra conclusión en lo referente a 

la modalidades de la huelga. 
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COMENTARIO DEL AUTOR DE LA TESIS 

La Huelga Licita 

Se debe entender que el legislador pretendió dar una base a los 

trabajadores para que estos no fueran objeto de vejaciones por 

parte de los patrones. Este equilibrio lo deben buscar ambas partes 

cumpliendo con lo que marca primeramente la Ley, y despues acatando 

las mejoras de las claúsulas contractuales que con el tiempo se 

han conseguido en favor de los trabajdores con la ayuda de sus 

Sindicatos, para con esto conseguir en la medida de lo posible el 

equilibrio del que habla nuestro articulo 123 constitucional. 

La Huelga Ilicita 

En cuanto a la Fracción primera del articulo 445, de la Ley Federal 

del Trabajo; es importante hacer mención a qu el legislador previó 

que los actos violentos deberian ser provocados o ejecutados por 

la mayoria, ya que en esta forma se evita el caso de que diez o 
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quince trabajadores pagados-por el- patrón· ejecUten, ~~t~~:~v¡-~-l.eni;_~s 
con el objeto de romper la huelga. 

En la Fracción II nos encontramos con que en_ la p:C.á-~t1d~.- ~'~ :se·-~ª, 
ya que esta situación es de naturaleza excepcional, ·poi: -10 :que

carece de un verdadero interes jur1dico. 

La Huelga Existente 

En nuestro criterio y atí.n en contra de los criterios sostenidos por 

las Juntas de conciliación y Arbitraje, excepción hecha de la Junta 

Federal de Arbitraje, deberá entenderse por huelga existente todo 

aquel movimiento que no haya sido delclarado como inexistente 

porque es evidente la existencia de la misma sin la declaración 

judicial. Todas estas ideas nos llevan a ver que cuando el patrón 

pide la inexistencia de la huelga y las Juntas resuelven, por lo 

general éstas no se apegan al principio procesal de la congruencia 

con lo solicitado, puesto que si la Junta estima que la huelga ha 

llenado los requisitos de fondo y forma declara existente la huelga 
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La Huelga Inexistente 

La inexistencia debe declararse por las Juntas basadas solamente 

en lo previsto en el articulo 459, de la Ley Federal del Trabajo, 

o sea, por la falta de la mayor1a obrera o por falta de alguno de 

los requisitos de fondo y forma que en lineas anteriores citamos. 

La solicitud para la declaración de inexistencia, 

hacerla los trabajadores y los patrones de la 

sólo podrán 

empresa o 

establecimiento afectado o bien terceros interesados, durante las 

72 horas siguientes a la suspensión de las labores a fin de que la 

Junta de Conciliación y Arbitraje decrete la inexistencia del 

movimiento por las causas señaladas en el dispositivo 459 de la Ley 

Laboral, por cuanto que si no se hace dicho pedimento, la huelga 

se estimará existente para todos los efectos legales. 

El procedimiento que debe observarse de acuerdo con la Ley de la 

materia para la solicitud de inexistencia será el siguiente: 
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se presentará un escrito acomp-añcido de unB: coPia'.~-pa~a. c~da,-,~no 

de los patrones emplazados y de lps e;,~nd~.~at".ls_- ·o COaii_CiOnes~ 

de trabajadores emplazantes. 

En dicho escrito se explicarán las causas y las-fracciones del 

articulo 459 en que se funden, no pudiendo aducir 

posteriormente causas distintas de inexistencia. 

Con dicho escrito la Junta correrá traslado a las partes y las 

oirá en una audiencia que será también de ofrecimiento y 

recepción de pruebas, misma que deberá celebrarse dentro de 

un término no mayor de cinco d1as. 

Si la solicitud de inexistencia hubiere sido presentada por 

terceros la Junta tendrá que comprobar e 1 interés de los 

mismos. 

Substanciado el procedimiento, la Junta resolverá sobre la 

existencia o inexistencia del estado legal de dicho movimiento 

estallado. 

145 



J.J LA HUELGA EN LAS EMPRESAS DEL SERVICIO PUBLICO 

El servicio püblico considerado por los trabajadores 11 como aquel 

cuya administración no puede suspenderse sin grave detrimento para 

la comunidad y en el que, por esta razón, debe ser preponderante 

la vigiliancia del Estado, tiene, sin embargo, graduaciones en 

cuanto a su importancia, que se miden por las consecuencias que 

produce la interrupción de aquél. 

Nadie duda que los ervicios de educación, de policía, de 

administración de justicia, de transportes, de comunicaciones 

eléctricas, sean muy importantes, pues las comunidades humanas 

necesitan constantemente de esos servicios; pero en los tiempos 

actuales en que la proliferación de multiples actividades 

industriales y las inumerables necesidades urbanas requieren la 

oportuna disponibilidad de calor, de luz, de refrigeración, de 

movimiento incesante que la electricidad produce, la importancia 

que reviste el servicio de sulJlinistro de energía eléctrica, es 

mayor que otros de los servicios que acabamos de mencionar. 

Precisamente las comunicaciones más rápidas que existen en la 

actualidad, han extendido las actividades de los individuos y han 

favorecido 
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el crecimiento de las poblaciones permitiendo eldesarrollo de zonas 

urbanas en que habita gran parte de la poblalción que tiene que 

laborar en lugares muy retirados de su residencia. La suspensión 

de los servicios de transportes crea situaciones verdaderamente 

graves, tambien de mayor trascendencia que algunas de las 

actividades antes enumerados. Razonamientos semejantes podr1arnos 

formular al respecto de las comunicaciones telefónicas, 

telegr&ficas, etc., asi corno de servicios de panteones, hospitales 

y otros. La comunidad sufre indudablemente graves daños por la 

interrupción transitoria de todos los servicios señalados, pero 

tiene a mano en algunos casos, substituots más o menos eficientes 

para obtenerlos. En cambio, piénsese en el abastecimiento de agua 

potable a las poblaciones, en el bombeo de aguas negras en la 

capital de la República, en los productos alimenticios elaborardos 

industrialmente, en las c&rnaras térmicas para recién nacidos, en 

los hospitales, en los frigorificos de cultivos medicinales o de 

carnes y verduras, en los servicios de bombeo de gasolina, 

petróleo, y aceites; en las fábricas y centros industriales cuya 

fuerza motriz sea eléctrica, que son la casi totalidad y en el 

alumbrado doméstico y en el alumbrado público y en tantas otras 

necesidades y urgencias que satisfacen la energ1a eléctrica. 

Piénsese en las comunicaciones que facilitan elarreglo de un 

negocio irnprtante o la atención oportuna de un enfermo. Piénsese 

en el trasladdo de personas a su centro de trabajo o en el de 
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cadáveres para recibir sepultura. Por e1lo podemos considerar que 

es adecuado subdividir los servicios públicos en los que tiene~ el 

carácter de necesarios y los que son de naturaleza vital. 

A pesar de ello la Ley Laboral no señala diferencias en el 

tratamiento respecto de toda clase de empresas. 

El legislador de 1917 no estableció en materia de huelga diferencia 

alguna entre empresas de servicios públicos y aquellas que no lo 

son, pues, con excepción del aviso que debe darse con diez dias de 

anticipación al patrón, de la fecha señalada para la suspensi6nde 

las labores en los servicios públicos, según antes lo hicimos 

notar, en los demás puntos no encontrarnos disposición alguna que 

haga distingos. Idéntico lineamiento siguió la Ley Federal del 

Trabajo y los resultados en la práctica han sido fatales. La 

explicación social ley económica de esto ültimo es muy sencilla y, 

volveremos a repetirlo: no puede permitirse que para colmar las 

aspiraciones de una minoría trabajadora, sufran enormemente todos 

los demás sectores de la sociedad. Pensemos por un momento en las 

consecuencias que tendría para una población cualqulera, la 

suspensión del servicio de suministro de agua. La vida actual 

impide que el individuo por si mismo acuda a los veneros a 

transportar el agua que necesita en su domicilio, los drenajes 

serian focos de infección, en fin, apenas se conciben las 
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innumerables -repe_rcu~iones _que se producir1an en las -complejas 

actividades -de- la Vida moderna. Puede _pensarse -también en los 

trastornos tan graves que se sufrirían al quedar incomunicada una 

población por falta de transportes o de servicio telefónico. En la 

actualidad la solución de muchos poblemas, aiin de aquellos que 

afectan a la existencia humana, dependen de la comunicación 

oportuna para obtener el medicamento requerido, la opinión médica 

del especialista, la presencia del facultativo o, en general, de 

personas en el arreglo de multitud de negocios. 

No podemos pensar en la posiblidad de usar mensajeros para ir de 

una población a otra, a muchos kilómetros de ditancia. El sistema 

creado por nuestra legislación, según se interpreta generalmente, 

no confiere al estado la facultad de intervenir para dirimir las 

diferencias entre el patrón y sus trabajadores, sino que sólo le 

asigna el papel de componedor amistoso para lograr la coincidencia 

de las voluntades de ambas partes y hacerla culminar con un 

convenio que ponga fin a la huelga o en un asentamiento para 

someterse a un arbitraje, pero como tal convenio o asentimiento 

sólo nace de un acto de voluntad para convenir o asentir, resulta 

de ah1 que cuando esa voluntad no se obtiene, as1 falte el derecho 

o la razón para negarla, el problema, el desajuste de intereses, 

quedan en suspenso y la huelga permanece en pié, sin importar que 
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se causen los más graves danos a la sociedad. ¿ Es justificable 

ante los más _ elementables principios de Derecho que las 

-pretensiones, justas o no, de cien, de quinientos, de mil 

trabajadores, lleven al sufrimiento a poblaciones de cientos de 

miles o millones de habitantes, o a la pérdida o menoscabo de 

bienes que son riqueza nacional ?. Por otra parte, y esto dá mas 

gravedad al problema que plantemos, el procedimiento que la Ley del 

Trabajo señala en materia de huelga, según se interpreta por los 

tribunales, no permite prejuzgar si las demandas de los obreros 

son o no justificadas, por que basta llenar las fórmulas procesales 

para que, corridos los trámites y hecho el emplazamiento a la 

huelga respectivo, producida la contestación patronal, señalada la 

audiencia de advenimiento y señalado el personal de emergencia, si 

el patrón no está en aptitud de acceder a las demandas formuladas 

o los trabajadores no las retiran, el Estado debe dejar que el 

movimiento de huelga, una vez estallado, continúe indefinidamente, 

sin que, en forma alguna decida si las demandas son justas o la 

negativa del patrón es correcta. 

Debemos, además, meditar, tratándose de las actividades eléctricas, 

por ejemplo, que con el desarrollo que han tenido en los últimos 

años los inventos técnicos y la utilización cada d1a mayor de la 

energ1a eléctrica en todas las esferas de la vida, una huelga que 
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paralice l:a_- .. 9~ner.~cit?n y di5ti;ibuci6n del fluido eléctrico, 

práCtiC~~e~te--·Piod~~e~f{'~s:;ef'e~t'?s de una hueiga general. Sobre los 

p~f.jU~6i~s:-Lq~~~~·.:~~·::than~-~ti~~fad·~·: ari~liZados en- lineas anteriores, 

. -.-. ex"~steº e~· :de·-~ ~~e-~-.:;Tt~-~ d;· ~tra
0

baj~-dores tengan forzosamente que 

holgar_,·:' p~_es CaSi ~· todas las fábricas y negociaciones se ven 

paralizadas. 

Sin servicio de agua, de almbrado, de refrigeración, sin bombeo de 

gasolina por los oleoductos, inmovilizados los transportes 

eléctricos, sin servicio eficiente de hospitales, sin poder 

aprovechar todos los aparatos domésticos a base de electricidad, 

que actualmente se emplean y, por último, dejando a miles de 

trabajadores sin laborar por la imposibilidad de mover los talleres 

e instalaciones, salvo 1os pocos casos en que se cuenten con 

plantas propia's, el espectáculo que se contempla es el de un 

colapso social. 

Ante este panorama sombr1o, la realidad ha impuesto la necesidad 

de que gl Estado adopte una actitud tendiente a solucionar, de 

diverso modo en cada caso, el problema que se plantee. Desde luego 

y por lo que se refiere a los servicios de emergencia, los 

tribunales, para no hacer de la norma juridica algo inflexible, 

sino para ajustarla a las necesidades del medio social, han 
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encontrado una interpretación para el articulo ~75 de ·1a Ley de 

1931, actualmente articulo 467. 

En este precepto, se dispone que los huelguistas, por medio de sus 

representantes, estarán obligados a mantener y el patrón y 

representantes obligados a aceptar, el nllmero de trabajadores 

indispensables, a juicio de la Junta de conciliación y Arbitraje, 

para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión perjudica 

gravemente la reanudación de los trabajos o la seguridad y 

consrvación de los talleres o negociaciones. Algunos han sostenido 

la interpretación literal del precepto, en el sentido de que el 

personal de emergencia debe ser limitado al que se requiera para 

que las máquinas de la negociación no sufran deterioro por su 

paralización repentina; para que sean vigiladas las puertas de las 

empresas y éstas no sufran robos y para que continúen funcionando 

aquellas máquinas que, de no hacerlo, dificulten postericrmente la 

reanudación de las labores, pero las juntas de Conciliación y 

Arbitraje, fundándose en este precepto, han decretado en much1simos 

casos que la prestación de servicios de emergencia debe incluir, 

además de lo literalmente expresado en tal articulo la finalidad 

superior e inobjetable de !Jn~ gravisimos daños y molestids a 

las poblaciones. 
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Además de lo anterior, la importancia que tiene la huelga corno un 

serio impacto en la vida económica de una nación. ha provocado la 

intervención directa de los órganos del Ejecutivo, para tratar de 

solucionarlas. En los Estados los Jefes de los Departamentos de 

Trabajo y Previsión Social, los Secretarios o Subsecretarios de 

Gobierno y los Propios Gobernadores intervienen ante las dos partes 

buscando soluciones al problema. En el ramo federal, la secretaria 

de Trabajo y Previsión Social, por medio de sus órganos 

administrativos toma ingerencia similar. como ya hemos dicho en 

párrafos anteriores, existe una Oficina de Conciliadores, creada 

precisamente para intervenir en los conflictos laborales y de modo 

principal en materia de huelga. No es extraña la intervención 

directa de los más altos funcionarios de esa secretaria de Estado 

y en diversas ocasiones se ha recurrido a la intervención del 

Presidente de la República. 

Los servicios de energ1a eléctrica y los de comunicaciones son 

seguramente de aquellos que podr1amos calificar como vitales, pues 

su interrupción provoca una verdadera anarqu1a entre los demás 

servicos e inurnerables daños a la colectividad. Seguramente por 

esa razón el Gobierno ha tenido que recurrir a disposiciones 

contenidas en otras leyes, diferentes de las laborales, ~ 
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impedir los enormes perjuicios que las huelgas en esta clase de 

servicios podrían ocasionar. Por lo que ve a los transportes, se 

ha utilizado la Ley General de Vias de comunicación para decretar 

la requisa de los bienes de la empresa afectada y permitir asi que 

continúe la adrninstración de servicios, independientemente de que 

la empresa y sus trabajadores sigan tratando de llegar a una 

arreglo final. 

En materia eléctrica el Gobierno ha tenido que recurrir a la Ley 

de Expropiación, para decretar ocupaciones temporales de bienes de 

las empresas amenazadas de huelga, dejando a las partes que 

continúen discutiendo, pero impidiendo los efectos catastr6ficos 

de la huelga. 

Estas intervenciones, con ser perfectamente justificadas, crean, 

sin embargo, numerosos problemas jur1dicos y son vistas con recelo 

tanto por los trabajadores como por los patronos. Los primeros 

sostienen que se vuelve nugatorio su derecho de huelga; los 

segundos consideran la medida oficial como un acto de presión que 

los priva de la administración de sus bienes. La población. en 

general. aplaude esas disposiciones del poder público. 
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Como ya hemos dicho que jurídicamente la huelga consiste 

fundamentalmente en el hecho de no laborar, la circunstancia de que 

no estalle o de que, si llega a estallar, las labores se reanuden 

inmediatamente despues, tiene que producir forzosamente como 

resultado el que no haya huelga. 

se ha tratado en ocasiones de recurrir a ficciones o artificios 

pretendiendo que puede suspenderse la huelga y reanudarla más 

tarde, o que siendo distinta la personalidad jurídica del Gobierno 

a la del patrón, se establece un compás de espera en el plazo de 

la huelga, ya que los trabajadores no pueden realizarla en 

presencia de un patrón, el Gobierno que no era el demandado. Estas 

argumentaciones no parecen sólidas, pues una vez reanudadas las 

labores, en el primer caso, no cabe pretender que sólo estuvieron 

suspendidas, sino que ha desaparecido la huelga y se requeriría de 

un nuevo emplazamiento para que otra huelga distinta pudiera 

estallar. La segunda argumentación tampoco es correcta, por que 

si el Gobierno ha substituido al anterior patrón, deberla 

considerársela como patrón substituto y entoces sería responsable 

ante los trabajadores. Si la huelga no estalla desaparece el 

derecho de los trabajadores para tratar de iniciarla posteriormente 

a la fecha y hora señaladas. 
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como se advierte pór todas las observaciones anteriores, nuestro 

criterio no es contrario a las medidas dictadas por el Estado para 

impedir los extraordinarios perjuicios que a la comunidad pueden 

ocasionar huelgas en servicios públicos, y sobre todo cuando tienen 

el carácter de vitales. Independientemente de que en materia 

eléctrica se haya reformado la Constitución, para atribuir al 

Estado la exclusividad de la generación, distribución y venta de 

energia eléctrica, existen otros muchos servicios públicos, algunos 

vitales, y por ello creernos que es urgencia, y además conveniente, 

que se formule un s.istmea legal acorde a nuestra legislación y 

principalmente con la constitución Política, para que sin menoscabo 

del derecho de huelga consagrado en la fracción XVII del articulo 

J.23 pueda tener también aplicación la fracción XX del mismo 

articulo, que ordena sujetar a la decisión de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje las diferencias o conflictos entre el 

capital y el trabajo. Al actuar asi, por otra parte, el Estado 

realizarla su función superior de componer de amigable composición 

los conflictos, todo ello en beneficio de la comunidad. 

Además de los razonamientos expuestos, pensamos que es necesario 

meditar, serenamente, en un punto que exhibe la organización 

económica de nuestras sociedades y que, en cierta forma, es 

distinta de la que se contemplaba en 1917 y en 1931. 
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El Estado moderno ha tomado una intervención más o menos acentuada, 

según los paises, en la vida económica de las sociedades. No s6lo 

en el aspecto de planeaci6n, sino directamente como factores 

activos de la económia, se han creado empresas de participación 

estatal o descentralizadas que tienen a su cargo, como en el caso 

de la electricidad, el petr6leo, y los ferrocarriles, actividades 

básicas para el desarrollo de la nación. Estas empresas han 

adoptado una organización formal del todo semejante a la de las 

empresas privadas propiamente tales y, por lo mismo, celebran 

contratos individuales o colectivos de trabajo y sus obreros se 

encuentran agrupados en sindicatos. Podr iamos mencionar otras 

muchas ramas de actividades corno son las de metalurgia, industrias 

textil y de papel, empacadoras, cemento, fertilizantes, ingenios 

azucareros, películas, etc. , y en todas ellas encontramos la 

intervención estatal directa. Podria sostenerse que en estos casos 

el patrón es el Gobierno, pero ello seria falso e ilusorio, pues, 

en último analisis, el verdadero dueño es el pueblo de México. 

Naturalmente que, reconociendo esta realidad, no seria licito 

suponer que este pueblo fuera un explotador de los trabajadores, 

ni cabe siquiera pensar en la esencia de la finalidad de la huelga, 

o sea un desequiibrio entre los factores de la producci6n, pues uno 

de ellos se identificarla con la nación mexicana y entoces ya no 

es posible hablar de desequilibrio. 
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Teóricamente la fundamentación de la huelga desaparece. 

Prácticamente tampoco cabe la suposición de una huelga, en que la 

coalición de trabajadores trate de presionar al patrón hasta que 

éste se debilite y ceda,, pues no se cpncibe que un grupo de 

trabajadores se enfrente a la colectividad, toda, personalizada 

en el Estado y que se trate de debilitarlo para que ceda, ya que 

esto llegaria a los lindes de actitudes antipatrióticas. 

En otras grandes naciones, en que la solidez de su econom1a es 

requisito de suspervivencia, dado el estado de guerra fria en que 

desgraciadamente vivimos, resulta altamente antipatriótico 

cualquier acto colectivo que dañe esa economia y exponga al pais 

a un debilitamiento que lo llcvaria a la derrota. 

"Reflexionando en lo anterior tenemos que ~econocer que la huelga, 

tratándose de esa clase de empresas, puede aceptarse y que es 

necesario pensar en algún otro procedimiento que garantice la 

consecución de la justicia para los trabajadores, sin llegar a la 

suspensión de labores" <29> 

(29) Euguerlo Guerrero; Manuel dci Ocircicho del Trabajo. 1• Edlc. Porrúe, Hhlco 1960._ Pag. 377 e 382. 
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COMENTl\RIO DEL ~ AUTOR DE LA TESIS 

La parte medular de nuestro trabajo es sin duda alguna la huelga 

en los Transportes a nivel Federal considerando a estos dentro de 

los servicios públicos vitales para el desarrollo de la Nación, o 

sea, no podernos concebir nuestro pa1s paralizado o semi paralizado 

por un huelga, pues esta situación seria radical .en la econom1a y 

en la vida tan agitada en un Pa1s como el nuestro que se encuentra 

.m franco desarrollo. se antoja inimaginable pensar en los 

trastornos que sufriria la ciudad de México, D. F., si de un d1a 

a otro no contara con el abasto de productos que llegan del 

interior del Pals v1a los transportes como pueden ser: ferrocarril, 

avión, camiones, etc., o que no hubiera servicio público para el 

traslado de personas. 

Hoy dia es tan importante la comunicación en su sentido más amplio, 

que si se interrumpe afectarla la existencia Humana, en cualquier 

parte del mundo, no sólo en México. 
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No es común sabemos que se presente una situación de esta indole, 

pero porque no estar preparados para ello, y asl evitar un colapso 

social. 

Nos permitirnos transcribir la opinión del Maestro Euquerio 

Guerrero, basandonos en que en estos conceptos se encuentra la idea 

medular en lo referente a nuestra investigación¡ aclarando de ante 

mano que estamos en total acuerdo con lo que opina el Maestro de 

la cueva, pero no por eso dejaremos de emitir nuesta muy particular 

opinión, y por supuesto que anexaremos al mismo nuestra juridica 

que es la parte trascendental del trabajo, y que a continuación 

describimos. 

La prestensión es que la Huelga en esta clase de servicios públicos 

como son los de transportes a nivel Federal, sea otro procedimiento 

en el que se garantice justicia para los Trabajadores, sin 

transgredir los derechos que les otorga el Articulo 123 

constitucional en lo referente a la huelga, proponiendo por nuestra 

parte, que en la Ley Federal del Trabajo se contemple o adicione 

un apartado especial para el caso de Huelga en los Transportes, en 
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el que se estipule que cualquier medio de Transporte que sea vital 

para el desarrrollo normal del pa1s, si sus trabajadores pretenden 

irse a la Huelga por el motivo legal que sea. 

Estén en el entendimiento que cuentan con un tiempo de 48 horas ya 

estallada la huelga para solucionar las diferencias que tengan con 

su patr6n, con esta medida o disposición que muy bien puede ser 

decretada por el jefe del Ejecutivo, se evitarla en la medida de 

lo posible que se aplicara la requisa, que tanto perjudica a los 

trabajadores y asi de esta forma se evite que mucha gente se 

encuentre desempleada. 

Proponiendo: 

1.- Se adicione la Ley Federal del Trabajo en este renglon 

ya que no lo contempla y por ende deje de estar la clase 

trabajadora a merced de la Ley de Comunicaciones y 

Transportes. 

2.- Se ratifica el derecho de Huelga de los trabajadores y 

se garantizan los transportes a la comunidad. 
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3. - con esta mea1aa: ·no res.Últan perjlldicados los .trabajdores 

y patrones al operar la ·requ.isa. 

Ahora bien, es conocido de la opinión pQblica que el mejor sistema 

para manejar los servicios públicos, es otorgando permisos, o 

concesiones a los particulares, para que estos los manejen y as1 

se proporcione el servicio que la comunidad requiere, aclarando que 

las concesiones que otorga el Estado son bajo la supervición del 

mismo. Todo esto biene a colación porque creemos más practica 

nuestra propuesta en el supuesto de tener un conflicto en el que 

los trabajadores ya saben a que atenerse y que esten en el 

estendimiento de que se esta protegiendo el derecho de Huelga, 

sutrabajao, tratando de evitar una acción como la requisa que de 

todas todas los va a perjudicar. 

Todos sabemos que si estalla una huelga puede durar por tiempo 

indefinido y que el Estado no puede en estos casos esperar y aplica 

la requisa o en su defecto expropia basandose en el principio del 

bien de la colectividad sobre los individuales. 

si el Estado adopta esta medida se solucionarla una laguna de Ley 

que a nuestro modo de pensar es vital. 
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II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempt;> 1 a las 

peticiones contenidos en el escrito de emplazamiento de 

huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de 

percibir los trabajadores; 

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que 

libremente elijan las partes; y 

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los 

trabajadores huelguistas someten el conflicto a su 

decisión. 

De acuerdo a nuestro criterio los procedimientos 

aplicables son los señalados anteriormente. 
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I. 11 En este:: punto_ entendemos que ambas partes apegadas a lo 

·que la -Ley indica estan dispuestas a discutir las 

diferencias que los orillarona pensar en la huelga 

basandonos en periodo legal de (prehuelga) 11
• 

El periodo de pre-huelga es un espacio de tiempo impuesto 

por la Ley como requisito para que la suspensión del 

trabajo quede legalmente protegida. 11 Comprende el tiempo 

que media entre la fecha en que se haga el emplazamiento 

al patrono y la suspensión de las actividades, tiempo, 

variable, pues es posible que dentro de él se allane el 

empresario a las peticiones de los trabajadores o se 

logre un arreglo conciliatorio, un contrato colectivo, 

que ponga fin a la amenaza de huelga" t30> 

II. La decisión que toman los patrones de allanarse nos 

indica que aún estallada la huelga existe la posibilidad 

de conciliación o avenimiento entre las partes; Aunque 

la Ley nos marca que el patrón deberá cumplir las 

peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento, as! 

(30) Harto de la Cueva; El Nuevo Derecho Heidcano del Trab!IJo. 11 Editorial Porrlía, Hhic.o 1972. Pag. 632. 
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como .lo~ ~a~ari:~~·;{.'7:n:.~:~:· P~~~tl~:a.(:"e:~~~c~-· d~~.,-P~ntos -

tamb.ién son·-ne~~ci~-~~.!~~-~~ p~~~-\~i~'p~-t~~ói~(eti-' l-=~·-~a:Yor1a. de 

los ~s~~t~-~~ 'P~~t~ :1~-s ·-~~-.iª~-~-~S_~-:~a~d~~. ·:~~~ ·-i~:~-_-cci:nt~.i 
parte. 

III. Esta forma ·_de solución de-·los:_: conflictos~ 0-también se 

ventila en la Junta de Conciliación y Arbitraje y en la 

actualidad la Junta tiene jerarquía én las resoluciones 

o laudos en los conflictos. 

El acuerdo de las partes, de designar un arbitro o un 

tercero que emitiera un laudo hace algunos afios era muy 

socorrido, pero se tenia el inconveniente de que su 

decisión carecía de coercitividad y en muchos casos no 

daba el resultado esperado. 

IV. En la actualidad todos los conflictos contractuales a 

nivel Federal se ventilan en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje que es la máxima autoridad 

laboral en las resoluciones o laudos contractuales y 

partiendo de la base que nuestro tema son las huelgas a 

nivel federal, tenemos que acatar todas sus resoluciones 

en el entendimiento que estas se emiten persiguiendo el 

bienestar Nacional. 
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Cl\PI'rULO IV 

EL SINDICATO, IMPORTANCIA EN LOS MEDIOS DE 

PRODUCCION EN MEXICO 

4.1 CONCEPTO Y DEFINICION DE SINDICl\TO 

El articulo 356 de la Ley Federal del Trabajo define al sindicato 

como: 

Asociaci6n de trabajadores o patrones, constituida 

para el estudio, mejoramiento y de!ensa de sus res

pectivos intereses 

La definici6n que menciona la Ley nos parece aceptable, sólo que 

a nuestro parecer hay una palabara que no encuadra, que es 

patrones, es decir: Los patrones forman asociaciones, clubs, etc., 

más no sindicatos, pues los sindicatos en la práctica sólo los 

constituyen los trabajadores pertenecientes a las empresas en las 

que existen estos, más no los patrones. 

Razón por la cual creemos que la Ley se debe reformar y bien podría 

omitirse la palabra patrones, pues en la practica no conocernos 

ningún sindicato integrado por ellos, tienen el derecho; pero de 

eso a ejercitarlo hay mucha distancia. 
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4.2 FUENTES DEL DERECHO LABORAL 

Las fuentes de donde emanan nuestras leyes laborales, son todas las 

informaciones y antecedentes que nos sirven para poder integrar, 

ampliar y analizar las materias que estudiamos. 

A nuestro parecer el Derecho Laboral y el Derecho del Trabajo son 

sinónimos, sólo que en la práctica se le denomina laboral. 

Hay tesis, opiniones y comentarios de los autores muy variadas en 

lo referente a las fuentes del Derecho del trabajo, asi como 

tarnbien hay principios fundamentales que el proceso laboral debe 

seguir, pero pensamos que es factor importante plasmar un marco a 

seguir particular, sin contravenir las tesis de los autores y mucho 

menos omitir estos principios de los que el derecho laboral depende 

para encausar las asuntos. 

La principal fuente del derecho laboral es la Constitución, en su 

articulo 123 que consagra los fundamentos y principios de esta 

materia. 
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Luego la Ley Federal del Trabajo, en la que se detallan tanto los 

procesos corno las especialidades en materia laboral. As1 

encontramos que de la Constitución emanan los lineamientos del 

derecho laboral, mismos que no podran ser quebrantados por otras 

disposiciones de inferior jerarquia. 

En un sentido la apoyandonos en las Doctrinas de distintos autores, 

hemos catalogado estas fuentes en: 

Fuentes Reales: 

Que son las recopilación de experiencias, opiniones, reclamos 

y fenómenos sociales. Todo esto fue lo que determinó la 

creación de las normas juridicas y esta labor la llevaron a 

cabo los Constituyentes de Querétaro al plasmar en nuestra 

Carta Magna los reclamos de la sociedad, y fue a partir de ese 

momento donde nace para los mexicanos un ordenamiento sólido, 

seguro y definitivo para proteger sus derechos; siendo asi de 

acuerdo a nuestra opinión, la Constitución es la fuente real 

por excelencia. 
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Fuentes Formales: 

Estas fuentes son los procesos de creación de nuestras normas 

jurldicas, es decir: la serie de pasos que originarlan los 

hechos que da a una norma laboral el carácter de Derecho 

Siendo las más usuales! 

La Ley: Antes de mencionar la def inici6n de ley es 

importante mencionar que la ley fundamental en materia 

laboral es nuestra Ley Federal del Trabajo; la cual es 

el sustento y apoyo de nuestra tesis. 

Ley: "Norma jurldica obligatoria y general dictada por 

legitimo poder para regular la conducta de los hombres 

o para establecer los órganos para el cumplimiento de sus 

fines 11 <31 > 

<31) R1f1el d_e Pina V1r1; _ Dlcclonerfo de _D~recho, Ed, 15 Por rúa México 1988, Peg. 336 
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Leyi 11 Norma jurídica que ha emanado del poder legislativo para 

regular la conducta de los hombres" 132> 

La primera definición indica que la Ley la dicta el legitimo poder 

y por esa sóla circunstancia cuenta ya con el carácter de 

obligatoria, por ejemplo; la Ley Marcial es de observancia 

obligatoria para los militares y no la dicta un legitimo poder, 

pues se aplica únicamente a la gente perteneciente a la milicia y 

no a la colectividad, as! que en este punto radica nuestra 

discrepancia. 

Por lo que respecta a la segunda definición la encontramos sencilla 

y entendible, partiendo de la base de que la ley siempre deber& ser 

general y obligatoria. 

Si tornamos corno sustento para elaborar cualquier definición de la 

ley, las características de obligatoriedad y generalidad 

encontramos que todas las definiciones que de algún modo lo 

sustenten pueden ser válidas. 

(3~) Gustavo carvajal Moreno; Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Ed. 19• Porrlla Hllxlco 1980. Pag, 48. 
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As! nosotros pensamos que la Ley: Es la norma de observancia 

general y obligatoria que rige. la conducta del individuo en la 

sociedad. 

La costumbre: 

Se define como: 11 Un uso existente en un grupo social que 

expresa un sentimiento jur!dico de los individuos que componen 

dicho grupo" C33> 

La costumbre es la repetición de ciertos actos en forma 

constante a travez del tiempo y que da lugar a la creación de 

nuevas leyes. 

La Jurisprudencia: 

Es la interpretación jurisdiccional del Derecho Positivo a 

casos concretos. 

(33) Garcfa Havnez Eduardo; Introducción al Estudio del Derecho. 1• Edlc. P_orrlla, México 1979. Pag. 61. 
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Para la creación de la Jurisprudencia. es necesario la 

resolución de cinco casos seguidos ininterrumpidos por otro 

caso encontrario <34 > 

En nuestro Derecho; sólo los Tribunales Federales pueden 

establecer Jurisprudencia y la Jurisprudencia que emita la 

suprema Corte de Justicia de la Naci~n será obligatoria para 

todos los Tribunales 

La Doctrina: 

De acuerdo a la opinión del maestro Rafael de Pina, doctrina 

es: "La opinión autorizada y racional, emitida por uno o 

varios juristas, sobre una cuestión controvertida de 

Orecho" U5J 

(34) Garcla Haynez Eduardo: Introducción al Estudio del Derecho. 1• Edfc, PorrU11, Hblco 1979. Pag, 61, 

(35) De Pina Var.1, Diccionario Pag. ·242 
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Nuestra.--defin-iCión ~es la siguientes: 

Doctrina es la opinión de los juristas de una materia 

especifica, con el objeto da aclarar y /o aportar algun 

beneficio a las leyes, o simplemente para explicar clarame~te 

algün ordenamiento juridico. 

Principios Generales de Derecho: 

son el producto de la actividad intelectual de los autores al 

emitir criterios o ideas respecto del sistema jur1dico y de 

sus leyes. 

Fuentes Hist6ricas: 

Estas se integran por la gran variedad de documentos del 

pasado que contienen alguna norma, por la que se rigieron 

nuestros antepasados. 
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Es imPosible dejar de mencionar que los principios procesales del 

trabajo tambien son fuente, por que de algun modo se fueron 

introduciendo en nuestra legislación observando las necesidades y 

ca~act~risticas de nuestro Derecho del Trabajo. 

Estos principios son: 

Principio de oralidad: 

Este principio tiene fundamento en el articulo (685}, de la 

Ley Federal del Trabajo y en el articulo (878 III} de la 

misma, en los que se establece que el procedimiento en los 

conflictos laborales es fundamentalmente oral para las partes 

en conflicto 
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Principio de públicidad: 

Que el procedimiento sea público significa que los procesos 

deben ventilarse en audiencias públicas y sólo por excepción 

pueden ser a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor despacho 

de los negocios, la moral o las buenas constumbres (720) 

Principio de gratuidad: 

Dentro del procedimiento laboral no existen las costas 

judiciales, lo que es congruente con el articulo 17 

constitucional que as1 lo ordena 

Principio de inmediatez: 

La junta de conciliación y arbitraje está obligada a seguir 

el desenvolvimiento de los procesos de cerca para tener 

contacto directo con las actuaciones del juicio, de modo que 

el laudo que se dicte sea en base a una verdad real y no 

formal (685 y 885). 

175 



Principio d_e ~nt'f?rm_a1i-dad: 

Es suficiente señalar lo que se pide fundado en los hechos de 

la demanda, para que la junta resuelva lo conducente (872). 

Es decir, bastará la exposición de los hechos para que la 

junta supla la deficiencia de la demanda y precise las 

prestaciones del trabajador (685). Lo que es mas, no es 

necesario que se señalen los preceptos en que se funda la 

acción; los hechos son la base de una demanda y no se exije 

forma determinada en las comparecencias y escritos (687) 

Principios de economia procesal: 

La ley faculta a las juntas, en los términos de los articulas 

685 y 686, que regularicen y ordenen la substanciación del 

procedimiento, con el fin de lograr la mayor concentración y 

sencillez de los juicios. 
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Prinoipio. consistente en que el procedimiento debe iniciarse 

a instancia_de parte y no de oficio: 

Bieñ vale citar aquel añejo principio de dame los hechos que 

yo te.daré el derecho. 

Principio_ de la suplencia de la deficiencia de la demanda: 

Cuando la demanda del trabajador no comprenda todas las 

prestaciones derivadas de la acción intentada, la junta debe 

subsanarse con base en los hechos expuestos por el trabajador. 

(685, segundo párrafo) 

La substanciación de la deficiencia de la demanda del 

trabajador se presenta en los siguientes momentos: 

1. - La junta debe suplir la demanda en el momento de 

admitirla {685, segundo párrafo) 
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2.- Si se observan irregularidades en la demanda o si 

el trabajador ejercita acciones contradictorias, la 

junta, al admitirla, "le señalará" el trabajador los 

defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá 

para que los subsane en un plazo de tres dias (873 1 

segundo párrafo). 

J.- En la etapa de demanda y excepciones, si el trabajador 

no ha enmendado su demanda, se le prevendrá para que lo 

haga en ese momento; ya no podrá hacerlo después (878, 

II). 

4.- Antes de que opere la caducidad por falta de promoción 

por parte del actor trabajador, la junta, en los tárminos 

del articulo 772, ordenará que se le requiera para que 

promueva, apercibiéndolo de que si no lo hace operará la 

caducidad del articulo (772) . 
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4 • 3 CONCEPTO DE TRJIBAJO 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 3 define al trabajo como 

un derecho y un deber Social. 

Posteriormente a esta definición o idea de concepto de trabajo, se 

hacen una serie de comentarios respecto de las condiciones que 

deben prevealecer para poder desempeñar bien el trabajo, as1 corno 

los bojetivos sociales que se deben cumplir con el desempeño del 

mismo, como son asegurar un nivel decoroso para el trabajador y el 

de su familia as! como el de vivir dignamente. 

otras definiciones nos dice que el trabajo es: 

"Toda actividad humana, intelectual o material, indepen

dientemente del grado de preparación técnica requerida para 

cada profesión u oficio" <36> 

(36) OO. Cit. P.tg. 466 
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Trabajo: 

"Actividad humana dirigida a la producción de cosas, 

materiales o espirituales o al cumplimiento de un servici.o 

público o privado". <37> 

En nuestra opinión hay una diferncia que vale la pena mencionar, 

que es entre la relación de trabajo y el trabajo propiamente dicho; 

El nexo que hay entre ambas es que de un modo u otro se desarrolla 

actividad fisica o mental. 

Y la diferencia es que en una hay relación de trabajo y en términos 

generales una remuneración y en la otra sólo existe el Impetu 

particular, es decir, si una persona desea prestarle un servicio 

a otra sin el afán de lucro, o si uno realiza alguna actividad 

personal, corno reparar el auto, pintar su casa, etc. 

Siendo que de otro modo la relación de trabajo consta de 

caracterlsticas especlf icas como las de apegarse a un contrato, y 

a sus clausulas y la principal como es la de percibir un pago o 

(37) Ob. CU, Pag, 466 

180 



remuneración por esos servicios prestados. 

Aclarando que la caracter1stica de SUBORDINACION, o sea acatar las 

disposiciones de otra persona, es intr1nseca a la relación de 

trabajo, 

Una vez expuesto lo anterior concluiremos con nuestra definición 

de trabajo. 

En sentido lato: 

TRABAJO ES TODA ACTIVIDAD FISICA O MENTAL QUE LLEVAN A 

CABO LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DE SI EXISTE LUCRO 

O PREPARAC.ION 

En sentido estricto: 

TODA ACTIV.IDAD FIBICA O MENTAL REAL.IZADA POR LOS INDIVI

DUOS CON EL AFAN DE OBTENER LUCRO 
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4.4 CON~EPTO ~E ~RABAJAROR 

Art, s •. TrabajadOr~:,~'.~-, ú~··:p_eson_a;.~ f'1~'.f~a~ que presta a 

otra física ;o lliora'i7:·~ri ."~~;~i-~j'[; ~-~~~~-~~ai·. subordinado. 
- •¡" : •• -- ••• ·•' • -·- -

{-;·, 

El comentario que aparece en la misma Ley nos parece interesante 

por lo tanto lo anexamos. 

comentario: 

11 La disposición es repugnante porque discrepa del sentido 

ideológico del articulo 123 de la constitución de 1917 y 

especialmente de su mensaje. Con toda claridad se dijo en la 

exposición de motivos del proyecto del articulo 123 que las 
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relaciones entre trabajadores y patrones serian igualitarias, 

para evitar el uso de términos que pudieran conservar el 

pasado burgués de •subordinación• de todo el que prestaba un 

servicio a otro. Si el trabajo es un derecho y deber 

sociales, es absurdo que para caracterizar la naturaleza del 

trabajo se tenga que expresar que ese trabajo debe ser 

•subordinado•. Por otra parte, el concepto de subrodinación 

ya no caracteriza en esta hora al contrato de Trabajo 

Evolucionado, como dijo Macias en el Congreso Constituyente. 

El concepto de subordinación se considera como un resabio de 

aquella vieja autoridad que tenian los patrones sobre los 

trabajadores, recuerda el contrato de trabajo de derecho civil 

y las locatios donde el patrón era el amo, tanto que e 1 

trabajador un esclavo, un •subordinado*. Los autores modernos de 

derecho .del trabajo desechan el concepto de subordinación para 

caracterizar el contrato o relaci6n 

subordinación se inspira en el 

de 1871. 

laboral. El concepto de 

articulo 2578 del Código civil 



La -obligación 'que_ tif:lle -e·i t'raba:j~-dor de: PreStar un servicio 

eficiente·, no- entra-ñél - fiub0rdinaci6-n si!lo simplemente el 

curnpliento de un-deber" us,-

Oespues de exponer el Maestro Trueba Urbina sus opiniones muy 

particulares respecto a la definición de la Ley Federal del 

Trabajo, el manifiesta su propio concepto: 

"Trabajador es todo aquel que presta un servicio persona1 a 

otro mec1iante una reiauneración11 <39> 

(38) Trueba Urbfna Jorge; Ley Federal del Trabaje,, Hóxfco 1989 

(39) Ob, Cit. Psg. 27 
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COMENTARIO DEL AUTOR DE LA TESIS 

Respecto al comentario que hemos anexado, podemos decir que no hay 

que ser extremista ni radical en cuanto a si es repulsivo el decir 

que una relación de trabajo implica subordinación, por que si bien 

es cierto que suena muy fuerte o inusual, tambien es cierto que s1 

se da la relación de subordinación; sólo que a esta palabra tanto 

en la práctica como en lo cotidiano hay que derle un sentido exacto 

y justo para no caer en lo que podria interpretarse como insulto 

o degradación al individuo. 

Es decir, el patrón para con sus trabajadores debe adoptar una 

postura de compañerismo, educación, considerando a sus trabajadores 

como personas iguales a él. 

Una vez aclarado el punto emitiremos nuestra definición de 

trabajador: 

ES TODO INDIVIDUO QUE REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD A CAMBIO 

DE UNA REMUNERACION 
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4.5 RELACION DEL SINDICATO CON EL TRABAJADOR 

Y EL PATRON 

Ahora analizarémos las posturas que adoptan los sindicatos, el 

manejo, la dirección de los mismos, las presiones de las empresas, 

as1 como la injerencia del gobierno para con estos. 

Son varias las posturas que contemplaremos y la relación tan 

estrecha que existe entre todas, pues ninguna de las partes tanto 

el sindicato, trabajadores, patrones y hasta el mismo gobierno, son 

autor suficientes ni independientes, por el contrario, se da una 

interdependencia, 

EL SINDICATO CON EL TRABAJADOR: 

La relación entre sindicato y trabajador; es de cordialidad ya que 

dentro de las funciones del sindicato esta la de apoyar y orientar 

a sus agremiados en cualquier duda o problema que a estos se les 

presentara, así como es obligación de los trabajadores comunicar 
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cu·a1quier anomal1a o injusticia que sufrieren dentro de la 

factor1a. 

El sindicato es el asesor de los trabajadores y velará por su 

bienestar asegurándose que se cumplan todas las disposiciones que 

marca la Ley y de igual forma que se cumplan todos los feneficios 

que durante el transcurso de los años se han conseguido en las 

revisiones periódicas de los contratos Colectivos de trabajo, 

siendo que uno de los fines primarios de estas revisiones la de 

anexar mejoras al contrato para beneficio de los trabajadores. 

Como es bien sabido, la clase trabajadora es la marginada y el 

sindicato debe luchar para conseguir un mejor trato y nivel de vida 

para sus agremiados y la forma de conseguir esto es la si-guiente: 

En cada oportunidad que se tenga de revisar el contrato colectivo 

de trabajo de las empresas, el Secretario General del sindicato 

cita a los delegados para hacerles saber que se revisará el 

contrato colectivo y que por tal situación deberán avisar a sus 

compañeros que se convoca a asamblea, para discutir las mejoras que 

a su juicio necesitan. 
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Una vez citada la gente a la asamblea habiendo fijado previamente 

fecha, hora y lugar en donde se llevará a cabo la misma, aclarando 

que se debe contar con la aprobación de los agremiados dá inicio 

la asamblea; se pasa lista de asistencia con el fin de corroborar 

que asistió la cantidad necesaria de trabajadores para que pueda 

ser legal la asamblea, una vez confirmado esto, se da la palabra 

a los trabajadores para que ellos expongan sus inconformidades e 

indiquen basados en sus necesidades de si se les han cumplido las 

prestaciones de Ley, as! corno las especificas que marca el 

contrato. 

Después se les invita a que comenten las mejoras que consideran 

hacen falta anexar a su contrato. Apoyándose en lo que ellos creen 

les hace más falta, es decir; si requieren mayor despensa, bono 

de ayuda en diciembre, ayuda en caso de muerte del trabajador para 

sus deudos, becas, etc. 

El Secretario General del sindicato toma nota. 
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EL SINDICATO CON EL PATRON 

Es en este punto donde el sindicato debe apoyar al trabajador, en 

la negociación ante el patrón de todas y cada una de las peticiones 

de los trabajadores, pues el Secretario General y los 

representantes da los trabajadores ante el patrón pretanderan 

conseguir estas, con el único fin de mejorar las condiciones de 

vida de sus compañeros. 

Ya en la discusión ambas partes aportarán sus puntos de vista y 

expondrán el por qué de las mismas. Asi como el patrón hará lo 

mismo al aceptar o rechazar las peticiones. 

El secretario general dc:-1 sindicato procurará mediar las 

pretensiones de ambas partes, si es que no se llega a un acuerdo 

intentando favorecer los intereses de los trabajadores, en la 

medida de lo posible. 

Cabe aclarar que las relaciones sindicato-patrón en lo general son 

buenas, pues a las dos partes le conviene tener afinidad en sus 

asuntos por que de lo contrario se corre el riesgo de crear 

problemas como el movimiento de huelga. 
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EL SINDICATO CON EL GOBIERNO 

Una vez acordados los puntos se anexarán al contrato de la empresa 

las mejoras logradas, y es obligación del sindicato depositar el 

contrato ante la autoridad correspondiente para que este goce de 

toda la protección de la Ley y los trabajadores disfruten 

plenamente de sus derechos, prestaciones, as! como de sus 

obligaciones. 

El contrato colectivo se elabora por cuadruplicado quedando un 

ejemplar en poder de la Autoridad competente, que en este caso es 

La Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, otro con los 

trabajadores; con el patrón y el cuarto, con el sindicato que 

ostente la titularidad del contrato colectivo o ley. 
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4.6-. REQUISITOS PARA LA FORHACION DE LOS SINDICATOS 

Art. 356 sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereses. 

Art. 357 Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de 

constituir sindicatos, sin necesidad de autorización 

previa. 

Art. 358 A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato 

o a no formar parte de él. 

Cualquier estipulación que establezca multa convencional 

en caso de separación del sindicato o que desvirtüe de 

algün modo la disposición contenida en el párrafo 

anterior, se tendrá por no puesta. 
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Art. 359 Los.·s.indiCatos tiené-ry de?="echO a :i-ed'a.ctar: ~us--.. -esta·tutos 

y reglamentos;- elegir _ilbl:_eñt~nte·~~a s~s representantes, 

~rg~riizar-.su ad~i~Íst~a~i6n_ .. ~,~~~- ~~ti~idades y formular 

su programa de acción. 

Art. 360 Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

I. Gremiales; los formados por trabajad oren de una misma 

profesión, oficio o especialidad; 

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una misma empresa; 

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten 

sus servicios en dos o más empresas de la misma rama 

industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en una o várias empresas de la 

misma rama industrial, instaladas en dos o más Entidades 

Federativas; y 
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V. De oficios varios, los formados por trabajadores de 

diversas profe~iones. Estos sindicatos sólo podrán 

constituirse cuando el Municipio de que se trate, el 

nürnero de trabajadores de una misma profesión sea menor 

de veinte. 

Art. 361 Los sindicatos de patrones pueden ser: 

I. Los formados por patrones de una o vár las ramas de 

actividades; y 

rI. Nacionales, los formados por patrones de una o v~rias 

ramas de actividad de distintas Entidades Federativas. 

Art. 362 Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores 

mayores de catorce años. 

l\rt. 363 No pueden ingresar en los sindicatos de los demás 

trabajadores, los trabajadores de confianza. Los 
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estatutos de- los sindicatos podrán determinar la 

condición y los derechos de sus miembros, que sean 

p~omovidos a una puesto de confianza. 

Art. 364 Los sindicatos podrán constituirse con veinte 

trabajadores en servicio activo o con tres patrones, por 

lo menos. Para determinación del número mínimo de 

trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya 

relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por 

terminada dentro del periodo comprendido entre los 

treinta dias anteriores a la fecha de presentación de 

la solicitud de registro del sindicato y la en que se 

otorgue éste. 

Art. 365 Los sindicatos deben registrarse en las Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia 

federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 

los de competencia local., a cuyo efecto remitirán por 

dupli°cado: 
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I. Copia autorizada del acta de la asamblea coristitutiva; 

II. Una lista con el número, nombres y domicilio de sus 

miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, 

empresas o establecimientos en los que se prestan los 

servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se 

hubiese elegido a la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones 

anteriores serán autorizadas por el Secretario General, 

el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en 

los estatues. 

Art. 366 El registro podrá negarse únicamente: 

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en 

el articulo 356; 
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II. Si 

- el 

III. 

art1Culo~, an'ter ior. º 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el 

registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades 

correspondientes podrá negarlo. 

si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de 

registro, no resuelve dentro de un término de sesenta 

dias, los solicitantes podrán requerirla para que se 

dicte resolución, y si no la hace dentro de los tres dias 

siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá 

por hecho el registro para todos los efectos legales, 

quedando obligada la autoridad, dentro de los tres d1as 

siguientes a expedir la constancia respectiva. 

Art. 367 La Secretarla del Trabajo y Previsión Social, una vez que 

haya registrado un sindicato, enviará copia de la 

resolución a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 
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,···'"-": ·.>-; -·· 

1\rt. 368 El registro del s.Í.ndicato-.y.-d~<~-~~;·dil::~~~i~~~:. ~,t'drgado por 

la Secretaria del~: ~r~~~j~.,~~-·_;;_~g¡~~i·~~};~-~~{-~J~~é- -·p~r:)ás 
Juntas Locales ._de c;?n~~~,i~.~~?.~j/}r_ .~--~~l?'i~.~~'j-;~-: ._:-~roduce 
efectos ante_ todas l~·s- aú·to~.~·~ad:~~·;·:.~·.,~~:-'.:.~:;,:: 

,: -.. : ::~;\.:.-; _/{~:.>' 

Art. 369 El registro del sindicato po_drá ciincelarse tlnicamente: 

I. En caso de disolución; y 

II. Por dejar de tener los requisitos legales. 

La Junta de Conclliación y Arbitraje r.esolverá acerca de 

la cancelación del registro. 

Art. 370 Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión 

o cancelación de su registro, por via administrativa. 

Art. 371 Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

I. Denominación que los distinga de los demás; 
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II. . Oomici:l.~o; 

IY !__;· _our~ciª-n. >~ ·fáit:ando esta disposición se entenderá 

_coJÍ~t:-i:~~~d~::--~~--~·~~n~~¡-céitO_ ~o~_ ~i~mpo. indeterminado; 

v. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones 

disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán 

las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo 

efecto de conocer de la expulsión. 

b) cuando se trate de sindicatos integrados por 

secciones, el procedimlento de expulsión se llevará 

a cabo ante la asamblea de la sección correspon-

diente, pero el acuerdo de expulsión deberá 

someterse a la decisión de los trabajadores de cada 

una de las secciones que integren el sindicato. 
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VIII. 

e) El trabajador afectado -Seiá oido-- en-,-defensa, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en los 

estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de 

base al procedimiento y de las que ofrezca el 

afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni 

emitir su voto por escrito. 

f) La expulsión deberá ser aprobada por la mayoría de 

las dos terceras partes del total de los miembros 

del sindicato. 

g) La expulsi6n sólo podrá decretarse por los casos 

expresamente consignados en los estatutos, 

debidamente comprobados y exactamente aplicables al 

caso; 

Forma de convocar a asamblea, época de celebración de 

las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el 

caso de que la directiva no convoque oportunamente a las 
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asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores 

que representen en treinta y tres por ciento del total 

de los miembros del sindicato o, de la sección, por lo 

menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a 

la asamblea, y si no lo hace dentro deun término de diez 

dias, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en 

cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar 

resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras 

partes del total de los mielllbros del sindicato o de la 

sección. 

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y 

uno por ciento del total de los miembros del sindicato 

o de la sección, por lo menos; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y el 

número de sus miebros; 

X. Periodo de duración de la directiva; 

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición 

de los bienes, patrimonio del sindicato; 



XII. Forma de pago y 'mo~to de las;cu?.t~~ sindicales; 

_.XV~ Las d_e~~s normas que_: aprUebe la 

Art. 372. No_,i)O'dr·án formar parte de las directiva de los 

__ ~ .~iri~:li~at~s: 

.r. ·Los ~rabajadores menores de dieciseis años; y 

II. Los extranjeros. 

Art. 373 La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea 

cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y 

detallada de la administración del patrimonio sindical. 

Esta ibligación no es dispensable. 
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Art. 374 Lós sindicat.os ·le:galrnente constituidos - son personas 

-~lnOr~~es- =·y ·tiian0ri _-capacidad para: 

I .- · AdqUir i"r bienes muebles bienes; 

II. "'-Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y 

- directamente- a.1 objeto de sus institución; 

III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y 

ejercitar las acciones correspondietes. 

Art. 375 Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa 

de los derechos individuales que les correspondan, sin 

perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o 

intervenir directamente, cesando entonces, a petición del 

trabajador, la intervención del sindicato. 

Art. 376 La respresentación del sindicato se ejercerá por su 

secretario general o por la persona que designe su 

directiva, salvo disposición especial de los estatu

tos. 
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L°'s miembr~s de_ la directiva que sean seprados_ por el 

pa~~~~~ o ··que se separen por causa imputable a .éste, 

continuarán ejerciendo sus funcione~ salvo-· lo -qüe 

di~pongan los estatutos. 

Art. 377 Son obligaciones de los sindicatos: 

I. Proporcionar los informes que les soliciten las 

autoridades del trabajo, siempre que se refieran 

exclucivamente a su actuaci6n como sindicatos; 

II. comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, 

dentro de un término de diez dias, los cambios de su 

directiva y las modificaciones de los estatutos, 

acompañando por duplicado copia autorizada de las actas 

respectivas; 

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo 

menos, de las altas y las bajas de sus miembros. 
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Art. 378 

-~c.· • -_~;~~·:_~;;.· -::_:>_ 

Inte~Yenir: e~':;~-~~-~~o~ ;~ºe~~~~~·~~~~ ~Y 
.;·-..-' /: 

.• , .. _.· .-.:._-.°, ; ·,~:,-.\<~>·.: , ,, . :-:~. 

E-i~i::'c'~~c·l~ pfóiesi.6n-· de ·coi\ierCi~ntes. con án_i~1\o __ de lucro II: 

Art. 379 

I. Por el voto de las dos- terce~aS'-.-~'"P~rtes _de l~s miembros 

que los intregren; _y_ 

II. Por transcurrir e.l ·término fijado en los estatutos 

Art. 380 En caso de disolución del sindicato el activo se aplicará 

en la forma que determinen sus estatutos. A falta de 

disposición expresa, pasará a al Federación o 

Confederación a que pertenezca y si no existen, al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Art. 381 Los sindicatos pueden formar federac_i~~e"s _ .Y 

confederaciones, las -que se regirán por l~s dispo.Siciones -
::"::~ 

~e_ este capitulo, en lo que sean apliCaol.és/.'º·"' 

- ----·---·-=='."---"---. 

Art. 382 Los miembros de las federaciones o confé:d~rac¡·~~~~---·psu;lrári_ 
retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque-. exista 

pacto en contrario. 

Art. 383 Los estatutos de las federaciones y confederaciones, 

independientemente de los requisitos aplicables del 

articulo 371, contendran: 

I. Denominación y domicilio y los de sus miembros 

constituyentes; 

II. Condiciones de adhesión de nuevos miembros, y 

IIr. Forma en que sus miembros estarán representados en la 

directiva y en las asambleas. 
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Art. 384 Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo 

dispuesto en el párrafo final del articulo 366. 

Art. 386 Para los efectos del articulo anterior, las federaciones 

y confederaciones remititán por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con la denominación y domicilio de sus miem

bros; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya 

elegido la directiva. 

La documentación se autorizará de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo final del articulo 365. 
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RESPECTO DE LOS REQUISITOS PARA LA FORMACION DE LOS SINDICATOS 

OPINAMOS LO SIGUIENTE (POR EL AUTOR DE LA TESIS) 

Los requisitos que marca la Ley son los factores humanos, sociales 

y juridicos; expresados en los articules anteriormente plasmados, 

siendo que todo ello le otorga al sindicato su existencia como 

persona jurídica. 

Encontramos que la Doctrina ha calificado los requisitos de 

formación de los sindicatos como: 

Requisitos do Fondo: 

Que son los elementos de función, organización y finalidades 

de los mismos. Entre estos podemos encontrar los acuerdos a 

los que lleguen los integrantes del sindicato internamente, 

ejemplo: 

Cada cuando realizarán asambleas; cambio de delegados 

ante el sindicato; el monto de las cuotas, etc. 

Requisitos de Forma: 

Que son los lineamientos que la Ley marca para reconocer la 

presonalidad juridica de la asociación. 
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CAPJ:TULO V 

5.1 PROCEDENCIA Y FUNCIDN DE LA JUNTA 

FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Para dirimir los conflictos obrero-patronales, individuales y 

colectivos, el Constituyente de 1917 plasm6 en la carta Magna el 

sistema de impartici6n de justicia que originalmente, facultaba a 

las legislaturas de los Estados para expedir las normas laborales 

y la creación de Tribunales, las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, son las encargadas de aplicar jurisdiccionalmente esas 

disposiciones. 

Al facultarse a los gobiernos estatales para legislar en materia 

de trabajo, se expidieron leyes laborales que intrepretaban los 

preceptos consituicionales en forma distinta, ello propici6 que en 

industrias que por su importancia y ubicación trascendían al orden 

nacional, se presentaran problemas de diferente enfoque normativo 

y de diversidad de soluciones para casos semajantes. 

Esto trajo como consecuencia que la Secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo, enviara a los gobiernos de los Estados en el 

curso de los años de 1926 e inicios de 1927, tres circulares 
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relativas a l.as industrias Ferrocarrilera, Minera, Petrolera, 

Textil, según las cuales todos los conflictos obrero-patronales que 

surgieran en las mismas, serian conocidos y resueltos por el 

departamento de Trabajo de la mencionada Secretaria. 

En virtud de que las disposiciones a que se refiere el párrafo 

anterior no cumplian su objetivo, el 17 de septiembre de 1927, el 

entonces Presidente de la República, Don Plutarco El.ias cal.les, 

decretaba la creación de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

Este decreto fue atacado de anticonstitucional y por tal motivo el 

6 de julio de 1929 se publicó una reforma a la constitución, en la 

fracción X del articulo 73, en el párrafo introductorio y en la 

fracción XXXI del articulo 123, facultando al Congreso de la unión 

en forma exclusiva para legislar en materia de trabajo, la anterior 

reforma y el articulo 123, facultando al Congreso de la Unión en 

forma exclusiva para legislar en materia de trabajo, la anterior 

reforma y el articulo l.l. transitorio de la Constitución 

regularizaron el funcionamiento de la .Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje. 
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Inicialmente la J·unta Federal se intf'.!g~ab_a .-_ c~n: · s grup_~s -~e 

conocían de loSasuntos siguientes: 

1.- Los que surgieran en zonas federales, 

2.- Los que se suscitaban en las industrias y negociaciones 

cuyo establecimiento o explotación fuera motivo de 

contrato o concesión federal, 

3.- Los que abarcaran dos o más estados o un estado y una 

zona federal, 

4.- Los que derivados de contratos de trabajo tuvieran por 

objeto la prestación de trabajos continuos y de la misma 

naturaleza en uno y otro Estado de la República, 

S.- En los casos en que por convenio de la mayoría de los 

representantes de una industria y los trabajadores del 

ramo, se hubiese aceptado la Ju:t:isdicción expresa del 

Gobierno Federal, 

21n 



En l.933 se incluyó un grupo especial destinado a ocuparse de 

conflictos de la industria textil y en enero de 1936 se creó el 

grupo especial No. 7 dedicado en forma exclusiva a asuntos 

relativos a la industria petrolera, transportes aéreos y terrestres 

por carreteras de jurisdicción federal y construcción de estas 

i:lltimas. 

En 1944 se crean 7 juntas más, de aucerdo a las modificaciones y 

ampliaciones a la competencia federal del l.B de noviembre de 1942. 

Con motivo de la reforma a la fracción XXXI Del articulo 123 

Constitucional de fecha 4 de febrero de 1975, por la cual se amplió 

un vez más la competencia de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, se crearon las Juntas Especiales Números l.5 y 16, para 

conocer de asuntos derivados de la industria automotriz, 

autopartes, mecánicas o eléctricas, e industria química, incluyendo 

la quimica farmaceútica y medicamentos e industria de celulosa y 

papel; industria de aceites y grasas vegetales, la productora de 

alimentos abarcando exclusivamente la fabricación de enlatados o 

envasados o que se destinen a ella, respectivamente. 

Con objeto de descentralizar las funciones que tiene encomendadas 

este tribunal, se reformaron los artículos 600 y 606 de la Ley 
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Federal del Trabajo en los cuales se instrumenta la posiblidad de 

establecer Juntas Especiales en los Estados de la República, con 

base en ello, a partir de marzo de 1977 comenzaron su 

funcionamiento 6 Juntas Especiales en las ciudades de Guadalajara, 

Monterrey, Jalapa, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Hermosillo. 

En enero de 1978, se convirtieron en Juntas Especiales las juntas 

permanentes de conciliación y que funcionaban en las ciudades del 

interior de la República, tales como Mexicali, La Paz, Colima, 

Toluca, Tepic, etc. 

En el mes de julio de 1979, se convirti6 la Junta Federal 

permanente de conciliación de la ciudad de Coatzacoalcos en Junta 

Especial de conciliación y Arbitraje y se creó la Junta Federal 

Permanente de conciliación en Cananea, Son., con lo cual hasta 1979 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se integraba con 16 

Juntas Especiales en el Distrito Federal, 32 Juntas Especiales 

Foráneas y 11 Juntas Permanentes. 

En octubre de 1980, se agregó a la Ley Laboral la disposición 

reguladora de las Universidades e Instituciones de Enseflanza 

Superior Autónoma por Ley, lo que dió origen a la creación de la 

Junta Especial No. 14 Bis en el Distrito Federal. 
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El 1° de mayo de 1981, se- convirtió la Junta Federal Permanente 

ubicada en Tampico, en la Junta Especial No. 49 de Conciliación y 

Arbitraje. En julio de 1982 es creada la Junta Especial No. 50 en 

el Distrito Federal, la cual se avoca a conocer los asuntos 

relacionados con el I.M.s.s., y en el mes de octubre de 1982, se 

convirtieron las restantes 10 Juntas Permanentes de Conciliación 

en Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje. 

En acuerdo del 13 de agosto de 1985 por el cual se modifica la 

Jurisdicción Territorial de las Juntas Especiales de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje, sujetándose a las decisiones anunciadas 

el 22 de julio de 1985, por el c. Presidente de la República para 

enfrentar la crisis económicd por la que atraviesa el pa1s, fue 

revisada y modificada de acuerdo en lo dispuesto en el articulo 606 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Se fusionaron las Juntas 9 y 50 con sede en la ciudad de México, 

que conocen conflictos laborales del !.M.S.S., de la cual se hace 

inecesaria la existencia de las dos y es suprimida la Junta 50. 
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FUNCION DE LA JUNTA FEDERAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE 

La Ley Federal del trabajo, en sus articulo 604 y· 606 hace mención 

de sus funciones. 

Art. 604 Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos 

de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, 

sólo entre aquéllos o sólo entre estos, derivados de las 

relaciones de trabajo o de hechos intimamente 

relacionados con ella.s, salvo lo dispuesto en el articulo 

600, fracción IV. 

Art. 606 La Junta funcionará en pleno o en Junta Especiales de 

conformidad con la clasificación de las ramas de la 

industria y de las actividades a que se refiere el 

articulo anterior. 
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La Secretaria del Trabajo y Previsión social, cuando lo 

requieran las necesidades del trabajo y del capital, 

podrá establecer Juntas especiales, fijando el lugar de 

su residencia y su competencia territorial. 

Las Juntas especiales establecidas fuera de la capital 

de la Repüblica conforme al párrafo anterior, quedarAn 

integradas en su funcionamiento y régimen juridico a la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspon

diéndoles el conocimiento y resolución de los conflictos 

de trabajo en todas las ramas de la industria y activi

dades de la competencia federal, comprendidas en la 

jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción 

de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho 

del trabajador, cuando as1 convenga a sus intereses, a 

concurrir directamente a la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje. 
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COMENTARIO DEL AUTOR DE LA TESIS 

En este tema de la función de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, nos referimos al sentido estricto, o primario que buscan 

las Juntas al tener noticias de algOn conflicto laboral, es decir, 

en este apartado no contemplaremos lo referente al procedimiento 

que se sigue ante la autoridad laboral ante la presencia de un 

conflicto sino que, trataremos de explicar el sentido especifico 

de las palabras: Conciliación, Arbitraje y Federal; aplicándolas 

a la rama laboral en la persecución o busqueda de la solución de 

los conflictos laborales. 

conciliación: 

La función primaria de las Juntas consiste en que éstas al 

conocer de algún conflicto laboral que sea de su competencia 

y jurisdicción, le den trámite al asunto citando a las partes 

en el tiempo que marca la Ley a un audiencia de concilialci6n 

con el fin de qu estas lleguen a un acuerdo conciliatorio en 

el que todos queden conformes. 



Las Juntas pondrán todo lo que esté de su parte para que las 

partes -logren el entendimiento y el conflicto se detenga, en 

este punto, o sea el de la conciliación. 

Arbitraje: 

con el afán de comprender más esta palabra, nos apoyamos con 

la definición que respecto al tema nos aporta el maestro 

Rafael de Pina Vara, de árbitro y arbitraje: 

Arbitro: "Persona que, por designación de los interesados en 

un caso concreto ejerce la función jurisdiccional, 

como juez accidental, resolviéndolo de acuerdo con 

el derecho11 • <40l 

(40) Ob, Ch. Pag. 99 



Arbitraje: Actividad jurisdiccional - desarrolla_da por árbi,

tros para resolver el conflicto de int~reses que les 

ha sido sometido por los interesados. Resultando de 

dicha actividad. 

(41) Ob, Cit. Pa;. 97 

El ejercicio de la función jurisdiccional 

corresponde, en general, a órganos especificas 

constituidos para este efecto por el Estado, pero 

esto no es obstáculo para que, en determinadas 

condicones el propio Estado conceda a las partes la 

facultad de constituir, accidentalmente un órgano 

especial para el ejercicio de la jurisdicción, 

limitando sus actividades a la resolución de un caso 

concreto. <41 > 
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Nos parecen acertadas estas definiciones y s6lo nos resta agregar 

que le arbitraje es un procedimiento en el cual las autoridades 

laborales se allegan de todas las pruebas, documentos, y de manera 

sobresaliente 11 escuchan11 y comprenden los alegatos de ambas partes 

para poderse formar un criterio más amplio acerca de a quién le 

asite la razón y el derecho en los conflictos; aclarando al 

respecto que la Ley Federal del Trabajo tiene la razon al comentar 

que el procedimiento laboral es hablado, es decir, que se permite 

a las partes exteriorizar a viva voz sus quejas y pretensiones, 

para que, de esta forma se pueda enii tir un Laudo más certero y as1 

poder otorgar el beneficio a quien en realidad le a~ista, apegado 

ese al derecho y a la justicia. 

Federal: 

Esto quiere decir que la Junta conocerá de los asuntos que 

competencial y jurisdiccionalmente le correspondan, de acuerdo 

a lo que la Constitución en su articulo 123 fracción XXXI del 

apartado 11 A11 indica para la competencia y jurisdicción fede-
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ral •. sie~do _q~~ ~a ~~'.~~ei · ~~d-~·~·=esf~·: se·~·ve~·cor-'~~bor~<i\ao ~~oL·} al· 

Ley Federal_ d~i -~;~~:·~~-··~-~,sus ~~.ti~jÚ~.s- _5·i~-~ '.~:·s·2·7:c ___ .~!.!\;~-~Y_ --~~e~·-~ 
. ·- - ~~- _:.; i:-- ·-=º . • 

Esta es ra confirmación de que todos los asuntos relacionados con 

estas materias o industrias se tendrán que adecUar a lo estipulado 

en los art1culos antes mencionados para poderles dar seguimiento 

a nivel federal y no contravenir a la Ley. 

Asi de esta manera explicamos en su estricto sentido la funci6n de 

la Junta Federal de Conciliacli6n y Arbitraje. 

Consideramos pertinente ampliarnos un poco en lo conerniente al 

significado de la palabra 11 Federal11 • 

Ejemplificando: Mencionaremos que en nuestra materia; La Ley 

Federal del Trabajo es de observancia obligatoria para todos los 

Estados que conforman nuestro pa1s. 
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5.2 CONPETENCIA Y JURISDICCION DE LA 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

COMPETENCIA 

LAS JUNTAS ESPECIALES ESTABLECIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL (l A LA 

16), TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER TANTO DE ASUNTOS INDIVIDUALES 

COMO COLECTIVOS CUANDO SE TRATE DE LA MATERIA QUE PREVIAMENTE LES 

HA SIDO DETERMINADA POR SA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL. 

JUNTA ESPECIAL NYMERO UNO 

Todas las actividades correspondientes a las empresas de 

ferrocarriles y trabajadores de la misma. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS 

Todas las actividades correspondientes a las empresas de 

ferrocarriles y trabajadores de las mismas, patrones y trabajadores 

del transporte y servicios aéreos, excepto las que ya estuvieran 

incluidas en alguna otra junta. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES 

Patrones y trabajadores del transporte de carga mar1tima, fluivial 

y terrestre sujeto a contrato o concesión federal, patronas y 

trabajadores que desarrollen un servicio pú.blico en maniobras de 

carga y descarga, estiba y desestiba, alijo, acarreo, almacenaje 

o transporte en zona federal, asi como todas las empresas que 

ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales, 

quedando excluidos de este grupo de patrones y trabajadores, los 

que desarrollen actividades análogas a las anteriores y que estén 

consideradas en alguna de las Juntas Especiales. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES BIS 

Patrones y trabajadores de los transportes marítimos·~, -f.l~i~i.~1es 
y terrestres, de pasajeros, sujetos a con~rato-o 6:~~c~:~:i¿~·-~~-.d~rá{~· 

-.---- ---- -----_-,_·---

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO 

Todas las actividades correspondientes a las empresas de 

Ferrocarriles y trabajadores de las mismas. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCO 

Patrones y trabajadores de la industria electrica, patrones y 

trabajadores de empresas de comunicaciones eléctricas que operen 

por concesión federal, tales como cables, teléfonos, radiodi

fusoras, televisoras y otras similares. 

223 



JUNTA ESPECIAL NUMERO SEIS 

Patrones y trabajadores de la industria textil en todas sus ramas, 

en fabricas, empresas o establecimientos cuyos trabajadores están 

organizados en sindicatos industriales y nacionales de industria 

constituidos por secciones sindicales. Se excluye de e~ta Junta a 

los patrones y trabajadores comprendidos dentro de la Junta Ul1mero 

ocho. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO SIETE 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

'*industria de hidrocarburos, en las ramas de exploración, 

explotación y refinación; de conducción y almacenamiento en las 

ramas de distribución y transporte maritimo y fluvial; todo el 

personal en las ramas no especificadas y en empresas que le sean 

conexas, asi como lo referente a las agencias de ventas de esos 

productos. Industria petorquimica. Los asuntos relacionados con 

estas actividades serán atendidos indistintamente por esta Junta 

y por la Número doce, 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO OCHO 

Patrones y trabajadores de la industrial textil en todas sus 

ramas, en fAbricas, empresas y establecimientos cuyos trabajadores 

estén organizados en sindicatos gremiales y de empresa. Patrones 

y trabajadores de la industria textil en todas su ramas, en fá

bricas o empresas cuyos trabajadores sean miembros de sindicatos 

industriales y nacionales de industria, no organizados a base de 

secciones sindicales. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO NUEVE 

Patrones y trabajadores relacionados con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO QIEZ 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

Industria azucarera, industria hulera, contratos colectivos que 

hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa 

(Contrato Ley), salvo los comprendidos en alguna otra Junta. 

Conflictos que afectan a dos o más entidades federativas, con 

excepción de los incluidos en otra Junta. Empresas de la industria 

papel.era que actúan en virtud de un contrato de concesión federal, 

o que sean administradas en forma directa y descentralizada por el 

Gobierno Federal, Excepto las que ya estuvieran incluidas en alguna 

otra Junta. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO ONCE 

Industrias, maderera, que comprende la producción de aserraderos 

y la fabricación de triplay y aglutinados de madera, tabacalera 

que comprende el beneficio o fabricación de productos da tabaco¡ 

vidriera, exclucivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio 
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plano, liso, labrado y de envases de vidrio; y cinematrografica que 

comprende a la producción, distribución y exhibición. Asuntos 

relativos a los empleados del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, cooperativas a excepción de las que exploten minas o 

transportes; a la Unión Federal de Jalisco y Colima, s. A.; A 

Fomento Industrial y Agricola, a Compañia Nacional de subsistencias 

Populares y filiales, a empresas da industria forestal que operen 

por contrato de concesión federal y a empresas que operen por 

contrato de concesión federal y a empresas que se dediquen a la 

producción de sosa, sales y sodio. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO pocE 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

Industria de hidrocarburos, en las ramas de exploración explotación 

(producción) y refinación de conducción, almacenamiento en las 

ramas de distribución y transporte rnaritirno y fluvial, en las ranas 

no especificadas y en empresas que le sean conexas, as1 como lo 

referente a las agencias de venta de estos productos. Industria 

petroquimica, los asuntos relacionados con estas actividades serán 

atendidos, indistintamente por esta Junta y por la Número siete. 
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JQNTA ESPECIAL NUMERO TRECE 

In~ustria minera y actividades que le sean conexas, industria 

rnetalurgica y siderürgica, abarcando la explotación de los 

minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos; asi 

como la obtención de hierro matálico y acero en todas sus formas 

y ligas y los productos laminados de los mismos, e industrias del 

cemento y calera. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CATORCE 

Patrones y trabajadores de las empresas que actuén en virtud de un 

contrato o concesión federal, e industrias que le sean conexas, con 

exclusión de las comprendidas en alguna otra Junta. Empresas que 

sean administradas en forma directa o descentralizadas por el 

Gobierno Federal, excepto las que ya estuvieren incluidas en alguna 

otra Junta. Asimismo las obligaciones que en materia educativa 

corresponden a los patrones, en la forma y términos que fije la Ley 

respectiva. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO CATORCE BIS 

Conocerá de los asuntos laborales de las universidades e 

instituciones de educación superior autónomas creadas por la Ley 

Federa.!, en términos de los articules 353-0 353-S de la Ley 

Federal del Trabajo. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO QUINCE 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

Industria automotriz incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas, 

industria qulrnica, incluyendo la química farmacéutica y medica

mentos; e industria de celulosa del papel. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECISEIS 

Industria de aceites y grasas vegetales; industria- productora de 

alimentos, abarcando e~clucivamente la fabricación de los que sean 

empacados, o envasados o que se destinen a ello; I:ndustria 

elaboradora de bebidas que sean envasados o enlatadas o que se 

destinen a ello, salvo las comprendidas en algunas otras Juntas 

cualquier otra actividad de competencia federal no comprendida en 

ésta ni en las Juntas anteriores. 

LAS JUNTAS ESPECIALES ESTABLECIDAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO 

TIENEN L!MITACION DE COMPETENCIA POR MATERIA, PUES CONOCERAN TODAS 

LAS MATERIAS DE JURISDICCION FEDERAL, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE 

CONFLICTOS INDIVIDUALES. 
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lt,GU.1\BCALIENTES 

JUNTA ESPECIAL VEINTICUATRO 

Con sede en aguascalientes, comprende todos los municipios de los 

estados de Aguascalientes y Zacatecas. 

BAJA CALIFORNIA NORTª 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUABENTA 

Con sede en Ensenada, comprende todos los Miinicipios de los 

Estados de Baja California Norte y Baja California sur. 
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JUNTA ESPECIAL NtJMERO VEINTICINCO 

Con sede en Saltillo, Coahuila, comprende todos los municipios de 

este Estado con excepción de los mencionados para la Junta Especial 

Número cuarenta y dos. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA Y DOS 

Con sede en Torreón Coahuila, comprende los municipios de Francisco 

I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca. 

232 



CHIHUAHUA 

JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTISEIS 

Con sede en Chihuahua, Chih., para comprender todos 1os Municipios 

de ese propio Estado con excepción de los mencionados en la Junta 

Especial No. 41. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA Y UNO 

Con sede en Parral, Chihuahua, comprende los siguientes Municipios: 

Allende, Balleza, Batopilas, Carichi, Coronado, cruz La, Chinipas, 

Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Hidalgo del 

Parral, Huejotitán, y Jimenez del mismo Estado. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTISIETE 

Con sede en Durango, comprende todos los municipios de este Estado. 

~STADO DE MEXICO 

JUNTA ESPECIAI, NUMERO VEINTINUEVE 

con sede en Toluca, Estado de México comprende todos los municipios 

de este Estado. 
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GUANl\JUATO 

JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTIOCHO 

Con sede en Guanajauato, Gto., comprende todos los municipios de 

los Estados de Guanajuato y Querétaro. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA Y TRES 

Con sede en Acapulco, Gro., comprende todos los municipios de este 

Estado. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECISIETE 

Con sede en Guadalajara comprende todos los municipios de los 

Estados de Jalisco, Colima y Nayarit. 

JtJNTA ESPECIAL NUMERO DIECIOCHO 

Con cede en la ciudad de Guadalajara, Jal. , tendrá la misma 

jurisdicción territorial que la ya existente en este Estado. 
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MICHOACAN 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA 

Con sede en Morelia Michoacán, comprende todos los municipios de 

este Estado. 

MORELOIJ. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y UNO 

Con sede en cuerna vaca Mor. , comprende todos los municipios de este 

Estado. 
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NUEVO.LEON 

JUNTA ESPECIAL NYMERO DIECINUE.ll.f; 

con sede en el municipio de Guadalupe, N. L., comprende todos los 

municipios de este Estado. 

JUNTA ESPECIAL NQMERO VEINTE 

Por ser junta especial adicional en el municipio de Guadalupe, N.L. 

tendrá la misma jurisdicción territorial que la ya existente en 

este Estado. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y DOS 

Con sede en oaxaca, oax., comprende todos los mun~cipios de este 

Estado. 

JVNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y 'l'RES 

con sede en Puebla, Pue., coIDprende todos los municipios de los 

Estados de Puebla y Tlaxcala. 

239 



SAN LUIS POTOSl: 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TREIN'!'lLX CUATRO 

Con sede en san Luis Potosi, s.L.P., comprende todos los municipios 

de este Estado NOTA: El municipio de ciudad Valles queda 

comprendido dentro de la Junta Especial 39 con sede en Tarnpico. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y CINCO 

Con sede en Culiacán, Sin., comprende todos los municipios de este 

Estado. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y CINCO 

Con sede en Hermosillo, Son., comprende todos los municipios de 

este Estado. 

JtlliTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y SEIS 

con sede en Villahermosa, Tab., comprende todos los municipios de 

Tabasco y Chiapas. 
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TAMAULl:PAB 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA X NUEVE 

Con sede en Tampico, Tamps., comprende los municipios .del Estado 

de Tarnaulipas: Altamira, Cd. Madero, G6mez, Madero, Tampico, 

Xichoténcatl. Dei Edo. de Veracruz: Chontla, Pánuco Pueblo Viejo, 

Tampico Alto, Tempoal, Tepetzintla. Del Estado de San Luis Potosi: 

Cd. Valles. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y SIETE 

Con sede en Cd. Victoria, Tamps, comprende los municipios de 

Abasolo, Aldama, Antiguo More los, Burgos, Bustamante, Camargo, 

Casas, Cruillas Gonzales, Guemes, Guerrero, Gustavo Diaz Ordaz, 

Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Mante, Matamoros, 
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Méndez, Mier, Miguel Aleman, Palmillas, ReynOsa, Rio Bravo, San 

Carlos, San Fernando, San Nicolas, Soto la Marina, Tula, Valle 

Hermoso, Victoria, Villagrán. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTIDOS 

Con sede en Jalapa, Ver., comprende los municipios de este Estado 

con excepción de los mencionados para las Juntas Especiales Números 

38, 44 y 45 y para la Junta Especial nú.mero 39 del Estado de 

Tamaulipas. 
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.JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y OCHO 

con_ sede en Coatzacoalcos, Ver., comprende los municipios de 

Acayucan, Catemaco, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chirneca, Choapas, 

Las Ixhuatlán del sureste, Jesus Carranza, Macaxapan, Minatitlán, 

Moloacan, outla, Oteapan, Pajapán, Sayula, Soconusco, Soteapan, 

Texistepec y Zaragoza. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA Y CUATRO 

Con sede· en Poza Rica Ver, comprende los municipios de: Benito 

Juárez, Cazones, Cerro Azul, Citlaltepec, Coahutlán Coatzintla, 

Coxquihui, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Coyutla, Chinampa de 

Goroztiza, Chumatlan, Espinal, Filomena Mata, Gutierrez Zamora, 

Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhutlan de Madero, Martinez 

de la Torre, Mecatlán, Mizantla, Nahutla, Papantla, Platon sanchez, 

Poza Rica de Hidalgo, Tamilin, Tarniahua, Tantoco, Tantima, 

Tantoyuca, Teayo, Tecolutla, Temapache, Texcatepec, Tihuatlán, 
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Tlachichilco, Tuxpan, Zacualpan, Zozocolco _Y z~nt~com_a:tlá!l en el 

Estado de Veracru?.. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA Y CINCO 

Con cede en Veracruz, Ver., comprende los municipios de: Acula, 

Alvarado, Angel Rodríguez, Cabada Antigua la, La Boca del Rio, 

Cosamaloapan, Cotaxtla, Chacalltianguis, Huayepan de acampo, 

Ignacio de Llave, Isla, Ixmatlahuapan, Juan Rodriguez Clara, Lerdo 

de Tejada, otatitlan, Playa Vicente, San Andres Tuxtla, Santiago 

Tuxtla, Medellin, Salta Barranca, San Juan Evangelista, 

Tesechoacan, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyán, 

Ursulo Galvan, Tuxtitlan y Veracruz. NOTA: Los siguientes 

municipios de Veracruz quedan comprendidos dentro de la Junta 

Especial Nümero 39 con sede en Tampico Tamps., Chontla, Pánuco, 

Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tempoal y Tepetzintla. 
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JUNTA ESPECIAL NUMERO VEINTIUNO 

con sede en Mérida, Yuc., comprende todos los municipios de los 

Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

La Ley Federal del Trabajo marca en lo referente a la Competencia 

y Jurisdicción federal los artículos 527 y 528 para ambas y en lo 

referente a que autoridad está facultada para resolverla tenemos 

los articules 705 y al 688 como auxiliar, y en tratandose de 

conflictos colectivos tenemos el articulo 700-III, y en conflictos 

individuales tenernos los articulas 700-I y II, respectivamente. 

Art. 527 La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las 

autoridades federales, cuando se trate de: 
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I Rama~ Í.nduSti'ial'es:·· 

L- TeX.tii; 

2.- Eléctricas; 

3.- cinematográficas; 

4.- Hulera; 

5.- Azucarera; 

6.- Minera; 

7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando las explotación 

de los minerales básicos, el beneficio y la 

fundici6n de los mismos, as1 como la obtención del 

hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas 

y los productos laminados de los mismos; 

8.- De hidrocarburos; 

9.- Petroquimica; 

10.- Cementera; 

11.- Calera; 

12. - Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o 

eléctricas; 
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13. - Quimica, incluyendo la _ qu1mica far~aceúfica y 

medica-mentas; 

14.- De celulosa y papel; 

15.- De aceites y grasas vegetales; 

16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente 

la fabricación de los que sean empacados, enlatados 

o envasados o que se destinen a ello; 

17. - Elaboradora de bebidas que sean envasadas o 

enlatadas o que se destinen a ello; 

18.- Ferrocarrilera; 

19. - Maderera básica, que comprende la producción de 

aserradero y la fábricación de triplay o aglutinados 

de madera; 

20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la 

fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de 

envases de vidrio; y 
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II 

descentralizada por el Gobierno Federal; 

2.- Aquéllas que actúen en virtud de contrato o 

concesión federal y las industrias que les sean 

conexas; y 

3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales 

o que se encuentren bajo juridicci6n federal, en las 

aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 

económica e~clusiva de la Nación. 

También correspondera a las autoridades federales la aplicación de 

las normas de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que 

afecten a dos o más Entidades Federa ti vas; contratos colectivos que 

hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad 
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_F!?dera_~~':'~r- _y, obcligaciones patronales en las materias de 

capacitaCión ~_adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad 

e h~gi~~e en los centros de trabajo. 

Art. ,527-A En la aplicación de las normas de trabajo referente a 

la capacitación y adiestramiento de los trabajadores y 

las relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las 

autoridades de la Federación serán auxiliadas por las 

locales, tratándose de empresas o establecimientos que, 

en los demás aspectos derivados de las relaciones 

laborales, estén sujetos a la juridicción de estas 

últimas. 

Comentario 11 La competencia de las autoridades federales es expresa 

y la que no se establece en favor de éstas corresponde a las 

autoridades locales. Esta teor1a se deriva del articulo 124 de la 

Constitución, que dispone que todas las facultades que no estén 

expresamente concedidas a los poderes federales se entienden 

reservadas a los Estados. Las materias de competencia de las 
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autOridades teCf1ira1es se, funda en lii fracci6rl XXXI del Articulo 

123,--apcirfa~c{A, -de ·1a Carta Magna 11 • <42> 

Art.· 528 Para los efectos del punto 2 de la fracción II del 

articulo 527, son empresas conexas las relacionadas 

permanentemente y directamente para la elaboración de 

productos determinados o para la prestación unitaria de 

servicios. 

Art. 705 Las competencias se decidirán: 

I Por el pleno de las Juntas Locales de conciliación y 

Arbitraje, cuando se trate de: 

a) Juntas de Conciliación de la misma Entidad 

Federativa, y 

(4i!) Trueba Urblna Alberto. ley Federal del Trabajo. México 1989 Ed. Porrúa. Pag. 286 
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b) Las- diversas Juntas Especiales de la Junta· de 

Conciliaci6ri y Arbitraje de la misma Entidad 

Federativa. 

II Por el pleno de la Junta Federal de conciliación y 

Arbitraje, cuando se trate de las Juntas Federales de 

Conciliación y de las Especiales de la misma; entre si 

reciprocamente. 

III Por la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación cuando se suelte entre: 

a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y 

Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación 

y Arbitraje. 
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c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de 

diversas Entidades Federativas. 

d) JUntas Locales o Federales de· <coriCil-iáci6n · y

Arbit-raje y otro órgano jurisdiccioilal4 

comentario del maestro Trueba Urbina: 11 Las nuevas disposiciones en 

materia de competencia contenidas en este capitulo, vienen a 

solucionar lagunas legales de la Ley anterior. En este precepto se 

señala con toda claridad cuáles son las autoridades que tienen 

facultades para resolver las cuestriones competenciales en materia 

laboral 11 • <43> 

Art. 688 Las autoridades administrativas y judiciales, están 

obligadas, dentro de las esfera de sus respectivas 

competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y 

(43) Ob. Cit. Pag, 360 
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Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en 

los términos de las leyes aplicables al caso. Las Juntas 

se auxiliarán_entre s1 en el ejercicio de sus funciones. 

:Art. 700-IIl: Conflictos Colectivos: , 

La competencia por razon de territorio se rige por las 

normas siguientes: 

III En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, La 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los 

términos del articulo 606 de esta Ley; en los conflictos 

colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que 

esté ubicada la empresa o establecimiento. 

:Art. 700 I y II: 

I Si se trata de Juntas de conciliación, la del lugar de 

prestación de servicios; 



II Si se trata de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el 

actor puede escoger entre: 

a) La Junta del lugar de prestación de los servicios; 

si éstos se presentaron en varios lugares, será la 

Junta de cualquiera de ellos. 

b) La Junta del lugar de celebración del contrato. 

e) La Junta del domicilio del demandado. 
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5.3 FUNCION DE LAS JUNTAS ESPECIALIZADAS EN 

TRANSPORTES A NIVEL FEDERAL 

Antes de conocer el número de Junta Especializada en transportes, 

su función especifica, es necesario, conocer a nivel general las 

funciones de estas Juntas Especializadas las cuales menciona el art 

616., de la Ley Federal del Trabajo. 

Art. 616 Las Juntas Especiales tienen las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I Conocer y resolver los conflictos de trabajo 

susciten en las ramas de la industria o 

actividades representadas en ellas; 

que se 

de las 

II Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el 

articulo 600, fracción IV, que se susciten en el lugar 

en que se encuentren instaladas; 

256 



III Practicar la inveStigacióri y dictar las re-sol-uclone-S a 

que se refiere el articulo 503; 

IV Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de 

las resoluciones del presidente en ejecución de laudos; 

V Recibir en depósito los contratos colectivos y los 

reglamentos interiores de trabajo. 

Decretado el depósito se remitirá el expediente al 

archivo de la Junta; y 

VI Las dem~s que le confieran las leyes. 

A continuación mencionaremos las Juntas Especiales que conocen de 

los conflictos de Transportes a Nivel Federal: 
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l) 

Todas ias actividades correspondientes a las empresas de 

Ferroc-arri1es· y--trabájadores de las mismas. 

2) JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS: 

Todas las actividades correspondientes a las empresas de 

Ferrocarriles y trabajadores de las mismas, patrones y traba

jadores de transporte y servicios Aéreos, excepto las que ya 

estuvieran incluidas en alguna otra Junta. 

3) JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES: 

Patrones y trabajadores del transporte de carga maritima fluvial 

y terrestre sujeto a contrato o concesi6n federal, patrones y 
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trabajadores que desarrollen un servicio público en maniobras de 

carga, y descarga, estiba y desestiba, alijo, acarreo, almacenaje, 

o transporte en zona federal, as1 como todas las empresas que 

ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales, 

quedando excluidos de este grupo de patrones y trabajadores, los 

que estén consideradas en alguna de las Juntas Especiales. 

4) JUNTA ESPECIAL NYMERO TRES BIS: 

Patrones y trabajadores de los transportes mar1timos, fluivales y 

terrestres, de pasajeros, sujetos a contrato o concesión federal. 

5) JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO: 

Todas las actividades correspondientes a las empresas de 

ferrocarriles y trabajadores de las mismas. 
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6) JUNTA ESPECIAL NUHERO SIETE: 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

industria de hidrocarburos, en las ramas de exploración, 

explotación y refinación; de conducción y almacenamiento en las 

ramas de distribución y transporte mar1timo y fluvial; todo el 

personal en las ramas no especificadas y en empresas que le sean 

conexas, as1 como lo referente a las agencias de ventas de esos 

productos. 

Industria petroqu1mica. Los asuntos relacionados con estas 

actividades serán atendidos indistintamente, por esta Junta y por 

la no.mero doce. 

7) JUNTA ESPECIAL NUMERO DOCE: 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

industria de Hidrocarburos, en las ramas de exploración, 

explotación, (producción) y refinación de conducción, 
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almacenamiento en las ramas de distribución y transporte marítimo 

y fluvial, en las ramas no especificadas y en empresas que le sean 

conexas, as1 como lo referente a las agencias de ventas de estos 

productos. Industria petroqu1mica, los asuntos relacionados con 

estas actividades, serán atendidos, indistintamente por esta Junta 

o por la Número Siete. 

B) JUNTA ESPECIAL NUMERO CATORCE: 

Patrones y trabajadores de las empresas que actúen en virtud de un 

contrato o concesión federal, e industrias que le sean conexas, con 

exclusión de las comprendidas en alguna otra Junta. Empresas que 

sean administradas en forma directa o descentralizadas por el 

Gobierno Federal, excepto las que ya estuvieren incluidas en alguna 

otra Junta. Asimismo las obligaciones que en materia educativa 

corresponden a los patrones, en la forma y t6rminos que fije la Ley 

respectiva. 
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9) JUNTA ESPECIAL NUMERO QUINCE: 

Patrones y trabajadores dedicados a las siguientes actividades: 

industria automotriz incluyendo partes mecánicas o eléctricas, 

industria quimica incluyendo la quimica farmacéutica y 

medicamentos; e industria de celulosa del papel. 



FUNC!ON oe LAS JUNTAS ESPECIALIZ~DAS EN 

TRANSPORTES A NIVEL FEDERAL 

Por una necesidad de orden, en 1a tan extensa variedad de 

indust~ias y materias de las que conocen las Juntas Federales, en 

el plano conflictos laborales, se tuvo la necesidad de ir 

canalizando estos asuntos a las Juntas Especiales, que se crearon 

esprofeso para cumplir con esta función, es decir, la de remitir 

los asuntos seg~n la materia, al nümero de Junta que corresponda, 

en el conocimiento de que cada Junta tiene asignadas las materias; 

ejemplo si se presenta un conflicto laboral en los trabajadores de 

los Ferrocarriles, la Junta que conocerá del asunto es la Especial 

Uno y asi según corresponda el conflicto-

Ya que creemos que las ramas de la industria contempladas en este 

apartado son de vital importancia para el desarrollo del Pais, 

siendo que dentro de estas encontramos precisamente las de 

Transportes parte medular de nuestro trabajo. 
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Ahora bien dentro de este tema contemplaremos en el sentido 

estricto la función que a nuestro modo de ver llevan a cabo las 

Juntas F.aderales especiales en Transportes, y que es el propiamente 

dicho que marca la Ley, que en nuestro parecer es el sentido formal 

que sustentamos, es decir, que las partes en conflicto deberán 

cumplir los requisitos de la Ley Federal del Trabajo, para que de 

esta manera las Autoridades laborales puedan emitir un Laudo. 

v. Los Conflictos Laborales 

El procedimiento lo mencionaremos enunciativamente. 

El procedimiento laboral lo hemos clasificado, atendiendo a: 

A) r~os Sui e tos 

a) Conf lletas obrero-patronales, son los que se producen 

entre uno o varios trabajadoras o sindicatos de 

trabajadores. 
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b) -Confliéto.S intersindi~ales, son-los que se produ.cen-t'.!!Jt~e 

_-.-do~ o más -asoCiaciones profesionales. 

e) Los problemas entre una asociaci6n profesional y sus 

agremiados, pueden ser los problemas que surgen de la 

aplicación de las cláusulas de ingreso o de separaci6n. 

d) Conflictos entre una asociación profesional y terceros, 

puede ser la aplicación de la cláusula de admisión. 

e) Conflictos entre obreros, pueden surgir, por ejemplo, por 

la-aplicación del escalafón. 

f) Conflictos entre patrones, que son mas bien teóricos que 

práctivos. 

(44) CÓCllcz Pfned&, Everardo. Los Conflicto& de Tr&bajo, En el temario de Derecho Procesal del TrobaJo. 1980. 

pP.22-23 
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B) La naturaleza intrínseca de los conflictos 

a) Conflictos Económicos 

b) Conflictos Juridlcos 

Los conflictos económicos son los que surgen por el 

establecimiento, modificación, suspensión o supresión de las 

condiciones de trabajo y se subdividen en: 

1. - Individuales, cuando afectan la relación particular 

de los trabajadores, ejemplo: cuando un trabajador 

en uso de la facultad que le concede el articulo 57 

de la Ley solicita la modificación de las 

condiciones de trabajo. 

2. - Colectivos, cuando afectan la relación entre un 

sindicato con la empresa, relación que se establece 

mediante un contrato colectivo, independientemente 

del número de personas que resulten afectadas, ya 

que esto no produce el carácter colectivo, sino la 
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2.- ·co1eCt1VOS~ -son aquellos en los que la aplicación 

o interpretación de la ley o de un contrato 

colectivo o ley se afectan los derechos de uno o más 

sindicatos y sus agremiados. 

La relación es que los conflictos jur1dicos son también económicos 

y viceversa, por lo que la división no puede ser tajante. Esta 

diseñada, mas que nada, con fines académicos. 
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5.4 TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Es importante hacer notar en lo referente a este tema, que sólo 

mencionaremos brevemente algunos puntos de importancia como son: 

su integración, de qué asunto conoce, sus facultades, etc. 

El tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será colegiado y 

funcionará en pleno y en salas, se integrará cuando menos en tres 

salas, , las que podrán aumentarse cuándo asi se requiera. Cada sala 

estará integrada por un magistrado designado por el Gobierno 

Federal, un Magistrado representante de los Trabajadores designado 

por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del 

Estado y un tercer Magistrado árbitro que será nombrado por los dos 

primeros y que fungirá como presidente de sala, 

Además de estas salas en las capitales de las Entidades Federativas 

podrán funcionar las salas auxiliares del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje que el pleno considere necesarias, 

integradas en igual forma que las salas. 



El Pleno se integra.r~ co~ la· total~dad de los Magistrados de las 

salas y un Magistrado adicional, designado por el Presidente de 

la República, que fungirá.corno presidente del propio Tribunal. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es desde un punto 

de vista formal, un Tribunal Administrativo, pero materialmente es 

un órgano Jurisdiccional de naturaleza Contenciosa-Administrativa. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ejerce una 

Jurisdicción especial, ya que preexiste al conflicto y no se agota 

una vez resuelto éste, a más de que no constriñe su ambito de 

competencia a personas determinadas. 

Es un Tribunal Autónomo en cuanto a su función, ejerciéndola de 

manera Colegiada, tanto en pleno como en salas. 

En función a su naturaleza, a diferencia de las Juntas de 

conciliación y Arbitraje, el representante del Gobierno Federal no 

viene a ser el Presidente de la sala, sino como ya se dijo antes, 
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éste es -nombrado por los MagistradoS l:epreseri~ant~s -del -_Gobierno 

y,de los Trabajadores. 

Dada la distribución de competencia entre el pleno y las salas se 

establece la integración de aquél con la totalidad de los 

Magistrados de las salas, llamemos centraleS, más un Magistrado 

adicional, que no integra sala que es designado por el Presidente 

de la República y que funge además como presidente del Tribunal, 

y como secretario del pleno. 

El Presidente del Tribunal y los presidentes de sala y sala 

auxiliar, durarán en su cargo seis años. Los Magistrados 

represenantes del Gobierno Federal y de los trabajadores al 

servicio del Estado, podrán ser removidos libremente por quienes 

los designaron. 

El Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

tendra las facultades y obligaciones siguientes: 
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I Ejercer la rcpresentaci6n del Tribunal; 

II Dirigir la administración del mismo; 

III Presidir las sesiones del pleno; 

IV Cuidar del orden y la disciplina del personal del 

tribunal y conceder las licencias que de acuerdo con 

la Ley, le sean solicitadas; 

V Asignar los expedientes a cada una de las salas, 

conforme a las normas que establezca el reglamento 

interior; 

VI Vigilar que se cumplan los Laudos dictados por el 

Pleno; 

VII Vigilar el correcto funcionamiento de las salas y 

de las salas auxiliares¡ 

VIII Rendir los informes relativos a los amparos que se 

interpongan en contra de los Laudos y de las 

resoluciones dictadas por el pleno; 
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IX Llevar ·la correspondencia ofiCial_ del Tribunal salvo 

las reservadas a los Presidentes de las salas; y 

X Las dernas que le confieren las leyes. 

El Presidente del 'l'ribunal y los presidentes de sala auxiliar, así 

como el Magistrado nombrado por el Gobierno Federal, deberán poseer 

Titulo profesional de Licenciado en Derecho, expedido cuando menos 

cinco años antes de la designación, y tener un m1nimo de tres años 

de experiencia acreditable en materia Laboral. 

Los Magistrados representnates de los trabajadores deberán haber 

servido al Estado corno empleado de base, por un periodo no menor 

de cinco años, precisamente anterior a la fecha de designación, 

estos Magistrados no requieren del requisito de ser profesionales. 

El Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje contará con un 

Secretario General de acuerdos, secretarios de Acuerdos y 

Actuarios, todos estos en cada sala; as1 como conciliadores en el 

número necesario para prestar servicios público de conciliación. 
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' ' ' 

·- ,~u_xi.1i~r.e~1- cáil 01 acu~_edri_del pleno. 

La-Secretaria de Gobernación conduce las relaciones y gastos que 

origine el funcionamiento del Tribunal. En la actualidad se le de 

el manejo de un órgano desconcentrado de la secretarla de 

Gcbernación y el manejo en forma directa por el Tribunal quedaría 

sujeto al control presupuesta! que se ejerce en las demás Entidades 

y dependencias de la Administración Pública Federal, pues se 

asimilarla para estos efectos, a un organismo descentralizado. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente 

para: 

I Conocer de los conflictos individuales que se 

susciten entre titulares de una dependencia o 

Entidad y sus trabajadores; 
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II , Conoce?:_ d~:. los co.nfl~ctos- colectivos que surjan 

entre ·.el Eat'ad0.·y las organizaciones de trabajadores 

a su" ~erVic1_o; 

III Conceder el registro de los Sindicatos o, en su 

ca'so, dictar la Cancelaci6n del mismo; 

IV Conocer de los conflictos sindicales e intersin-

V 

dicales, y; 

Efectuar el registro de las condiciones Generales 

de Trabajo, Reglamenitos de Escalafon, Reglamentos 

de las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene y 

de los Estados de los Sindicatos. 

La Jurisprudencia nos indica: Tomándolo corno ejemplo de una de las 
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. -

funciones del Tribunal a un caso ·concreto~· ~o· siguient:e: 

Trabajadores al servicio del Estado. Antes de ocurrir al. 

Amparo, deben hacerlo ante el Tribunal de Arbitraje. Cuando 

los Trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los 

titulares de las dependencias en que presten sus servicios, 

si desean reclamar tales actos deben ocurrir al tribunal de 

Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de 

promover el juicio de Garant1as pues si en lugar de agotar 

dicho medio de defensa legal ocurren directamente al Juicio 

de Amparo éste debe sobreseerse. 

Una vez terminado el tema del Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje consideramos pei:tinente no dejar en el espacio algun 

comentario respecto de los tribunales en general as1 como tampoco 

dejar de emitir una muy breve opinión acerca de si estos Tribunales 

en su función de árbitros son más que eso o sólo coincilian a las 

partes, y que metodo utilizan para emitir un Laudo. 
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TRIBUNALES DE CONCILIACION. 

(COMENTARIOS AUTOR DE LA~TEBIS) 

A) ANTECEDENTES HISTORIOS 

El movimiento social iniciado en 1910 exigió el establecimiento de 

disposiciones igualmente sociales. De ahi que el articulo 123 

consititucional se haya convertido en la respuesta a ese reclamo 

social de justicia. La fracción XX del apartado 11 A11 establece las 

juntas de conciliación y arbitraje para el conocimiento y decisión 

de los conflictos de trabajo. 

11 Si entendemos que la realidad provocó la necesaria formación de 

los tribunales de trabajo en los que para resolver los conflictos 

se hacia menester la representación e intervención de los factores 

en pugna, entenderemos el nacimiento de los Tribunales de Trabajo. 
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El sector obrero reclamó su_interven~ión,_ su participación directa 

-eJ:i -fa- :adrninl~tra'~16n- d~-~>~·!-li;;tic1-a ·-y _-·-Co~o ·fáCtor antag6nico, los 

patrones intervinieron -en e-sa admiriistraci6n 11 • <45> 

De ahi que fuera necesaria la creación de los tribunales de trabajo 

integrados en forma tirpartita: Representantes de trabajadores, 

representantes de patrones, y representantes del gobierno. 

B) DENOMINACION DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO 

Por lo que hace a la denominación, diremos que "Juntas significa 

reunión (se esta en presencia de órgano colegiado) , reunión de 

representantes de los factores en conflicto; representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno de conciliación y 

(45J Rarnlre:. Hoguel, Leonor. los Tribunales del Trabajo. En el temario de Derecho Procesal del Trabajo, Hbtco 

1980 Pag. 30-31. 
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Arbitraje, por que el proceso laboral abarca esos dos periodos: El 

de Conciliaci6n, que busca avenir a las partes para que se llegue 

a un acuerdo respecto al conflicto planteado, consitituyendo un 

medio para evitar el juicio, analizándolo en forma previa ... 

Fracasada la conciliaci6n, el conflicto debe resolverse en 

arbitraje de acuerdo con los lineamientos legales 11 • '
46> Se entiende 

por arbitraje la facultad de las juntas de conciliación y arbitraje 

para conocer y resolver un conflicto mediante un laudo 

C) NATURALEZA JURIDICA DE LAS JUNTAS DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE 

11 El establecimiento de las juntas de conciliación y arbitraje en 

la fracción XX del apartdo "A" del articulo 123, deja fuera de duda 

la discusión sobre el fundamento jurídico de las mismas, pero no 

(l.6> tdem. Pag. 32-:n. 
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asi el de su naturaleza jur1dica. Problema que en si mismo tiene 

especial importancia por los 'efectos de carácter práctico que 

produce 11 • <4n 

11 El Constituyente mexicano de 1916-1917 estableció juntas de 

conciliación y arbitraje para el conocimiento de los conflictos 

laborales, es decir, se exluyó esta clase de conflictos del poder 

Judicial ordinario, creándose órganos de jurisdicción 

especializada 11 • <45> 

La controversia habla nacido en el Constituyente mismo, donde 

encontramos dos corrientes: 

a) La diputación yucateca encabezada por Hector Victoria el 

que pretendió el establecimiento, en cada entidad 

(47) fh;·Zoaudio H6ctor; La lh1turalezo. Jurldlc11 de las Juntas de COf1Cillflcf6n y Arbltnje, 1• Edlc. Porrlla, 

Hl!xlco 1975. P.:ig. 80. 

(48) Carpho Jorge; Estudios Constitucionales. Edit. UflAH, México 1980. Pa11. 210. 



federativa, de un tribunal de arbitraje, partiendo de la 

base de que eran verdaderos tribunales y de que debían 

catarse la prohibición del establecimiento de tribunales 

especiales previstos en el articulo 13 constitucional. 

b) La segunda corriente la encabezó José Natividad Mac1as, 

quien se inclinó por el arbitraje practicado en esa época 

en Inglaterra y Bélgica, propugnando por que no se les 

considerara corno verdaderos tribunales. <49> 

Lo anterior pone en evidencia que ni los propios 

constituyentes tenían una idea clara sobre lo que las 

juntas significaban. Ni aún el estudio de las leyes 

laborales de los estados pueden ayudarnos en ese sentido, 

puesto que ahi también encontramos contradicciones. Por 

ejemplo "la Ley del Trabajo de Veracruz considera a las 

juntas como autroidades administrativas, mientras que el 

Código de Trabajo de campeche estableció que se trataba 

(49) Fh:•ZttlllJdlo, Hietor, Ob. Cit. Pag. 6 
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de Ti'ibunales- de Traba]on. <50> 

La suprema Corte de Justicia, por su parte, estableció en dos 

ejecutorias diferentes, una del 8 de marzo de 1918, en el Juicio 

de Amparo promovido por Guillermo Cabrera y otra del 23 de Agosto 

del mismo año, en el Juicio de Amparo promovido por Line Rincon 

Mines Incorporated, que la fracción XX del apartado 11 A11 del 

articulo 123 constitucional, no podia extenderse a las demandas que 

se refer1an a las consecuencias derivadas de un contrato, ya que 

aquellas deb1an hacrse valer ante los tribunales oridnarios, pues 

en el caso de que las juntas tuvieran facultades para conocer sobre 

demandas civiles producto de cuestiones de trabajo y sus 

resoluciones tuviesen carácter ejecutivo, deber1an de ser Juntas 

y se investirlan de facultades no concedidas en la Consititución; 

que además, no fueron establecidas para aplicar el derecho, pues 

carecen de imperio; y que, en suma, no son tribunales, sino 

instituciones de derecho público, que solo proponen nuevas bases 

de trabajo para Poner fin a los conflictos. 

(50) tdcm 
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Sin embargo, hacia febero de 1924, en el juicio promovido por la 

Compañia de Tranvias, Luz y Fuerza de Puebla, s. A., la corte 

consideró que las juntas eran organismos con capacidad para 

ejecutar laudos, pues de otra manera sólo serian cuerpos 

consultivos, que fomularian simples declaraciones da derecho. con 

lo cual quedó completamente definido el carácter jurisdiccional de 

las juntas. c51 > 

Si tratarnos de ubicar a las juntas de conciliación y arbitraje en 

alguno de los tres poderes establecidos en la constitución, debemos 

seflalar que no forman parte del poder legislativo porque no lo 

establece asi el articulo 50 constitucional. si materialmente 

realizan actos legislativos, como la expedición de sentencias que 

resuelven conflictos colectivos económicos, que son sentencias 

constitutivas colectivas, ese dato no es suf.iciente para determinar 

que forman parte del poder legislativo, pues generalmente cada uno 

de los poderes de la Unión realiza actos que materialmente competen 

a los otros dos, lo que no puede llevarnos a decir que haya una 

(51> ldcm Pag. 11 
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i_nvasi~m, por-_es:t~~',_~~-e -~_l ~jecutiv_o_ f!!S _LGgi_~l_at:ivo o-Jud:_icial,, y 
~s1'con_ l~s deIDás poderes ••• 

Tampoco forman parte del poder Ejecutivo. Su vinculación es 

ünicamente formal. Los funcionarios de la junta no se encuentran 

jerárquicamente subordinados a los funcionarios administrativos, 

ni reciben órdenes o indicaciones de estos, sino que tienen la más 

completa independencia y autonom1a para resolver los conflictos de 

que conocen 11 • t 52> 

Las juntas de conciliación y arbitraje son verdaderos tribunales, 

su labor consiste en aplicar el derecho del trabajo, con los mismos 

poderes que los tribunales ordinarios para la realización d~ su 

función. 

''Las juntas de conciliación y arbitraje forman parte del poder 

Judicial porque son tribunales que gozan de independencia y 

autonomia; sus resoluciones son revisadas por el poder Judicial 

C52) Carplto Jorge. Ob. Cit. Pag. 235. 
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federal; les _obliga_' la -·:júr isprudencia de la Suprema corte de 

Justi~ia y la de los tiibu~al~s colegiados que funcionan dentro de 

su Jurisdicción territorial; y se entiende que los funcionarios de 

las juntas tengan un cierto estatus jur1dico y goce de las mismas 

garantias judiciales que los Magistrados de los otros 

tribunales 11 • <>31 

A lo dicho por los maestros Trinidad Garc1a, Mario de la cueva y 

Trueba Urbina de que las juntas constituyen un cuarto poder, 

conviene insistir en la división que hace el articulo 49 

constitucional del poder de la federación en ejecutivo, legislativo 

y judicial. Ho hace mención de los tribunales del trabajo. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no son tribunal.es de equidad 

ni de conciencia, sino tribunales de derecho. 

(53) Cerpho Jorge. Ob, Cit. Peg, 235. 
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La ju~isdicci6n~ de .equidad es de :carácter excep_cional, se da 

trans-itór·.tamente -,I · sU_--filla1·1dai.i ConSi.Ste no- e_n_.-áp1icar UJl derecho 

existente, sino en -formu1ar· lá ~or.ma jurídica para aplicarla al 

caso ,concreto. Las j~~t"a:s áplican ~la equi~ád pero no son 

tr ibtt"na les de · eqU:i.aad ·• 

Son tribunales de derecho porque los laudos están sometidos a una 

casación; deben observar las formalidades esenciales del 

procedimiento de acuerdo con los articulas 14 y 16 de la 

contitución; deben acatar la Jurisprudencia de la Suprema Corte 

conforme a la cual la libre apreciación de las pruebas no significa 

que se puedan omitir las pruebas que se presentan o pareciar 

situaciones no planteadas, alterar los hechos o deformar el 

raciocinio lógico. <54 > 

En conclusión diremos que las juntas tienen un margen más amplio 

(54) Flx-2Brrudfo Héctor, Pariora11111 de lo.s derechos Procesal del trobajo y Procesal Burocrático en el Orderiamierito 

Jurfdlco, Revista He1dcaria del TrobnJo. Hblco 1970, Tomo 11, No, 2, Pag, 12. 
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en la interpreta-<;:i6n-_e integración de las l}Or_mas-qUe. los tribunales 

del orden común. 

No son tribunales de conciencia. El principio establecido en el 

articulo 841 de que las juntas deben juzgar en conciencia, implica 

que las juntas deben motivar sus laudos y al apreciar las pruebas 

no pueden inventar ni falsear el contenido de las que obren en el 

expediente, pero no están obligadas a darles un orden jerárquico 

y rigido. Las juntas no tienen reglas para valorar las pruebas, lo 

que significa que los miembros de las juntas les darán el valor que 

según su conciencia deben tener. Los tribunales de conciencia no 

razonan su veredicto y éste es impugnable. El laudo es razonado y 

si es impugnable. 
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5.5 AUTOR!DADEB EN RANGO JERARQUICO DE LA JUNTA FEDERAL 

DE CONCILIACZON Y ARBITRAJE 

A) Presidente de la junta. 

B) Prenidente de las juntaS _ e.Sp_eci_ales. 

D) Auxiliares~ 

E) Secretarios, y 

F) Actuarios. 

A) El presidente de Junta Federal será nombrado por el 

Presidente de la República y deberá satisfacer los 
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B) 

r-equfSitcis-.-. que. n\e~c.Í.6na .:e1 'art1-cu10·;· - 0 -61~r;-:: una:- vez

nombfado debeiá CumPlir-- · cCin .las-- ·'obilg~cÚ'.~~es·· ·~U~·· --~1 
las 

l"as 

C) Los secretari~s generales tienen las facultades y 

obligaciones que marca el art. 619. 

O) Los aukiliares deberán satisfacer los requisitos que 

marca el Art. 628. 

E) Los Secretarios deberán satisfacer los requisitos que 

marca el art. 627. 
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F) 

-el~ Art.-'~ 626.-·-_· -

Una vez mencionado_ el grado, J~-~'arqu.iéo que presenta la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, consideramos pertinente hacer 

breve mención de las Autoridades del Trabajo, para dar una idea 

más amplia de la conforinaci6n de estos órganos públicos. 

La aplicación de las normas del trabajo compete, en sus respectivas 

juridicciones a (523): 

1. La secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

2. Las Secretarias de Hacienda y crédito Píiblico y de 

Educación Píiblica. 

3. Las autoridades de las Entidades Federativas y sus 

Direcciones o Departamentos de Trabajo. 
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y 

7. Las Comisiones Nacional y Regionales de ·los Salarios 

Minimos. 

B. La comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

9. Las Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n. 

10. La Junta Federal -de conciliaci6n y-Arbitraje. 

11~ Las Juntas Locales de conciliaci6n y Arbitraje, y 

12. El Jurado de Responsabilidades. 
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La Secretaria de Trabajo y Previsión Social está encargada de los 

-asuntos laborales de carácter federal. El titular de esta 

s~c~~~a-i:1a es la Máxima autoridad en materia laboral. Las 

secretarias de Hacienda y crédito Püblico y de Educación Püblica 

son, de igual manera, autoridades de trabajao. La primera, conoce 

de las inconformidades de los trabajadores en el reparto de 

utilidades (123, IX constitucional y 121 y 526 de La Ley Federal 

del Trabajo). Esto es criticable en virtud de que las controversias 

deben dirimirlas los tribunales del trabajo (123, XX 

constitucional) y no una autoridad administrativa, como lo es la 

Secretaria de Hacienda. La Secretaria de Educación Pública (123, 

XII constitucional; 132, XII y 52G} tiene a su cargo la vigilancia 

y control del establecimiento de las escuelas para trabajadores, 

lo mismo que intervenir coordinadamente con la Secretaria del 

Trabajo y previsión Social en la capacitación y adiestramiento de 

los trabajadores. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajao (530 a 536) tiene por 

objeto colaborar en favor de los trabajadores en la solución de sus 

conflictos laborales. 
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El Servicio Nacional del. Empleo (537 a 539 F) tiene co.mo fines 

princiPales los de promover- y supervisar la~(coloc~Ci6n- de los 

trabaj~dóres, asi Como adiestrarlos y_ é~paCit~rios._~_(~-5?0._~-~; __ ~5-? ·x)-~ 

La Inspección del Trabajo (540 a 550), se encargad~- vigilar el 

cumplimiento de las normas de trabajo. 

Las Comisiones nacionales y regionales para los salarios minimos 

(551 a 563) fijan los salarios minimos generales y profesionales 

en las diferentes zonas económicas en que se ha dividido el pais 

para ese efecto. 

La Comisión Nacional de la participación de Utilidades de las 

empresas (117 a 131) está facultada para determinar los porcentajes 

correspondientes y para proceder a su revisión. El Jurado de 

responsabilidades, es un órgano tripartita, sanciona a los 

representantes de los trabajadores y de los patrones por su mala 

conducta o cuando ello lo amerite (674 a 675). 

5.6 PROPUESTA DEL TERMINO DE 48 HRS. PARA LA HUELGA EN MATERIA DE 

TRANSPORTE A NIVEL FEDERAL. 
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CONCLUB:tONES 

1.- El articulo 123 Constitucional es el reflejo de los logros que 

en materia de trabajo se han conseguido en nuestro pais a 

virtud de años de lucha y sacrificio de los que s6lo tienen 

para subsistir su fuerza de trabajo. 

2. - México en materia de Huelga Autotransportista aporta la 

protección que el estado debe brindar a los trabajadores que 

sienten socabados sus derechos. 

3. - La prestación del servicio de transporte colectivo está 

garantizado por que el estado otorga concesiones a los 

particulares para prestar este servicio pero consideramos que 

la regulación de dicha concesión otorgada por el estado 

establezca la posibilidad de intentar la Huelga sin la presión 

de la interposición de la requiza. 



Dicho movimiento de Huelga, proponemos se pueda ampliar hasta 

un termino de 48 horas, para dar solución al conflicto y en 

-caso de no haberla, entonces si, que se aplique la requiza. 

4.- En materia de ferrocarriles sufrimos un atraso significativo 

tecnológicamente hablando, y de expansión de rutas internas 

que colmen las necesidades que requiere la modernidad en la 

que vivimos por lo que es necesario que futuras administra

ciones gubernamentales apliquen medidas definitivas para la 

renovación de la transportación ferroviaria. 

s.- Consideramos que la aeronaútica hoy en dla cumple satisfac

toriamente su función transportando a un número importante de 

pasajeros, pero creemos que es necesario implementar las 

campañas en las que se abaratan los costos con el propósito 

de incrementar el uso del avión, de modo que deje de ser lujo 

para unos cuantos. 

6. - El problema de la transportación tanto de personas como de 

mercancías, utilizando los Barcos Mexicanos, es muy complejo 

por que sufrimos una manifiesta carencia de tecnologia y por 



lo que respecta al ti-abajo que se presta en los puertos 

_nacionales, la situación es aún más dificil pues esta materia 

de transporte es el más atrazado y conflictivo, ya que los 

trabajadores se enfrentan a numerosos y antiguos problemas 

laborales, y no contamos con una buena flota tanto de 

embarcaciones mercantes como de recreo. 

7. - El empleo de automóviles, autobuses y camiones de carga en 

cualquiera de sus var.iedades es la forma más usual de 

transporte utilizada por las personas en este pais, para 

satisfacer sus necesidades tanto pesonales corno comerciales, 

y si bien es cierto que es en este apartado en el que se 

presentan la mayor cantidad de problemas laborales y 

accidentes, tambien es cierto que es el mas económico y 

eficiente servicio de transporte al alcance del usuario. 

8. - La Conciliación que procuran las Juntas en todas las etapas 

de los conflictos laborales es una solución inmejorable para 

evitar el movimiento de huelga, que definitivamente es una 

instancia que perjudica a todos y en ocasiones al pais 

gravemente. 
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