
UNIVERSIDAD. NACIONAl AUTONOMA DE MfXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

ENEP ARAGON 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO DE LA HUELGA 
CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO VIGENTE 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

LEOPOLDO ALBA DIAZ 

San Juan de Arag6n 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICB GENllliAL. 

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

1 A P I T U L O , R I M ~ R O. 

P.A!JOR....M.i. HISTORICO GWSfüU. DEL MOVUl.I.3NTO 
HU!:LGUISTICO r.m MEJXICO. . 

A) Conce~to de huelga. 
'9) La huele;"' en H~xico antes 1lel afio 1900. 
C) Lae huelgde !Ida importantes de los afioa 

1900 a 19lt0. 
D) Lu s huelgas m<ts importantes de 1 <>1tO a -

la fecha. 

CA.PITULO SEGUNDO 

AlliUJOGIA3 Y DIF.cllillNC!IAS BIITRE Lii. LtW FEDE
RAL J>BL '!'~ABAJO D~ 1931 Y LA L~Y ~'::!DSRAL DEL -
TRABAJO VI<limTS, con R•-JOPECTO A LOS OBJBTIVOS -
Y PROCJ:{i>!MBNTO JJ LA HUELGA. 

A) Analogías en cuanto a loa objetivos. 
B) Diferencias en cuanto a loe objetivos. 
C) .Analoeíaa con respecto al procedimiento. 
D) Diferencias con respecto al procedimiento. 

e A p I T u L o T ~ R e 3 R o. 
EL ARTICULO 923 DS LA LEY PrmERAL DJU1 TR.A-

BAJO VIGENT3. A.VAN~ O Rh'l'ROC3SO JURIDICO?. 

A) Avance jurídico?. 
R) :?etroceao ju.rídico'?. 
C) Su repercuai6n en la fraoci6n XVI del -

artículo 123 constitucional. 
D) La ooalio16n como derecho de los traba

jadorea. 

Página 

•••• l 

•••• 5 

•••• 6 
• ••• 10 

•••• 2lt-

•••• a..7 

•••• 67 

• ••• 66 
• ••• 73 
• ••• 79 
• ••• 95 

••• 114 

• •• 115 
• •• 118 

..~138 

••• 11+1 



e ~ ? I T u L o e u A n T o. 
3L SIGUU'ICADO JURIDICO-POJ,ITICO m: LAS 

REFORMAS D3L I+ DE E!f3HO DS 1980. 

A) En cuanto a loa objetivos de la hue! 
ga. 

B) En cuanto al nrocedimiento de la ---
huelga. -

e o N e L u s I o N 3 s. 

B I B L I O G R A F I A 

• •• 1'+8 

••• 11+9 

••• 155 

• •• 168 

••• 173 



-1-

INTP.ODUCCION. 

La situación actual en que están reglamentados loe objetivos 

y orocedimiento jurídico -:le la hllelga, ea un tema que debe intere-., 

sar a todoo aqu~lloa que est'n al tanto de la realidud jurfoica, -

econ6min<1 y ')ol:!tica r'lel ?B:ÍS, de ah! ci.ue este tema haya motivado 

la inc;.uietud 11or conocer y con!)render los cambios más fnnrh1rnent,t-

lea pro:Jncidos a este respecto hasta nuestros días. 

Ea aleo más que necesario entender y valorar la importancia -

legal que en a:! miemos encierran los objetivos y proceJimfonto de 

la huelga, as! como s11 reglamentaci6n originaria ~n 1931 y el est~ 

do actual de la m~sma, e61o as! podremos determin~r obje+.ivanP.nte 

si se ha ausoita~o o no, en est~ espacio ~e ti~mpo, un avance o re 

troceso legul, por vía de las reformas, a máa de meiio sielo de su 

nacimiento legal. Creemos además, que al investigar esto, obtendr~ 

moa un concepto más claro y preciso del momento hiat6rico en que -

estamos viviendo. 

El fin que persigue este modesto trabajo, ea abordar el pro-

blema en forma científica, aunque un tanto general, y efectuar un 

análisis crítico dentro del límite de nuestras posibilidades, ace! 

ca de la huelga, su evoluc16n, su reglamentac16n y el significoJo 

jurídico-político que envuelven lae reformas de 1980 con respecto 

al tema en cueeti6n. 

Pera ello se ha enfocado el tema tomando en conaiuereoi6n --

tres aspectos fundament~les, que son: la conceptualización y evolE 
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-oi6n histórica de la huelga; la oomparaci6n entre la Ley Federal 

del Trabajo de 1931 y la ley de la materia vieente; y finalmente -

la reglamentaci6n r.otual consiJeranfo, obviamente, las Últimus re

formas reulizadae en 1980, en especial lo estipulado en el artícu

lo 923, así como el significado jurídico-político de las mismas. 

La concepttializaci6n y evoluci6n hist6rica, en tanto que, ea 

menester saber, desde un ¡rinci11io, que ea le huelga, su esencia, 

loe fines y circunstancias bajo las cuales nace, cual ea su fun--

ci6n histórica, como se ha desarrollado durante loe diferentes re

gímenes j11rídico-oolíticos, cuales han sido las httelgaa más impor

tantes hasta nuestros días¡ de esta manera tendremos loe elementos 

te6ricos necesarios y suficientes ~ara comprender coherentemente -

la trascendencia que en sí misma tiene la huelga como fenómeno, -

nrime~o social y ieapués jurídico, dentro de nuestra sociedad mex! 

cana. En suma, lo anterior nos :oermi tirá valorar a la huelga con -

base a su desarrollo hist6rioo y por las luchas que ee han produc! 

do para hacerla una realidad material y legal. Recordando las hue! 

gaa de Cananea en 1~6, de Río Blanco en 1907, el movimiento ferr~ 

oarrilero en 19~8, entre otras, a61o así ae entenderá que cualquier 

atentado en contra le la misma representa un golpe !>&re el movi--

miento obrero que las ha impulsado. 

La co~paraci6n entre la reglamentaoi6n de la materia de 1931 

1 la ley laboral vigente, con reapeoto a loa objetivos y procedi-

miento de huelga, alcanza sentido, en tanto que, ea poaible comp~

nativamtnte determinar ei a más de oinouonta añoa de vigencia de -
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la ley del trabajo originaria, se han producido reformas o adicio

nes de fondo que representen avances jurídicos en el espacio y en 

el tiem~o a este respecto, o bien que constituyan espacios jurídi

cos perdido• con relaci6n a loa derechos alcanzados por el movi--

miento obrero nacional. 

Finalmente se consi~eraa la reglamentaci6n laboral actual, -

~ertiendo de las Últimas reformas efectuadas en 1980, en especial 

la realizada en el artículo 923, en tanto que, es precisamente en 

él, en donde descansa la diferencia fundamental entre la lAy lab~ 

ral originaria y la vigente, y representa el pr1rnepto laboral que 

persigue fines algo más que jurídicos, esto por dos razones ~rino.!, 

pales pero no Wiicae: por un lado niega veladamente la posibilidad 

a la coalici6n para ~romover huelgas y por el otro otorga faculta

des ilimitadas, ilegales y totalmente anticonstitucionales al pre

sidente de la Junta de Conciliaoi6n y Arbitraje para desechar, de 

plano, un emplazamiento a huelga sin necesidad de agotar un proce

dimiento previo, concretamente viola el eegi.mdo p4rrefo del a:rtfo~ 

lo 14 y el proemio y las fracciones Y.VI y XX del artículo 123 cona 

titucionales, así como el a:rtíoulo 930 de la Ley FedeTal del Trab,2_ 

jo. 

Por lo anterior es da afirmarse, y se afinna ¡ que 13 !'eglane!!. 

taci6n vigente, con respecto al tema ~n cuesti6n, constituye un -

serio retroeeeo le~ul en detrimento de lll clase tra'oaja.tora, quien 

hab{& Ranado este derecho (coalici6n y huelga) a trav~s de luchas 

hist6ricr.is siem'!)re sant;!'icm+,c.s ~, val'!roaas; -1.ue exist.3 rieligro rle 
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¡1te desa!)arezca jurídicamente lu coalición trabajador-c:1 como f'it;11!'a 

labor·al, pues n~ngl'm sentido tiene s•1 existencia si le est' vedcda 

o negada su f'unci6n vital que eo la huelga misma, así, el signifi

cado jur!ñico-pol!tico de las reformas de 1980, en cuanto a objeti 

vos 7 procedimiento de huelga ea deHlentador; !)rimero. inte'ltta -

controlar la movilidad y las a<!cionee de la clase trabajarJoni; :' -

eegundo, por lo anticonstitucionales, ~espanden a una maniobra no

l!tica implementada por el Estado a tra~s del legislador actwil, 

y por ello deben ser desechadas y analizadas a la luz de la fun--

oi6n y el papel social pro-capitalista del uropio Estado. 

Definitivamente, se hace imprescindible analizar detalladaaen. 

t~, desde un punto de vista jurídico, eoon6mico y pol!tioo, laa re 

formas procesales de 1980 y desenmascarar la finalidad real que 

persiguen dentro de nuestro contexto social, aopeeando su conteni

do 1 alcance legal, así, y a6lo aa!, obtendremos una respQeata ca

bal y oonvincerite acerca del porqu6 de au existencia, del porqu~ -

de su anticonetitucionalidad y del porqu& de su injusticia dentro 

de un sistema de estricto derecho como el nuestro. 
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C A P I T U L O P R I M E R O. 

.. 
PANORAMA HISTORICO GC:JTERAL DEL MOVIMIENTO HUELGUISTICO EN 
MEXICO. 

A) Concepto de huelga. 

B) La huelga en M'xioo antes del afio 1900. 

C) Las huelgas más importantes de l0s año1 1900 a 19lt<>. 

D) Las h11elgaa más importantes de 19l+o a la fecha. 
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A) CONCEPTO DE HUELGA •. 

El nacimiento de la huelga como fenómeno social y su existen

cia internacional, ha traído aparejada le necesidad de conceptl.181! 

zarla, de ubicarla en los diversos Uempoe 1 espacio• hist6ricoa, 

oon la finalidad de investigarla, analizarla y estar así en la po

sibilidad de determinar a la luz de sus propias características, -

de sus objetivos, oonsecueno~as y elementos eaencialea, lo que és

ta ha sido, lo que éata es y lo que ésta puede llegar a ser dentro 

de un contexto social. 

Las opiniones, las definiciones y apreciaciones que en torno 

a la huelga se han dado, no son de ninguna manera unif ornes o id~!! 

ticas, han surguido diferencias secundarias y de fondo que han ge

nerado grandes pol&micas entre los políticos, los historiadores y 

estudiosos del derecho del trabajo, por lo que hasta la fecha no -

se ha logrado arribar a un concepto único y acabado, con valor uni 

versal, en tomo a lo que es o debe entenderse por hu3lga. 

El maestro Nestor de 'Buen nos dice que: "la huelga es la sus

pensi6n de las labores en una empresa o establecimiento, decr~tada 

por los trabajadores, con el objeto de presi:mar al patrón, p':lra -

la aatiefacci6n de un interés colectivo". (1) 

Para J. Jesús Castorena, "la h11elga es la suspensión del tra

bajo concertada por la mayoría de trabajadores de una empresa pa?"d 

1.- De B11en L. lfeetor, "DERECHO DEL TRABAJO", Ed. Porrúa, S.A., T~ 
mo II, M'xico 1981, p. 828. 
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la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo propias, o 

las ajenas de una colectividad de trabajadores". (2) 

El maestro Mario de la Cueva afirma que, "La huelga es el --

ejeroicio de la :t:aoultad legal de las mayorías obreras para sus-

pender las labores en las em~resas, previa observancia de las for

malidades legales, para obtener el equilibrio de los derechos o i~ 

tereses colectivos :le traba,1adores y patrono".(3) 

Al respecto el maestro Trueba Urbina expresa: "En general, la 

huelga es la suapenei6n de laborea en una empresa o eetableoimien

to con objeto de conseguir el equilibrio entre el capital y el tr!!, 

bajo obteni6ndose un mejoramiento de las·condic1ones laborales y -

el oona1guiente mejoramiento eoon6mico, espeoíficamente en el con

trato colectivo de trabajo que en esencia es un instrumento de lu

cha de la clase obrera para orear en el mismo un derecho aut6nomo 

en favor de loe trabajadores, .dentro del r~gimen oapitalista".(4) 

La Ley Federal del Trabajo vigente en su artículo 1+4o, al --

igual que la ley de 1970, define a la huelga como, "la 8\18pensi6n 

temporal del trabajo llave1a a oabo por wia ooblici6n de trabajad2 

rea". 

Como puede apreciarse, existe un común denominador en todos y 

cada uno de los oonceptoe anteriorea, que elra en torno a conside-

2.- CaRtorena J. Jest1s, "MANUAL D~ DERr;·'.JHO ODREHO", Ed. Ensayo de 
Invest1gaci6n ~e la Doctrina Mexicana del Dereoho Obrero, Máxioo, 

l. 236 • 
• - De la 1Juew, Ma?"io, "DERt;CHO M~XICANO DEL TRABAJO", Ed. Porrúa 
.A.i Tomo II, M6xioo 1951+, p. ?88. 

I+ •• 'J:Neba Urb!.na A., "NUEVO DER3CHO DEL TRABMO", Ed. Porr6a, S.A., 
M6x1oo 1970, p. 368. 
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-rar que la huelgA es la snspensi6n ríe labores llevada a c~bo por 

un conjunto de trabaj~dores para mejorar sus condiciones de traba

jo, lo que rasulta acertado, puesto q,11e en la actualidad los movi

mientos de huelga se han limitado a luchas de carácter económico, 

como lo es el buscar an!llentoa de salario, impedir su reducción, m~ 

jorea prestaciones, etcétera. 

No obstante, debe considerarse que la posibilidad ·le los tra

bajadores Je ejercitar el derecho de huelga es resultado directo, 

no del azar ni la casualidad, sino de aanerientoa y largos años de 

luciu., La huelga ha sido una conquista obrera, inatru.m~nto de lu

cha para afrontar las embestidas del capital, a través de ella se 

ha buscado amortiguar loa choques entre dos clases antag6nicaa --

-obreros desposeídos oontrd patrones poseedores- dentro ele un sis

tema capitalista como el nues·tro, en donde prevalece la explota--

oi6n del hombre por el hombre. 

Al materializarse el derecho de huelga en forma concreta, se 

pone al descubierto la rivalidad que existe entre obreros y natro

nes, pues ambos luchan en forma particular por la defensa de sus -

respectivos intereses, unos ~or someter y otros por no ser someti

dos. 

Ea por las anteriores razones que no debe rte perderse de vis

ta, que si ea bien cierto que en la act <alidad la huelga se oircun! 

oribe a la mera suapensi6n de laborea por los trabajadores para a1, 

aanzar mejores oondioionee laborales y económicas, no menos cierto 

ea tambi~n que la huelga oonceptualizada y restringida en este ám-
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-bito desemboca en un "círculo vicioso" que cada año o cada dos -

años se repite una y otra vez, sin que garantice una soluci6n def.!. 

nitivu a los problemas. 

En efecto, ae hace necesario no únicamente conceptualizar a -

la huelga desde un punto de vista de lo que "es", sino.también de!!_ 

de la 6ptica de su "deber ser". Al ¡·especto el maestro Tr11eba Urb.!. 

na nos orienta al aflrmar: "La huelga, como un derecho social, a -

le luz de la te6ria integral no s6lo tiene una funci6n proteccio-

nieta de loe trabajadores, sino reivindicatoria de los derechos -

del proletariado, pues a través de la misma puede obtenerse el pa

go de le plusvalía mediante la socializaci6n de los bienes de la -

producción, lo cual traería a la vez la supresión del régimen de -

explotación d.el hombre por el hombre" ,(5) Y agrega, " ••• la huelga 

también tiene por objeto reivindicar los derechos del proletariado, 

lo cual podría conseguirse a tl'l:ivás de una h11elgc. general qi¡e tu-

viera por objeto el cambio de las estructuras económicas, derrocan. 

do al poder capitalista y llevando a cabo la socialización de 103 

bienes de la producci6n ••• 11 .(6) 

De lo anterior pndemoa deducir que la huelca ~ebe aer, además 

·de un inatr11mento de lucha pcira alcomzar l!lej0ras económ:i.rJas y lab2_ 

ralea, un meJio reivindj.:'atorio (1e los derechos de los trah1:.1jado-

res para ou emancipación f11tura como clase social, 1lesestabilizan-

5.- Trueba U:i:-bina A., "NTf"~VO DERr:ctIO D3J, TRABAJO", obra ci tr.tda, p. 
367. 
~.-Obre oitada,p. 368. 
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-do el sistema capitalista por vía de la huelga general, arrancan

dole el poder econ6mico y político a los patronea, y abrir as{ el 

camino a un modo de trabajo colectivo y en beneficio común. 

En suma, al hablar del concepto de h1¡elga debemos hacerlo de!, 

de dos puntos de vista, la huelga econ6mica y la huelga política. 

La primera de ellas lo consti ta:re la huelga ordinaria o tradicio-

nal, cuya finalidad es únicamente conseguir mejoras econ6micas, l.!:, 

gales y contr~ctuales; en tanto que, la segunda es aquélla 01.13as -

metas son hacer de las huelgas un instrumento para alcanzar la re! 

vindicac16n y emancipaci6n de la clase trabajadora en su conjunto, 

a trev&a de la huelga general y la violencia. 

B) LA HUELGA EN MEXICO ANTES DEL AÑO 1900. 

Para determinar cuales fueron las causas por lee que florece 

la huelga en el seno mismo de nuestro pa!e, es necesario realizar 

Wl recorrido hiet6rico a trav6s de las diferentes etapas de su de

sarrollo, tratando de enmarcar y rescatar elementos condicionantes 

que determinaron en esencia su nacimiento. 

Enrique Floreaoano nos dice: "En el inicio de la vida aedent!, 

ria, la º'lula encargada de producir los bienes y servicios que r! 

querían los diversos grupos aldeanos era la Wlidad doméstica, que 

aquí llamaremos simplemente familia campesina y que tenía tambi6n 

a su cargo la funoi6n vital de reproducir a los individuosn -----
• 



(?) 
Nueetro antiguo M'xico no fue la exceyoi6n, 101 primeros gru

pos hW1111nos lograron adquirir formas econ6mioae y políticas muy -

propias, ouya base fundamental descansaba en un principio colecti

vo de producoi6n y explotaci6n de la tierra, sin el cual no hubie

een podido procurarse los eatisfactoree necesarios para sobreVivir. 

Sigue dicientio el autor inmedia ~amente citado: "Estas caract! 

ríeticas de la produoc16n y de la organ1zaci6n de los trabajadores 

le inflUldieron un trabajo profundamente colectivo y corporativo. -

De1de que nacía, el individuo iba progresivamente fundiendo su pe,!: 

1ona en lao aotividadee y funciones aeignadae a la familia, el ba

rrio, el grupo 6tnioo o el estamento al que pertenecía, de tal mo

do que esto1 organismos colectivos loa transformaban en IUla parte 

oon1u1tancial de ello1, en un ser que s6lo tenía existencia y sen

tido por ellos •• •"• (8) 

Por las oaraoter!stioae mismas de la producoi6n de este perí~ 

do, puede afirmarse q11e aquí no e:xi11da la huelga, pueeto que to-

dOI trabajaban por igual y por ende no existían tampoco claeee an

tag6nioae. 

Con el arribo 1 conquista de loe eepaftole1 a nueetro pa!e, se 

produjo IUla 1esorganizac16n total dentro del modo de produoo16n -

prehiepanioo, el que fu' abolido en tan s6lo veinte anee de enfren 

? • • Ploreeoano 3nrique y otro1, "LA CLASE OBR.~RA EH J.,A HISTORIA DZ 
Ml'XIOO", (De la Colonia al Imperio), Ed. Siglo XXI, UNAM, Tomo I, 
M xioo, P• 9. 
8.- Obra oitada, p. 19. 
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-tamientos y deetrucci6n (1521-15~1). 

En tal sentido es que Enrique Florescano afirma: "Las espadas 

y cañonea de la conquista cortaron violentamente le expanai6n eco

n6mioa y política que encabezaban los .Aztecee 1 en breves afioa --

trastocaron el orden de la tierra y el destino de loe indios. Le -

violencia militar di6 paso a una violencia generalizada sobre los 

dioses, la religi6n y la cultura antigua, sobre las costumbres y -

los modos de vidá tradiQionalea, que crfo la aensaci6n entre loe -

indios de vivir un "tiempo loco", una era de cataclismo total, del 

derrumbe del cielo y volteamiento de la tierra, de desamparo y or

fandad sin paliativos ... ". (9) 

Ea indieontible que durante todo el período colonial, las co~ 

dioionea aooialea y laborales de los indios eran intrahUJllanas, ca

recían hasta de lo más indispensable para vivir, jomadas de "sol 

a aol", la carencia de un salario eran aus prestaciones, au ai~ua

c16n de eeclavo habla ocaoionado que au trato fuese el de álUl "co

sa" ain valor y ain derecho a nada. Se habían cone~itlÚdo al igu.al 

que el negro africano en la principal tuerza de trabajo explotada 

de aquélla 'poca. 

Despu'a de la colonia, en el aspecto jurídico, se aplicaron -

en Mbico los :n·incipios y normas que regían en la madre patrili, -

de entre ellas destacan laa relativas al trabajo contenidas en las 

Leyes de Indias y las Ordenanzas de loa Gt'Bmios y loa Obrujea. 

9·- Obra citada, p. 23. 
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Al decir del maestro Nestor de Buen, la importancia de las L!, 

yes de Indias radica en que señalan, "· •• la idea de la reducci6n -

de las horus de trabajo; la jornada de 8 horas; los descansos sem.!! 

nales, originalmente establecidos por motivos religiosos; el pago 

del s6ptimo dia; la protecoi6n al salario de loe trabajadores, en 

especi~l con respecto al pago en efectivo, al pago oportuno y al -

pago íntegro, •• ,¡ la proeoción a la mujer encinta; la protecoi6n -

contra contra labores insalubres y peligrosas; ••• ¡ la atenci6n.má

dica obligatoria y el descanso pagad.o por enfermedad''. (10) 

Esta ley refleja ser por sí misma una legialaci6n sumamente -

avanzada, pero sin embargo, en a~u&llos años, nu.nca tom6 cuerpo en 

la práotica,.en virtud de que la clase dominante se neg6 rotunda-

mente a aceptar y aplicar sus preceptos, por la que la situao16n -

del indio-esclavo continu6 siendo dramáticamente la misma. 

En tal virtud ea que el maestro Trueba Urbina apunta que. "El 

coloniaje y sus instituciones, la ineficiencia de las Leyes de In

dias y de sus disposiciones complementarias, el estado de servidtia 

bre del pe6n, el abuso de loe señorea feudales españolee, origina

ron honda división de claaea; una, compuesta por vencedores, enco

menderos, maestros artesanos, dueños de obraje, y la otra, por loa 

vencidos, peones y jornaleros víctimas de su sino hist6r1oo. El -

contraste de condiciones sociales fu~ gestando la rebeldía de loa 

de loe de abajo, hasta culminar en la Revoluci6n de Independen----

10. - De B11en L. Nestor, "DEREC,'HO DEL TRABAJO", obrtt ci teda, pp. --
265' 1 266. 
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-cia". (11) 

Ea lógico supon9r que antes del movimiento de independencia, 

estallaron cientos :le movimiPr ·.os sociales, que se sintetizan en -

enfrentamientos directos entre dominantes y dominados, sin que sea 

viable afirmar que ya exiatieae la huelga como instrumento Je lu-

cha, durante el período prein:lepen1iente. 

Hubieron de pasar cerca le trescientos años de sufrimientos, 

injusticias, esclavitud, hambre y explotaci6n sin límites, para -

que se iniciara un nuevo período productivo, de carácter seudo-in

dustrial en la Uueva Espafia (1817), que destacaría por la pr0duc-

ci6n a pequeíla escala de tejidos de lana, algod6n, pan, cal, manu

facturas de hierro y acero, etc •• Estos eran los principales pro-

duetos elaborados en los multiples obrajes y talleres artesanales, 

ouyo nacimiento data de l~ 6poca de la colonia y que sin embargo -

baste estos momentos comienzan e desarrollarse a pasos apresurados, 

Se inicia a~u! una fase de reacomodo eoon6mioo y político, -

que sin duia elgwia no frenan ni en mucho el estado de cosas, ni -

representa una aoluci6n definitiva a loa problemas y carenci~a de 

los nacientes obreros pobres. En efecto, ni el desarrollo del obr!, 

je y loa talleres artesanales, ni la expedici6n de leyes, tales c2 

mo la Constituci6n de Apatzingan de 181~, la Conatituoi6n de 182~, 

entre otras, no determinaron ninguna garantía para loa trabajado-

res, dejandoloe por' el contrario en las garras de la avaricia y la 

ll.- Trueba Urbina A., "EVOLUCION DE LA HUELGA", Ed, Botas, M&xico 
l~O, p. 16. 
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inconsecuencia de una clase patronal, que tambi&n ya nacía en aqu! 

lloa años. 

Tanto el obraje como el taller artesanal, como dos formas 

principales de producci6n, toman cursos diferente&, debido más que 

nada a laa caracter!aticaa pro~ias de ceda WlO de ellos. El taller 

artesanal que se caracterizaba por el dominio de un maestro sobre 

sus parendices, y en donde en un principio el pago para el apren-

díz era el propio aprendizaje y la elevaci6n posterior a la categ_Q 

ria de maestro, da un giro, en el momento preciso en que el maes-

tro descubre una ventaja enorme para sí mismo al retribuir en pago 

econ6mico los aervicioa a sus aprendices, el taller aut6maticamen

te se transforma en el germen de la fábrica capitalista y eu deet! 

no es el que conocemos hoy en día. El obraje que aunque tambi&n ae 

dedicaba a la producci6n de satistactores, a través de la divisi6n 

del trabajo, tiende a desaparecer en la primera década del siglo -

XIX, debido a que se cimentaba sobre el trabajo forzoso, el maes-

tro L6pez Cancelada anunta: " ••• de 3000 trabe jadorea de los obra-

jea, 2000 estaban "enoerrados"".(12), laborando, como es obvio, en 

condiciones verdaderamente pauperrimas. 

En efecto, ea por ello que Jorge González Angulo y Roberto 

Sandowl Zarauz expresan: "Al final del siglo XVIII la forma de 

produoci6n dominante en la industria textil ea el taller artesanal 

con cerca de 12000 telares registrados. El obraje en conjunto ape-

12. - Floree cano Enrique y otros, "LA CLASE OBRERA EN Iut. Hn>TORIA -
DE MEXICO", obra citada, p. 218. 
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-nas suma cerca de 500 telares". (13) 

Cabe precisar aqu!, que una vez desarrollado el taller artes~ 

nal con características maestro-aprend!z asalariado, es precisamen 

te en este momento (1850 aproximadamente), en que se ven más pola

rizadas las dos clases sociales antagónicas, y que esta situación 

va a consti tub· el arran~ue de un floreciente movimiento obrero y 

por ende la posibilidad de hacer huelgas en el futuro. 

En 1857 se expide una nueva Constitución Política, la que por 

primera vez consagra la libertad de trabajo, y que a juicio del m~ 

estro True be Urbina constituye un avance, ya que, "la 11 be rtad de 

trabajo ea antecedente de la huelga, pues por virtud de esta libe.! 

tad nadie puede ser obligado a prestar servicios contra su volun-

tad ••• ". (14) 

Surgue pues, un ambiente propicio para ejercitar el derecho a 

la huelgai una incipiente industria, inhumanas condiciones de lab,2 

res y la posibilidad formal de la libertad de trabajo, sin embargo 

hasta esta fecha todavía no se le daba un uso de clase a ésta fi~ 

ra laboral. 

El muy "joven" movimiento obrero mexicano en su intentona por 

conseguir mejores condiciones de vida, inicia álla por el año de -

18?2, una fase que destaca; primero, por la constitución a gran ª.!. 

cala de sociedades mutualistas; y despu,e, por la creación en masa 

13.- Obra citada, p. 201. 
11+.- Trueba Urbina A., "EVOLUCION DE LA. HUELGA", obra citada, p. -
)6. 
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de sociedades cooperativas, ambas por falta de organizaci6n y cap! 

tal eran en la pr,ctioa verdaderas utopías, pero sin embargo repr! 

aentan el antecedente más sentido y pr6ximo del sindicato obrero. 

Marjorie R11th Clark manifiesta: "Las sociedades mutualistas -

fijaban, en efecto, en sus estatutos, requerimientos para ayudar a 

sus miembros. Los socios debían pagar por lo general una ouot~ me!!. 

sual que les daba derecho a 1m salario d1irante loe primeros cuatro 

días de enfermedad y una ayuda más pequefia en loa días subsiguien

tes, recibiendo además atención m'dioa gratuita y, en caso de fa-

lleoimi~l}to, los eastos de sepelio habrían de correr por cuenta de 

la mutualidad ••• ".(15) 

La importancia de las mutualidades radica no en el hecho de -

que prestaban o intentaban prestar ayuda a ewa miembroa y benefi-

ciarios a travls del apoyo en 'pocas de desempleo, enfermedad, 

muerte, o cuando el patr6n les reduoia el salario, aino en que 

constituyen el primer intento organizado de los trabajadores de -

buscar conseguir el logro de mejores condiciones de vida y de tra

bajo. 

Ante el fraoaso obrero de conseguir un medio de defensa en -

las sociedades mutualistas y las cooperativas, naoi6 la posibili-

dad de orear una organi~aoión amplia, que aglutinase a un gran n~

mero de ellos y que viniese a dar coherencia a eu iniciada activi

dad de lucha, fund,ndose en 1872, el Gran Círculo de Obreros Li---

15~- Ba1urto Jor~1 "EL PROLETARIADO INDUSTRIAL EH MEXICO", (1850-
1130), Ed.'UlfAM, PleXico 1975, pp. 6o 1 61. 
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Lino Medina nos dice: "Entre 18~ y 1880 se lleva a cabo un -

gran movimiento aaociacioniata y las organizaciones que de tal mo

vimiento nacen vienen a engrosar las filas del Círculo de Obreros, 

de manera que hacia octubre de 187~ contaba oon 20 sucursales en -

varios Estados de la República y no menos de 8 mil asociados, en -

su ma~or parte artesanos y obreros ~e hilados y tejidos, según in

formaci6n de otra publicaci6n obrera, El Obrero Internacional; pa

ra el siguiente afio, contaba con 8 sucursales máa" .. (16) 

Es pertinente señalar aquí, que ante el ascenso del movimien

to huelguístico, en~ra en vieor el C6dieo Penal de 1871, que en su 

artículo 925, prohibe las huelgas y sanciona criminalmente a sus -

autores. 

Según el maestro Trueba Urbina, tal precepto apuntaba: "Se i.!!l 

pondr~ de ocho 1!aa a tres meses de arresto y multa de veinticinco 

a quinientos pesos, o una sola de estas dos penas, a los que for-

men un tum111to o motín, o empleen de cualquier otro modo la viole!! 

cia fieica o moral, con el objeto de hacer q11e suban o bajen loa -

salarios o jornalee de los operarios, o de impedir el libre ejerc! 

cio de la industria o del trabajo". (17) 

No obstante la prohib1o16n anterior, bien pronto el Gran C!r

oulo de Obreros Libree pae6 de la actividad mutual y cooperativa a 

16.- Obra oitada, p. 67 r, 68. 
l?. - ::le B11en L. ?lestor, 'DERECHO DEL TRABAJO", obra citada, p. 823. 



la lucha directamente sindical y durante 1872 y 1876 se desarro--

llan huelgas, en particular an el Distrito Federal, eetimuladae -

también por el aecenso y características del r&gimen dictatorial -

de Porfirio Díaz (1877-1910), quien por au arbitrariedad e injust! 

cia no dejaba otra alternativa; au política ae encaminó a impedir 

el desarrollo del sindicalismo y por lo tanto de las hueleas, para 

ello manipula y controla el aparato dirigente del Gran Círculo de 

Obreros Libres, desarticu14ndolo y abeorbi&ndolo, aprovechando la 

carencia que éste tenía de una estrategia para el movimiento obre

ro en el 9lano político. Para 1884 el Gran Círculo de Obreros Li-

brea fu~ prácticamente deatruído, lo que sin lugar a dudas consti

tuy6 un duro golpe para el movimiento proletario, pero no su derr,2 

ta de:tinUiva. 

Todo el objetivo de la dictadura porfirista estaba encaminado 

a constituir rápidamente wta induatrializac16n nacional, a costa -

de la inversi6n extranjera, y para garantizarles buenas condicio-

nes, llev6 a cabo una pol~tica f&rrea e 1nstaur6 un gobienio duro, 

1mpuls6 la red ferroviaria, principalmente la que unía a M&xico -

con Estados Unidos, aument6 los impuestos a las fábricas, oblig-dn

do a m·1choa patrones a cerrar fu.entes Je trabajo y a otros a dism! 

nuir salarios y aumentar jornales. El avance de la industr1aliza-

ci6n del pa!s continu6 durante toda la 4poca porfiriana, aparecie

ron nuevas fábricas de cerveza, conservas de oarne, industria pe-

troler~, etc., de todo ello el ao~ era inversión extranjera, el -

otro 20~ lo oonatitu!a la 1nvera16n de extranjeros nacionalizados. 
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Como es natural, todo este proceso trajo oomo consecuencia un 

paralelo crecimiento de la clase obrera, que se caracterizaría Pº! 

que sus condiciones de vida eran de miseria extrema; en lo social 

abundaba la mortandad, la desnutrición y el hambre; y en lo labo-

rel, la existencia de jornadas inhumanas, la reducoi6n del salario 

y la falta total de medidas de seguridad e higiene en las empresas. 

Barry Carr afinna que: "Por eso, no hubo año del porfiriato -

donde no hubieran huelgas; éstas deaarrollaron con mucha frecnen-

oia entre 1881 y 1895. Hubo una fase de descenso entre 1895 hasta 

1905, para ascender nuevamente a partir de esa fecha. La mayoría -

de lea huelgas máa o menos la mitad de las realizadas tuvieron lu

gar en la capital y en el Estado de M'xico. Pero tambi6n se regis

traron en Veraoruz, Puebla, Tamaulipes, San Luis Potosi y Nuevo -

Le6n".(18) Y prosigue diciendo, "La mayoría de los movimientcs lu

charon por aumentos de salario, pero tambi~n por mejores condicio

nes de trabajo, partioularmente contra los maltratos de los traba

jadores por parte de los patronea y por la reducci6n de la jornada 

laboral. Tambi6n fueron caaaas de huelga el despido de personal o 

el favoritismo a loa empleados de origu~n extranjero en 'contra de 

los nacionalea".(19) 

En efecto, ee en este episodio de la historia, ouando el fen~ 

meno de la huelga como inetrumento de lucha trabajadora se aviva y 

18.- Godio Julio, "HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO LATIN'OAMERICA..\JO", 
-Anarquistas y Socialistas-, Ed. N~eva Imagen, México 1983, p. 280. 
19.- Obra citada, PP• 28o 1 281. 
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prolifere a lo ancho y largo del peía. El nacimiento de un nuevo -

siglo ve eregirse a un fantasma laboral que entes no había tomado 

cuerpo alguno. Puede afirmarse que la huelga surge oomo un medio -

de defensa natural e instintivo, con el cual los obreros pretenden 

enfrentar las arremetidas de la olase capitalista oon el fin de s2 

brevivir en un sistema pol1tioo-econ6mioo que no deja otra salida 

lógica. Todo esteba conjugado, la dureza y crueldad del r&gimen 

porfirista y la profunda desigualdad de clases, ocacionaron que se 

estableciera une lucha franca de la cual derivaría wta ~poca inol

vidable llena de sangre, represi6n, crimen e injusticia, en donde 

dos intereses opuestos eran loa m6viles de toda traaa, unos lucha

ban por explotar y otros por no ser explotados. 

Son cientos los movimientos huelguísticos realizados entre --

1350 y 1900, sin embargo, a manera de referencia pueden mencionar

se algunos de ellos; la huelga de la fábrica de rebozos nEl Tarel" 

en Guadalajara en 1850, estalla en protesta por la reduooión del -

salario; en 1865, loe obreros de las f~bricas textiles de "San --

Idelfonao" y "TA Colmena" hicieron estallar una huelga como prote! 

ta por la disminuoi6n del salario, el despido de 50 obreros y el -

aumento del jornal, fu& un fracaso por ser reprimida; en septiem-

bre de 1872, loa obreros de "La Fama Montaf'ieea" se lanzan a la --

huelga y son reprimidos; ~ate mismo año los trabajadores textiles 

de "La Colmena" estallan wta huelga que dura un mes y salen victo

riosos; en 1873 se da wia huelga en Tepeji del R!o, ea temb14n ga

nada pero .oon le e:xpulai6n de ;o obreros; en 187; estalla una im--
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-portante huelga de sombrereros; los obreros de la fábrica "La Ho,t 

mi¿,'8" en 1875 suspenden sus labores y no vuelven a reanudarlas ha.!!, 

ta ver disminuido su jornal; en ese mismo año se produce la huelga 

de "San Idelfonso", la que ee brutalmente reprimida¡ en 1R72 loe -

mineros de "Real del Monte" Pachuca, aatallan otro movimiento im-

portante; en Puebla en los meses de mayo y septiembre de 188~ se -

declara una huelga .en las fábricas "El Mayorazgo", "La Economía" y 

"La Trinidad" por diaminuci6n del salario; el 9 de junio de 1898 -

brota un movimiento textil en la "San Manuel" que pretendía la re

ducoi6n del jo:rnal y alza del salario, fu& reprimida, entre otras. 

De las anteriores huelgas, las de mayor importancia fueron las ai

guientea: 

Según narra Jorge Baaurto. " ••• El 1° de agosto de 1872 eeta-

lla una huelga en el mineral de Real del Monte, en Paohuca, inici! 

da por loa barreteros de la compaft!a que acusaban a la empresa de 

violar el contrato firmado en 1869 que estipulaba el pago de 2 pe

sos diarioe por )6 horas de trabajo consecutivo y 12 de descanso; 

loe trabajadores ee quejaban que desde julio de ese año el salario 

se había reducido a la mitad. La eoluoi6n al conflicto fué favora

ble a loa trabajadores ••• En el mismo mineral se lleva a cabo otro 

movimiento, que dur6 de agosto de 18?4 a enero de 1875, a resultas 

del cual se firm6 un convenio con la empresa en el que por primera 

vez se establecía un jornal determinado: cincuenta centavos dia--

rioa "con deducoi6n de la p6lvora, caiiulaa y velas", m'e la octava 

parte del metal que sacasen y que pod!an vender a la propia oompa-
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-ñia en el remate que se efectuaba ca~a sáb9do, o bien venderlo a 

otra parsona; obteniendo tambián los obreros que se les proporcio

ne un mozo para su ayuda". (20) 

"De ellas, la más importante, calificada por Garoía Cantú. co

mo "lá huelga de la &poca", fue la que estall6 en un taller de SO!!l 

brerería cuyo patr6n redujo, sin explicao.i6n alguna, los. jornales -

de sus trabajadores. Poco despu6s la huelga se extendi6 a otros 

400 trabajadores que suspendieron eu trabajo en solidaridad con 

sus oompat\eros. Ante la negativa del patr6n a ceder a sus preten-

aiones, los operarios se hicieron representar por Guillermo Prieto 

1 en torno al caso se desat6 una pol,mioa. A tra~s de la discu--

•16n de loa problemas que acarreaba se lleg6 a una serie de acuer

dos que García Cantu resume apoyado en la crónica del propio Prie

t 01 solicitar de las sociedades de los trabajadores que auxiliaran 

a los sombrereros, lo cual se logr6; dotar de m6d1coe y botica a -

los obreros neceaitados, formar un pequeffo banco de avío para im-

pulsar 101 pequeffoa talleres; aceptar las ofertas de los estudian

tes para la cueeti6n de prensa, sin distraerlos de sus estudios; -

establecer una oomisi6n de honor para evitar el tumulto y el deao! 

den". (21) 

Como puede varee la mayoría de huelgas estalladas, lo fueron 

en el ramo textil, en el minero, el de panaderos y tranaportea. En 

20. - Baaurto Jorge' "EL PROL1':TARIADO rrrnUSTRIAL EN MEXICO", obro -
citada, pp. 98 '1 99. 
21.- Obr& citada, p, 99. 



todos estos oasos, las exigencias eran semejantes, esto ea, la fi

jaci6n de una tarifa de aalarioa, la abolici6n del trabajo noctur

no y la reducci6n de la jornada de trabajo a 10 horas. Con todo e! 

to ee abría en las entrañas mismas de la fábrica y del pa!s Wl nu! 

vo proceso de lucha y enfrentamiento que todavía en la actualidad 

no ha podido encontrar un fin absoluto y definitivo. 

C) LAS HUELGAS MAS IMPORTANTES DE LOS Afios 1900 A 19lt-O. 

Ya hemos recorrido una parte de la historia nacional y visto 

la situaci6n acon6mica y política que exist!a en nuestro país has

ta antes del año 1900, ahora prosigamos a analizar que sucedió en 

el período que abarca de 1900 a 11+-0. 

Ha quedado claro que a finales del siglo pasado se había ini

ciado en M~xioo la formación de un movimiento obrero galopante, -

que venía arrancando mejoras econ6nicas a la clase pat~on81 y con 

ello avivando la lucha de clases en nuestro ~aía, lentamente l~s -

pusnas entre aMbas se hacían más constuntes y.sangrientas. 

Jorge Basurto hace referencia a que "Loa Últimos cinco años -

del porfiriamo fueron los más violentos en cuanto a movimientos -

huelguíst:!.cos se refiere ••• se registra entonces un alza en el i11d1 

ce de precios que signifio6 una importante merma al poder adquisi

tivo. En verdad, lo que sucedía era que el sistema porfiriano ha-

b!a llegddo a su punto máximo y presentaba síntomas de entrar en -

una crisis interna, reflejo en parte de las doa grandes órieis mil!! 



-25-

-diales de 1900 y 1907". (22) 

El arribo del siglo XX no mejor6 en nada las condiciones de -

vida y de trabajo de la masa obrera. El sistema porf irista hab!a -

agotado todos sus recursos, no tenia una alternativa que brindar -

al desarrollo del pa!s; la pobreza, la arbitrariedad y la injusti

cia c¡ue había engendrado, vinieron a aer loa motores que estimula

r!an todas las huelgas que estallaron en a~uál entonces. Fueron m~ 

chos loa seotoree obreros oombativos, el minero, el ferrocarrilero, 

pero el que más destaco sin duda alguna fuá el textil. 

La oriaie y el descontento generalizado de aqu41 período, qu!, 

dan más que evidenciados en las huelgas de Cananea y Río Blanco, -

con las cuales se marca el inicio de u.na dáoada de convulsiones so 
. -

oiales a nivel nacional que desembooar!an finalmente en la "revol!! 

o16n mexicana de 1910-17", las dos huelgas consideradas como las -

máe importantes de los afios 1900 a 194-0, nos permite sopesar la e! 

tuaoi6n de conciencia por la que atravesaba la mayoría de los tra

bajadores, mostrando el poderío que detenta la clase proletaria -

Wlida, que conjuntamente oon la partio1paoi6n honesta del círculo 

de Obreros y el Partido Liberal, encabezados por Ricardo y Enrique 

Florea Mag6n, representan loe primeros intentos por alcanzar for-

mas de lucha organir.adae. 

Zn tal sentido, M. Ram!rez Gondlez menciona: ""Dos huelgas i!!l 

portantes se producen entre l;l06 y lJO?. La primera es la de Cana-

22.- Obra citada, p. 102. 
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-nea en el estado de Sonora, q11e se desarrolla del l al 3 de junio 

de 1906, cuando loa mineros mexicanos ae levantaron contra le Can.! 

nea Consolidated Mining Company, reclamando la jornada de 8 horas 

1 salario• iguales que loa que peroibían loa agregados norteameri

canos". (23) A úa de ésto solicitaban un trato humano, la destit11-

oi6n del mayordomo Luis (nivel 19), derecho de preferencia sobre -

los extranjeros y el derecho de ascenso eacalafonario pare loa me

xicanos. 

Ho obstante lo justo de las demandas, el gobierno, conjunta-

mente oon la guardia armada de le empresa, reprimi6 brutalmente a 

los huelguiataa, produoi,ndose un saldo de diez obreros muertos y 

dieciseis heridos, y como áato no baat6 para sofocarla, se introd.!! 

jeron al territorio nacional loa "rangers" eetadounidenaea para -

salvoguardar los intereses de los empresarios 1 nuevamente, en fo!: 

ma conjunta con loa guardias rurales, asesinan a más obreros y de

tienen e más de cien. La huelga fue derrotada y sus dirigentes con 

denados a m&s de 15 a~oe de prisi6n, sin embargo, debido a la sol! 

daridad del pueblo y por haber tomado las armas demuestra que en -

M6xioo se gestaba una inaurreoc16n. Ae! ea, como consecuencia inm!, 

dieta de 6sta surgen los C!rculos de Obreros Libres dirigidos por 

el Partido Liberal, además de que se producen movilizaciones en -

Puebla; Hidalgo, Tlaxoale, Orizaba, Nogales y Santa Rosa. 

Por •u parte, Marjorie RÍlth Clark expresa q11e: "Ea en Río 

23.- Godio Julio, "HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO LATINOAMERICANO", 
obra citada, p. 281. 
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Blanco en donde estalle la otra gran huelgo. En esta ciudad, entre 

el ? 1 el 11 de enero de 1907, se produce un levantamiento hist6r! 

co ••• ". (21+) Eete conflicto comez6 cuando el 20 de noviembre de ---

1906, loa industriales de Puebla aprueban e taponen un reglamento 

interno para las f'bricas de hilado& y tejidos de algod6n, que oo~ 

tenía preataoionee inferioree a las que se tenían, aumentando el -

jornal de lee 6 de la meftana a las 8 de la noche, sin día de des-

oalieo 1 le prohibioi6n de reunirle en lea habitaciones que 1e pro

poroioneban en la empresa, lo que oonatituia un intento arbitrario 

de la olae9 patronal defrenar el grado de ooncienoia que hab!a al

oanzaao la clase obrera en eaa zona, rob,ndolee todo el tiempo li-

bre. 

Bn reapueata a esta arbitrariedad, ae 1niai6 un movimiento de 

aproximadamente 6800 hu~lguistaa en Puebla y posterio1'1Dente en --

Tlaxcele, 1e realizan gestiones oonciliatories entre el Círculo de 

Obreros y los empresarios para llegar a un acuerdo en torno a las 

dis,oeiciones del reglamento, sin embargo, loa industriales de Pu!. 

bla dÚldose cuenta que los obreros de Orizaba ayudaban a los huel

guistas eoon6mioamente, decidieron realizar el 2~ de diciembre de 

1906, el primer paro patronal en M~xioo, que afect6 a las fábricas 

de hilados y tejidos de Puebla, Tlaxoala, Veraoruz, Jalisco, Oaxa

oa, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guana

juato, Guerrero, Hidalgo, M6xico, Michoaoi{n, Nuevo Le6n, Qneretaro, 

2~.- Obra citada, p. 283. 
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Tepic, Chiapas, San Luis Potosi y Sonora. 

Efectivamente, por ello la revista "El País" del 24 de dicie,m 

bre de 1906, publ1c6: "Entre tanto el conflicto se había extendido 

a otros Estados de la República, tal y como lo vaticinare el pres!, 

dente del Círculo de Obreros; a6lo qua su propagaci6n se debía es

ta vez al cierre decretado por los propios empresarios que, enter!! 

dos de que loa obreros de ias demás f'bricas del país cedían sema

nariamente el importe de · 3 raya de un d{a para sostenimiento de -

la huelga, celebraron una junta en la que acordaron clausurar sus 

establecimientos hasta la terminación de la huelga. El cierre que 

tenía obviamente el deliberado prop6aito de dejar sin r9cursos a -

loa huelguistas, y que se hizo efectivo desde el lunes 25 de di--

ciembre, lanz6 a la calle a 14.mil obreros m4a; 4 mil en Río Blan

co, 1800 en Santa Rosa, 2 mil en Metepec, 1500 en San Antonio, ---

1500 en la Teja, 800 en Guadalajara, 800 en la Hormiga, 1000 en -

Santa Teresa-Magdalena y 600 en Santa Rosal!a los que, awnados a -

loa 8 mil que había en Puebla y Tlaxcala alcanzaban la suma de 22 

mil en total ••• ".(25) 

Por petioi6n obrera fungi6 como mediador del conflicto el pr! 

aidente Porfirio D!aE, quien el 4 de enero de 1907, diot6 un laudo 

humillante, en donde orden~ba a los trabajadores regresar a labo-

rar el lunes 7 de enero en condiciones similares o peores a las -

que se ten!an antes de la huelga. En respuesta a lo anterior, ea -

25'.- Baaurto Jorge, "EL PROLETARIADO INDt13'1'RIAL E1' M!XICO", obra -
citada, p. 128. 
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preoisamente en Río Blanco Veracruz en donde los obreros deciden -

no laborar a pesar de lo ordenado en el laudo, y decididos a mani

festar su descontento, el lunes ? de enero, de todas las callee -

que conducen a las factorías se vi6 avanzar a Wla gren multitud, -

que se si tu6 frente al centro de trabajo para que los patronee vi!, 

ran cual era au actitud. Acto segi.¡ido la gran multitud integrada -

de hombrea y mujeres enfurecidos se dirigi6 a la tienda de raya de 

Río Blanoo y tomando lo que necesitaban le prendieron fuego; dea-

pu6e se dirigieron a Nogales y Santa Rosa Veracruz y tras liberar 

a algunos obreros presos ahí, incendian las oároelea y tiendas de 

raya; todo termin6 oon una brutal matanza colectiva de trabajado-

res, oon saldo indeterminado de muertos y heridos, 1 aua lideres -

remitidos a Quintana Roo. 

Al respecto Jorge Baaurto comenta que: " ••• Los disturbios de 

Cananea y Río Blanoo, oon todo y lo lamentable que pueden aer por 

loa primeros resultados son, ain embargo, átilea para la lucha del 

proletariado porque le hacen tomar conciencia de laa oau8aa verda

deras que aat4n en el origen de 8U miseria; una explotaoi6n desen

frenada de la fuerza de trabajo aprobada por un r6gimen que lo con 

aidera normal y hasta útil para el pa!s. Loa obreros han viato con 

8us propios ojos y sentido en cerne propia lo que ea el r6gimen -

del viejo diotador y en adelante les se~ más dificil al gobierno 

mantenerlos aumi8oa".(26) 

26.- Obra oita4a, p. 11+8. 
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En efecto, en aftos posteriores los intentos de obreros y cam

pesinos de derrocar la dictadura porfirista se ven materializados 

cuando en 1910, se levanta en M6xico un gran movimiento armado que 

obliga a Porfirio Diez a renunciar a la presidencia y a huir a to

da prisa del país. 

una vez institu!do el gobierno de Francisco I. Madero, la as!, 

tación obrera no oee6, y por el contrario se incremento a lo ancho 

y largo del pa!s, au aituaoi6n social no mejor6 pr,cticamante en -

nada, la capacidad y las oaracter!sticas del nuevo gobierno no les 

proporcionaba alternativa de progreso, y por ello su descontento -

ae dej6 sentir nue'911mente a tl"'f6a del ejercicio de la huelga. 

SegÚn arg1U1ento1 de Ram6n Mart!nez Escaailla: "La acci6n hue! 

gu{atica auaent6 a partir de noviembre de 1911 OWlndo Madero ae -

hi10 oa~go del poder. Para enero de 1912, se encontraban en huelga 

ús de lfO 000 obreros". (27) 

Loe maestros M. S. Alperovich 1 B. T. Rudenko, aefialan que: -

" ••• Una de laa más seria• deolaradaa por entoncea, fue la de los -

obreros de la Compaft!a de Tranvías (anglo-norteamericana), en la -

ciudad de M&xico, en el afto de 1911. Duro cinco d!as. Las simpatí

as de las am~Jliae masas de lea poblaci6n que detestaban a loe capi

talistas extranjeros, estuvieron del lado de los huelguistas. ~u-

chos comeraianteo, incluso, llegaron a suministrar viverea a oréd! 

2'.·'• - Godio Julio, "HISTORIA DEL t{OY!MIBNTO OBREHO LATINOAMERICANO", 
obra citada, p. 291. 
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-to", {2R) El gobierno intervino como mediador llegándose a un ---

acuerdo desfavorable para loa trabajadores. Hubo enfrentamientos -

entre opeNrios y "esquiroles". Finalmente la huelga fue sofocada 

con represi6n directa. 

Por su parte la revista ''Hueva Era" del 18 de enero de 1912, 

publ1o6, con respecto al gobierno maderista que: " ... en g1meral, -

su actitud fue la de enfrentar al movimiento hu.~le;u.ístico y así, -

por ejemplo, en Río Blanco, en enero de 1912, lae tropas abrieron 

fuego contra loe h'..lelguistae y mataron a 30 de ellos". (29) 

En aqu'l período había proliferado nuevamente la idea y loe -

intentos de los trabajadores do todos loa o.ficioe, en buscar orga

nizarle a trav4s de centrales, uniones, ligas, partidos y confede

raciones que lee pudiesen brindar la pauta organizativu general, y 

luohar en forma coherente contra el capital. A8Í es como el ~de -

julio de 1912, el intento culmina en la creación de la Casa del -

Obrero Mundial (COH), quien viene a regular la actividad del movi

miento obrero, preparando mejores actuaciones en las luchas huel-

suístioas, proponia esencialmente la aooi6n directa y violenta, la 

huelga general, el sabotaje y el boicot. Pronto ocupó un lugar im

port¡mte, su fin.·ilidad a largo plüzo era craar una :tederaci6n ·Q.tte 

dirigiera y educara a loe trabajadores. 

M.S. AlperoVioh y B. T. Rudenko nos dicen: "El creciente auge 

2A.- Al2erovioh M. S. y otro, "LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910-191? 
Y LA PO.uITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS", Ediciones de Cultura !'opular, 
M'xioo 11?8,p. 102. 
29. - Godio Julio, "HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO LATINOAMERICANO", 
obra citada, p. 292. 
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del movimiento obrero exigía la creación de una central proletaria 

que abarcara a toda la República. Tal central surgió al fundarse, 

el 15 de julio de 1912, en la ciudad de México, la Casa del Obrero 

Mundial".(30) Y prosiguen, "Con el tiempo la nueva organizaci6n y 

sus filiales se fueron extendiendo a toda una serie de entidades, 

y no sólo servían da lugares de asambleas y diecuciones políticas, 

sino tambi&n de centros de propaganda. Su tendencia era marcadame~ 

te anarcosindioalista. La Casa del Obrero Mundial 1 su peri6Uco -

La Luz, eran oontrarioe a toda lucha política y adoptab3n la táct!, 

ca que ellos llamaban de ''la acción directa" haciendo hincapi6 en 

la huelga econ6mica general 1 en el boioot".(31) 

Con la funclaoi6n de la Caaa del Obrero Mundial, neoe un movi

miento m4s acabado, 114a heoho, un movimiento obrero organizado, -

por lo que el gobierno procedió en contra de la misma. Asi pués, -

con la muerte de Madero y el aeceneo de Victoriano Huerta por la -

vía del golpe de Estado en 1913, emerge nuevamente la dictudura es 
ao forma de gobierno, 1 89 inicia una campafia de desprestigio, di

famación y persecuci6n en contra de 8118 allegados, integrantes y -

dirigentes, logrando desarticularla en mayo de 191~. 

Cuando en 191~ Venustiano Carranza se erige como nuevo manda

tario -despu~s de profundas p•.ienas y enfrentamientos armadoa con -

Viotoriano Huerta- el rlgimen 'ºlítico toma una nueva modalidad, -

30.- Alperovich M. S. y otro, "LA ~"VOLUCIOR MEXICANA. DE 1910-1917 
t LA POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS", obra citada, p. lOJ. 
31.- Ibidem. 
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oaracterizado por un matiz conatitucionalista. Su llegada no hubi! 

se podido oonoretisarae, si no ea por el apoyo que los manipulados 

ejércitos de Villa y Zapata le brindaron para derrocar a los huer

tistas, alentados por las demag6gicaa promesas de dotaci6n de tie

rras para loa oa111peainoa. En vista del engaño que Carranza les ha

ce al no otorgales lo prometido, se generan nuevos alzamientos, -

ahora en contra de su gobierno, trabándose una lucha a muerte en-

tre ambos bandos, en donde la muestra del poderío campesino hacía 

suponer que serian 'llos los vencedores del conflicto. 

No obatante, en forma astuta, Carranza y au aliado Alvaro --

Obregón, aprovechando el momento por el oual atravezaba la Oaea -

del Obrero Mundial, logran utilizarla para tinea de apoyo del ejf,!: 

cito conetituoionalista, y nuevamente en medio de promesas de mej,g 

rea condiciones de trabajo y mejores leyes laborales, arma a sll8 -

miembros (m4a o menos 10 mil trabajadores), 1 los haoe suyo•, lo-

grando aai en 1915', a travfe de un paoto y la oreación de loa "ba

tallonea rojos", entrentarloa a aua hermanea de olase, los campes! 

nos. Con 4110 pr4oticamente la Oaaa del Obrero Mundial ae v16 reJ11!. 

tada y castrada su esencia revolucionaria, sin embargo sus ideas -

habían ~uedado vivas en una gran cantidad de obreros, quienes se -

hab!ün abocado dtirante la revoluoi6n, a la tarea de crear sindica

to• de todo tipo, de albañilee, de tranviarios, mecdnicos, berre-

roa, eto., y habían organi2ado huelgas como la de eleotrioietas en 

Guadalajara, mineros en Real del Oro.Toluoa y muchos paros en Val!, 

Ol'llZ, Puebla y el Distrito Federal. Deede mediados de 191~ oomien-
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-zan a estallar huelgas por todo el ~a!A. 

El maestro Jorge 'Basurto refiere: "• •• En la cit1'1<1d de México 

estalla una de l<!s primercls huelgas el 10 de mayo de 1915', cuando 

los maestros de las es~uelas primarias oficiales abandonaron el 

trabi:ljo exigiendo que se les pagaran los S11eldos devengados. El m.2 

vimiento tuvo el apo~ro de algunas agrupaciones obreras, y Carranza, 

en su in+. •nto je c .. atig~:r el apoyo provoc6 el estallido de •ma --·· 

huelga e;eneral de las agrupaciones obreras el 18 del mismo mes". -

(32) Finalmente sus líderes son encarc~lados. 

Por declarución del General Pablo González. "La huelga de los 

mineros de El Oro en el Estado de México.fue violenta. Estos, re-

cordanao sus medios anarcosindicaliatas de lucha, causaron desper

fectos en la maquinaria y se lanzaron contra aquéllos que no apoy! 

ban la huelga ••• ".(33) 

La situación del ~aís durante ese período era sumamente difi

cil, debido al desequilibrio político que existía, abundaba la mi

seria, el desem;1leo e inclusive se prodtijo la primera deval•laci6n 

del oeso, causándose la inaeguridad en la moneda, lo que curioaa-

:nente fué tomado como ptmto de petición de algunas huelgas, que º.2 

mo la de Voracruz en 1916, demandaba que sus salarios fuesen paga

dos en oro y no en hille+,es devaluados. Exist19ron otras como las 

de loa tranviarios y la Federaci6n de Sindicatos Obreros que exi--

32.- 13aaurto Jorge, "81 PROL~Ti1.11IADO nrom.i'PRI.lL EN MEXICO, obra o! 
tada, p. 175. 
33.- Obra citada, p. 1?6. 
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-gían lo mismo. 

Como respuesta cabal a toda huelga, Carranza decret6 el 12 de 

agosto de 1916, la pena de muerte a loe promoventea y participan-

tes de una huelga, con lo que qued6 más que evidente el carácter -

arbitrario y pro-patronal de este régimen jurídico-político. 

Dicho et1erpo legal, tal y cor.io señala 131 maestr'J :'ru.eba Urbi

na, determinaba. "Artículo 1°. Se castigará con PENA TIB MUERTE, -

además de a los trastornadores del orden público que señala la Ley 

de 25 de enero de 1862: PRIMBRO. A todos los que inciten a la sus

pensi6n del trabajo en las fábricas o empresas desti!1adas a r.ires-

tar servicios públicos o la propagen; a los que presidan las reu-

niones en que se proponga, discuta o apruebe; a loe que la defien

dan y sostengan; a loe que la aprueben o suscriban¡ a los que aai.!!, 

tan a <:lichaa reuniones o no se separen de ellas tan pronto como se 

pan su objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que -

ee hubiere declarado. SEGUNDO. A los que con motivo de la suspen-

si6n del trabajo en las fábricas o empresas mencionadas o en cual

quier otra ••• provoq11en alborotos p&blicos, sea contra funcionarios 

o contra particulares, o hagan fuerza en las personas o bienes de 

cualquier ciudadano, o que se a:Joderen, destruyan o deterioren "bi! 

nea pdblicos o de propiedud purtioular ••• ",(34) El anterior c~sti

go también comprendía a los que impedían el trabajo a loe "esq,uir.2 

lee". 

34.- Trueba Urbina A., "EVOLUCION DJo] LA HtraLGA" 1 obra citada, pp. 
102 y 103. 
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Un año después, en Queretaro, ea aprobada una nueva Conati tu

ci6n Polítiea, que contenía un flamante artículo laboral, el 123, 

con el que se intenta legitimar la huelga, el sindicato y la coali 

oi6n. 

Efectivamente, por ello es que el" maestro Trueba Urbina mani

fiesta: "Desde el momento en que se promulg6 la Consti tuci6n de --

1917, loa sindicatos ejercitaron el derecho de huelga de acuerdo -

con las decisiones políticas de éste C6digo; aunque muchos movi--

mientoa huelguísticos no se desarrollaron en un remanso de tranqui 

lidad; la huelga general de los trabi:ljadores poblanos contra los -

patrones de la industria textil, la de los obreros de la fábrica -

de hilados y boneteria "La Abeja", que dur6 cincuenta y dos días, 

ambas con agitación y angustía obrera. Y otros movimientos en que 

los hueleuietaa fueron atropelladoe ••• lo huelBa da tranviarios en 

la ciudud de México, llevada a cabo el 1° de febrero de 1923, que 

fue reprimida por medio de las armas". (3 5) 

Como puede observarse ni la imposición de la pena de muerte -

ni la creación del artículo 123 constitucional lograron desterrar 

el fenómeno huelguístico. 

Amediados de 1918, la regi6n minera de Coahuila, Durango J -

Nuevo León fue afectada por huelgas import!::lntes. Más de 5 mil obr.!:, 

ros de la Fundidora de Fierro ~, Acero abandonaron el trabajo en 

uro de mejores condiciones econ6micas y de seeuridad, a 6lla se so 

35.- Obra citada, PP.• 145 y 146. 
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-lidarizaron con susl'Jensión de labores los trabajadores de las col!!. 

pañ!as Vidriera ele Monterrey y Cervecería Cuahutemóc. En forma pa

ralela, trabajadores de Velardeña y Pañoles se fueron a la huelga 

snlicitando la aplicación de los preceptos constitucionales, y fi

nalmente en Torreón más de 3 mil obreros metalúrgicos estallaron -

una h119lga exi¡:;iendo aumento de salarios.En todos los casos las S.2, 

luciones fueron f&vorables a los trabajadores. En 1919 estalla una 

huelga en Orizaba, sostenida por 11 mil obreros textiles, quienes 

obtienen soluciones favorables a S!ts demandas. 

0uando el generdl Alvaro Obregón asciende al poder, su gobie! 

no no se vió exento de hueleas, durante los cuatro años que se man 

tuvo en ~l (1920-1924), estallaron cientos de ellas, pero estas º.2. 

mo dato curioso, vinieron de más a menos. Lo que se a·xplica en vi! 

tud de ~ue jurante este período se produce por primera vez en la -

historia de México, una alianza estrecha entre el gobierno y las -

cent~ales obreras, que como la Confederación Regional Obrero Mexi

cana (CROH-1918) dirigida por Morones, vini~:r-on a oontrolar, madi! 

tizar e impedir el desarrollo del movimiento obrero. Por vía de e! 

tas oentrales oficialistas, en forma casi directa, el Estado deci

dí~ si estallaba o no una huelga. 

Es Joree Bastlrto quien afirma: "Numerosos fueron d1.i.rante el -

r~gimen de Obree6n los movimientos h·.teleuísticos que estall3ron: -

197 en promedio anual. Sin embar.~o, puede observar.se que el nrunero 

decrece a.;:,., oon aifo. En 1921, primero del cobierno •iel g1neral --

Obreg6n, el entusiasmo por la CROM por su virtual llagt.tda al po·ier 
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y el poco control que todavía ejercía sobre muchas de sus orgeniZ,! 

ciones, hizo que el nlÚDero se elevara a 310 que afectaron a más de 

100 mil huelguistas; la principal causa de suapensi6n de labores -

fue, tanto ese afto como el anterior, la negativa patronal de cono~ 

der aumentos salarialea".(36) Prosigue. "En 1922 la causa princi-

pal del estallido de huelgas fue la renuencia patronal a reconocer 

personalidad a los sindicatos para la negociaci6n colectiva y es -

significativo que en este terreno a6lo 12 de los 197 casos fueron 

resueltos favorablemente al empleador;· 90 lo fueron a la parte oon 

traria y en 95 se lleg6 a un compromiso. Desde esta perspectiva, -

1922 fue el al'lo da favorable a los intereses de loa obreros". (3?) 

Y finalmente agrega, "Bn 192lt-, t1ltimo afio de la administrr1ci6n de 

Obregón, la causa principal del estallido de huelgas -125- fue la 

.lucha por el establecimiento de la jornada de labor de e horas". --

(J8) 

Por supuesto, el gobierno obregonista otorgaba concesiones y 

realizaba oonvenioa con todas aqu6llas huelgas controladas por la 

Confederao16n Regional Obrero Mexicana, no ocurría lo mismo oon -

las realisadas por obreros independientes o por centrales que como 

la Confederaci6n General de Trabajadores (CGT-1921) -con tendencia 

anarcosindicalista- no estaban tan f&rreamente controladas por el 

Estado. 

J6.- Beaurto Jorge, "EL PROLETARIADO INDUSTRIAL EN MEXICO", obra -
citada, p. 226. 
37·- Ibidem. 
38.- Ibidem. 
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Una huelga de matiz importdnte lo constituy6 la realizada por 

la Confederaci6n de Sociedades Ferrocarrileras de la Rep~blica Me

xicana, la que como punto principal exigía el reconocimiento de la 

contederaci6n como tal. En un principio Obregón contesto con repr,! 

ei6n, y ya despu&e con la intervenci6n de la Confederaci6n Regio-

nal Obrero Mexicana con concesiones, no pudi~ndose llegar a un --

arreglo finalmente la huelga se realiz6 entre choques de trabajad,2 

res y "esquiroles". 

Otras huelgas estallaron, tales como la de la empresa sueca -

de tel~fonos Ericcson, la de electricistas, de panaderos en Puebla, 

de Telmex:, f4brica de textiles "El H~rculea" de Queretaro, f&brica 

textil "Santo Domingo" de Puebla, "La Abeja", "San Idelfonso", ''La 

Hormiga", "La Corona•: "Le Magdalena", "Santa Teresa", "La Aurrera" • 

"La Linera", "San Antonio Abad", "El Salvador", "Real del Monte", 

tranviarios, entre otras, todas tenían en común la exigencia de -

incremento salarial y el apoyo mutuo. De la dltima se puede menci,2 

nar lo siguiente' 

Segihi publ1caci6n del peri6dico "El Dem6orata" del 6 de julio 

de 1921. "• •• En julio de 1921 habían sido protagonistas de otro m.2 

vimiento que se inicia cuan·lo lt1 Uni6n de Obreros y Empleados de -

la Compaft{a de Tranv!as emplaza a huelga demandando la jornada de 

8 horas y mayores salarios para los operarios de los talleres de -

la Indianilla; pero la em,resa responde cerrando 6etoa y neg,ndose 

a negociar con sus trabojttdores ••• ". (39) Cabe oi ter que en &ata --

)9.- Obra citada, p. 238. 
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huelga finalmente se lleg6 a un convenio rleeventajoso, sin embargo 

debido a la combatividad de este sector, en 1923, inician nuevamen. 

te un movimiento amplio, ahora debido al despido del lOf, del pers2 

nal, tras casi un afio de lucha, el Estado utiliza una nueva t'cti

oa, que le da resultados satisfactorios, la imposición de l!deres 

incondicionales al Estado mismo, con lo que la Uni6n se ve desequ! 

librada. Esto se calific6 como el primer "charrezo" da la historia 

laboral en M6xico, 

Ya en 1924 en el r6g1men del general Plutarco El!as Calles, -

podemos determinar que &ate sigue id&nticas políticas que Obreg6n 

con respecto a las huelgas; actividad que se resume en engafiar, -

controlar y reprimir. Al igual que Obreg6n continúa utilizando los 

servicios de Morones y la Confederaci6n Regional Obrero Mexicana, 

trata de imprimir una política m4s "suave", pero netamente patro-

nal, lo que se ve reflejado en el ni~mero de huelgas que estallaron 

dur~nte su periodo presidencial. 

En tal virtud ea que M. R. Clark dijo: "Como se ve, el número 

de huelgas fue casi despreciable durante el r6gimen callista. La -

explicaci6n oficial de esta caída era que el capital y el trabajo 

habían finalmente llegado a 1m estado de entendimiento, lo que les 

hacia posible zanjar sus dificultades amigablemente. Pero debe de 

tenerse en cuenta ~ue en realidad el Departamento de Trabajo s6lo 

~egistraba aqu6llas que habían sido declaradas legales y que casi 

siempre los movimientos nma importantes fueron considerados ilega

les porque eran los dir~gidos .por las organizaciones no cromistas, 
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principalmente la CGT. Para el afio 1927, por ~jemplo, las cifras -

oficiales arrojan un total de e6lo 1005 huelguistas cuando que una 

sola huelga, la declarada contra la compañía minera "Amparo", afe.2_ 

to a más de 1100 trabajadores". (l+-0) 

La gran alianza Callea-Confederaci6n Regional Obrero Mexicana, 

comienza a tambalearse allá por el afio de 1925, debido al gran de,!! 

prestigio que &ata última se había creado, eu demagogia, rapiña y 

oorrupoi6n fueron loa elementos fundamentales de su declive. 

Anatol Shulgovski sostiene que: "Los golpee arteros de las ag 

oionea del proletariado, el empleo de esquiroles, el aplastamiento 

de huelgas con la ayuda de la policía y el ej&rcito, eran los metg 

dos que utilizaban loa líderes sindicales encabezados por Morones, 

quienes ae jactaban de 1u influencia en la política gubernamental

••• ". (41) 

El 28 de junio de 1931, nace la Ley Federal del Trabajo con -

la finalidad de amortiguar los "choques" entre el oapi tal y el tr,! 

bajo, a propuesta de Pa1cual Ortíz Rubio (1930-1932). 

Al respecto Joa• Luis Reyna y Maroelo Miquet opinan que: "La 

Le7 Federal del Trabajo ae~alaba los lineamentos en lo que debía 

actuar el movimiento obrero en lo sucesivo permitiendo que el pro

oeao pudiera ser enoauzado dentro de los marcos de la legalidad, -

el miamo espíritu que anim6 a la C0natituc16n de 1917 en materia -

40.- Obra oitada, pp. 251 y 252. 
41.- Shule;ovaki Anatol, "MEXICO EN LA EUCRUCIJADA DE SU HISTORIA", 
Bdiuiones de Cultura Poplllar, M&xioo 1978, p. 50. 



-42-

laboral".(1+2) 

Esta ley en verdad otorgaba una serie de prestaciones y dere

chos por los cuales había luchado el proletariado muchos años, ta

les ·como jornada máxima, sa~ario mínimo igual para trabajo igual, 

etc., lo que repreantaba u.n hecho positivo, Sin embargo objetiV'd-

mente lirnit6 el derecho de huelga, pues su estallamiento debería -

someterse a la maquinaria burocrática de las Juntas de Concilia--

ci6n y Arbitraje, que dificultaron extremadamente su desarrollo y 

eran las que, en lo sucesivo, determinaban si la huelea era leeal 

o no. 

Anatol Shulgovski nos dice: "No existen cifras exac;as sobre 

el verdadero número de huelgas y de huelguistas de aquél período. 

Empero, con los datos existentes se puede concl11ir que la cantidad 

de hnelguistas iba en constante aumento y qu.e ra :'B 1')33 lleg6 a Vf! 

rias decenas de miles (la huelea de textiles de Puebla es un ele-

cuente ejemplo)". (4-3) Y continua diciendo. "Estas huelgas eran or.!, 

ginadas principalmente por la expulsi6n de obrero~, la baja de sa

larios y el empeoramiento general de las condiciones de trabajo".-

(41+) 

Muestras de las anteriores hueleas son las realizadas por los 

·mineros del Estado de Coahuila, as{ como la de los mineros de la -

42.- Reyna Jos~ Luis y otros, "TRES ESTUDIOS SOBRE EL MOVIM!8N'l'O -
OBRERO EN MEXICO", Ea. Jornadas 80 El Colegio de M~xico, M4xico --
1976, p. 3?. 
43.- Shuleoveki Anatol, "MEXICO EN LA ENCRUCitT,ü)A D3 SU HISTORIA", 
obra citada, pp. 70 y ?l. 
41+.- Ibidem. 
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compañía norteamericana Guanaju~ito Mining and Millerin3 Cc1T1pan~1 de 

Monterrey, asi como la de los textiles de l3 fábric<t "La Alimpa" -

(1 c:'33) en i:?l estado de Puebla. En ~sta Última se manifiesta el ap,sa 

yo y la unión obrera, participaron m~s de 20 mil trabajadores, pa

ralizándose la industria textil de ese estado, quienes a pesar de 

negarse a srimeter su conflicto al arbitra je de las J1.rntas, obtuvi!Z_ 

ron, gracias a su fi nneza, un triunfo y b pa:rte patronal tuvo que 

respetar las claúeulaa del contrato colectivo de trabajo. 

Ya para el lº de diciembre de 1934, cuando el prasidente C'r

denaa asume la presidencia (19Jlf.-19lfo), el ambiente laboral no ha 

cambiado en mucho. A su r&gimen toca presenciar una prol1feraci6n 

intensa de hueleaa. 

En tal sentido es que el maestro Trueba Urbina refiere que: -

''Al iniciarse el régimen del general Mzaro Cárdenas la huelga tu

vo inusitado florecimiento, debido a las garant!ae que otorgo el -

divisionario de Michoacán a los trabajadores del país y a su orto

doxa conducta revolucionaria, que permit16 l.lll libre ajuste de las 

relaciones entre trabajadores y empresarios al amparo del articulo 

123 y de su Ley Reglamentaria". (~5) 

Por su parte Martín Moro noa narra: "Durante este per! oso, 

ciertamente, ae lleva a cabo una política de aal~rios favorable a 

los trabajadores; en particular en las empresas que se nacionali-

zan; pre'Vf.llece un celo estatal porque lus empresas cumplan mínima-

45. - Trueba Urbina A., "i!:VOLUCION DE LA ffiJELGA", obra citada, p:p. 
303 y 3olf.. 
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-me!'lte con las prestaciones otorgadas en la Constituci6n, e inclu

sive se da el caso en que la justicia labo'!"'<il en la mayoríu de los 

conflictos (sobre todo individuales) resuelve en favor de los re-

olamos obreros, y por decreto, en 1935, se reconoce el derecho al 

::iago del s~ptimo díu de descanso para todos loa trabajadores". 

(41)) 

~n verd~d que la política del gobierno cardenista vino a dar 

un giro a la clásica política de oposioión y represión a las hnel

gi:1s, sustentada por los reeímenes anteriores. Su políticu pro~ec-

cionis·ta hacin los obreros y campesinos consti t•1:ró su rrincipal b~ 

se de sustento; pugnó por la reforma aeruria, apoy6 loa movimien-

tos y las demandas obreras. 

Por supuesto, por ello es q,u'3 el investigador Martín Voro in

dica que. "En ese clima de satisfacción de dem!:lndas, las closes -

trabnjadoras alcanzBn logros de trascendencia, como son los cusas 

de Vidriera Monterrey y de la industria papelera de 3an ?..a::.iel, -

en las que mediante la huelga los +,rab-'ljadores logran mejoras en -

sus salarios y, en alguna medida, la a!>licaci6n de los derechoE; ya 

consagrados 13n la ley. Así tambi~n, n través de su :ii!·ección sindi 

cal, los telefonistas obtienen ld contr~t~ci6n colectiva uon impur 

tantea beneficios, incluyendo el pago del s~ptimo aía".(47) 

En 1?36 se crea la Confederaci6n de TrabF1jado-.:13s de ::éxico 

1~6.- Moro Martfo y otros, "CONTROL Y LUCHAS !)1.-:J, MOVn1BN~O OBF'EHO", 
Ed. Nuestro Tiempo, MÓxico 1978, p. 112. 
1~7.- Obra citada, p. 113. 
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( ';':'''.), que ~glntina a · :1.mpm• t:,mteo !J'.:'C Lr;wls tlal rnuvimiento obrero, 
_• __ -,-_.-·e· ·-"··-

~sta n<.ic'l con .;il ob¿eti v6 .Je substituir a l.J desprestigiada Confe-

dero1ción P.eciom1l (Yhre"'o Me xi cima, rrnr lo ciue su papel fué y ha s! 

do '91 misr.io; cont.rolar af moviflrlo:into proletario. La direcci6n que

du e!'I rr,,mos da su Secretwrio General, Vicente Lombardo Toledano. 

'?Js L6;iez 1paricio ~1uien manifiesta ·1ue. "La CTM amplía rápid! 

mente e! n".Ír:toro ie s:¡s r-iindicat,os. 'Sn el mom..:in+,o de m.t nonstitu---

ci6n estaha integrada !JO!' 200 mil miembros; para 1937 aum•rntan a -

480 mil, en tanto r.ue en 193') ascien-le el número a 949 mil y llega 

a 1940 a t1ás de un mi116n de siucl~calizados".(48) 

1abe dest1car que dentro d~ aste período, los dos sectores -

m~s co~bativos lo son; el ferrocarrilero y el petrolero. Una huel

ga de gran trdscendencia fue lu ree1lizadn por los pe troleros en --

1937, exigiendo .:.•unonto de salario, jttbilaciones, h<1bitaci6n, vac.!!_ 

ciones, S'3rvio1o médico, condiciones higi~nict1s de trabajo, indem-

nizaciones, en+.re otr~s. 

31 maestro Trueb<t Urbina narra que: " ••• Loa trabajadores de-

cl:Jraron lA huel;ro1, !1"ro por l ns~nuaci6n -iel gobierno sometieron -

sn conflicto al arbi t-r~.1 j~ r.ue, mediante nl ¡:>roces o re apee ti vo, coa 

den6 a los 3M[lre.:3Clrioa im?·3:".'i!:lliatas a otorgar a loa obreros lo 

ci11e injustifioad<l~ente 1 es n·:::aron aon motivo de sus peticiones de 

h:ielt;n, las ent'.:l::idea p:n·didoa<1S interpusioron juicio ele amparo 

CO!ltr·-o "ll hi..tdo rlel Tribum.11 de1 Trobujo, y ouc1ndo l!l :Juprema Cor-

4A. - ~evna Jos~ !inis ., ot!'OS' "·TRES EWNmros 30BR 1~ RT, MOVIHI'.m'110 -

º..,u ... .,.. ,,,. "''XI"('" l. it d 48 :l.'• ·• .:,., .'10:,. I• I 0 ))'8 0 'j l:lr :?• o 
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franca rebeldía para causar grandes daños al país con h peraliza

ci6n de la industria petrolera, para evit8r estos daños, el ~resi

dente de H~xico, general Lázaro Cárdenas decret6 urgentemente la -

exproriiación de las empresas el 18 de maria de 1938 ••• ". (49) 

En contrapartida a lo ante:rior, Martín Moro a91mta: "Sin em-

ba:rgo, el caránter de clase del gobierno cardenista está presente; 

no todo es o•moesionea, y aei vemos qu.e en 1936, a pesar de que -

los 45 mil trabajadores ferrocarrileros paralizan el servicio por 

violaciones al contrato colectivo ~e trabajo y por el :reclamo del 

pago del e!Sptimo d!a, se declara "ilícita" su huelga, ar¡:;ull•.mdo -

la consabida "no existencia del desequilibrio entre el capital y -

el trabajo" como causa del movimiento".(50) 

As!, no obstante, a pesar de lo elogiado del régimen cardeni3 

ta que concluye la década de los treinta, existen autores que sos

tienen que la burguesía local por conducto de Cárdenas y sa pol!t! 

ca "democrática" hacia los obreros y campesinos, a-provech6 la co-

yuntura internacional y utiliz6 al proletariado para enfrentar sus 

contradicciones con la burguesía extranjera. 

José Luis Reyna y Harcelo Miquet Fleury, opinan que. "• •• J,a -

políticu agraria y laboral del presidente se oonstituye en su b'lae 

principal de sustentaci6n. La intensificaci6n de la reforma .15ra--

49.- Trueba Urbina A., "EVOLUCIOM ~;;,:LA HUELGA", obra citada, p. -
302. 
50. - Moro Martín y otros, "CONTROL Y LUCHAS DEL MOVIMH.:NTO OBHSRG", 
obra citada, p. 113. 
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-ri~, el apoyo ~ las manifes~~ciones y a las demandas de los trab!!_ 

jadores, el respeto al derecho de huelg,.i y el programa de unifica

ción obrera y c~mpesina del nuevo gobierno consolidan esta alianza, 

la que a la postre fué más ben~fica para el Estado y el deaa?Tollo 

capitaliota del país a ~a~tir de 194o, que para los sectores popu

lares p1:1rticipantes en esa ali~nza". {51) 

D) LAS HUELGAS MAS IMPORTANTES DE 19'+0 A LA FECHA. 

Como se ha dicho, es durante el per!odo del curdenismo cuando 

el movimiento obrero, e inclusive el campesino, alcanzan logros i~ 

portante a. P..ecuper-d espacios en cuanto a obtenci6n de prestaciones 

económicas y creación de organismos sindicales. 

Con el ascenso a la presidencia d.e Manuel Avila Camacho (194Q 

-1']46) la política gubern<:1mental da un eiro, ahora sus esfuerzos -

se enfocan no a brindar apoyo y concesiones al proletariado, sino 

a crear las vías apropiadas para controlarlo, mediatizRrlo y some

terlo aún más. 

Es así, como 9n 1942 se creó el Pacto de Unidad Obrera, ~ue -

fue b3se para que el crecimiento económino capiutulista se viese -

exento de obstáculos lflboralea; lo firmaron la Confederaci6n de -

Trobajé'\dores de México, la Confederaci6n Regional Obrero Mexicana, 

lf'I ·~onfederaci ón Gen'=lral d'3 T:rabu jidores, el Sindicato He.xicano de 

51.- P.e~a Jos& Luis y otros, "TRES ESTlffiIOS SO'RRE 'EL MOVIMH:NTO -
OBR..~Rr) ·,n ~~!~'!", obra cit1do, p. '+3. 
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Electricistas (SME), lo Confederación Obrera y Campesina de Méxicn 

( coc:.n y la Confederaci 6n Proletaria Nacional (CPU) , con e J lo en -

gran medid::i se c•.unplía el objetivo estatal, cuyoo frutos se verían 

reflejados qn años posteriores, Alianza que costó a la clase trabl!_ 

jadord un descalabro del que a la fecha no logra reponerse, pues -

represen~6, aesde ese momento, la corporativización fr)rroal y ofi--

c19l rlel movi~iento obTero por ~arte del ?ro~io Bstado. 

José Luis Reyna y Marcelo Miquet Fleury señalan que. 11 
••• A -

partir de 1945, toda laz cifras sobre conflictos indic~n una dism,!. 

nución del número de huelgas y hueleuistas, lo qne hace suponer -

qu.e a pesar de las esoiciones que se daban cll interior del lidera! 

go obrero, l~ CTM se consolidaba como la central más poderosa, ca

paz de absorver la inquietud obrera, capaz de mediatizar el can--

flicto potencial de lu clase trabajadora org3nizada".(52) 

En •"facto, una vez que las centrales o:ficialistas obreras lo

g~~n 9glutin3r en su seno a casi todos los sindicatos existentes, 

el 3stado logra tomar las riendas de su control, naciendo le qtte -

hoy en día se conoce como "charrismo sindical". Fen6meno que incl,E; 

si ve sigite proliferando en el ñgimen de t-!iguel Alé:':tnn (l'.)l~ti-'!.952), 

de lo qtte se deduce que este en nada cambio la política seguiclR --, 
por su antecesor. 

~n tul s~Y!tido, y en "elnci.!>'1 al "cha!'risrrio sindical'', Mart!n 

Horo eY.presa 'lUe. "~ste 6.1 timo alimenta el aindicallano r.;ás na;iu--

52.- Oh::-~ oif;ada, p. 5'). 
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-rio que, a nLJrtir de la imposici6n de líneres sindicales en ferr2_ 

cólrriles en 1947, se habría de identificar en ii, jerga !)olítica m_!! 

xioana corno "charrismo". El "gunesteriamo sindical", el uso de la 

nolÍtioa, la cárcel y el ejército para desalojar locales de los -

sindio11tos tornados por obreros en lucha ae tomun en el col!lún den2_ 

min:..iJor de la política eubern1:1ment1:1l ante cualquier intento de si,!2_ 

dicalisr.o independiente y de!'landas fuera de su control". (53) Esto 

aunado a ~ue durante este momento hi~t6rico se desarrolla la aegtJQ 

da gue~ra mundial, motivaron ~1 deterioro extremo de las condicio

nes de vida y de trab~1jo de los obreros mexicanos. La inniió·ac16n, 

los delitos de diaoluci6n social, la devaluac16n del peso en 1.948 

y 19'+9, las concesiones al i!'lperialismo y el desempleo, conforma--

ron un freno que imnedfa la organizac16n libre del proletaria do. 

No obst1:1nte lo difícil de la situación de loa trabajadores, -
su descontento se hizo sentir en algunos sectores 

' cuyas luchas -

se enc.Jminaron, más -s.ue n<idc:1, a exigir el respeto absoluto al con-

trato colectivo de trab&jo y aumento sal~riul. 

Al respecto el investigador Martín Moro jndica: "Lae demandas 

obreras se diseminan a lo largo y ancho del país; loe ferrocarril! 

roa, maestros, petroleros y mineros se lanzan a una lucha por mej.2, 

ras econór:ücaa a fin,1les de los años cuarenta y principios de los 

cincuenta ••• ".(54) 

~3.- Moro ~artín y otros, "C0UTHOI, Y LUUHAS D~L MOVIMIENTO OBRJ<filO", 
obra cit1:1ua, ?· 118. 
5'+.- Ibidem. 
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Por otro lado, viendo la a1tuaci6n que -¡irevalecfo a lo inter

no de loe sindicatos que conformaban lae centrales oficiales, ea -

lógico suponer que emergería como wta nuev1:1 demanda obrera la lu

cha por independizar y ~emocratizar sus sindicatos fuera de la 6r

bi ta del Estado. Lo que acontece en loa regímenes de Adolfo Ru!z -

aortinea (1952-1958) y Adolfo López Mateoa (1958-1964). 

Ea por ello que Martín Moro nos dice c~ue, " ••• las demandas 

eoon6micua enarboladas por la clase obrera mexicana plantean nece

sariamente un enfrentumiento en contra de sus ~ropios líderes sin

dicales y, por ende, con el Estado. Tal ea el caso de loa telegra

fistas que a partir 1e una demanda de aumento s~larial cueationdn 

a au direcci6n sindical, por negarse a sostener dicha demanda en -

au forma original; de loa maestros que, requiriendo lt()~ de aumento, 

llegan a establecer temporalmente una direcci6n independiente, an

te la negativa, del sindicato oficial a sostener au demanda ini--

cial; de loa petroleros ~ue, obligados a una prórroga del contrdto 

colectivo vigente (prórroga acordada por la em!)reaa 7 loa "repre-

aentantea obreros" en 1958) aprovechando el -?anorama de las movil_! 

zaciones que en el país exiatian, amenazan parar en opoaio16n a e! 

te acuerdo y obtienen loe aumentos que reclaman; de loa ferroc~rri 

leroa ••• y finalmente, los t~lefomistas y loa electricistas, conª! 

plazamientoa a huelga, obtienen aumentos de salario del 15 y 18~, 

norcentajee aoenaa superiores a la mitad de lo rtue reclamaron". (55) 

55 ... Obra cita<li:t, pp. 120 y 121. 
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La revistéJ "Tiempo" public6 el 14- de junio de 1954, "El des-

contento obrero aument6 notoriamente aun 1t1e esto no ae refleje en 

aumentos de los índices referidos a conflicto laboral. A manera 

ilustrativa, un dato no oficial µero que puede dar una idea del 

problema; el entonces secretario del traba jo Adolfo L6pez Ma_teos -

declar6 que ht>stH m·~diados de 1954-, había habido 32 mil emplaza-

::1ientos de huelga en todo el n::1ís y que s6lo se habfon llevado a -

cubo 16o". ( 56) 

Asi es como, en medio de un ambiente tenso, eatblla en 1958 -

la huelga de los ferrocarril~ros, considerartn como la más im~ortan 

te <ie 1°J4o a 1968. Estl:s c;ue dur6 aproxi!i1adamente diez m:ises, tenía 

afiliados u más de 60 mil trF.Jbaja:lorea al momento de realizarse. -

Su importancia radic1:1 no s6lo en el hecho de haberse llevado a ca

bo, sino además, q11e sirvi6 como válvul i de escape ptira el estall~ 

miento de huelgas en otros sectores, iniciándose una jornada de l!! 

cha durante los aLoiJ l'J;8 y 1959, que ha '.¡uedJ" . .io escl'i ta en las P! 

ginas de la historia del movimiento proletario en M~xico. 

Al respecto, Antonio Alonso narra. "De ah! que el germen del 

conflicto sea precisamente ~se, una demanda por alza de siüarioa, 

la que empez6 a plantearse desde mayo de 1958. El aumento solioit!!. 

do era de una '!lagni tud coneir!e:rable ¡ 350 ne sos mensuales ".)Or trab!!_ 

jador, lo que loe 1.irigentes sindicales conai:ler:-1ron excesivo y -

nropusieron r¡ue fue1•a del orden de 200 pesos, a lo que un delegado 

56. - Reyna J od Luis y otros, "Tl:te::3 .C::lTtrDIOS SOBIV; EL MOVIMBNTO -
OBP.:-~RO", obra oituda, p. 63. 
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de la ~ran comiai6n, quien se convertiría en lider principal del -

movimiento, de apellido Vallejo (de la secci6n 13 de Metías Romero, 

Oaxaca), aunque no le concedieron la palabra, grit6 que lo dicho -

no era la opini6n 1a todos. La moci6n fu6 apoyada, Bmpezaron paros 

escalonados, efectuados todos con eran soncronización y si bien ld 

demanda salarial se redujo a 250 pesos, la coherenoi& que adquiri6 

el movimiento fue tal que la mesa directiva anterior fue removida, 

elig16ndoee una nueva encabezada por Demetrio Vallejo, como secre

tario general del sindicato en 1958". (5?) Los nuevos Hderes res-

pondieron a la confianza dada por lee bases, llamándolas a presio

nar pa?"d obtener mejores ~restaciones, sin embargo esto no era to

do. El ide~l central era buscar la posibilidud de que toda la masa 

trabajadora de ese sector tuviera acceso ~ la toma de decisiones, 

ee decir, se pretendía democratiur en formu real la estrnctura -

del sindicato, esta fu~ la raz6n ~orla que, sin duda alguna, el -

Estado reprimi6 en forma enérgica al movimiento en su conjunto. A 

fines de marzo de 1959 4ste fue aniquilado, encarcelándose a au3 -

líderes y despidiendo a varios miles de obreros. 

"La represi6n del movimiento junto con la eliminaci6n de gru

pos sindicales activos enclavados en los gremios de petroleros, t~ 

le:tonos, maestros, telegrafistas y telefonistas (sic) que hab!un -

participado en el oonflicto de 1958-1959. ~ermitieron volver a un 

climu de "tranquilidad", donde la demanda y 111 proteat:,c obrer<i ea-

57.- Obra citada, p. ?O 



-taban ausentes ••• ".(58) 

Ae! fu~ como los años sesenta devinieron en l.UMi fase de re~o

eo del movimiento obrero, la represi6n, el debilitamiento de los -

sindicatos, la desaparici6n de organis111os de lucha, a fines de loe 

cincuenta lo habían desarticulado. ~ato di6 pauta para que durante 

este período se logrHr& oor primera vez wi eq,uilibrio econ6mico a 

lo interno del :>aís, reflejado en Wl incremento productivo genenil 

del 6~ durante 196o-1965, es decir, se produjo un robustecimiento 

pHra el capital, en tanto que la situaci6n econ6~ica del !)roleta-

riado eufri6 un declive, los salarios más bajos y altos loa índi-

oee de desempleo, eubempleo, la inm1grac16n constante y el brace-

rismo. 

Durante el gobiemo del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964--

1970), el movimiento huelguístico brillo por su ausencia, fueron -

escasas y de ooca importancia las huelgas que se realizaron en es

te moml3nto, el sometimiento, control y mani¡ntlaci6n de la clase -

trabajadora era palpable a nivel general. En 1966 se orea el Con-

graso del Trabajo, quien aglutina a todas las confederaciones y -

viene a imorimir un control todavía más severo. 

Efectivamente, el i>eri6dico "Excelsior" del 16 de agosto de -

1963, infoM!a c1ue. "• •• Según datos o:tioiales, de enero a agosto de 

196), no se reulizaron el 821 de los emplazamientos a huelga regi! 

tradoe en las Juntas de Conoiliaci6n y Arbitraje; en 1966 no ae --

~8.- Obl'll citada, p. ?l. 
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llevaron a efecto <)6.4% y en 1967 el 98% ••• ".(59) 

Todo lo anterior di6 pauta para que, los presidentes J,6pez H!. 

teos y Díaz Ordaz sigiesen wia política casi idéntica, tundada en 

la expedici6n y modificación de la legislaci6n social y del traba

jo, lo que se hizo patente durante c~si toda esa d~cada, y consti

tuirían los premios y concesiones d~daa a la inmovilidal obrent. 

"• •• Aei, a principios de los años 60 el Congreso aprob6 algu

nas moditicaciones a la legislación del trabajo. Concretamente, a 

finales de 1962 y principios de 1965 se introdujeron cambios a los 

siguientes apartados del artfoulo 123; "sobre la participaci6n de 

loe trabajadores ~n las utilidades de la empresa", "sobre el sala

rio mínimo", "sobre los despidos"". (60) En 1968, D!az Ordaz preae!l 

t6 IUla nueva Ley Federal del Trabajo al Congreso de la U'ni6n para 

su estudio, en 1969 ésta tue aprobada. En ella se otorgaron conce

siones secundarias, tales co~o la inclus16n de categorías de trab~ 

jadorea que anterio:nnente no estaban contempladas, y ae precisaron 

algunos aspectos como; pago del trabajo dominical, d!as de ~escan

so complementarios, indemnizaciones por despido injustificado, etc. 

sin embargo, en lo medular ae limit6 aún más el derecho de huelga 

al introduoir una clasifioación de h14elgas; "existentes" e "inexi! 

t<Jntea", es decir que por un lado· se hacían conceeiones sociales y 

económicas a los trRbaj~dorea y por el otro se lea afectaban sus -

51.- Vizgunove I., "LA 3ITT~ACION m: L-i OLAS:-: OBR.El.i. EN M~XICO", --
3dic1ones 1e CultQr& Popular, M&xico 1980, p. llt7. 
60.- Obra oHada, p. lltl. 
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derechoa y libertaJes econ6micus, indivi1illl;llea y sindicales. 

~o obstante, hubo sec~ores que lograron oponerse al estado de 

cosas, ta lea como l!i huelg1.1 rle m~dicos en 1961+, la de maestros y -

univ~rsitarioa en 1968, que de una u otra forma demuestran que el 

aentimiento y el descontento a pesar de estar contenidos no habían 

ai:io .Jniquiladoa. Por lo importante, no puede dejar de cooentaree 

dicho movimiento estudi~ntil, que dej6 oomo huella la muestra de -

que en M~xico es posible la unidad obrero-estudiantil y que sus o~ 

jetivos, revestidos más rue nada ~or la intención firme y decidida 

de conseguir la democracia en el pa!a, eran justos. 

Al respecto Ram6n 'P.am!rez menciono que. "La un16n de las fue.!: 

zas juveniles, que se han lanzado con magnífico espíritu de lucm. 

'!'>Or la democratizac16n del :>aÍB, con sectores de las fuerzas obre

ros o~ganiza1ae, que sienten los mismos deseos, es sin dudu lo que 

más preocu~a a las clases dominantes y a los líderes sindicales -

que, aunque ?arezca paradójico, son las m~s interesadae en que tal 

uni6n no se ¡>rociuzca".(61) 

Las demandas fundament&les de los maeetros y estudiantes uni

versi tarioo ie la Universidad Nacional Aut6noma de Mbico (UNAM), 

el Inetituto ?olítecnico Nacional (IPN) y otros centros de eneeña~ 

za, eran; la destituci6n de los dir~eentes del aparato judicial, -

la libert:.d de e]{!)reai6n, respeto a l~s garantfas individuales, -

que el derecho de organiz.aci6n y huelga de. los trnba,~adores fuese 

61.- Ram!rez Ram6n, "EL MOVIMIEHTO B~TUDIANTn BU MSXICO", Sd. Era, 
'l'omo I, Mbico 1969, p. 36. 
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respetado, igual respeto a las leyes y garantías de los partidos -

políticos y sindicatos, libertad a loa presos ~olíticoa y deroga-

ci6n de los artículos 1~5 y 1~5 bis del C6uigo Penal que determin!. 

ban la disolución aocial y daban cabida a la detenci6n y arresto -

de líderes obreros y campesinos, estos son loe puntos tendientes a 

democrati7.ar el país y que sin embargo, a pesar de lo justos, en-

contraron por respuesta la más salvaje y brutal represión ?Or ~ar

te del Estado, la maaaore del 2 de octubre revela su incapacidad -

de dar una aoluci6n política a un problema político, ~or lo besti

al constituye, ain duda alguna, uno de los hechos más inhU111anos y 

sangrientos de la historia de M&xico. 

De lo anterior se deduce que el gobierno del presidente Luis 

Bcheverria Alvarez (19'70-19?6), deviene bajo una serie de proble-

mas sociales, poU.tic5oa y económicos, que influ!•eron en gran medi

da para ~ue &ate tratase de reivindicar el ~restigio Estatal, por 

TÍ• de la adopción de una 9olítica más flexible; apertura democrá

tica es el nombre que Ecbeverria di6 a su estilo ~eformista de ha

cer polÍtica. 

En efecto, la política reformista seguida por este presidente 

ee ve reflejada concretamente en la expedición y modificación de -

la legislación agraria, las reformas educativas y de la Ley Fede-

ral del Trabajo (comienza a a?licarse dea~uée de 60 años la trac-

c16n XII del articulo 123 constitucional referente al Instituto -

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), aai como 

de au '!)Olí ti ca electoral. En eate Último as!)ecto reaul to ll11mu ti vo 
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el hecho de (!Ue, el Estado incitaba al ?Ueblo y a loa jovenes a -

que se manifestaran, se orgunizaran e incorporaran a la vidM ~olí

tioa del país, obvia~ente, a trav6s de los ~artidos oficialistas -

existentes. No obstante, cuando el pueblo se l!lllnifeataba a trav~a 

de organismos que estaban fuer'~ del control estatal eran at~oados 

1 repri:nidoe. 

"31 Betado mexicano pene6 que había llegado el momento de ha

cer cambios, modernizar eus explicaciones de la realidad, porque -

1&be que ad confundiendo, otorgando ciertas concesiones, antici-

p,ndose a algllllas de las demandüs de los trabajadores, puede con-

tener por algdn tiempo el avance de las luchas obrerMS ••• ". (62) -

" ••• No obat!.lnte, ante laa condiciones de hambre 'I miseria del pue

blo mexicano, el desoontento crece día a día y las demandas se mu! 

tiplican • !a decir, el reformismo, por eus características intr!~ 

eicas, tiene sus límites en su incapacidad de resolver la raíz mi! 

ma de los problemas r.ue afectan a los cientos de millones de trab! 

ja lores que generan la ri.queza del paie". (63) 

Durante todo este sexenio estallan huelgas de diferentes ca-

raoterísticas, unas que perseguían objetivos de carácter ~con6mico 

¡ otras de car,oter pol!tioos de las primeras podemos mencionar a 

las estulladaa dur~nte 19?2, como la de la f~b~ica Medalla de Oro, 

Hilados Cadena, el ineenio de San Cristobul y Rivetex, las que so-

62.- Moro Martín 1 otros, 11 1JONTROL Y LUCHA::> .D!JL MOVIMBNTO OBH.~RO", 
'::>. 129. 
~).- Obra o1t~do; ~· 132. 
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-licitaban allI:lento salarial; de las segundas pueden citarse, laa -

estalladas durlinte 1969-1971, como fueron las huelgas de CDl.ASA, -

Ayotla Textil,· Automex, Telégrafos, Chiclets Adame y la importante 

lucha del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Rep!i 

blica Mexicana (SUTERM); en 1975-1976 las estalladas por Spicer, -

Cordomex, Lafayette, Compañía Industrial del Norte, S.A. (CINSA), 

Compañía Fundidora del Norte, S.A. (CIFUNSA), Kelvinator, Trans~o_! 

tes Estrella Blanca, Labora+.orios Up John, Coalici6n de la Indus-

tria Hulera, Tesorería del D.P., estas Últinas solicitaban, lo que 

tomo auge en aqu&l período, la independencia de sus sindicatos de 

cualquier cen+.ral oficialista, alcanzando con ello sie;nificaci6n -

~olítioa nacioanl. 

Como puede observarse, este nuevo intento de la clase obrera 

por conseguir la formación y reconocimiento de sindicatos indepen

dientes y democr,ticoa, que aseeuraran la participación de sus --

miembros en la toma de decisiones, fu~ la respuesta direct8 que ª!! 

contr6 la polÍtioa refomista de Echever)'Üt y el propio "charris-

mo", aquí cabe hacer mensión que como contrapartida, el gobierno y 

aus centrMles implementan unu nueva táotice en 197~. consistente -

en aparentar pugnl:ir en cont1·a de la inflaci6n en beneficio populer, 

concedi&ndose desde "arribi" (máefcéu:aente), aumentos de salario de 

emergencia, los que hasta la fecha oontinuan siendo únicamente me

res ilu::iiones absorvidr1s faoilmente por b inflac16n mismu. 

3ntre 1975 y 1976, hubo aproximadamente 15~ emplazamientos a 

huelgo, de los cuales s6lo 80 de &llos se concretaron, participan-
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-do más de 113 mil trabajadores. 3ntre las huelgue reuliz<1das pod~ 

moa mencionar ~or importantes; la de Celaneee Mexicana S.A., 1mpu1 

sada por 3 mil obreros que de¡:¡and<.ibun violaciones al contrélto, --

re1nstalaci6n y libertad ~e su lider, el resultado fue favorable; 

la de Industrias lflüenUI por aumento de salario, participaron 7 

mil obreros y el resulté.ido fue 16% general y 9% destajistas; en 

1976, la de Tel~fonos 1e México, llevada a cabo nor 22, 500 emplea

doa que solicitaban el 35% de aumento y desconocimiento de su comi 

t~ ejecutivo, y cuyo resultado fr.le "!.a ace!)télción del ni1evo comité 

y salida del Partido Revol•.tcionf;rio Insti tuoional; la realizada -

por Volks Wagen de México, sostenida por 10 mil trubujrdores q11e -

solicitaban semana de 4o horas y aumento salarial, el resultado -

fue satisfactorio; Ford Motor Compuny, llevada a la práctica por -

4 mil trabajadores que solicitHban el 20~ y reformas al contrato -

colectivo, resultado 18~·~ de aumento; la de la Campana, S.A. que se 

efectu6 por 600 trabajadores (!?le demandoban el reconocimiento de -

su comid ejecutivo, cumpl:!.miento del contrato colectivo, reinsta

laciones ~, aumento salarial, resultado, declarl:toi6n de inexiaten-

cia, entre otras, En estas condiciones laborales termina el sexe-

nio eoheverrieta. 

I·a presidencia del lioanci<ido José L6pez Portillo (1976-1982), 

llegd en modio de la agudi2aci6n de la crisis eoon6mica, generada 

...,rinoip~lmente por la d'3valuaoi6n dal oeso en agosto de 1976, con 

la que loa !)!'eoios se incrementaron enormemente, lae empresas pe-

quefuie redujeron su ritmo de producci6n, hubo reajustes de perso--
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-nul, cierre de fábricas y el consecu9nte desempleo de miles de --

t r-.i h.:.1,jadoJ•eJ. '«. ;-"· --- ~-' 

Ante t•.iles condiciones, .. el 3stedo, conjuntari~n"'.;e coh;;.las con-

t~·nles oficialistss, realizan tmu ~1ol!ticu tenli3rite :l ·;,~áortiguu:!''' 
Lw :'ric':li on '?S 'iUe ;iL1dieseh :>rodttcirse con la nasa t±·~'bJj~'dor1:1, 

u:'l:·oveiJhando el clil!lol de co?1fusi6n y desor{Sciniz<1ci6n en que ae en. 

cont::aban. 

Al decir de Martín Moro,. "Todo ello habría de con.focir a que 

lo::i obre!'os y en genqra.l los ;;r:1b~j1:1doJ'es fuer::1n metidos al aneo -

de una "treeua ante la crisis", lu "alianza !>ara la prodt1cci6n11 
-

con r;.ue in:::ururlb'.l sonorar:l':mt"? José I16pez !'artillo s11 sexenio pre-

sidencial, consistente en nuntener todau i~s demandas oolari~les -

bajo un tone del l('~! durani;e 197?. 31 ejemplo fue dado por loa si!!, 

dicat,os "charros", en dond~ en 111cJyor mcdid1:1 se ejerce un control -

verticul: el 3indicito de Trab~jadores Ferrocarrileros de la Rep~

blic;i >'.axicunc1 (ST:•'l<II) apoy1:1b" la ''austeridad"; el Sindicato Mexi

cano de 3lectriciataa (J~~S) acept..;ba s6lo el 10~?: en Teléfonos de 

l'.6xico se imimso el 10~ etc~t.era, y '.)B!'a los :¡ue no aceptaran la -

''tregua" el ex:rndiente de la :!'e:iresión quedubu abierto".(64) 

Las condiciones de vida :1 de trabajo de la ma.yor!a de loa 

obreros, co:no ea obvio, se vi~ron mm m6s envuel t1rn en una profun-

da miseria, reflejo Jel 27.2~ de anr:v:mto glob~l de precios dur-c1nte 

l ?76. ~orno grstificución a Li diaci:ilin•.1 e inmovi lid;;i d , el p,obier-

64.- Obra citHda, p. 152. 
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-no otorg6 "bondadosamente" una dádiv:.i de 15 días de salario a los 

trab3j~dores de planta, asi como un incremento sal~ri~l de energe~ 

cia del 23~ y de los salarios mínill'.OS de enero en un 13 y 15~. Con 

ésto, indudublemente, el ~atado daba una exhibici6n mds del 9ode-

r!o y la cunacidad de contención que ejercía sobre el proleturi~do 

mexicano. 

No ob::it:.rnte, a pes:.ir de la medlati2aci6n en que se encontr..i ha 

la clase trabajadord, el r~gimen L69ez Portillista no ter:nin6 exe~ 

to de huelgas. Así, brota el descont~nto a trt-1vt§s do movimi'!nt,os -

huelguísticos como el de la Universidad Naciomil Aut6noma de Mt§xi

oo, en junio de 1977, el que estalla por la firma del contrato co

lectivo, el reconocimiento :le un sindicuto único (Sindicuto de Tra 

bajadores de la Universida~ Nnciom.tl Aut6nomu -ie México), reinstn

laci6n de despedidos y :.i1mento sabrial, el resultado fin:.l f·rn -

firmas individuales en contré1 de la huelen, amenw:,·s de rescisión, 

iienuncias ;>enales y la .,.menaza de crear im ap~rtad~ "C" al artícu

lo J.23 consti tucion11l; el Inati tu to del Fondo Nacion:otl de le.a Yi--

vienda ~ara lor, ~rab~jauores, en junio de 1977, est~llJ una huelga 

en pro de la reinstalaci6n de trabajadores despedidos y cumplim.ie!!. 

to del contr<ito colectivo de trub:..jo, en la que parhcbélron 6,500 

trabajdforeo (80~ del tot<il), desistir'iiento de un "charro" y 1os..i

lojo 'lolic:!aco; en ab:-il de 1~78 una hi•elga importante lo fue la -

de los 23 mil telefoniatas, quienes el día 25 a ha 12:00 hoNs, -

colocaron las band<?ras rojinegrc:as en la emureaa Telt§:fonos de Mt§xi

co, tumbién sobres::Jli6 la reulizada por loa obreros de la minu "La 
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Caridad"; en 1·n9 lds h11el~..is mlia tr::iscend!mtes fueron en la Fund!, 

dor.1 de l-'.onterrey, Al toa Hornos de México, ~a Anfora, MexioanY de 

.;.viitoi6n y Sidorur1:ic<1 Lázaro C~r::lenns. 

1980 t~~nscurri6 en medio de 1ma inflaoi6n sin ~reoedentes, -

. se orean medidclB legcllea como la refornu ~roceaal a la Ley Federal 

del 1rr11bajo, L1 cr1uci6n del Impt1esto al Valor Agregado, hte Últi 

no con ln fi.m1lidu • -te pap;~tr la gr<.tn deuda q11e se habÍb contraído 

en el exterior. La situaoi6n en el país era realmente crítica. 

i!:n tal virtud, el 3 de :narzo de 1980, la revis1;::i "Proceso" P.!! 

blic6 ~ue. "Acicateados por la reciente aplicaoi6n del IVA, que 

.,rolonc6 indefinida:n~nte la "cueste. de enero", y ante la eVidencia 

contL111dente de qt1e el dinero "no alcanza -para nada", poco m'a de -

70 mil trJb~j~dorea se lanr.aron a l~ huelga en loe primeros dos m~ 

aes del af\o, !>ara exigir aumentos salariales d.e 4o o 1~5'¡', en prom! 

dio". ( 65) 

1n g~neral puede decirse c:ue las '.lemandaa obreras, como ree-

.,uesta o la pol:!ti':a <?statal fueron exigir en primer lugaT el au-

nento je salarios, tr~tsr de formar sindicatos indepenli~ntea, pr~ 

test~r ¡>01· l'e~1juates r:!e ·'.)e':"somll, eolid tar b reinst!.llación o in

iemniz<.1ci6n de despedidos, la acept<.ici6n de su comit~ ejecutivo o 

l:; nr0.,Ltest.:1 de uno grato a aus intereses. Lü n0l:Ít,ic:.-1 sexenal d!! 

16.,er '?o::-tillo f1~e el rompimiento de huelgos, requisa, ocupaoi6n -

de c~~troe de trsb~jo por lo fueri~ ~Úblioa, negativ~a a otorgar -

65.- "PROCESO", revista nWnero 17lf., marzo 3 de 1980, p. 2lf.. 
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registros a sindicatos independientes e impoaici6n de comités eje

cutivos. Todos constituyen loa recursos de una ~poca de control y 

eliminaclón de toda forma de lucha obrera. 

Toca al gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), 

heredar las condiciones econ6oicae y el estilo de hacer política -

labordl de su antecesor, los cuatro ~~os que van de su sexenio se 

h~m cnracterizado ;>or la c&si nulidad de actividud obrar"". Las -oo

cas huelgas hansido espontáneas y de poca trüacendencia, a pesar -

de que en la actualidad la política de austeridnd, la creciente -

deuda eY.terna, la reducci6n del gasto público, la inflación y el -

desempleo continu~n vie~ntes como fen6menos cr6nicos del siste~u. 

:Por supuesto, la revista "Proceso" en su ejemplar 3:+7 del año 

1983, señalo: "El problema de la inflación se est~ convirtiendo en 

el fuctor clave de la políticH econ6mica; el gobiarno no puede c·1.e 

plir 111.1 promesa de estabilizarla en 50% en este año y h~1ce todo lo 

posible porque, cuando menos, no sea mayor que la centen&ria .je 

1982. J,os trabajadores acuden a las huelgas y a las protestas para 

evitar que solamente su miseria apuntale la recuperación del ~aís. 

Y los em~reaarios, tan dados al oportunismo político, se anoyan en 

la fuerza del gobierno pttra no aumentur s~larios, a1mque comiencen 

a sufrir los efectos de la contr"'cci6n de la demand<l, por(j,:.Ae no -

hay quien ool!lpre'' • (66) 

Junio de 1')83, es c~tlids, el tiltimo afio en donde ee ha mani--

66.- "PROCESO", revista número 347, junio 27 de 1983, p. 28. 
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-fest.'itlo en for!!l3 p:1t!!nte Jl :Ieocontento obr1n•o, La jornr-ida de lu

chél deaat:ida en 9se período fue encabez.ada por los trabajt1doree -

univerai turioa ele CHfJi todo el ::iaís, el Sindicuto de Tr~bnjadorea 

de la 'TniwrsidHd Nr.icional .Aut6no:"ia de México con más de 20 mil -

trabajadores se fae a huelga el 31 de mayo, lo mismo hicieron las 

Unive!'sid&des de tferacruz, Tl.~xc:.ib, Gui:!:rrero, Puebla, Mo:relia, 3.2, 

no::¡;¡, Ji!'laloa, !!ioho•1c~n, B<i ja C~lif o:rnic. , Yuc<tt~n, la .1.utónol.'l<.1 B!, 

nito Ju4rez de Oaxaoa y la de Durango, aei corno el Sindicélto de 

Trabaj::idores de la TTniveraidud Autónol!la Mfltropoli tana; en ella pa_t 

tioiparon sindicatos fuertes como el Sindicato Unioo de Trabajado

res de la Industri~ Nuclear y gr~n cantidad de sindicatos ~equenos 

como PIC, S.A., Althor, Mc. Clelan, entre otros. Paralelamente a -

ello, en forma :rea lmen1;e curios1i1 la Confeder<toi6n de Traba ja dores 

·:le M4xico emplaza a huelga a ll\l;Ís de 3000 empresas, con el ánimo de 

demostrar qLte también ella "pugna" por loa intereses de loa tl'lilbaj!, 

dores. Todas las demandas, tanto la de sindicntos independientes -

como la de sindicatos oficialistas, coinciden en exigir el incre-

rnento de entre el 30 y el 60% de aumento salarial de emergencia. 

Así es, lt-1 revista "Proceso" del 27 de junio de 1')83 info:rm6 

que. " ••• Obligados, el Congreso del Trabajo y la ConfeJeración de 

Trabajadores de i!~xioo, se lanzaron t~ denandc.tr auxilio ante el de

terioro atroz de su nivel de vid~1. V!ctim;.1s todos do la inflación, 

los tr::.bajadorea son~tidos, hasta el SUTE, tuvieron que plantear -

buelgas en cuantía inusitada, algunas estallaron, las más obtuvie

ron mieajoe ~acitioudor~e, ~ero en todos los casos se advirtió ---
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cual ea la tendencia tecnoburocrática, impopular de la administra

ci6n de Miguel de lii Madrid". (67) 

La posioi6n estatal con respecto a l!:ls huelgds no ofic.i.alis-

tas fue bien clara; primero, ofreci6 incrementos salariales r!dic~ 

loe al Sindicato de Trab~jadorea de ld Universidad Nucional Autón~ 

ca de México y al Sindicato Unico de Trabajadores de Lt Industria 

r1uclear· y después, opt6 por la linea dtlr3 intransig:::nte, dl resu.!, 

tado tinal fue una contundente derrota de los tr~bajadores, loe -

que t1lvieron que regresar a laborar sin 1m s6lo centavo de aumento. 

Efectiv-c.1mente, la revista "Proceso" en su número 347 del a:;o 

de 1983 public6 que el ''J•_¡eveo 23. Loa Tr~1b:1j-.1dor~s rJe le Ind11s--

tria Nuclear (SUTIN) en huelga t<imbi~n desde el l 0 de junio, levu!l 

taron su movimiento. No obtienen aumento de emergencia. Sólo un 

15.6% anunciado d"sde marzo pasado •• •"• (68) La misma r3vis-!;0:i en su 

número incediato posterior vuelve a informar. "28 d:fas de huelga, 

ocho marchas, manifeatQciones y plantones en el Zócalo y en la 3e

cretaría del Trabajo; cuatro reilniones formales con las autorida-

des de la UNAM. Se les ofrece y retira la ,propuesta de increm~ntar 

los sueldos en 1,700 pesos. Se les conmina a levantar la huelgci -

con el -;>ago del 50% de salarios caídos. Finalmente aceptim y oos~.2. 

nen las veouciones para el 25 Je j1llio". (69) 

Otros sindicatos universitarios, como el de la Aut6nona Metr2 

67.- "PROCESO", revista número 31+7, junio 27 de 1']83, p. 25. 
68.- "PROCESO", revista núrn~ro 31+7. junio 27 de 1')8), p. 7. 
69.- "PROCESO", revisto número 31+8, julio 4 de 1')83, ,. 26. 
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-~olitana, t~mbi~n levdnt~ron su movimiento 6nicamente con el 50% 

de SHlarios caídos. Las Universidades de Baja California' r~icho&--

cJn, Sinalo<.1, Yuc<itán, entre otras, concluyeron Li h.telgü con el -

100~ de salarios caídos. En el mea de julio el Zsbdo declara des-

1Jedidoa a todos los tr<Jbajadores de lil empresa Uranio de M~xico -

(U!~AM3X) y con ello desaparece al Sindic<lto Unico de Tr<1búj-do1·es 

de la Industri"' Mucleur. Bajo estas Jesrüanbdor.:is condiciones r~J 

derrota termina lo que ha sido la Última jomadu de luohil obrera. 

La trnn•1.Uilidud en que se han desenvuelto 1984 y l/85, son 

muestra de que hoy en d!a el movimiento obrero se encuentr~ a6n 

m~s mediatiz~do, de sue m~s que nunca se ha consolidudo el control 

sobre las masws trabajAdor•s, desarticulandolas, y arranc~ndoles -

el espacio econ6mico y político que hab!an obtenido desde las lu--

chas generadas a orincipioa de este siglo. Las condiciones rie vi.b 

y de trab~jo continúan siendo miserables y uunudo a &ato la posib! 

lidad de alcanz~r jornadus de lucha 9roletdri~ parece desvanecerse. 

No obstante, a '!)eaar de estas circm1stanci<ts, es clu:r-o r111e, en t11n, 

to existu deaigualdud social, se generarán nuevos impulsos a la 

huelga como instrumento de lucha obrer~ y no perderá la esenciü de 

justici~ que le di6 su origen hist6rico. 
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C a P I T U L O S B G U N D O. 

AN,:U:,OGIAS Y DIFE"".Blf~IAS ENT!G LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO -
DS 1931 Y LA LEY FEDJIUJ., D3L TRABA.JO VIGENTB, COll R.Eo:>PECTO 
A LOS OBJ3TIVO~ Y PROC3DIMH.:NTO Dr; LA HUELGA. 

A) Analogías en cuanto a los objetivos. 

B) Diferencias en cuanto a los objetivos. 

C) Analogías con respecto al nrocedimiento. 

D) Diferencias con respecto al procedimiento. 
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La finalidad que ee persigue al comparar la fonne en que son 

regulados loa objetivos y el procedimiento de la huelga en la Ley 

Pederal del Trabajo de 1931 y la ley de la materia, vigente, ea -

primeramente, vieualizar las reformas y variaciones concretas que 

se han realizado en torno a las mism&s a m4s de cincuenta años de 

su vigencia; y en aeg•rl.da, sopesar o valorar si est~s ben sido de 

fondo o superficiales, de este manera se pod~n tener elementos -

bastantea para formular un criterio claro y ~reciso, acerca de si 

han sido o no ben6ficaa a nuestro r6gimen j11r{dico. 

Iniciemos pues, la comparación entre ambas legislaciones lab~ 

ralea, para establecer dichas eimilitudeo y diferencias. 

A) ABALOGIAS EN CUANTO A LOS OBJETIVOS. 

l.- Una de las semejanzas, tal vez, más palpables que guardan 

ambos cuerpos legales, es que prev6n en forma id6ntica como un ob

jetivo de la huelga, el conseguir el equilibrio entre loa diveraoe 

factores de la uroducci6n, armonisando loe derechos del trabajo -

con loe del capital (ley de 1931 artículo 26o fracci6n I, ley vi-

gente articulo ~50 fracci6n 1). 

Esta finalid~d tambi'n plasmada en la fraooi6n XVIII del art! 

culo 123 de la Conatituoi6n, ha sido objeto de bastantea pol6nicae; 

algunos han opinado que no tiene por qu6 aparecer como objetivo en 

le ley laboral; otros que ea una finalidad sumamente ambigua; y -

loe ~s, que no ea una finalidad ~r~~iamente dicha, sino aimplemea 
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-te com9lemento de los dem6a objetivoa de huelga. 

:.:1 maestro Neator de Buen expresa que: "Ha aurguido, con mot! 

vo de esta curiosa deoiai6n del legislador ordinario, la duda de -

si la consecución del e~uilibrio entre loa factores de la produc-

ci6n ea un objeto de huelga diferente 'le loa demás aeñaladoa en el 

~rt!culo 450 o ai, como µodría ser la explicac16n más 16gica, el -

equilibrio Jeriva de loa casos previstos en las demás fracciones -

del artículo ~50 y la repetici6n de la dia~oaici6n constitucional 

no genera una causa concreta :Je huelga". (1) 

La verdad de las cosas, ea que este objetivo resulta sumamen

te amolio y deja abiertaa bastantea posibilidades 1le intsrpreta--

oi6n, lo q~e se afi?'ll8, ya que no delimita en tárminoa expresos -

OWlndo existe ni lo que debe de entenderse por- deeequilibrio, que 

aqui concebiremos como un eimr,le desajuste y desestabilidad de doa 

fuerzas. 31 interpretamos a contrario aensu esta disposici6n ten-

dremoa como causal de huelga la existencia de un desequilibrio en

tre loe factores de la producoi6n y ~or ende una deaarmonizaci6n -

entre capital y trabajo. Ahora bien, ai atend9moa a que el desec!ll! 

librio ea sumamente sensible, podemos afirmar que &ate deriva des

:a el n::.cit:'li:!n+,o mismo de obreros y i:iatroneLJ como sujetos de la -

~roduooi6n, en donde la distribuoi6n de la riqueza ea desigual e -

inequitativa, e~iste la e~lotac16n del hombre por el hombre y por 

ende jamás ~od~ existir una relaci6n armoniosa entre ambos facto

res. Tal desajusta ea el más ~rofundo e ioportante entre el oapi--

l.- De Bu1m J,. Heator, "Dr.llfr1:mo Dl~L TRABAJO", obra citada, p. 837. 
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-tal y el trabajo, sin descartar que puede eer generado ~or otros 

motivoa, que van desde el aimple incumplimiento de las leyes labo

rales por parte del patr6n basta loa efectoe de unn crisis econ6m! 

oa (deaempleo, austeridad y careetia), que vienen a ahondar esa d!, 

aeatabilidad de las relaciones capital-trabajo, 6eto Último ea re

conocido expresamente -por la ley vigente de le mnteria en eu artí

culo 1•26. 

2.- Otra similitud radica en ~ue embaa leyes laborales hacen 

referencia como objeto de huelga, a la obtenci6n de la celehraci6n 

del contrato colectivo de trabajo, (articulo 26o frdcci6n II de la 

ley de 1931, articulo ~~o freoci6n II de la ley vieente), exigir -

au cumplimiento en caso de que hubiese •ido violado (art!culo 26o 

fracci6n II de la ley laboral di.! 1931, e:rd.oulo 1+50 fracci6n IV de 

la ley vig~nte), y su revi1i6n al tel'lllinar el ~er!odo de eu vir9n

oie (artículo 260 f:recci6n IIJ de la ley de 1931, artÍCltlo 450 --

f?~cci6n II de la Ley FederQl del Trabajo vigente). 

Como puede verse, lo anterior resulta jur!dicumP.nte acertado, 

puesto que si tomarnos en ooneideraoi6n que no es lo mia1110 revüii6rt 

que inc1t111plimiento, y q1.ie la revisi6n del contrato col·~ctivo se -

re1:1liza ouc1a afio o cada dos años se.1_".Ú.'l sea s~la!'ial o ~n elj-annia -

oontraot11ul (artículo 399 y 3Q9 bis del o6digo laboral actu!il). en 

el momento en rtne 1m contrato oolecUvo sea incumplido o violado, 

ee obvio, que loa trabajadores no po~r&n ee~erar a que transcurra 

el d!"lllino !'&ra Sil reviai6n y que en efecto se detennine si ha si

do incumplido o no, sino que en eae preoiao instante ae hace nece-
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-ourio el empl~1zar a huelga, por ello es acertado que en embaa le

yee ae aeftale expresamente el incumplimiento del contrato colecti

vo como causal de huelga, independientemente de la rev1ei6n. 

Por lo que respecta a la exiatenoia en si del contrato colec

tivo de trabajo 1 a au celebraci6n con el patr6n, debe mencionarse 

que actualmente eato ea una realidad legal, debido a que loa tr&b,! 

jadores nexioanoa hist6ricamente han luchado por conseguir mejores 

condiciones de trabajo y por ende de vida, a coata de aufrilllientoe, 

enfrentamientos y miseria, ya que eatos h~n sido los tributo• que 

ba tenido que i-sar el movimiento obrero para hacer IUJ'& eeta pre!. 

t11ci6n labor.al. Ae{ nace el contrato colectivo como una figure ju

rídica que eetablece laa condicione• de laboree, no oomo aJ.&o sen!, 

ral y estable, eino como un inatrwnento para fijar las condiéionea 

de prestaci6n de servicios Wiioamente, de tal forma que el avance, 

en cuanto a contenido y prestaciones de 1lll contrato coleotivo, re

fleja la combatividad del sector de trabajadores a loa que ae apl! 

ca, aaí, a mayor combatividad del sector corresponden mejores con

diciones de trabajo y vioeveraa. 

Ea Tatiana Coll quien noa dice, "••.el contrato colectivo es 

una inatituoi6n típica, instancia de lucha de clase• que ae illpone 

~or la fuerza de la asociaoi6n sindical de loa trabajadores y da -

la huelga ••• ".(2) 

"La 1>roteooi6n de las leyea para los trabajadores ea mínima, 

2. - Coll Tatiana y otroa, ''LUCHA ODRERA EN M3XICO", Editorial Po}>!! 
lar de loa Traba~adorea, M'xico 1983, p. 195. 
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de tal modo que el contrato colectivo como entente bilateral entre 

la organizaci6n sindical obrera y loa natrones, generalmentd es--

tructura ~derecho social superior ••• en el derecho mexic~no el -

contrato colectivo es ~ derecho ~rominente de lucha de clases y -

_n_o oonatituye una tregua en la lucha de la clase obrera durante su 

vigencia". (3) 

).- Una tercera semejanza radica en que tanto el ordenamiento 

laboral de 1931 como la ley vigente, mencionan como otra causal, -

el anoyor una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados 

en les tracciones anteriores (artículo 260 fracci6n IV de la ley -

laboral de 1931 y art!oulo 1+50 tracci6n VI de la ley actu::tl), eoto 

es, ambas htioen referencia a la tan importante huelga por solidar! 

dad. 

Esta causal de huelga, es quizds, la de m~yor envergadura que 

hoy en día oontemnla la Ley Federal del Trabajo, ~ato debido a la 

esencia de apoyo y unidad obrera que comprende la realizaci6n de -

una huelga de este ti~o. Aqui más que perseguirse un fin económico 

1e persigue un fin netamente ~olítico; atacar en bloque al canital. 

Por lo que p1:1re lograr la huelgJ general se tendr'n que realizar -

conjW1tamente cientos de astas huelgas. 

Bl maestro Nestor de Buen o~ina, "• •• En realidad esta norma -

autoriza la huelga ~or solidaridad, eminentemente combativa y ant! 

cedente directo de la huelga genaral, que ea eaenoialmente oolíti-

3.-Trueba Urbina A. 1 utro, "LEY PED~RAL DEL TRÁ.81\JO DE 19'70" Re-
!orma Proceaal de 1980, Ecl. Poma S.A., Mtbioo 1?81, p. 181. 
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-ca y antip;ubarnam•Jntal". (I+) Y ;>rosigue, " ••• la hualgc1 por simpa-

tía o por solidaridad ea una huelga revolucionaria, que en un mo-

mento dado podría coadyuvar de manera eficaz a la reivindicaci6n -

de loe derechos del proletariado y alcanzar la soc1alizaci6n de -

loa bienes de la 1)roducci6n que persigue tal reiv1ndicaci6n11
• (5) 

A su vez el maestro Trueba Ur~a aounta que: "J:.'n M1bico la -

huelga oor solidaridad ha teni:.\o muy poco uso. En realidad esto ea 

algo qua no debe extrañamos dada la madiatizaci6n del movimiento 

sindical y su profunda diVisi6n provocada oor el Estado, que inhi

be a loa sindicatos de solidarizarse con otros, aún a riesgo de -

perder salarios".(6) 

Cabe mencionar que en forma totalmente indebida, no se pusie

ron en correcto orden las fra~ciones del artículo ~50 de la ley V! 
gente, dando motivo a que ~or anteponer la fracoi6n que noe ocupa 

a la fracci6n última que se refiere a la causal de huelga por reV!, 

si&n salarial, 6sta qued6 e~cluida, o se~ que no es posible hacer 

huelga '!)Or solidaridad cuando se trate de una huelga que derive --

1)0r revisi 6n sal<J rial. 

B) DIF3RZN~IAa 3N CUAllTO A LOS OBJr;Tivos. 

Srm cuutro 193 dife~encias que se encuentran en la compara---

I+. - De 'Buen L. Nestor, "DERECHO D31 THABAJO", obra cita da, p. 844. 
5.- Ibidem. 
6.- Trueba Urbina A., "HUEVO D1'R~CHO DEL Til.ABAJO", obra citada, 'P• 
]?l. 
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-c16n de loa ob.ii:itivoa de la huelga determina<ios en la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, y los plaamudoa en la ley laboral vieente. 

1.- La primera ~eriva de que en el ordenamiento del trabajo -

de 1331, no se contemplaba como objetivo conareto de huelga, la P.2 

aibilidad de obtener de varios patrones la oelebruai6n de un oon-

truto-ley y exigir su revisi6n al terminar el ~eríodo de su vigen

cia (artículo 450 fraoci6n III del c6digo del trabajo vigente). 

8sto se e~l1ca, en virtud de que el desarrollo eoon6mico e -

1ndustl'ial del país hca obligado al legislador actl.lal, a considerar 

al contnito-ley como una figura jurídica aplicable a gl'l:indea 1 ºº! 
plejos centros industriales. DichÓ contrato se celebra entre va--

rios sindicatos y varios patr~es y establece las condici•>nes gen! 

ralee de ·trabajo en que han de labor~r loa obreros de wia determi

nada rama industrial, pudiendo ser por tanto, declarado obligato-

rio en uno o varios Estados «e la RepQb¡ioa, en una o varias zonas 

econ6micae o en todo el terri.torio nacional, según sean lae oarao

terietiou específicas de la rama industrial de <1ue se trate (art! , .. 

oulo lto~ de la ley en vigor de la materia). 

Como puede apreciarse, la importancia de esta causal de huel

l!J" es gr~nde, debido a que un contrato-ley tn.tapasa loa muros de -

un s6lo oentro de trab&jo y sus establecimientos, a~lic&ndoae a t.2, 

da una rama industrial y estableciendo las condiciones laborales -

de miles de obreros, el beneficio para &atoe últimos ee may~eculo 

si el contrato-ley es avansado y sarantiza buenas prestaciones y -

aejo~es condiciones de trabajo, además de qQe dicho contrato abre 
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la posibilidad formal de realizar huelgas de importancia, con ca-

racterístioae casi de generales, por la amplitud legal en r.ue este 

ee circunscribe dentro del 4mbito industrial y territorlitl. El pr~ 

blema ee deriva cuando el oontrato-ley no proporciona buenas cond! 

ciones laborales, debido a que loa trabajadores inoontormea lee ?'! 

sultará algo más que difícil oonjwiterse para exigir su reviai6n, 

puesto que Wiicamente la pueden solicitar, cada dos años o cada 

año según aea el caso, loe aindioutoa ~ue representen a las dos 

terceras partes de loa trabajadores eindicalizados de la rema in-

daatrial de que ae·trete (art!oulo ~19 fracoi6n I de la ley vigen

te). Y considerando el control sindical que se ejerce sobre la mu

•• obrera hoy en día, se antoja arto dif!oil que pueda canalizar -

por esta vía su descontento o inconformidad, aspecto que sería ºº!!. 
veniente preguntar al legislador si tom6 en cons1a~raci6n. 

2.- La ley del trabajo en vigor, a diferencia de la de 1931, 

aef'lala oomo otro aotivo de huelga, exigir el cwnplim1ento del con

trato-ley en las empreaas o establecimientos en que hubiese sido -

violado (artículo 450 fracci6n IV de la reglamentaci6n laboral ac

tual). 

Bata nueva causal, como ea, nace como oonseouencia directa de 

la oreaci6n legal del anterior obj~to de huelga, ya que si es oier 

to que un oont?'l:tto-le7 ~uede celebrarse y rev18éiree, no menos oieL 

to es que tambi~n ou.ede violarse o incumplirse, de ah1 su existen

cia, la que nos !Jllrece l6gioa y jurídicamente correcta, pues de lo 

contrario loa trabajadores sinjicalizadoa y regidos ~or un cont:ra-
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Trueba Urbina afirma, " ••• se debe exigir el oum. 1limiento de -

las disposiciones legalea sobre ~articip~oi6n de utilidades en fil!! 

c16n de hacer efectivo &eta, ya que en la prtlctica h~ venido resu! 

tondo nugatorio, aalvo oontadas excepciones en que se les da a los 

trabajadores su ~articipac16n, que en ocaciones resulta verdadera

mente risible y sarc4stica, pues hay trabajadores que perciben co

mo !)articinaoi6n de utilidades ocho y diez !)9soa .... ". (7) 

La poeibilidad formal de ejercer el derecho de huelga en pro 

del reparto de 11til1dades, es justificable, pues en esa medida po

dría obligarse a los patrones a su cablil cumplimiento. No obstante, 

cabe nre6lJ.ntarse por qu& el legislador decidH hacer cumplir lll'la -

obligac16n legal a trav'a de la huelga, aiendo que pudo haber ado:2 

tado severas medidas o sanciones a aqu,llos patrones que se mostl"! 

ran renuentes a cumplirlaa, ponic§ndose un tanto en "tela de jui--

oio" la propia autoridad del Estado. Además, como elato curioso de

be mencionarse que :leade los años setenta a la techa no se ha re-

portado ninguna que tenga por objeto el re9arto de lltiHdades, !>Or 

lo que 98 de recaloarse que este derecho obrero continua siendo a,2 

lo una "ficci6n jurídica", y que sigue pendi'lnte el compromiso del 

legislador, el Estado y las centrales "charras" de darle vida en -

la práctica. 

4.- Una última diferencia en cuanto a los objetivos de la huel 

~ que .Jncontra111os en las logislaci-mes laborales de lSl)l y la vi-

7.- obra citada, !?• 3?1. 
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-to-ley quedarían en un completo estado de 1ndefenei6n, al no exi! 

tir legalmente fWldamento algllllo que los ~oeibilitara a ejercer el 

derecho de huelga por motivos de incumplimiento de dicho contrato. 

).- La tercer diferenoia deriva de que la ley laboral actual 

apunt~ oomo causal de huelga, el exigir el cumplimiento de las di! 

posiciones lep,ales sobre participaci6n de utilidades (artículo ~50 

fracci6n V), cueeti6n en ::i.ue era omisa la legislaci6n del trebejo 

de 1931. 

gste ohjeto a~areoe en la ley de 1970, y persigue como final.! 

dad flUld ... ntal, el que todos los que laboren dentro de un centro 

de traba jo. ~articipen directamente en las ganancias anuales que 

acwnule una empresa determinada. Por ello puede afirmarse, y ae 

afirma, que el objetivo en s! mismo resulta ser jur{dioamente jus

to y tiende a conseguir un mayor equilibrio en la repartición de -

la riqueza social, siendo ~or tanto plausible eu existencia. 

Sin embargo, la historia laboral de nuestro pe!a ba demostra

do que aucbas de laa "buenas intenciones" e1111tnadae del legislador 

nacional, "chooan" o ae contraponen con la 1m1la fe de la mayoría -

de loe ?atrones, pues desde que nace el derecho obrero a la repar

tioi6n de las utilidades de la empresa, este ha dejado de cumplir

se o materializarse. Y a prop6aito de ello, la 111<lyor!a de los ju-

riataa mexicanos de mayor renombre ooinoiden en eeflalar, que el d! 

reoho a lao utilidades en M6xioo ea simplemente una utop{a, debido 

~s qu! nada, al escamoteo y a la actitud patroru:tl de no otorgar-

la•. 
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Trueba Urbina afirma, "• •• se debe exigir el oum.ilimiento de -

las dispoaicionee legales sobre ~articip~ci6n de utilidades en fun 
ci6n de hacer efectivo &ata, ya que en la pnlctica hb venido resu! 

tando nugatorio, salvo oontadaa exoepoionea en que se lea da a los 

trabajadores su participaci6n, que en ocacionea resulta verdadera

mente risible y aarc4stica, puea hay trabajadores que perciben co

mo ~artici'paci6n de utilidades ocho y diez l')e8o8 ••• ".(7) 

La posibilidad formal de ejercer el derecho de huelga en pro 

del reparto de utilidades, ea justificable, pues en esa medida po

dría obligarse a loe patronea a su cabal cwnplimiento. No obstante, 

cabe nrer,untarse por qu& el legislador decidi~ hace1· cwnplir wia -

obligaci6n legal a trav4e de le huelga, aiendo que pudo haber adol?. 

tado severas medidas o sanciones a aqu,lloa patronea que se mostr! 

ran renuentes a cumplirlas, poni,ndose un tanto en ''tela de jui--

oio" la ~ropia autoridad del Estado. Además, como dato curioso de

be mencionarse :¡ue desde loa años setenta a la fecha no se ha re-

portado ninguna que tenga por objeto el ra!)arto de utiUdades, !JOr 

lo que ea de recalcarse que este derecho obrero continua siendo a2 
lo wia "ficci6n jurídica", y que sigue pendiente el compromiso del 

legislador, el ~atado y laa centrales "charras" de darle vida en -

la !)ráctica. 

~.-Una última diferencia en cuanto a los objetivos de la hue! 

~ que .:incontramos en laa legialaci.mea laborales de lSl)l y la vi-

7.- obra citada, 9. 371. 
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-gente, radica en que la nrimera de ellas no menciona como causal 

de huelga, el exigir la rev1si6n de los salarios contractuales, -

tanto del contrato colectivo como del contr-dto-ley (artículo ~50 -

fracción VII de la ley vigente), que debenl realizarse legalmente 

oada año. 

Esta causal nace a prop6aito de las reformas de 19?l+-, y en -

verd<ld reaulta importante, tomando en considerac16n la situaoi6n -

eoon6mioa-eooial por la que atravieza el pa{e. El hambre, la pob~ 

za y la explotaci6n sin lÍmitea que afecta al "grueso" del prolet!_ 

riado mexicano, han oblig&do al legislador a expedir este prece~to 

laboral como cbus~l de ·huelga y como una concea16n más. 

"En relao16n oon la eituao16n económica del país, es conve--

niente la revisión anual de loe contratos de trabajo 9or lo que -

res ... ecta a loe salarios en efectivo por cuota diaria; ?ero si t ... 1 

reYie16n, que neceeariamente originanl Wl aumento de dichos sala

rios, a eu vez genera un alza en los precios de las subsistenoiae 

incontrolada nor las autoridades, esto daría motivo a instituoion!:!_ 

lizar la inflaoi6n que tanto daño está haciendo en Máxioo y en el 

mundo ••• 11 .(8) 

Bfeotivamente, la dificil eituac16n eoon6mioa de la masa obr! 

ra ba heoho de esta causal de huelga la más utilizada de todas. La 

pnlctica ha demostrado que la huelga nor aumento salarial no ali-

via o resuelve loa problemas eoon6micos de la poblaoi6n, toda ve?. 

8.- Trueba Urbina A., "LEY PEDERAL DEL TRABAJO DE 19?0" Refol'llll -· 
Procesal de 19SO, ob1~ cit~da, p. 18S. 
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,, 
que a cuia uumento aaldrial corresponde Wl reepect1vo aumento de -

precios, entablándose una carrera desentrenada, un "circulo vicio

so" del cual ea dificil salir avante, Ea por ello necesario que a 

cada mater1al1zac16n de huelga por aumento de ealario, deber6 oom

bin41'aele otra caueal de huelga (oomo indeyan;Jenoia sindical por -

ejem¡>lo), que gar<mtioe en r.i<Ayor medide una eoluci6n profunda al -

'lSta,io de coaa1J, y nor qtH~ no decirlo una reivindicación a futuro 

de los derechos de la olaee trabajadora. 

O) ANA.LOGIAS CON RESPECTO AL PROOElUIMIENTO. 

E• il!ltlortante resaltar aquí, que la Ley Federal del Trabajo -

en Tigor retoma todos loa yreceptoa (oatoroe artículos) que en ma

teria del procedimiento se contenían en la ley de la materia de --

1931, claro, algunos con pequefias modificaciones y otros redacta-

do• en fol'lll8 más completa y precisa, salvo doa dnicoa artículos el 

27't y el 276 que no ae ven contemplados en la legislaoi6n actual, 

y que m4s adelant~ enalizaremoa. 

l.- En primer lugar tenemos que el articulo 261 del o6digo de 

trabajo de 1131, tiene similitud e inclusive ea antecedente del --

41+7 de la ley vigente. Por u.n lado, el primero de ellos menciona -

que la huelga s6lo euepende el oontl'tlto de trabajo por todo el --

tiem,o que ella dure, sin te:r.minarlo ni extinguir los derechos y -

obligaoionee que emanen del miamos y ~or el otro, el articulo 447 

determina que la huelgM ea oauaa legal de eW1penai6n de loa efeo--
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-toe de las r~lacione~ rle trabajo nor todo el ti~mpo que dure. 

Ambos a~tículos manti~nen el ~ismo cont~nido y tienden a est!!. 

blecer el mismo aspecto, velar porque loa traba,;a1oree no sean de!. 

pedidos durante una huelglil, sin embargo, resulta importante que en 

la dieposici6n actual se determine en forma mllJ precisa que la Su! 

penei6n duante 11:t huelg1:t opera en eí sobre la relación de trlilbajo 

entre 31 obrero y el ryatr6n y no aobre el contrato de trabajo, que 

aunque guardan estrecha relaoi6n no eon exactamente lo mismo, pues 

puede existir relación de trab9jo sin contrato laboral pero nunca 

al contrario, (en virtud de que &ata misma aituaci6n ae presenta -

en otros artículos adelante enunciados, o~era el mismo comentario). 

No ~betante, ea ben~fico que este prece~to siga existiendo, -

pues en verdad redunda en provecho para el tl'bbajador en huelga, -

de esta manera no podrá ser despedido por el s6lo hecho de promo-

verla o participar en ella, y adem'a asegura legalmente una eetab!, 

lidad en el n6mero de trabajadores huelguistas que laboran en un -

centro de trabajo, esto pant efectos del recuento y determinaci6n 

de "legalidad" de la 9ropia huelga. 

2.- OtrB semejanza de la cual puede hacerse comenbrio, ea la 

que se encuentra en los cont1midos de loe artículos 262 de la Ley 

Pederal del Trabajo de 1931 y el 443 de la ley en vigor, los dos -

~receptos coinciden al seí\alar que la huelga deberá limiturse al -

mero acto de la suspenai6n del trabajo. Agregando el articulo 262 

que loa actos Violentos de loe huelguistas contra las ~ropiedadea 

o laa personas, aujetar'n a sus autores a las reeponaabilidadea P! 
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-nalea o civiles consiguientes. 

Estas disposiciones establecen un límite a los huelguistas y 

sancionan la ejecuoi6n de actos vand,licoe sobre el patr6n o sus -

bienes, lo que es v6lido, pues de lo contrario eeta figura jurídi

ca perdería sus características, au fol'Dlkl y esencia de lucha. Por 

lo qua hace al agregado del artículo 262, este deja de ser necea! 

rio, en virtud de que si se ejecutan actos violentos sobre las pr~ 

piedades o las personas durante una huelga, ea inegable que el pa

tr6n podn{ proceder penal o civilmente en contra de los agresores 

adn cuando ello no est6 consagrado en la ~ay laboral, a contrario 

aeneu, si ea el patr6n el agresor loa tr-~bajadores oodr'n ,roceder 

de la misma forma. 

3.- Como una tercer analogía puede mencionarse la ·.¡ue ell'iste 

entre el articulo 263 de la ley de la materia de 1931 y el artícu

lo lt-4~ de la ley vigente. Ambas normas jlll'Ídioaa, en forma id&nti

c~, eeñalan que la huelga es ilícita; CWAndo la mayoría de los 

huelguistas ejecuten actos violentos contra las pereonaa o los nro 

piedades; y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan 

a establecimientos o servicios que de~endan del gobierno. 

Han sido y continúan siendo dos lae causas de ilicitud de una 

huelga. La 'rimera de ellas se la en el caso de que la mayoría de 

loe huelguistas realicen actos violentos contra las oersonas o las 

nroniedadee. En verdad 'eto cabe dentro de las ~oeibilidades rea-

les y p11ede suaoi tarse en la práctica, !)ero, qu& sucede ei la mi-

ted o menos del grupo de huelguiataa realizan tales acto•'• desde 
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l'J:?l':O .tue nry n lOde :lecl!.'l'.!""11'Se la ilici tnd nor no estár dentro del 

,.,rea1.\~l1lesto l:u;al, entonces, la h'.telga continuar& y tÚlicu!Tlente se 

"odr1 Jroc·~d·:?!' en fo!'!ll~l ?~mal contra lo::i que intervinieron en di--

choa actos. Ahord bien, si dichos actos fueron realizados por la -

mayoría de los hueleuistaa, es ~reciso mencionar que la declara--

ci 6n de iHci ti¡d es un:.i medida severu, ni¡es deben disociarse los -

actos ·ie viol:inci:l, de la huelga en sí, yu r¡ue, si bien es cierto 

~ue dichos actos generan responsabilidades civiles y penales a sus 

autores, no menos cierto ea que l:J huelga es una fig11ra jurídica -

distinta del delito. 

Arler.iáa, de no ser m~nejada en forma correcta esta causal de -

declaraci6n de ilegalidad, -¡mede resultar arbitraria y hasta par-

cial a favor del ?atr6n, pues en la mayoría de los casos, cuando -

ee snsci tan este tipo de actos, es porq1te el propio patr6n loa 9r2 

voca utilizando "esquiroles" o "golpeadores a sueldo", bien sea P!l 

ra rom:Jer la huelga o bien nara que los huelP;uistas incurran en e!_ 

ta causd de ilicitud. Y lo arbit1·ario puede derivar de que si el 

ejercicio de este derecho se oriein6 por causas justas y loe trab!!_ 

ja lores fueron T)rovocados por segun.las o terceras ?ersonaa, la au

toridad declare ilegal su hueleu. 3n este sentido, la autoridad l!;i 

b~ral deberá ser cuidadosa en el ~rocedimiento para calificar si -

es T)rocedente o no la declar&ción de ili<!i t11d, tomando en conaide

raci6n si loa huelgi1iatas incurrteron en dichos actos lisa y llan,g_ 

~ente, o bi~n si bajo ciertas circunstancias fueron provocados. La 

1egundti causal de ilicitud aun1'..11a se a;:>lica por motivos de fuerza 
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mayor y se da ~oco en nuestro ambiente social, no deja de ser un -

atentado en oontrd de l~ libertad y el derecho de huelga. 

4.- La similitud que guardan los artículos 264 de la ley de -

1931 y el 451 del c6digo laboral en vigor es muy notoria. El ~rim.! 

ro determina que para declarar una hualga se requiere, que tenga -

por objeto exclue1vo elguno o algunos de los señalados en el artí

c11lo correspondiente de esa ley, y que sea declarada por la rnH:,'o-

r!a de loe trabajadores de la empresa o negociaci6n respectiva. 31 

artículo 451 expresa qu~ para suspender loa tr~bajoa se re~uiere -

el cumplimiento de loe dos requisitos señalados en el articulo an

terior, ar,regando el segundo requisito lo siguiente; la determina

ci6n de la aiayoria e que se refiere este requisito, s6lo pod~ pr2 

moverse como causa para solicitar la declaraci6n de inexistencia -

de la huelga, y en ningÚn caso como cuest16n previa a l~ eusn~n--

si6n de los trabajos, Adem's establece, como un tercer requisito, 

el que se cumplan con las formalidades seffaladas en el artículo --

920 que fundamentalmente eefiala la pres~ntaoi6n de un ~liego peti

torio, con determinadas características, ante la Junta laboral con 

seis o diez días de ant1ci?aci6n a la suspensi6n de las labores 

segÚn sea el caso. 

Como puede aureciarse, se contini1a tomando ':ln c:msidaración -

lo referente a los objetivos de la huelga y la mayoría, &sto últi

~o resulta muy iNportante, en virtud de q_ue corr:o un orincinio ·iem2 

cr&tioo, en el momento en que los trab<Ajadores de W1 centro de la

bores decidQn realizar unu huelg~, 'llo deber~ ser acordado por la 
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mayoría siem9re y s6lo t)or ella. Hoy en día, por vía del agregado 

al requisito dos, se dej~ abierta la posibili1,~ a la parte patro

nal pJra que promueva como causal de iner.istencia de la huelga la 

falta de esa mayor!.11, lo que resulta formalmente acertaio. !lo obs

tante, hay que precisar que en la práctica, en muchas ocaciones, -

el ?atr6n h:.1ce de este recurso 1ma artimaña, :les pide a ·obre1·oa que 

deciiieron oreviar.iente ir a la huelea y contrata nuevos elementos 

contrarios a esta decisi6n, entonces, promueve el recunnto con to

da la seguridad de ganarlo y se declare así inexistente la mismu. 

5.- 31 art!oulo 265 de la ley laboral de 1931 es hom6logo al 

920 de la ley vigente. Ambos se refieren a loo requisitos de forma 

que deben cumplirse para que los huelguistas puedan iniciar el pr~ 

cedimiento de huelga, ooinciden en señalar que rlicho procedimiento 

se inicia cnn el plier:o de peticiones, el q11e deberb girar en tor

no a ciertos rer1uiaitos; :>rimero debe realizarse por escrito y ser 

rli:?'igUn ::i1 :"l..l t!'6n ('J"t~·nlo 2r,c.; fl''ICCiJin I - nrtfoulo ')20 :: ::ac--

~:l.:~n ::-\. Aquí c,1he mmci ,n,1r ·,ue el p:rer:ieoi;o ectuul esneoÍf:i.na con 

'1':!~10r 'lrecisi6n r..ué req•lisi tos 1ehe contene!.' 'ln sí el r'1i<WO de T)~ 

ticio!'les, ~' H'!e 11le, en él Ele fo:r·mnbrán lus danr:ndns, se anunci_!! 

r& el nrO'l6si to :ie ir a 1·· h11elr,u oi no son satisfechas, expresa !.'{Í 

Ml'l~retim~nte ~l ohj:?to de la mifima .t' s'3ñala.!'á el dÍH y le. hora en 

q11e se suaT)en1e .. án las l!lbores, o el t~rmino de prehuelga, lo que 

(1Ued1:1ba s:i.n mencionRr m la anterior redacción del artículo 265; -

como s9~.tndo '>1;1so se J.l.1unt'3 '?n u!'1bos cu~l'n is legales que ae debe-

r&n oreaentar copias ]'lor duplicado a la Juntu de Conciliaci6n y Ar 



-85-

-bitraje del pliego de peticiones (artículo 2~5 fracci6n lI - art! 

culo 920 fracci6n 11). Agregando el artículo 920 de la ley vi~9nte 

que, si la empresa o establecimiento están ubicados en lucar 1lis-

tinto al en que resida l~ Junta, el escrito podrá presentarse ante 

la a11toridad del tntbajo más pr6xima o a la autoridad política .-le 

mayor je:r.arqu!a del li1gar de ubicaci6n, y continúa, la alltori:hi -

que haga el emplazamiento l'emitirá el expediente :!entro de la.:i --

veinticuatro horas sieuientee, a la Junta y avisani tele.rrráfica o 

telsf6nioarnente al presidente de la misma. Coinciden t~mbi5n en s~ 

flalar que el aviso pa?'ll la sttspensi6n de las labores debed .ftJrse, 

por lo menoa, con aeis dí~s de antici~aci6n a la fecha sP.fialada n~ 

ra suspender el trabajo y con diez días de anticinaoi6n cuando se 

trate :le servicios !)Úblicoa (a!'tfoulo 265 fracci6n I - urtículo --

920 fracci6n Ill), agregando el precepto vigente que, el térmir.o -

se contar' a p~rtir del día y hora en qtte el o~tr6n querte notific~ 

do. Finalmente el artículo 265 menciona .-~ue, deberá esperarse a -

que el ?&tl'Ón o sus representantes reanondan negativam~nte la ~et1 

ci6n de los trabajadores o no la contesten, dentro del término fi

jado. 

El curn9limiento de los anteriores requisitos de forma, así c2 

mo el objeto y la mayoría son Slllllamente imJ)ortantes, toda vez que 

de ellos deJ)ende q11e la huelea sea :leolarada existente o inexiate~ 

te. Esto ha sido motivo de verdaderas trabas a l3 renlüuci6n .10 -

hllelgc..1s y constit11,ye, al iettal que la declaración de ilicit11d, un 

?ilar jur!d:l.oo 1el Satado para negarlas en det!'im~nto rtel obrero. 
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~.- Otr~ analoef.a es la que de~iva del contenido de los artí

c11los 2M de la reghmentaci6n del trabajo de l ?31 '! del 925 del -

c6digo luhoral actual. 3n los dos se determina qu' sectores est"1 

comprP.ndidos como de servicio público, y señalan loa de comunica-

ci6nes y transl)ortes, los de luz y energía el&ctrica, loa de lim-

pia, los de a?rovech~mianto (a?rovisionamiento en el artículo 266) 

y distribuoi fo de ar;uae destinadas al servicio de las poblaciones, 

los de gaa, loe eanitarios, loa de hospitales, los de alimentaci6n 

cuando ae refieren a art!nulos de primera necesidad, siempre que -

en este Último c~eo se afecte algun~ rama completw del servicio. -

Agregando el artículo 925 loe de cementerios. 

La determinación que se continW. haciendo de estos aectoree -

como parte de servicios ~úblicos es necesaria, ya que por las oa-

r~cter!atious de estos mismos el Estado ha establecido modalidades 

especiales oara que efectuen sus "huelgas", lo que ae seflala en 

los artículos ~66, 920, 935 y 936 de la lay laboral actW&l. Así d! 

chae modalidades o~eran únicamente para las huelgas de estos aect2 

res y no para la huelga en general. 

7.- Otra igualdad la enoontramoa en lo mMnifestado por los 

.,recaptos 2~7 de la ley laboral de 1)31 y 927 fru'.}ci6n IV de la 

ley en vigor. El r>rlmer·i de ellos apunta que lüs conferencias en-

tre patronea y trahajadoree para lleg~r a un arreglo, no auspende

r'n loa efectos de loe aviaos para ir a la huelg ... El segundo, en 

fol'l'la m'a oom,leta, dice que loa efectoa del aviso de empl•zamien

to, no •e aue~ende~n por la audiancia de oono111aoi6n ni por la -
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rebeldía del patr6n ?•ra concurrir a ella. 

L• fig1na jurídica "conciliación" ha existido desde hace móa 

de cincuenta años en nuestra legislaci6n del trabajo, opera tam--

bién en la huelga y es una forma de terminar con ella. Sin embargo 

el legial .. dor previniendo que dicha 'ltapa conciliatoria podría -

ser un obstáculo, acertadamente ha determinado que el término ~~ra 

estallar la huelga corre de momento a momento y ea inintern~pible, 

de esta 1111mera el peligro lle eetallamiento est' aiempre latente y 

constituye un signo indiscutible de p~eai6n sobre el propio ;iueno 

del centro de trabajo, aún cuando ae realicen dichMs .. udienci:,1s de 

conc11111ci6n. 

8.- El articulo 268 de la legielaci6n 111boral de 1931 y el --

93~ del c6digo laboral vigente hacen referencia a que, ai la Junta 

de Conciliación y Arbitraje resuelve que una huelga es ilícita se 

da1'n por terminados los cántratoa de trabajo (relaci6n de tr~bajo 

en el artículo 931+) de loa huelguistas. A[~rega el articulo 268 iUe 

el patr6n quedar' en libertad para celebl'lir nuevos contratos, sin 

perjuioio de las responsabilidades penales y civiles en que incu-

rran loe huelguistas. 

Al decir del Illileatro Trueba Urbina, "La declaraoi6n de ilici

tud de la huelga no afec•.a u los tnibliljadorea que no participaron 

en los <1ctoa violentos, pues no son acree:iores a '1ue se lea resci!!. 

d3 su contrato o relaci6n de trabajo ••• ".(9) 

9.- Trueba Urbina A.' "L:;Y PEmRAL D:1L TRh.'13AJO DE 1970" Beforma -
Procesal de 198o, obra oitada, ~· 207. 
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Por lo que hace al agregado del artículo 268, result~ inútil, 

!>Ues es olaro que en el momento en que el patr6n despide a sus tr!!_ 

bajadores en forma "legal" puede contratar i:i otros nuevos y naUe 

se lo ~uede impedir, lo mismo que proceder o no civil o penalmente 

en contra de loe huelguistas que participaron en actos violentos. 

9.- Del contenido del artículo 269 de la Ley Federal del Tra

bajo de 1931 se desprende que este ordenamien~o estuhlecía en e3te 

s6lo artículo las oausas de inexistencia de la huelga y los efec-

tos 1ue ello acarreaba si es que ~sta era declarada, aspectos que 

se dete~inan por separado en al artículo ~59 y 932 de la ley del 

trabajo actual. Sefialando el primero que se declara que no existe 

el estado de huelga en la negociaci6n de que se trate, cuando esta 

no sea declarada por la mayoría trabajadora, cuando no reuna los -

reqt1isitos de forma señalados por el artfoulo 920 y si no ha teni

do por objetivo alguno de loe establecidos en la propia ley labo-~ 

ral (artío11lo 269 de la ley de 1931 y 1+59 de la vigente). agrega -

el artículo 269, si se declara en contravenci6n a lo establecido -

en un contrato colectivo de trabajo. ~qui, dicho sea de paso, éste 

agregado resultaba totalmente anticonstitucional, p11es se duba un 

valor jerArquico simila~ a LUl contrato colectivo y a lo previsto -

i;ior lu misma ley, lo que es Ol::l1·ent9 de 16gica jurídioJa y totalmen

te a favor ·lel n.atr6n, q11ien podía am!Jlaimente eatip11lar claúeulas 

deef3vorables a los trabaja1o~es en el contrato uolectivo y ?Oste

ri·1rmente cuando éstos le rteclal"<1ran la huelga, exigir la inexis-

tencia de la misma i;>or oontruvenir tales olaúsulas. Tanto el artí-
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-culo 269 como el 93? detenninan que la decla:raci6n de inexisten-

cia de una huelga trae como consecuencias, el que se fijará a los 

trabajadores CJ.Ue ha;•an abandoné:ido el trabajo un ".'llazo de veinticlJá 

tro ho!'ae nara ~:ue regresen a él; los aperci\)i:rá q,ue por el a6lo 

hecho de no acutar la resoluci6n, quedarán terminados los oontra-

t JS de t~élba,jo (relaciones ·le tr·ubé:!jo en el artículo 932 vieente), 

salvo causa j•1atifioa.la, Agreea el art!culo 'J32 que tul notiiica-

oi6n deber' hao&raeles por conducto de su re~resentaci6n sindical, 

continúa, jeclara~á que el ~~trón no ha incurrido en responsabili

dad y 1ue esta en libertad pa:ra contratar nuevos 1il'abaj<idores si -

no concurren los h~1elguistas dentro del térr-.ino señalado. '! agrega 

el articulo 269, y en a9titud de ejercer la aoci6n de reaponeabil.!. 

dad civil en los términos del artículo 5 constitucional, contra -

los que se rehusen a oontinuar el trnbajo; y finalmente, dictará -

las modalidades que estime convenientes para que pue1a reanudarse 

el traba,;o. 

~or lo que respecta a las causas para declarar inexistente a 

la h11'!lga, deberían ser derogadas dos de ellas por el legislador, 

esto ~or las consi1eraciones sigaientes; si un emplazamiento care

ce de alguno de loa requisitos de forma, es obvio que se puede y -

rlebe hacerse extensivü la "suplencia en 1::.1 defici9no1a de la queja" 

requiriándoseles sea subsanada tal falta, pues no hay motivo por-

o•.iá no hacerlo así en este tipo de procedimiento; es i16eico q_ue -

se lleguen a invocar causales de huelg~ distintas a las detenninil 

das en 1:1 ley, ~·a :¿ue en lé:l T>ráotioa se ha visto que la casi tota-
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-lidad de ellas ee realizan nor motivos que se insertan siempre en 

un desequilibrio entre loe factores de la producción; finalmente, 

por lo que hace al reouiaito de mayor!a, cabe esta última po~ibil! 

dad, por ello la determinaci6n de si ea o no la mayoría obrera la 

que em~laza deber4 dirimirse ~or v{a del recuento. 

10.- Como una décima igualdad puede mancion~rse la que se en

cuentra en loa artículos 270 de la antigua legislación de 1131 y -

el 929 de la ley del trabajo vigente. Laa dos hacen referencia a -

que los ~atronee y loa trabajadores (artículo 929, de la empresa o 

o establecimiento afectado), o terceros interesados, podr.in eolio.! 

ter de la Junta del trabajo que haga las declaraciones de ilegali

dad e inexistencia de la huelga (Wiioamente inexistencia en el ar

tículo actual). A.Rrega, el artículo 929 que deberai realizarse tal 

solicitud dentro de lae setenta y doa horas siguientes a la suenen 

a16n del trdbajo. Si no se solicita la declaración de inexistencia, 

la huelga será considerada existente pa:ra todos loe efectos lega-

les. (Para los artículos de referencia operan los oomentarioa ver 

tidoe en el numeral 17, ~ágina 109 del presente trabajo). 

11.- otra similitud ea la que radica en lo expresado en los -

artículos 271 de la ley de la materia de 1931 y el 137 ~árrafo se

gundo del ordenamiento del trabajo vigente. El segundo d~ ello~ -

apunta que si la Junta declara en el laudo que loa motivos da la -

huelga son imputables al ~atrón, condenará a ~ate a la aatiafac--

ci6n de las peticiones de loe tr~bajadoree en cuanto sean proceden 

tea, Y al pago de los salarios correa~o~~ientes a lo~ d!as que hu-
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-biese du::-udo la huelga •. ?or s:i \'larte el art:Cctüo 271 señala que -

nara que sea nrocedente lo anterior, ea necesario, además, que la 

huelga haya sido 1ecl:irada lÍci ta, que haya tenido por objeto alg_!! 

no de 1 os ·1•te expresa esa misma ley, que sus moti vos sean im11uta-

blea al T)a tr.Sn y rtue loa trabaj<dores ha•ran ouaplido con los requ! 

sitos de forma. ,.mboa coinciden al eap3cificar en sll parte final -

qne en ningún caao será con.tona.Jo el 9atr6n al !Jago de salarios º2. 

rrespJn:iient-:1s a los traba.jadores que lwyan declarado una huelga -

~or "solidaridad". 

Aquí pueJe apreciarse que el contenido del artículo vigente -

es da concreto y com!Jleto q.l.e el anterior, en virtud de que al S!, 

ñalar co~o único requisito para condenar al !>&tr6n, el que a &ate 

le seu im:Jutable la huelga~ es acertado, pues se entiende q1..i.e di-

cha imp11tabilidad ea resultado de todo un procedimiento laboral en 

el cual previamente la huelga ha sido decl<1rada l!ci ta, ha CUJ:lpli

do con 1-JS requisitos y objetivoa señalados en la ley, hac16ndose 

entonces innecesario que al condenar al ,atr6n en un laudo ae se~ 

le nuevamente el ou.~olimiento de los aspectos anteriores. 'Mi lo -

que har!e al no pago de salarios caídos en 1ma huelg.i por "solidar! 

d1.1d", ello es algo realmente 116gico, ya que loa trabajctdorea han 

ctuní)lid,) cou los re~uiai toa de fol'lill:I y hucen uso de una causal de 

h11elga l!ci ta, suspenden a~s lu bores y aytl.dan a otros compañeros -

de clase, y el hecho de no cubrirles dichos salarios constituj•e --

1.&na r9presalia nor haberla realizado. En verdad no puede concebir

•• bajo o_u& ar8'l!lentos justific6 el legislador eaata determinaci6n, 
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lu que en esencia resulta ser nro-oapitalista. 

l.~. - 31 articulo 272 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 en 

concordancia con el artículo ~69 de la ley vigente, coinciden al -

manifestar que la Junta de Concilii:.ioi6n y Arbitraje y las autorid,! 

des civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho qtte 

ejerciten loa trobajadores (de huelga sefialu el artículo 1+69), da!! 

dole~1 las garant!as na,1esarias y !)restándoles el auxilio que neoe

ei ten !l<Ar<.1 euapender los trabajos. Agrega el artículo 272, en loa 

establecimientoe de la negociaci6n o patrón afectado. Lo anterior 

procede mientras no sea declarada il!oita la huelga. 

3st~ dis;osici6n en sí misma es avanzaja y plausible, otorga 

la posibilidi:d formal a los trabajadores de recurrir a la autori-

dad laboral y civil para que colaboren oon ellos a la &U8penei6n -

de l~e labores, y eviten el que grupos de terceros ajenos a la --

huel.IJEI o la minoría de inconformes con ella, "esq11iroles", ae in-

filt1·en al centro de trabajo y p1'etendan reanudar esas labores, -

atentando 9n contra del libre ojeroioio de la misma. Aunque en la 

.,r~ctiOC:t no se ha visto q11e tales autoridades intervengun, es dif! 

cil que puedan hacerlo cuando se suscitan este tipo de conflictos, 

los que casi siemore degeneran en enfrentamientos entre huelBUia-

~a3 y "esquiroles". 

13.- Como d&oima tercer analogí~ encontramos la que se dee--

;:irende de lo estipulc:t fo en loa artÍC•llos 2?3 del o6digo laboral de 

1931 y 'l 469 de la ley vigente. Coinoiden al eeftalar como cBusao 

je te:nn1Mci6n de la hl.lelg-... ; el arrep,1 o o ucuor:lo entre trabajado-
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-res y ~atrones; por laudo arbitral de la persona o comisión q~u -

libremente elijan las partes¡ por laudo de la Junta de Concilia--~ 

ci6n y Arbitraje; y finalmente (agrega el artículo 469) por allan~ 

miento jel patr6n en cualquier tiemno, a las prestaciones solicit~ 

das por los trabajadores y el pago de los salarios caídos. 

Como nuede observa r.ee, en lct legislaci6n laboral vigente se -

contempla como otra forma de terminaci6n de la huelga el ullana--

miento patronal, lo 011al es válido, pues la posibilidad de q,ue es

to pueda suceder no se descarta, asi como tampoco puele deacart~r

se el que otra causal de terminaoi6n de la huelga lo sea el desis

timiento de la misma, ya que an la prlíotioa suce·fo a men11do q1.ic al 

gunos Secretarios Generales "charros" del Comi ttS Ejecutivo sin li-

cal, en forma deshonesta y a espaldas de los trabajadores pactan -

en forma personal con los empresarios, desisténdoae del movimi•.mto 

sin pedir el parecer de la mayoría obrera. 

14.- La igualdad ?resentada entre los artículos 275 Je la -

ley laboral de 1931 y el 935 y 936 de la ley uct11al, se hace oon-

eistir en que preván en forma "Parecida que antes de la s1rn panai6n 

de los traba,ioa, la Junta Je Conciliaci6n y .i\rbitraje, c:in audien

cia de las partes (re(lresentantea de los trabajadores obligados 1:1 

mantener y los representantes Jel patr6n obli,::ados a aceptar, arti 

culo 275), fijará el númer~1 rle traba.iaiorea indispensables, para -

que sigan ejec,1tándose las laborea, cuya auaponaión purjurU~ue gra 

vemen~e la reanudación de los trabajos o la seguridad y conservu-

ci6n de los talleres o negooia1iones. Agrega el artículo 935, loca 
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-lea, maquinaria y materiaa prima~. Y oontinW., para ~ate efecto -

la Junta podrá or1enar la práctico de laa diligencias que juzgue -

ocmvenientea. Tanto el artículo 27S oomo el 936 disponen que en CJ! 

ao necesario, la Junta podrá aolioitar el auxilio de la fuerza p~

blica a fin de q11e otros trabajadores presten eatos aervioioe si -

los huelguistas ae niegan a hacerlo. Adem4a señala el articulo 936 

que el ~atr6n también podrá utilizar otros trabajadores. 

La eaenoia de eetaa diaposicionee resulta a todaa luoee anti

jurídica, pues por definici6n la huelga presupone una auspensi6n -

total de lae labores en una empresa, tal y oomo se determina an el 

artículo ltl+o de la ley de la materia actual. En virtud de ello, la 

1ntromia16n de la autoridad laboral o el patr6n para procurar que, 

en t111a huelga, un grupo de trabajadores continúe laborando, .es un 

verdadero atentado en contra del ejercicio pleno de este derecho -

conati tuoional, no pudiéndose concebir que d11rante el desarrollo -

de eata forma de lucha la mitad o una tercel'l:l parte de obreros CO!! 

tinden laborando, pu.ea de ser aai, la haelga ee.veria "oastrado" -

de la forma de prea16n que jastifioa su existencia;· suapenai6n to

tal de la produoci6n o el servicio en un centro de trabajo. Ea en 

el contenido de eatoe artículos en donde al Estado se le facalta -

para requisar en caso de huelga a algunos sectores l~borales. Ya -

qae al decir de la escritora Tatiana Coll, "En términos generales, 

la requisa ee un prooedimiento mediante el cual el gobierno se ha

o• cargo temporalmente de la produooi6n o provtei6n de al86n bien 

o servicio, cuando existen cauaaa graves (oatáatrofea, alteraoi6n 
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del orden público, etc.) que ameritan la sustituc16n o el des~laz! 

miento de la administraci6n ·,¡ue opera normalmente". (10) 

tJo obstante, si ea bien cierto a_ue en sectores como el de --

transportes, el de hospitales, el de energía el,ctrica, oemente--

rioa, entre otroa, no ~e pueden ni deben suspender las laboree en 

forma inmediata, pues ello podría ser de consecuencias graves, no 

menos ci~rto es tambi~n que el Estado y el 'atr6n han sido notifi

cadoa ?Orlo meno1;oon diez días de antioipaci6n, tiempo 1uticien

te para tomar las medidas adecuadas o pertinentes para facilitar -

el ejercicio de huelga, evitando la requisa y cumpliendo con lo -

nrevisto en el artículo 1+1+9 de la ley del trabajo actual. 

D) DD'EREHCIAS CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO. 

Al respecto puede hablarse de diecinueve diferencia• que der! 

von de la com~araoi6n de la legielaci6n laboral de 1931 y la ley -

vigente. 

1.- Como primera de ellas, tenemoe que la Ley Pederal del TZ'!, 

bajo de 1931 determina en su articulo 27~ un 01pecto no contempla

do en la ley actual, 1er.alando que mientras una huelga no termine, 

ni el ~at~6n ni eua representantes ¡odrán celebrar nuevos contra-

toa con loa huelguistas o con cualquier otra clase de trabajadores, 

individual o colectivamente, para la prestación de las laborea en 

10.- Coll 'latlana y otro1, "LUCHA OB~fui. EN MEXICO", obn oi tada, 
,,. 206. 
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auapenao, salvo loa caaoe eapeoialea detel'llinadoa en la propia ley. 

Bata diapoaio16n pudiera ser el oomplemento a lo que apunta -

el artículo 1+1+? vigente (artículo 261 4e la ley del trabajo de ---

1931), y por tal ras6n resulta ain importancia •u existencia, ello 

porque si el artículo 41+7 dioe que dt.a"ante una huelga se •uapenden 

loa eteotos de lea relaciones de trabajo por todo el tismpo que d~ 

re la miama, entonces ae deduce que ni el patr6n ni sus represen-

tantea pod~n contratar con loa huelguistas o con nuevos eleaentoa 

obreroe, pues esto no ea jurídicamente posible. 

2.- Bl ordenamiento del t:r&b&jo de 1931 a diferencia de la 

ley vigente, manifiesta en au articulo 2?6 que, los trabajadores -

huelguistas no podr6n suspender el trabajo en las negociaciones -

que no ae encuentren bajo el control del sindicato a que pertenez-

can. 

Como puede apreciarse, aeta diapcaici6n ea, quizá, el primer 

artículo que hace referencia a la titularidad del contrato oolect.! 

vo de trabajo, ye que limita a loa huelguistas a suspender laa la

borea únicamente en la empresa o empresas que se encuentren bajo -

el control de au sindicato. Situaoi6n que se caracteriza porque -

boy en día, en Wl centro o varios centros de trabajo única y exclu 

sivamente puede emplazar a huel~ aqu41 sindicato :¡ue ';'>Osea la ti

tularidad del contrato colectivo de dichos centros. 

3.- Por su parte, la ley labo~al vigente dive~ge de la de ---

1931 al señalar en su artículo 41+2 q11e la h11elga puede abarcar a -

ima emnresa o a uno o varios de aua eat:Jbleoimientos. 
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1,,, C!'i ticuble de q~tt.? n':"ecanto eo ·i.l.l~ el legislador omiti6 -

r1enciorwr tméJ tercera posibilirla:l, que cabe, y 1ue eu el hecho da 

'ltlª la huelga pudiera abarcar a u.ria ern:>!'eaa m1:1trlz y a sus establ!t 

~imientos en fo1ma conjunta y al mismo tiempo, pues ea evidente -

que en la forma en que está detenninado resulta desfavorable a loe 

tr:ibajadores que dependen de una misma persona moral o patr6n, ~a

to ?Or~ue en fonna optativa pueden hacer huelga únicamente los que 

laboran en la empresa matríz o bien loa que laboran excluai'9Bmente 

en una o varias agencias, sucursalea o dependencias, con lo que se 

ven divididas sus acciones. Si los trabajadores de la empresa ma-

tr!z realizan una huelga, el patr6n peroibe ingresos de sus esta-

blecimientoe y si uno o varios de estos últimos son loe que ejer-

cen tal derecho, perciben ingreaoe de la empresa matríz, con ello 

el beneficio es patronal, en virtud de ~ue se niega la posibilidad 

fo1'111al de que la huelga sea instrumento de lucha con mayores ampl! 

tudes de preai6n. 

~.- A diferencia del código laboral de 1931, la ley vigente -

en eu art!culo lt1t1f dice que, la huelga legalmente existente ea la 

que satisface loe requisitos y persigue loa objetivos determinados 

en la misma ley. 

Seta disposición 110 ea muy trascendental, ya que de no estar 

nlaemada en nada afectaría lo que se determine en la ley en vigor, 

y si, en cambio, su texto lleva a confusi6n, toda vez que debe PI'!. 

guntarsa si pa~·a q11e la huelga sea considerada legalmente existen

te •e requiere q11e persiga todos loe objetivos eeflaladoe en las --
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sita únicamente satisfacer los requisitos do forma seGalados en el 

artículo ')20 o ta:!lbi~n el de mayoría q_ue se exige por separado en 

el artículo 459, que se re·~iere a la huelga legalmente inexistente, 

La respuesta es obvia si se interpreta a contrario senau lo pluam! 

fo er. el a~·t{culo 459, as!, hutJlga legalmente existente es la que 

se ~:.elL:<i po:· :a m..iyoría ie tr1:;1bujudorea; tiene por objeto alguno 

de loa establecidos en el articulo 450; y cumple con loa re(!uisi-

tos ae~aludos en el artículo )20. 

5. - Como Wlca q·.i.inta diferencia se ?l.lede menoionar que la ley 

de 1931 no contem;.ila lo :referi:lo en el artículo 1+46 je la actual -

ley de la materia que a~unta: huelga justifioaia es aquélla cuyos 

motivos son imputables al ~atr6n. 

Lo r.¡_ne aqui se l:lencion::i ea Wlstani;e claro, si el ~atr6n no 

OW!lple con hrn leyes laborales o con las claúaulaa del contrato C.2, 

lectivo, y si loa ob~P.~os se v~n a la huel~a y prueban tal incum-

'>limiento, ello lo obligará a cumpli:r con l:;ia nlaiisulaa violadas y 

~ ~ag~r los aalarios caídos. Entonces la justificación de la huel

~a y au condena derivan siem?re de omisiones o actos realizados -

;or el ·iutrón -iue afeotan directaimmte los derechos de loa trabaj2_ 

jores. 

~.- Otra desiguald ... J 'lodumos encontrarla en rtue es únicamente 

ld actual ley laboral 1'1 que en su artículo 448 dispone que, el --

ejercicio del '.ierecho de h11el~a suspende la trami t;ación de loa oo~ 

flictos nolectivos de naturaleza econ6mic~ pen:iientea anto la J1m-
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-ta de Conciliación y A1•bitraje, y la de las solicitudes que se 

presenten, salvo que loa trabcajajores sometan el conflicto a la d~ 

cisifn de la Juntu. No ea aplicable lo anterior cuando se trate de 

una huelga por "solidaridad". 

Esta diaposioi6n es válida, en virtud de que al suspenderse -

la tramituci6n c promoci6n de conflictos colectivos eoon6micoe an

te la Junta, tenemos que de alguna .n&nera se está asecurando y da!! 

do prioriJad al desarrollo de la huelg-d en sí, pues en ambos casos 

ae trata de conflictos colectivos entre una misma rez6n social o -

patr6n y un mismo grupo de trabajaJorea, y el desahogo simultáneo 

de dichos conflictos podría entorpecer la marcha de cada uno de -

elloa. 

7.- Como s~ptima falta de similitud sei'ialaremos la que ae ~r!:'.. 

cisa en la Ley F~deral del Trabajo actual en au artículo 1+66 y que 

no hace la ley 'le 1931, al respecto dice: los trabajadores huel--

guistas deberán continnar prestando los aiguientea servicios: los 

buques, aeronaves, trenes, autobuses, y demás veh{oulos de trans-

porte que se encuentren en ruta, deberán conduuirae a su punto de 

destino; y en loa hospitales, aanatorioa, clínicas y demáa eatabl~ 

cimientos análogos, continuará la atenci6n de loa pacientes recluí. 

doe al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser --

trasladados a otro establecimiento. 

Anteriormente habíamos comentado que el contenido de este ar

tículo aunado a lo que determinan loa artículos 93~ y 936 conetit~ 

yen un real atentado en contra del pleno ejeroj.cio del derecho de 
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huiJl~u, el .. ple presu..,one una 3UO¡wnsión total de actividades y nu!!. 

ca una ausp~nai6n Tnrci!:ll, YA 4ue la h11elgc1 •m sí ca::-ecer:Ca de !)r~ 

sión :r Je sentido. (a eet<~ rt:Japecto :Jan uplicablea los comtlntarios 

vertidos en el nunP.ral catorce, pái·inas <;)lt- y 95 del ·1resente tra

b .1~n). 

8. - Del texto del artfo1llo 921 del código laboral vigente ae 

deduce otl'a falt::i de semejanza con el ordenumiento legal de 1931, 

la que se hace consistir an que el oresidente de la Junta de Conc! 

li.Jción ? Arbitraje, la autoridarl laboral más próxima o bien la a!!_ 

torichd :JOlítica de m::tyor jerttrquía del lugar de ubicaci6n tie la -

o!mpresa o as>;ablecimiento, ba~o s11 m~s estricta responsabilidad h!!, 

rán llegar al patr6n la oopia del escrito de emplazamiento dentro 

de las cuarenta y ocho horas sieuientes a la de su recibo. La not! 

ficaci6n "'.,)roJucirá el efecto de constituir al ¡:>atr6n, -por todo el 

t~rmino ·:iel aviso, en depositario de la empresa o establecimiento 

afectado ~or la huelga, con las atribuciones y responsabilidades -

inherentes al cargo. 

?or vía de este ~recepto ae obliga fo:rmalmente a la autoridad 

laboral a hacer m~s dinámico y seeuro el procedimiento de emplaza

miento je h'lelga, desde a11s propios inicios, señalandoseles un dr, 

ruino 1e cuu!·enta y ocho horas :n1ra notificar, lo qt1e ea plausible. 

La ::ifi:rmdción de ae¡::11rid&'l se hace porque ahora también el uutrón 

queda como depoaitarin de los bienea y dql nropio centro de traba

~~. des1e el :r.orn~n t 11 ~ue se le notifica y hasta todo el t~rmino -

que 1ure ol aviso, lo cual aip,nifica ~ue no nodrá de ninguna mane-
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-ra vaciar o saquear dioho centro, de ser así se ~ejaría a los tl'!, 

bujüdores en un completo ea~ado de indefena16n, pues realizar una 

huelga en un locul vacío no ti~~e el menor sentido. 

9.- Otra divergencia es aquélla que radica en que la ley de -

1931 no prev~ en nineuno de sus artículos que, el ¡>atr6n d
0

entro de 

las cuarenta y ocho hor.ls siguientes a la de la notitioaci6n, deb!l 

rá presentar 8U contestaci6n por escrito ante la Junta, lo que si 

está determinado en el artículo 922 de la leeislHción actual. 

Esta norm& jurídica ea importante, porque señala un término -

fi~o para que el p~tr6n conteste la solicitud de huelga, ésto, co

mo es 16gico, viene formalmente a im~rimir más rapidez y coheren-

cia al procedimiento, _lo criticable, es el hecho de que no se de-

termine por ningdn lado las consecuencias que se generan si ~l pa

tr6n no contesta en el término señalado, pues en tal virtud el ~r!l 

cepto no tiene trascendencia algwia, lo correcto sería que se señ.e, 

lará en él, una s&nci6n o apercibimiento (tener por contestul~ la 

solicitud de huelga en sentido afirmativo, por ejemplo), para el -

caso de que no se cumpla con su determinaoi6n. 

10.- La ley actual, a diferencia del ordenamionto laboral de 

1931, dispone en su artículo 'j2j, q,ue no se durá trámite al escri

to de emplazaoiento de huely,n cuando ~ate no sea fonnulado confor

me a loa requisitos del artículo 920 o sea presentado nor un aind.!. 

cato que no sea el titular del contrato colectivo, o el administr~ 

dor del oontrdto-ley, o cuando se pretenda exigir lu firma de un -

oontrdto colectivo, no obstante existir ya uno d~posit~do ante la 



-102-

J1.mta competente. 31 presidente de la Junta, antes de iniciar el -

td:'lite de cuaL. uier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de 

lo anterior, ordenar la certificaci6n correspondiente y notificar-

1<? por escri·to la resoluci6n al ;:>romovente. 

31 contenido de es·te precepto se oomenturá ampliamente en los 

capítulos stguientea, sin embar6o, a modo de arlelanto, r>uede men-

cion:i::-se :ue 9s ilegal y anticonstituciona~arias razones, de 

las c11ciles la más il'lportante es que atenta en contra del derecho -

de la ooalici6n de re1:1lizar una huelga, ello debido a que por sus 

oaracter!eticus de temporalidad no tiene, como es obvio, la titul!!. 

ridad del contrato col9otivo y por esto le aerá rechazado su empl!. 

zamiento. 

11.- Una falta de similitud más entre la ley laboral de 1931 

y la vigente, ee que ~eta ú.ltima únicamente señala en su artículo 

924, que: a partir de la notifioac16n del pliego de peticiones con 

emplaza~iento a huelga, debe~ suspenderse toda ejecuci6n de sen-

tgncia algana, as! como tampoco podrá prácticarse embargo, asegur!. 

miento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren insta

lados, salvo cuando untes de estallar la huelga se trate de: a) -

ase~Jrar los de~echos del trabajador, eep~cialmente indemnizacio-

nes, salarios, ~ensionea y demás prestaciones devengadas hasta por 

el im:Jorte de dos a!'íos; b) cr~:!itoa derivados de la falta de pago 

1e las cuotas al Instituto Mexicano del 8eeuro Social; o) asegurar 

el cobro de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la 

'livienda oara loe Trabajadores; y d) los dem~e cr&ditos fiscales. 
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Estas &ltillll:ls aotuacionee se p:recticarén sin afectar el derecho de 

huelga, siendo siempre preferentes loa derechos de loa trabajado-

res sobre loe demás cráditoa. 

El texto del artículo en cuesti6n es un avance jurídico, ya -

que aborda un aspecto que para nada mancionabe el o6digo laboral -

de 1931 y que someramente determino la ley del trabajo de 1970 en 

su artículo 453, este &ltimo seftalaba únicamente la prohihición r2 

ra ejecutar sentencias, embargos, aseguramiento, diligencia o de-

sahucio en contra de loe bienes muebles o inmuebles de una empreaa 

emplazada a huelga, lo que se prestaba a maniobras entre "líderes 

charros" y patrones, quienes con un simple em:ilazemiento evitaban 

cualquier cobro, ya que este era prorrogable (emplazamiento). El -

avance deriva de que ahora se señalan excepciones que determinan -

en que casos sí se podrá 9roceder en contra de los bieneA de la ª! 

presa emplazada (quedan fuera del beneficio loa acreedores partic~ 

lares). Esta medida &nicamente faculta a loa acreedores a asegurar 

sus cr4ditoe pero no a rematarlos, pues se dejaría a los huelguis

tas indefensos, toda vez que sus relaciones laborales están en su! 

penso y en un momento dado tienen derechos preferentes sobre di--

ohoe bienes. 

12.- Del texto del artículo 926 de la ley de la_materiu, vi-

gente, se desprende otra diferencia con respecto a la de 1931, és

ta dispone que la Junta citará a las partea a una audienciu de co~ 

oiliaoi6n, en la que procura~ avenirlaa, ein hacer deolaraoi6n 

que pre juzg11e sobre la existencia o inexiotencia, jueti ficaoi6n o 
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inju3tificaci6n de la huel~a. Bata audienci~ s6lc podrá diferirse 

a netici6n de los trabajadorso y ~or 1ma sola vez. 

Al reaTJecto el maestro Nestor de Buen señala, ''• •• el artículo 

926 ?rohibe que se celebren más de dos audiencias de ooncilieci6n, 

nero no prohibe que ~l sindicato o la coalic16n convengan con el ~ 

.,atr6n la :irorroga de la fecha del estallido de huelga. En última 

instancia resulta indiferente que se celebre o no la audiencia de 

oonciliaci6n". (11) 

13.- Otra diferencia podemos encontr~rla en lo expresado en -

el artículo 927 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Trab.! 

jo en vigor, que dice: la audiencia de oonciliaci6n se aj1tatará a 

las nori;¡as siguientes: a) si el natr6n opuso la exoepoi6n de falta 

de personalidad al contestar el pliego de peticiones, la Junte re

solverá ,reviamente esta situaci6n y, en caso de declararla infun

dada, se oontimará con lé:i audiencias b) si los trabajadores no -

conourren, no correrá ~l tármino para la suepensi6n de las labores; 

o) el presidente de la Junta podrá emplear los medios de apremio -

"ª"ª obligar al oe11;r6n a ·:ue concurra a la audiencia. 

El que la Junta, previamente a la etapa oonoiliatoria, oalif! 

que la !)ersonalidad objetada por el ?l:itr6n a los trabajadores, es 

válido, pues no ?~ede negociarse con alP,t1ien que no está fi:toultado 

nara ello, :iosibilidad de obj1.rni6n q1.te también pueden realizar loa 

trabajadores. Por lo que res!)eota u que la Junta har~ uso do las -

11.- "IMP;;.CTO", revista mimero 1578, mayo 28 de 1980, p. 3a.. 
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medidas de a~remio para obligar al patrón a oompereoer, ello tum-

bién ea correcto siempre y cuando se cumpla. Para el caso de que -

loa trabajadores sean los que no concurran, la medida parece drás

tica, pues 9or la importancia del conflicto ae requiere el mayor -

din,mismo posible, y oon ella ae retarda el procedimiento, por lo 

que deben proceder también medidas de apremio. 

11+.- Corno décima cuarta diferencia !)uede a:mntarse la que 1·a

dica en lo plasmado en el artículo 928 de la ley laboral en vic~or 

y que no señala la de 1931, tal disnosici6n dice que: en el proce

dimiento de huel¡~ se observarán las normas siguientes: a) '!)ara el 

funcionamiento del Pleno y de las Juntas se obser~ar6 lo dispuesto 

en el art:!o11lo 620, pero el presidente intervendrá !)erson1:1 lmente -

en las :resoluciones de falta de person::!lidGtd, incompetencia, los -

casos de los artículos 1+69, 923 y 935, y en la declaraoi6n de ---

inexistencia o ilicitud de la huelga¡ b) no ser&n aplicables las -

reglas generales respecto de t~rminos para hacer notifioaoiones y 

oitaoionea, La notif1caoi6n surte sus ef~ctos desde el ~reciso in! 

tente en que se h~ce; c) todos los días y horas serán hAbilee. La 

Junta tendrá guardias ~al'llMlnentee ,ara tal efecto; d) no serán de

nunciables en los términos del artículo 710 de esta ley, loe mien

bros de la J1mt&, ni se admitirán más incidentes que el de fal tu -

de personalidad, que podrá ~ro~overse, por el patrón, en el escri

to de contestaci6n al emplazamiento, y por loe trabcljdorea dentro 

de las 1+8 horas siguientes a la en que ten8an conocimiento de la -

primera ¡>romoc16n del pe tr6n. La Junta, dentro de las 21+ horas si-
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-guientee u la promoci6n, con audiencia de las partes, dictará re

soluoi6n; y e) No podr& promoverse cuestión alguna de competencia. 

Si la Junta, una vez hecho el emplazamiento al patr6n, obaerva que 

el asunto no ea de 1u competencia, hanl la declal'lltoria correspon

diente. Los trabajadores deberán designar nueva Junta en un t6rmi

no de 24 horas. Las actuaciones conservarán su validez, pero el -

t&rmino para la suapensi6n de las labores correni a partir de la -

techa en que la Junta designada coapetente notifique al patr6n ha

ber recibido el expediente; lo que se bar~ saber a las partes en -

la resoluci6n de incoapetencia. 

::n este precepto existen varios aspectos importantes; el pri

mero ea el que se le ratifica la facultad al presidente de la Jun

ta de calificar previamente al ~rocedimiento la tnexiatencia de la 

huelga (articulo 923), lo que es de extrefiarae, toda vez que antes 

de las reformas de l98o tal facultad no le era otorgada; el segun

do es la determinación de que todos los días y horas serán habiles, 

eato ea plausible, pues si se atiende a la importancia dal caao, -

se re~uiere de la mayor agilidad posible dentro de los ~rocedimie~ 

toa de huelga; 1 como tercer aspecto importante, resalta el hecho 

de que únicamente se le da la ?OBibilidad a las partes de ~remover 

como incidentes, el de falta de pe~aonalidad, lo que ea limitativo, 

ya que por nin8Úll motivo p~ede descartarse el que cualquiera de -

las partea sea mal notificada o tenga la necesidad de promover --

otro incidente como el de excusas por e1tar impedida la autoridad 

laboral, y al no permitírseles, el procedimiento 1e ver' alterado 
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y 3e leJ dejo en estado rie ind<:1fensi6n. 

15.- Otr:i fulta de semejanza entre la ley de la materia de --

1931 y el orden:.irniento laborcal vigente, es <-!Ue dnicamente esta úl-

ti'.llfl hace referencia en su art!oulo ?30 a un prooejimiento para d! 

ola:":l~ inexistente la huelga, el que se ajusta a las no:nnas si---

¡;t1ientes: a) Lo solicitud rieber6 hacerse por escrito, acompaliada -

de una co:Jia :iara cada 1met de las ?artes. E:n la solicitud se indi

carán las causcas y fundamentos legales para ello, no pudiendo adu

cirse posteriormente causcas distintas de inexistencia; b) La Junta 

citar& a las ~artes a una audiencia de ofrecimiento y admisi6n de 

pruebus, que deuer& celebr~rse dentro de un término no mayor de -

cinco días; o) Las ·m.iebas deberán referirse a las causas de ineaE 

iatencia contenidos en la solicitud, y cuando ésta se hubiere PI'!. 

sentado por terceros, además éatos deberán l)robar sa inte~a. La -

Junta admitirá únicamente las que satisfagan loa requisitos seflal~ 

dos; d) Las pruebas deberán desahogarse en la aildienob, salvo el 

recuento de los trabajadores huelguistas. Cwmdo por su naturaleza 

no p~eJan desahogarse, la Junta excepcionalm~nte señalar& nueva f! 

cha; e) Concluiia la rece~ci6n de las prueb~s, la Junta dentro de 

las 2'+ ho!'as sieilicmtes, resol verá si la huelga es existente o no; 

y f) Para l~ r~solución, se citará a los re?resentantea de los pa

trones y de los ~rabajadorea para que integren la Junta. La resol!!_ 

oi6n se dictará por los qtie concurran, y en oaso de empate, ae su

~ar&n al ~el ?residente los votos rte loa ausentes. 

3n d!'llllnoa generdea r11lede decirse que el procedimiento !>Br& 
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jecla1•..1:" la inexistencia de una huelgél, en e:l ee correcto, y cum-

"lle con los re· .. uiaitos del a....-t!culo 14 constitucional, que en lo -

tundumental se ~efiere a la ~osibilidad de las partes de ser oídas 

y vencidas en juicio~ sin embargo esta garantía se ve vulnel'l:lJa a 

ca11sa Je la existencia del artículo 923 de la Ley Federal del Tra

b3jo, qll·3 faculta al presiden"':;e de la Juntfj para calificar, sin ª!! 

diencüi de las .,artes, si la huelga cmmple o no con loe requisi too 

de forma señalddoe en el artículo 920, loa que son causal de inex

:!.stencia (artículo 459 fraMión III), d9 lo que se desp:rencle que -

existe unu contrctdicci6n lesal que afecta más que rwda a loe prom2 

venteo de la huel~d. 

16.- Una divergencia evidente ea la que ae localiza en el ºº!l 
tenido del artículo 931 de la ley laboral en vigor, no contemplada 

en la ley de 1931, que manifiesta q11e si se ofreoe 001!10 prueba el 

recuento le les trdbajadores se observarán las normas aigui:mtea: 

a) La Jtt."lta sefuila1·á el 11lear, dia y hoN en que deba efectuarse; 

b) Unicamente tendrán derecho a votar los trubajadores de la empr! 

sa q11e concu!Tan; c) Jerán coneidera:lou trabaj1-11loreo de la empresa 

los q:.ie httbi~!'.:cr. sido despedidoa del trabajo despu6a de la techa -

de !)reaentac16n del escrito de emplélzamiento; d) llo se computarán 

los votos d~ log trab~jddorea de confianza, ni de loa que hayan in 
.:,readdo con -:)OSt;!rioridad a la fechu de preaentución del emplaza-

~iento; y e) Las objeciones u los trabajadores que concurran al r~ 

cuento, ·:ieber~n hace rae en el acto mismo de la diligencia, en cuyo 

caao la Junt:J ci tar!Í a •ma audiencia de ofrecimiento y rendición -
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de pruebas. 

Sabemos que el t'rr.'iino "mayoría" es una figura jurídica ele -

gran importunciu, puee ella :refleja b vol1mtad obrera de ir o no 

a la huelga, o sea, si existe 6sta diepoe1ci6n se habrá eje~oido -

eee derecho en forma v&lida y cabal, si no está presente dich~ vo

luntad tal derecho eie heb1'á ejercido indebid<m1ente y en consecuen

cia se decl.Jrará inexistente; de ahí que loe autoridartea lahoraleLJ 

deberán vigilar en forma rigurosa el moemnto en que se efectu~ el 

recuento de trabajadores, evitando qne el !)atrón oor 'll hecho de -

manejar la documentación que legalmente está oblig~do a conservar 

(aqui tiene 1ma gran ventaja); oomo son n6minae, tarjetas de asia

tencia, inscripciones y cotizaciones al Instituto Mexicano del oe

guro 3ocial, etc., intente infiltrar gente ajena al movimiento de 

huelga, pal'IS as! ganar el recuento, ya que ello constituye un ate~ 

tado en contra del derecho a pensar, decidir y ejecutbr libremente 

el derecho a suspender las labores, lo q11e es cuestionable jurídi

ca y políticamente. 

17.- Nuevamente la ley laboral actual vuelve a jiferenciarse 

,ie la de 1931, pues sef¡ala en su artículo 933 que en P.l p1·ocel1--

miento de calificbci6n de ilicitud de la huelga, se observarán las 

mismas norma:i r1uP. '.)ara el de declaraci6n de inexLitencia (artículo 

930). 

Como hab!~moe señalado al CO!llentdr el artículo 2?0 de la ley 

del trabajo ~e 1931, tanto la promoc16n de decln"'"8ci6n de inexie-

tenoia como la de ilicitud, as! como lu poaibiliJa~ de ofrecer r11! 
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-ebaa parf1 fundarlas estab!:in contemplaJus en ea te s6lo artículo i -

hoy en d:ÍU en form1:s inexr.ilioable, aparecen en preceptos separados 

(artículo 929 1 inexistencia y 933, ilinitud), ello es serio, ya 

que la decl~raci6n de ilicitud se ve privada de la posibilidad, 

consae:raia en el artículo 929, consistente en '1ue en Cé!So de que -

el 1)atl'6n, un tercero o los trabajadores no a0lic1ten la d13clara-

ción de inexistencia en un té:rmino :le 72 horas, contarlo desile el -

momento en que ae suspenden las laboree, la huelga aer6 consi iera

da e~iatente para todos loa efectos le~ales. ~llo conduce a ~enaur 

que el ~recepto en ouesti6n (art!culo 933) constituye en esencia -

un re·troceao jur!dfoo, ya que cie seguir juntas las disr>osiciones -

referidas lo mismo operaría p~ra la declarac11n de ilicitud; sin -

lugar a dudas, esto representa nn beneficio patronal, pu.ea ahora -

goza de d;)8 recursos, primero puede promover la :!.ne:d nt1.mcia ·1r.i la 

huelga y 11oste1·1ormente, sin drmino alguno señalado, solicitar la 

ilicitud de l~ miama. 

18.- Podemos apuntar como pem1ltima desigualdad que la Ley F~ 

dercil del Trabajo vigente a d1ferenc1~ de lu lllg1alaci6n laboral -

ie 1931, dispone en su artículo 937 párrafo prir:i9ro, que si el con 

flicto motivo de la hu.elga se somete nor lna trabajadores a la le

ciaión de la Junta, se seguirá el rrocedimiento orUnario o el nr,2 

cedimiento para conflictos C'.1lectivos de naturaleza econ6mica, se

gún el C!.ISOe 

" •• , Setgún sea el fondo de la huelga, se recurrirá al orooedi

miento correeponUente. Por ejemolo, si se trat1t 1e la celebrani6n 
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y :'i ~".~:1 d.i 1.m .~ontr>Jt9 c·-:ilectivo de tr1:ibajo o 1iel cwn!ilimiento de 

·.m .1on"';~'.1to 1e t~;,.1bujo, se a¡'llicaríln h1s normas :orocesólles corres

"on:li~nte:i ·i loLJjConfllctos colactivoB ·le cu1-.~cte1· jurídico; en -

tanto ';:t3 si s<:í °t!':·1ta de un aumento en los ealarios, de major-..imie!l 

to de las condiciones 1le traht; jo o de prestnciones que origin~n m! 

•:ol'es g;;:11-:;os, ·10:· '.J;J:·1;~ r!e la er¡presa, entonce.; se <i:1lic1.1··1~n lo!:l -

~~~~e~i~i1nt0s colectivos de n3tur~le~~ econ6mica ••• ".(l2) 

19.- ~inalnente co~o dlti~~ Jiferencia, 9odenos ae~alar que -

ld le:.' d·~ 1')31 no mencion.:1ba, l)Or ni.ne;ún lado, las modalidades que 

se h;Jn de sa;;uir ~n el c<:rno de rJ.lie lu huelea tanga por objeto la -

·~aliib"·-ición o la '!''-!Vi.si ~n dél '.•ont~·ato-ley, situaci6n •1ue se ve 

previatu ?.n ~ü a·!·tfoulo :138 de lu ley laboral actual, que dice: a) 

Sl esc1·i to le ~mrlar.amtento ;;e nr isent:.i ,.á ror lns sindicatos coa-

lif!:a<los, con CO)i"' :ia1~cl C=• lt> 1mo le los natrones emlazados, o ryor 

los de caia em~resa o establecimiento, ante la Junta de Concilie-

ci 5n :1 ·ri.rbitra.ie, o ante las autoridu·lee mrrncion!.1das en sl urtíc11-

lo ).:?ü fracción II de la ley de la materia; b) Bn dicho escrito se 

señalar~ el dia ~_. l;,1 hora d'l s1.lsl)emlión de las labores, que debe-

:'~n Jer t7·einta o más días .1osteriores a la fecha rie su presenta-

~ l.:::; c: ~i el escrito se presenta ante lu Junta, el presidente, -

bajo :;11 r.ds ~st !'icta resn •nm .. t.ilidad, h'lrá n~ear ima copiu del -

::ii.sT".o a l••s "•ut·rones dentro de las 24 hor-<ls siguientes a la de su 

r'e•Jibo, o L'.irt1rá ient!'n del mismo tér:nino los exhortos fü~Ct>:J:.irios, 

12. - '::rJ.eba :r rbim A. , 11:,;,:;y 7 ·: )::Jf!,uJ D.~I. l'li:..!l.'iJO Di~ 1970", obrd ci
to ü, !>· 20;1. 
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loa que deber4n desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su -

responsabilidad, dentro de las 2~ horas siguientes e eu recepci6n, 

y una vez desahogados, deberá devolverlos dentro del mismo t&r.nino; 

1 d) S1 el escrito se presenta ante las otras autoridades menoion! 

das en el inciso a), 'etas, bajo su responsabilidad, har4n llegar 

a loe patronee copia del escrito de emplazamiento, dentro de las -

2~ horas siguientes a la de su recibo. Una vez hecho lo anterior, 

rem1tir4n el expediente a. la Junta dentro del t~rmino de 24 horas. 

Beta diepoaioi6n viene a oolaci6n, toda vet que en la actual! 

dad ex:i.ete oomo mia nueva flgu.ra jurídica el contrato-ley, hacib

doee necesario enmarcar loe lineamientos prooeaales bajo los oua-

lea ha de procederse al respecto, por ello reaulta formalmente Jll!. 

tifloable la 1naeroi6n de ,ate artículo en la ley del trabajo, 

pues ea obvio que no puede contundirse al contrato colectivo de -

trabajo con el contrato-ley, ambos requieren por su.a c;,iracteríeti

cas de un tratamient~ eapeoial. 

Puede decirse, una vez comparados loe oontenidoe de loa pre-

oeptoa de las Leyes Federales del Trabajo de 1931 y la vigente, 

oon respecto a loe objetivoa y procedimiento de huelga, que las 

analogías, modificaciones y diferencias que ambas encierran a este 

respecto aon importantes, que ~atoa a m'a ds cincuenta años de Vi

gencia de la primera ley laboral han venido perfeocio"'ndoae, el -

legislador ha cubierto varios vaoioa oon respecto a loe t6rminoe, 

requisitos de forma, procedimiento de inexistencia, a lae normas -

del recuento; se han adicionado cuatro objetivos de hu.alga ama, --
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etc., refomas de carácter secundario <!Ue coneti tuyen atinos jurí

dicos. !lo obstante, se puede afirmar que existe una diferencia muy 

sentida, 'una diferencia de fondo, que ea la que desoanea en el ar

tículo 123 vigente (producto de las reformas del ~ de enero de ---

1980) y que atenta, más que nada, en contra del derecho de la hue! 

ga ?Or coalioi6n. 

En swna, podemos desprender dos situaciones; primero, en tan

to se han realizado reformas secundarias al procedimiento y objet! 

vos de la huelga, que los hacen más formales 1 tienden a perfeooig, 

nar y cubrir algunas lagunas dejadas por el legislador de antafto; 

.por el otro lado, ae ha limitado aWi m's el derecho a cfercer la --

huelg~, lo que no es v'lido ni 16g1oo ei tomamos en oonsiderao16n 

de que de nada sirve perfeooionar el procedimiento si el dereobo -

de huelga en e! no p11ede ejercerse. 
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e A p I T u L o T E R e E R o. 

EL ARTICULO 923 DE LA L'SY F~DBRAL DEL TMBAJO VIG3NTE, -
AVANCE o RaTROC~oO JURIDICO?. 

A) Avence jurídico?. 

B) Retroceso jurídico?, 

C) Stt repercusi6n en la fr.:icci6n XVI del artículo -
12) constitucional, 

D) La ooalici6n como derecho de loa trabajadores. 

' ·' 



-115-

Ha quedado claro, que el artículo 923 de la Ley Pederal del -

trabajo en vigor, producto de las reformas del 4 de enero de 1980, 

constituye la refonna más profunda que en ese período ee hizo a d1 
cha ley, coa respecto a la huelga. En tal virtud es necesario pre! 

tarle una especial atenci6n e introducirnos en au an4lisia. 

A) AVANCE JURIDICO~. 

La revista "Punto Crítico" publicada en la ciudad de México -

aeñal6 que, "Las reformas a le LPT han desatado une polémica por -

las critican provenientes de sectores obreros y tambi~n empresari! 

lea, aunque en cada caso con un sentido y una irltenci6n com!1le t;a-

wmte dintintou. Las críticas del sindicalismo no oficial ee han -

centrado en el artículo 923, sobre la calificación previ~ a la --

huelga y las causales de ésta; en cambio, las críticas patronales 

se dirigen contra la participación tu"!;elar de las JCA en las deme!! 

das indiVidualea de loa trabajadores y en la persona fisica del --

11patr6n11 en las audiencias lab0ralea 11 • (1) 

Para establecer un criterio convincente acerca de si el artí

culo 923 de la Ley Federal del Trabajo representa l1ll avance juríd! 

co o no, es primero necesario atender a su contenido. 

"Artículo 923. No se dará trámi 1.e al escrito de emplazamiento 

de huelga cuando éste no sea fonnulado conforme a loa req~iejtos -

1.- "PUNTO CRIT!('!O", revieta número 110, agosto de 1980, p. 11+. 
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del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no eea el -

titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del 

contrato-ley, o cuando se nretenda eY.igir la firma de un contrato 

colectivo, no obatante existir ya uno depositado en la Junta de -

Conoiliaci6n y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, 8!! 

tes de iniciar el trámite de cualquier emplazaaiento a huelga, de

berá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificaci6n corres-

pondiente y notificarle por escrito la resoluoi6n al proaovente". 

A todaa luces se deaprende de la presente disposici6n, que no 

se puede, por ningÚn motivo, coneide1'4rsele ooao un avance jurídi

co, ello porque su esencia ea fran0a y abiertamente anticonstitu-

cional e ilegal; no permite la huelga por ooal1ci6n y otorga pode

res amplísimos al pre1idente de la Junta del trabajo. 

No obatante, cabe mencionar que algunos políticos y juristas 

distingu1401 son de la opin16n contraria, de que tal refo1'118 es t! 

teladora y ben,tica a loa intereses de la clase trabajadora. Vea--

aoe: 

El entonces presidente del Congreso del Trabajo y Secretario 

r.eneral de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), declar6.

"Respecto a las refonnae que entraron en vigor ayer en la LFT, las 

cuales han sido atacadas por los sindicatos independientes y part! 

doe políticos de oposici6n porque liaita el derecho de huelga, 011 

vo Solis neg6 que esto fuera así". (2) 

2.- "ROTATIVO", periódico número 1306, •yo 2 de 1980, p. 1). 
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"El presHente de la Ooncam.ln, Ernesto Rubio del Cueto, cona! 

der6 ayer "demasiado ~ternalistas" les modificaciones en materia 

procesal a la LP'T, en tanto que Oerlos Attman, representante naci2 

nal de los importadores y exportadores, dijo que son absolutamente 

consruentes con las necesidades del país". (3) 

"El Secretario del Trabajo y Previei6n Social, Pedro Ojeda -

Paullada, rechaz6 ayer que las reformas en materia de derecho pro

cesal realizadas a la LF"l' sean "paternalistas", y oonaider6 que'!. 

tas realmente gal'antizan los derechos de lna trabajadores". (l+) --

" ••• Ojeda Paullada subray6 que las modificaciones efectuadas a la 

LP'l' -más de l+oo- estuvieron fundamentadas y basadaa en eatudioa 1 

opiniones expuestas por loa diveraos aectoree del país". (5) "Agre

go que si en estaa reformas se hubieran detectado efectoe negati-

voa o contraproducentes para loa trabajadores, seguramente no ee -

habrían aprobado".(6) 

En igual sentido, en una entrevista realizada al 11&eatro Al-

berto Trueba Urbina, respondi6 lo siguiente. "lo eatableoen eetaa 

reforaas la previa oel1ficac16n de las btltlgas?. De ninguna manera. 

La huelga estalla y ai deapu's la parte patronal promueve au inexi!. 

tencia y tiene la raz6n pues as! se declara". (?) "Pero las coalioi.,2 

nea ya no ~1drán hacer huelga?. Ya no, la huelga tienen derecho de 

3.
i+. -
5.-
6.
?.-

"UJfO MAS UNO", peri6dico número 888, mayo 3 de 1980, p. 13. 
"UNO MAS UNO", peri6dico número 895, 111ayo 10 de 198ó, 'P• 2. 
Ibi:lem. 
Ibidem. 
"DI", revista número 2?, abril 30 de 1981, p. 20. 
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hacerla loa trabajadores de la empresa donde ocurre, no otra gente 

".(8) 

Por au parte Antonio Villalba dirigente del Frente Aut&ntico 

de loa Trabajadores (PAT) y DBTid Rodríguez aaeaor jQrÍdico del -

Partido Mexicano de loe Traba,jariores (PMT), declarar6n qQe, "•• .-

las organizaciones oticialistae, como la CTM, manifiestan au abie! 

to apoyo a tales modificaciones porque ellas les aseguran su super 

vivencia a tra~a del control de loa sindicatos cuyas titularida-

des d1t1cilmente podrán perder".(9) 

Todas las anteriores opiniones tienen en comWi estar en pro 6 

a favor de esta reforma, sin embareo adolecen de una argwnentaci6n 

s6lida que demuestre la veracidad de au poaici6n, por tanto, no -

desvirtdan por ningún lado la afil"lllaci6n de que la existencia de -

la disposici6n en cuesti6n es negativa 1 hasta representa Wl pal~! 

ble retroceso en CQanto a contenido y alcance jurídico. 

B) RETROCESO JURIDICO?. 

La afirmaci6n de que el artículo 923 conatit111e un aerio y n~ 

torio retroceso legal, ae hace en virtud de que on su texto encie

rra básicamente tres hip6teaia, criticables todas, que aon violat~ 

riaa de preceptos oonstitQcionalea y dispoaiciones consagradas en 

el o6digo laboral; concretamente viola el aegundo "rrafo del art! 

8. - "DI", revista nÚl'lero 2?, abril 30 de 1981, p. 20. 
9.- "PROCESO", revista número 186, uyo 26 de 1980, p. 21. 
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-culo 14 y el proemio y laa fracciones XVI y XX del artículo 123 -

conati tuclonales, así COJl\·J el articulo 930 de la Ley Federal del -

Trabajo. Por au importancia se hace menester analizarlo y demos--

trar la incongruencia e injusticia que radica en la existencia del 

mismo. 

I.- Como pri.Jlera hipótesis a analizar tenemos que el artículo 

materia de estudio, establece la facultad del presidente de la JIJ!! 

ta de Conciliación y Arbitraje de no dar trámite o desechar de pl!_ 

no el escrito de emplazamiento de huelga, si, a au jl1ic1o no eat' 

formulaJo confo1'111e a los requisitos del artículo 920 de la Ley Fe

deral del.Trabajo. Este Último establece la forma de inioiacinn -

del procedimiento de huelga, señala loa requiattoa de forma que d! 

be contener el pliego de peticiones cuya imprecisión o carencia -

provoca que la huelga sea declarada inexistente para todos los 

' efectos legales (artículo ~59 fraoci6n III de la ley laboral). 

El ~aestro Mario de la Cueva, en forma enérgica, refiere, 

"• •• no sabemos ·ie ningún sistema jurídico en el que se haya otorQ 

do a l.lllB persona una facultad tan arbitraria y paderosa oomo la -

que le ha otorgado el legislador al ,residente de la Junta, puéa -

1e ~l 1epende~ en el futuro, por sí y ante si, sin ningún prooed! 

miento y sin recurso alguno, que pueda darae cursJ a una huelga -

"• (10) 

Los puntos violatorioa de este primer aspecto podemos resUJlli! 

10.- "URO MAS UlfO", per16dico número 896, mayo 11 de 1980, p. 5. 
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-loe de la eiguiente manera: 1) Incompetencia del presidente de la 

Junta; y 2) Violacirin al artículo 930 de la Ley Federal del Traba

jo. Veamoa: 

1) Constitucionalmente el presidente de la Junta de Conc1lia

ci6n y Arbitraje carece de competenci~ para resolver, por e{ a6lo, 

las diferencias o loe conflictoa qtte ee ausci ten entre el oapi tal 

y el trabajo, loa que conforme a la tracción XX del propio artícu

lo 123, ae •omete~ a la deoiai6n y coneideraci6n de Wla Junta. -

integrada por un representante del gobierno y por igual número de 

repreeentantea de l:Ja patronee y de loa trabajadores. 

"XX.- Las diferencias o conflictoa entre el capital y el tra

bajo ee eujetaré a la deciei6n de una J1U1ta de Conc1liaci6n y Ar

bitraje, formada por igual número de representantes de loa obreros 

y de loe patronea, y uno del gobiemo". 

Este problema da competencia ea swnW11ente claro, para que la 

Junta pueda conocer, intervenir y resolver wi conflicto laboral se 

requiere, necesariamente, de la partio1paci6n decidida de le tril,2 

g!a 11enoion~·da en la fracoi6n XX del artículo 123 oonati tucional, 

quienes en forma conjunta decidirán el destino de loa conflictos 

conforme a derecho. 

Aai ea, la deciai~n unilateral o individual de cuulquiera de 

dioboa miembroa, como ea el caso del presidente, ein consultar o -

tomar el parecer de loa demás integrantes, debe, en estricto dere

cho, coneiderarae como un acto ilegal y por ende carente de "fBli-

dez. 
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2) Ea ile¿;-ctl. porc!Ue viola y se contrapone a lo plasmado en -

el artículo 930 de la ley del trubajo, que se~ala el procedimiento 

previo que debe seguirse !)ara decl<1rar inexistente a una huelga; -

esto, porque tal nrocedimiento determina la posibilidad formal de 

ambae par~en de ser oídas y vencidas en una audiencia de ley, con 

s·i corresl)<Jnd iente ofrecimiento de pruebas, y ahora, por vía del -

artículo 923 el presidente de la Jwita laboral puede veladamente -

decla1·ar, sin restrioci6n alguna, la inexistencia de una huelga º.!!. 

yo emplazamiento no c1.1111pla o satisfaga los requisitos de forma --

apuntados en el artículo 920 (ésta ea causa de inexietenoia según 

el articulo 459 fraoci6n III) sin necesidad de solicitud, procedi

miento o comparecencia de las partea. 

"Artículo 930. - En el .1rocedimiento de declaraci6n de inexis

tencia de la huelga, ee observarán las normas siguientes: 

I.- La solicitud para que ee declare la inexistencia de la 

huelga, se presentará p0r eacJ'i to, acompañada de wia copia para c~ 

da uno de loe patronee emplazados y de loe sindicato• o coalicio-

nee de trabajadores emplazantes. En la S•Jlicitud se indicarán las 

causas y fundamentos legales para ello, No podrán aducirse poate-

riormente causas distintas de inexistencia; 

II.- La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a lao -

partes en una audiencia, que será también de ofrecimiento y recep. 

ci 6n de pr1.iebas, que deberá oelebrarae dentro de un té mino no ma-

1or de cinco díae; 

III.- Laa pruebas deberán referirse a las caueas de inexiaten 
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-cia contenidas en la aolicitud mencionada en la tracci6n I. y --

cuando la 1011citud se hubiere preaen ado por terceros, las que -

además tiendan a comprobar au inter,a. La Junta aceptará únicamen

te las que eatiefagan loa requisitos set'lalndos; 

IV.- Las pruebas se rendirán en la audiencia, ealvo lo diapue! 

to en el articulo siguiente (recuento). S6lo en casos excepciona-

lee plldrá la Junta diferir la recepci6n de les que por au natural!. 

Ea no puedan desahogarse en la audiencia¡ 

v.- Concluida la recepción de las pruebas, la Junta, dentro -

de la• veinticuatro horas eiguientee, resolverá eobre la exieten-

cia o inexistencia del estado legal de la hueles; y 

VI.- Para la reeoluci6n de inexistencia, ee citará a loa re-

preeentantee de loa trabajadores y de loa patrones para que inte-

gren la Junta. La resoluci6n se dictará por loa que concurran, y -

en caso de empate, ee sumarán al del Presidente los votos de loa -

ausentes". 

En efecto, exiete una evidente incongruencia y contrapoeioi6n 

entre el artículo 923 y el 930 de la ley laboral, cuyo resultado -

práctico ae!'4 la elevación de la deciai6n, ilegal, del presidente 

de la Junta aobre el procedimiento que previamente se babia eata-

blecido pare la declaración de inexistencia de la huelga. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931, aún cuando no ee esta

blecían axL)reeamente lea reglas de eae prooedimien·to de califica-

o16n, oomo se hiEo posteriormente en le ley de 1970, lo oierto ea 

que ee determinaba lo oonduoente deap~'• de promovido el incidente 
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y de haber oído a laa partea. 

De ahí que podamos afirmar que lo arbitl'Eirio e ilegal de la -

dieposici6n que se analiza ea que genera1' una califioaoi6n antes 

y no despu'a del eatallaaienio. 

11 respecto el Coordinador de la Unidad Obrera Independiente 

(UOI) deolar6. "El articulo 923, expliea Ortega Arenas ••• "estable

ce una prohibici6n ilegal al trámite de emplazamiento a huelga; se 

faculta al presidente de la Junta de Conciliaoi6n para que, admi-

nist:rativamente 1 ain t1'mite legal califique el escrito de empla

zamiento". (11) Y agrega, " ••• ahora ••• estipula la calitioaci6n en-

tea y no deapu'e del estallido de las huelgas porque; el presiden

te de la junta (que ea designado por el gobierno) no dará trámite 

a loe emplazamientos que no cumplan con los requisitos, o sea que 

ai a este bandido no se le pega la gana dar trámite, la huelga no 

puede estallar, ya es inexiatente".(12) 

Aaí, al decir del maestro Heator de Buen, " ••• lo que wites -

era un motivo de inexistencia calificable a poateriori, ae convie,t 

te en motivo de rechazo a priori. Ea, hasta cierto punto, la cona!. 

graci6n del arbitraje, previo 1 obligatorio, típica bandera patro

nal ••• ". (13) 

Por au parte la revista "Pwito Crítico" public6. "En la pr&c

tica anterior de la LPT, la representación tripartita era quien º.! 

11. - "PROCESO", revista número 186, mayo 26 de 1980, o. 18. 
12.- "DI", revista nlÍlllero 2?, abril 30 de 1981, p. 22: 
13.- "IMPACTO". revista número 15?7, •10 21 de 1980, p. 3l+. 
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-11fioeba la legalidad de las huelgas, y aunque eeto no aignifica

ba mayor garantía para 101 trabajadores ya que loa l!deree charros 

dominan la repreaentac16n obrera en loa tribunales laborales, la ·• 

declaración de existencia o inexistencia de laa huelgas era poate

ri or al eatallamiento, cuando 101 trabajdoree ya habían utilizado 

eete recurso de lucha obrera, demostrando su fuerza y colocándose 

en mejores condiciones para negociar sus ealarioa y condiciones de 

trabajo o para defender au organizaci6n democftltica ••• ".(11+) 

II.- Como segunda hip6teaia, podemoa mencionar que el articu

lo en caeati6n tiene otra implioaoi6n grave, 6ata consiste en que 

en igual fol'lll8 ae le da la facultad al presidente de l~ Junta de -

no dar trámite a un escrito de emplazamiento de huelge'cuando este 

aea presentHdo por un sindicato que no aea el titular del contrato 

colectivo de trabajo, o el administrador del contrato-ley. 

Be precisamente en lo dispuesto en el p'rraf o anterior en do! 

de el Estado, por conducto del legislador, niega toda poaibilidad 

a la coalición obrera de poder realizar una huelga; ello en virtud 

de que atendiendo a las oaracter!aticae inherentes a esta figura -

legal, especialmente a eu calidad de temporal, ea obvio, que jamás 

podnl detentar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo 

y por ende no podrá, a causa de esta jispoeición, ejercer la ac--

ci6n huelguística. 

Alfredo Pantoja, Secretario General del Sindicato de Obrero& 

14.- ''PUNTO CRITICO", revista ntÚnero 110, agosto de 1980, p. 13. 
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Libree (SOL), afirmó, " ••• lae reformas son contrarias a los inter1 

aes de loe trabajado1·ee, ~ata8 e1:1minan totalaente la huelga por -

coalici6n". (15) 

"Ortega Arenas denuncia que tal diapoaici6n es "violatoria de 

la garantía establecida por el articulo noveno coneti tuoional", 

yorq:.ie coarta el derecho de loe traba adores a la libre aeociaci6n 

y anula el em~lazamiento por coalición, al establecer el monopolio 

exclusivo de la huelga para el sindicato titular".(16) 

Analicemos: debemos en primer lugar sopesar o evaluar que im

plicación tiene el hecho de que, jurídicamente, se anule la posib! 

lidad de la coalici6n de realizar huelgas, EllÓ lleva a dos aitua-

ciones: 

Primera. Tal figura laboral, a pesar de estar permitida for-

malmente en la fracción XVI del artículo 123 oonstituoional y en -

el artículo 35~ de la Ley Federal del Trabajo, dejará de existir -

jurídicamente en la o:,.áctica, toda vez que ningún sentido tiene -

formar c1aliciones, si ~atea no pueden realizar su funci6n funda-

mental que es la huel~a. 

Segunia. Las causales de huelga que anteriormente eran inVOC!, 

das y ejercitajas por la coalición, correrán la misma suerte que -

la figura legal que las uülizaba com:1 juetifioaci6n de huelga, -

por ello el nÚI!lero y realizar.ión da ~atas decrecerá notablenente. 

De esta manera· ambas formas de lucha se verán doblemente go! 

15.- "RO':'ATIVO", peri6dico número 1309, mayo 5 de 198o, p. 13. 
16.- "PRO~::SO", !'evista número 186, mayo 2f> de 1980, p. 19. 
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-peadaa; por un lado la coalici6n ha aido "atada" legalaente para 

presionar al patr6n, no puede hacer huelga; y por el otro, la bue! 

ga como tigura jurídica existe, pero no es ejercitada por loa sin

dicatos "espurios" que detentan en gran parte la titularidad de -

loa contratos colectivos. 

Efectivamente, les consecuencias de la imposibilidad de la 

coalici6n de realizar huelgas por sí y para si, son obvias, loa 

trabajadores no podr'2i luchar 116a all' de lo que lea aea permitido 

por loa sindicatos que si detenten la titularidad del contrato co

lectivo, loa que, como todos aabemos, en au ma7or!a son aindioatos 

"bastardos" atiliadoa a lae grandes oentralea oficialiatae, rlepen

dientea del Estado, ouyo estilo de actuaci6n ae ha oaraoterizado -

biat6rioamente por la ausencia de luchas que pugnen por el logro -

de mejores condiciones de laboree y por ende de vida en beneficio 

directo de la clase trabajdora afiliada a loa miemos. 

Además, ai ea bien cierto que puede hablarse aquí de que exi.! 

te una alternativa legal para que loa trabajadores ae organicen al 

margen de dichos sindicatos "charros", creando nuevos sindicatos -

de los denominados "independientes", no menos cierto ea q11e esta -

probabilidad se estrella con la ang11stioaa realidad de que en M4x! 

oo es prácticamente imposible coneeg11ir el registro de un sindica

to, debido a la politice estatal de no otorgarlos. 

Enti&ndaae, por un lado, la coalioi6n ya no podr~ en lo futu

ro hacer huelgaa y, por el otro, loa trabajadores caai no han pod! 

do crear aindiootoa "independientes". Bl panorama ea claro, sólo -
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exiatirin las centralee oficiales 1 loa sindicatos "charro•" que -

lae aglutinan; el control obrero ser' alÍn ma7or y la figura jur{d! 

ca denominada huelga brillard casi por au ausencia. 

Antonio Villalba dirigente del frente Aut6ntico de loa Traba

jadores y David Rodríguez asesor jurídico del Partido Mexicano de 

loa Traba.jadores, " ••• explican que la titulari'dad de la uyor{a de 

loa aindfoatoa importantes y en ramas eatrat6gicas la detentan ein 

dicatoe cu~'ª direcoi6n "eet' caracterizada por la docilidad y el -

eerviliemo hacia el gobierno". (17) "Afiaden que para loe eindicatoe 

independientes 1 para loa que •• liberan del oontrol sindical 1 -

oonati tuyen una nueva or;::anizaoi6n, "ea oaei imposible obtener el 

regietro sindical" 1 que el proceeo que ae sigue para obtenerlo 11 

obataculizado por laa autoridadee laboralea".(18) 

"El Universal", peri6dico capitalino ha afirmado que. " ••• De! 

de hace l+o a?\01, ee caai imp:,aible regiatrar un sindicato indepen

dientes nada ~s a loe dirigentes charros ee concede este derecho. 

Y eetoe, adem6s de firmar contratos de proteooi6n oon lae empresas 

especulan con lae plazas de planta y mantienen a gran cantidad de 

trabajadorea o·mo enntuales en forma permanente".(19) 

IIr.- La tercera y ~ltima hip6tesia, oonaiate en la tacllltad 

que concede la ley al presidente de la Junta para desechar el ee-

cri to de em9lazamiento de huelga cuando se pretenda exigir la fir-

l?.- "PROSSO", revista número 186, mayo 26 de 1980, p. 19. 
18.- Ibidem. 
l~.- "EL UNIV::RSAL", peri6dico número 22,937, mayo 2 de 1980, p.5. 
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do en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. 

'2sta dis!) 1sici.Sn coneti tuye un serio obstáculo para que loa -

trabajadores se organicen y luchen en el marco legal, en forma co

lectiva y en beneficio común, y un poco se inserta en la aituaoi6n 

planteaaa en la hi~ótesis anterior, ya que si en una empresa exis

te un aindica~o "bastardo" que detente la titularidad del contrato 

cilectivo depositado en la Junta, y ea im9ugnedo por loa trabajad2 

rea mie:::.bros, quienes deci.len no pertenecer más a él, de conformi-

1ad con el artículo 358 de la ley de la materia, según el cual a -

nadie se pue:le obligar a formar parte de un sindicato o a no for-

mar parte 1e ~l. Cual ea la alternativa que tienen estos trabaja

dores?. Habíamos comentado que ea casi inq>osible, jurídicamente, -

crl!ar sindicatos a11t6nomos de las centrales charras, y que el con

sei'Uir prestado el registro de uno ya constituido para pelear por 

la titularidad de un contr&to colectivo de trabajo ea un riesgo, -

pues en cualquier momento el secretario r,eneral puede desistirse; 

lo correcto sería que los trabajaqorea que hayan elegido esta si-

tWlcién y se encuentren desprotegidos de un organismo de lucha, pa 

diesen formar una coalici6n y emplazar a huelga pnr la celebración 

de un nuevo contrato de ~raba jo, y pudieoen aai 13"arant1zar para a! 

!llejorea conr!iciones lab•Jralea, aspecto 'l'W no lea ea permitido y -

?ºr ello se ven obliea1oa a permanecer a disgusto en el sindicato 

impuesto en ~a fábrica, limitándose a lo poco o nada que éste les 

brinde. 
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Ademds, esta dispoaic16n puede eer máa injuata, puee no debe 

perderse de vista que loa empleados de confianza, por no poder pe! 

tenecer a loa sindicatos de loa trabajdorea de baae, deben tener -

el acceso a organizarse, formar sus eindicatoa y emplazar por la -

celebraci6n de un contrato colectivo, ello ea lo correcto jur!dic! 

mente, no obstante, como lo anterior implica que existirían necea! 

riamente dos contratos colectivoa en una misma emprase, esta prob! 

bilidad se puede nr desvanecida definitivamente. 

En tal sentido ea que el maestro Trueba Urbina ha sosten.ido: 

"Los trabajadores de conffanza no p11eden ingresar en los sindica-

toa de los demás tr&bajadores; pero esta prohibic16n no les impide 

oon!orme a la fracci6n XVI del apartado "A" del artículo 123 de la 

Constitución, formar aus propios sindicatos, cumpliendo con los r! 

quieitos legalea".(20) 

Hasta ahora, de lo analizado en el artículo 923 hemos intent! 

do demostrar lo injusto y arbitrario del mismo deade el desglose -

de su propio contenido, ahora proaigamoa el análisie tratando de -

estudiarlo en a! mismo o en fol'lla global. 

La existencia del artículo 92), genera otras dos situaciones 

anticonstitucionales que ea prudente comentar: 

La primera radica en que dinha disposición, desde su propia -

aprobac16n y legislaci6n por parte de nuestro Honorable Congreso -

de la Uni6n, tenía ya un nacimiento que Yiolaba a nuestra Carta --

20.- Tr11eba Urbina A., "LEY P~DERAL DEL TRJ\BAJO DE 19?0" Reforma -
Procesal de 1980, obra citada, p. 172. 
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Ma¡;¡na. 

Por supuesto, nuestro legislador actual ha sido intraganti en 

la violación a lo establecido en el proemio del articulo 123 de la 

Conatituci6n de la República, que diepone. "Bl Congreso de la Uni6n 

ein contravenir a lae bases siguiented, debe~ expedir le7ee eobre 

el trabajo ••• ". 

Esto indica que el legislador debe y tiene la obligeci6n de -

legislar 1in contravenir, atacar o destruir lo plaemado en el tex

to aiamo del mencionado articulo (123), y en eete caso que nos --

ooupa ha infringido concretamente las fracciones XVI y XX, por Vi!: 

tud de la oreao16n del articulo 923 de la Ley Pederal del Trabajo; 

le7 reglamentaria que en eatrioto apego a nuestro derecho positivo 

no puede ni debe tener mayor T&lor jenlrquioo que el doct111ento ju

rídico fundamental de la naci6n. 

Lo anterior conduce a pensar, que nuestro legislador adolece 

de IUl8 falta de profesionalismo, cuidado y responsabilidad para 

cumplir con 11111 tunoione1. El respeto a la Constituci6n es algo 

que no parece importar a lae autoridades de la inicia ti ft ni al P,2 

der Legislativo Racional. Bn nuestro país el ultraje de las leyes 

collienza dearle aquellos que laa orean 1 siguen jer,rqui.camente ha!. 

ta aquellos que las aplican. 

En tal virt11d ea que el 11&estro Heator de Buen O!>ina: "El le

gislador ordinario ••• recibe, pues, un mandato para desarrollar loa 

derechos fundamentales previstos en el articlll.o 123. De acuerdo a 

la interpretación indiscutible del precepto, eeta reglamentao16n -



-131-

podrá, inolueive, mejorarlos, pero nunca disponer en contra de e--

110111. (21) 

La segwtda eituaci6n, en razón de la cual la vigencia del ar

tículo 923 viola a la Constituci6n de la Repdblica, consiate en -

que ae aplasta totalmente a uno de los artículos más importantes -

que coneagrH este cuerpo legal; el artículo l~ constitucional. 

Sa rlena violaci6n deriva de lo que estipule au p'rrafo segun 

do. "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de eue -

propiedades, poaeeiones o derechos, eino mediante juicio aeguido -

ante loe tribunales previamente establecidos, en el que se cwnplan 

las formalidades esenciales del procedimien·to ••• ". Y como es suma

mente patente, a trav'e del artículo 923, ain previa compareoenoia 

de lee partee, el presidente puede rechazar o desechar un emplaza

miento de huelga que se inserte dent"I'O de cualquiera de las tres -

hip6teais que ya vimos con anterioridad, y que son; el no cumpli-

miento de loe requisi toe del artio11lo 920; la presentación •lel em

plazamiento por un sindicato que no aea el titular del contrato C,2 

lectivo de +.rebajo, o el administrador del contrato-ley; y ª't11Alla 

que 1urge cuando 1e pretenda exigir la firma.de un contrato colec

tivo, no obstante existir ya uno depoaitado en la Junta competente. 

En loe trea casos se trata de situaciones colectivas, oi.¡ya -

procedencia o improcedencia no puede aer celificaia a-priori por -

Ul1 1610 sujeto, sino que conforme a la Conetituc16n ee lee debe 

21.- "lMPA:JT' ", reYieta número 1~'7?, mayo 21 de 1980, p. 3&t. 
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dar la oportunidad a las partes de ser escuchadas y vencidas en -

juioio, ya que de lo contrario, en forma por demás arbitraria, se 

lea deja en un completo y total estado de indefensi6n, lo que ea -

contrario a derecho. 

Aquí, tal vez, conveOBa seí'ialar lo que afirma el maestro Nea

tor de Buen, en el sentido de que tratándose de derechos colecti-

vos el tratamiento en la Ley Federal del Trabajo ea especial, pues, 

"• •• no hay que olvidar au condici6n política esencial y, en la mi.!!. 

ma medida, la de que su libre ejercicio puede afectar a la paz pú

blica ••• ". (22) 

No obstante, creemos que tal aituaci6n no ae justifica y que 

resulta bastante criticable, si atendemos a que vivimos en un sis

tema de estricto derecho. 

Ea por ello que Mario de la aueva, ha dicho. " ••• En las naci~ 

nea librea que reconocen y respetan la libertad de aindicaci6n, en 

los t&rminoe del coloquio de la OIT, no puede concebirse que el d! 

recbo de huelga está sometido al arbitrio incontrolado de un pers2 

naje inventado por encima del tribunal constitucional competente y 

sin cumplir el debido p11oceao legal". (23) 

Ha quedado asentado, que el artículo 923 jurídicamente encie

rra varios aspectos cont~arios a derecho que, por lo anticonstitu

cionales e ilegales, denotan la intención del Estado de dar 11n pa 

so atr's con respecto a la legialac16n laboral que más beneficia1.~. 

22.- "IMPACTO", revista nú.mero 1577, mayo 21 de 1980. p. 3l+. 
23. - "UNO MAS UNO", peri Mico número 8~, mayo 11 de 1980, p. 5. 
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a los trabajadores mexicanos y que existía hasta antes de la vigerr 

oia de es"':e precepto, sin dL1da aleuna ea un retrooeao jurídico, º.!?. 

mo ae ha venido afirmando, encaminado a vulnerar o arrebatar dere

chos q11e el proletariado había alcanzado gracias a su activirfad y 

presión política; recordando, la conquista del reconocimiento del 

derecho a la coalición , a la aindicalización y la hl.lelg-d. 

No pode~os olvidar por ningún motivo, que a través de la an-

terior trilogía es como la clase trabajadora ha aseP,Urado la esta

bilida-i en el empleo, jornada mínima diaria y semanal de trabajo, 

el salario mínimo general y profesional, vacacion~s, y en eí todas 

las prestaciones que determinan loa mínimos legales contenidos en 

la Ley Federal del.Trabajo, y que inclusive algunos sectores oom'b! 

tivoa han roto esos mínimos para establecer prestaciones superio-

rea en sus contratos colectiv~s. 

To1o con la finalidad de elevar sus condiciones de laborea y 

·ie Vi·la. Prueba de ello es su actividad desplegada en el Gran Cír

culo de Obre~)s Libres en 1872, la realizaci:Sn de las huelgas de -

~ananea y Río Blanco, el gran movimiento armado en 1910 y la jorn~ 

da de lucha orgarüzada <:r. 1 'J;'c. 

El espacio perdido es palpable, y hasta ae ex?lica en virtud 

:ie ·1ue ~n la actuali"111d la mas<s trabajadora ha caído en un estado 

.ie renoso que a su vez ha permitido al legi1:1lt1dor estatal crear y 

modificar leyes en eu detrimento, dando vía libre a la represión -

contra quienes luohan por una vida .jiena y por asegurar la práoti

~a demool'ática en los sindicatos med ~ante las asambleas y el reap.2, 
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-to a loa acuerdos. 

Así es, la verde~ de las cosas ea que. por más que se intente 

encont;rar el lado positivo ·le esta norma jurídica (artículo 923), 

ello no ea posible, ye que por su pe•1:iia eaencia anticonati tucio-

nal ha merecido la impugnaci6n general desde el preciao momento de 

su vig~ncia. Pa~a muestra bastü un botón, el ~ue a manera de ejem

plo a continuaci•~n se se:lala: 

La revista "Punto Crítico" del mes de agoeto de 1980 expresó 

que. "El d!a que entro en vigor la ley, el primero de mayo, tanto 

la UOI como organizaciones sindicales democráticas como el SIDlTU, 

el FAT y otras desfilaron en sendas marchas independientes para, -

entre otras cosas, ~rotestar por las reformas, mientras en la mar

cha oficial los líderes charros se pr~nunciaron entusiastas a fa-

vor de ellas". (21+) 

En efecto, el primero de mayo de 1980, se escucharon loa gri

t11s de protesta y rechazo de los traba.jdorea en diversas calles de 

la ciudad en contra de la puesta en vigor del tantas veces mencio

nado artículo 923. Marcharon aproY.imaiamente 10,000 trabajadores -

universitarios y 200,000 traba~adores afiliados a la Unidad Obrera 

Independiente. 

Por su parte el periódico "Uno más Uno" del 5 ie mayo de 1980, 

dijo qlte. "De la Escuela Normal de Maestros a Tacuba marcharon loe 

sindicatos aerupadoa en la Unidai Obrera Indepen:liente. La demanda 

principal: derogaci0n de las reformas a la Lej' Federal del Trabajo, 

21+. - "PUNTO CRITICO", revista número 110, agosto de l :¡So, p. 11+. 



en especial aquélla q11e f¡10..<lta a funcionarios del trabajo a cali

fica?' de antemano wt emplazamiento a huelga ••• ". (2~) 

Y nuevamente el per16dico mencionado en el párl'Sfo anterior -

de fecha 2 d~ 11111yo de 1 ?80, p11blic6: "Diez mil trabajadores de loa 

eindicatos universitarios y de otnta organizaciones marcharon ayer, 

con vigilancia ~nlfoíaca. :le la glorieta Insttrgen.;ee al Hemiciclo 

a Juárez, y ae manifeat~~on a favor de incremento salarial de eme_t 

¡encia 1 condenaron las reformas a la Ley Pederal del Trabajo que 

aten~i.n ·dijeron- contra el ierecho de huelr:a".(26) 

La impu¡naci6n y no aceptaci6n de los trab~jadorea, del artí

culo 923, obedece a ~ue no se trata de Ul'la simple reforma, eino a 

una intenoi6n clara y deliberada que persigue tres fines fundamen

tales. 

El prim~ro de ellos es restringir el campo de movilidad legal. 

gfeotivamente, por ello ea que el maestro Nestor de Buen ha -

oomentado: "Ea evidente que la disposici~n citada, el artículo 923, 

ha venido a modificar radicalmente el derecho de huelga. Indepen-

dientecente de ¡ue ae pueda impugnar ~or la v!a de amparo al reciJ! 

zo a trámite del presiryente, lo real ea que se ha inventado y pue~ 

to en ej!cución un mecaniamo que halle n11gatoria la garantía conat!, 

t11cional '' • (27) "!.ia oonclusi6n parMe obvla. Los oljminos legales -

del 1erecho colectivo pueden ser obstáculos serios ••• Ahora se plan 

25 •• "UNO HAS UNO", "eri~dioo número 890, mayo 5 de 1980, p. 2. 
24.- "UNO MAS UNO", ?•rióJico número 887, mayo 2 de 1980, p. 3. 
27.- De B\len L. lfeator, "LA !WFORMA DEL J>ROClfüO .úABORAL", ~d. Po-
rr6a S.A., Mbico 1JA3. p. 107. 



-tean fol'llllllismo1 q11e en 111anoa interesadas po,:iñn cerrar laa víaa 

legalea".(28) 

Otra finalidad ea limitar la ejec11ci6n de h11elgas, ya que en 

los añoa setenta, fu6 llllY clara la 1ntenci6n del movimiento obrero 

de liberarse del control de las oontederacionea oficiales y obte-~ 

ner registros como sindicatos "independientes"; pa!'S ello hacían -

1180 de este derecho oonetit11cional (fracci6n XVI del artículo 123). 

Al decir de David Rodríguez. "La diapoaioi6n de q11e descansa 

en el presidente de la J1111ta de Conoiliaci6n la responsabilidad de 

calificar el emplazamiento ••• llDa necesidad del Estado para buscar 

formas jurídicas que impidan el desbordamiento de huelga".(29) Y -

continúa diciendo. "La experiencia en la lucha sindical, en los ú! 

timos a~os, señala que el ej6rc1to, la polícia y los grupos de Ch,2 

que ya no son suf iciP.ntes para detene~ al sinaicalismo insurgente

". (30) Finalmente agrega. "Por ello, ae plantearon las modificaci.2 

nea legales que no son más que un ajuste legal y una camisa de --

fuerza para continuar con el control sindical". (3 l) 

La tercera 1ntenci6n, es anular la funci6n de la coalici,~n en· 

nuestro medio laboral y con ello asegurar la est~bilidaa del sind!, 

cato oficialista imperante en la actualidad; de esta manera la ac

ci6n obrera cono agrupación libre q~edará subordinada a la acoirin 

sindical "charra" como sindicato dependiente. 

28.- Obra citada, p. 107. 
29.- "'PROCESO", revista número 186, mayo 26 de 1980, p. 18. 
30.- Ibidem. 
31. - "PROCr;::iO", reviai;a número 186, mayo 26 de 1980, p. 19. 
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"El asesor jur:Ídicodel PMT y el dirigante del FAT explican -

que la modificaci6n que representa el mayor golpe al sindicalismo 

independiente es la del artículo 923, que garantiza la superviven

cia del sindicalismo oficial, que es el titular de la mayoría de -

los contratos col~ctivos de loa 7 millones de obreros organizados 

sindicalmente".{32) 

En su.raa, el artículo 923, cuyo nacimiento se originó en las -

refonnaa procesales del 4 de enero de 1980, ea un retorno legal en 

el espacio y en el tiempo, ésto porque sabemos han existido en 6p~ 

cae pasadas prohibiciones francas hacia la huelf!8 y actualmente se 

pretende retomar esta idea. En el C6digo Penal de 1871 quedan pro

hibidas terminantemente las huelgas y sancionados oriminalmente --

1ua autoree; el 12 de agosto de 1916, Carranza decret6 la pena de 

muerte a loa ~romoventee·y participantes de una huelga e travfs de 

retO!llar aspectos fundamentales 1e la Ley .de 25 de enero de 1862. -

Así, hoy en d!a se intente veladamente pr:ihibir de nuevo la huelga, 

ahora por coal1ci6n, y se otorgan facultades anticonstitucionales 

al presidente ::le la Junta lah1ral, lo q'.le en las leyes de 1931 y -

1970 no se bao!a as!, ello se e~uipara, sin duda laguna, a lo que 

acontecía en aquéllos años (1871-1916), en loe cuales, se supone, 

nuestra legislación era retr6grada y atrasada. 

Jon esta conducta el legislador agrede y perj~dic~, en forma 

impune, a nueatro propio sistema de derecho, pues nuestra ley fun

damental {como ya qued6 dicho) ha determinado expresamente que na-

32.- "PROC!:!SO", revista nlÍ!Dero 186, mayo 26 de 198o, p. 18. 
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-die, ni el propio Congreeo de la Uni6n, puede oontrawnir laa no,t 

mae integradora• del articulo 123. Situaoi6n que parece no iapor-

tarle a este crea~or y modificador de leyee. 

~al •• la línea de derecho 1 tale• •on lo• hechos pl'llotiooa -

que deaueetran que el legislador en M&xioo, hace 1 deshace a eu ~ 

tojo las leyes que se implantan a loa diversos sectores del país. 

Si no se corrige esta deficiencia eetructural, loe problemas se -

agudizar4n, y ee ter11inará por hacer del marco legal algo aeí ooao 

una figura emb6dica ouyo inicio ea au.y amplio pero que lentamente 

~ cerrando o 4iaain111endo haata terminar en W1 pequefto punto res

tringido; lo que vendr1' ael'lln muchos problemas laborales. 

O).SU RKPBRCUSIOB El LA PRACCIOH XVI DEL ARTICULO 12) COISTI
!UCIO!Wi. 

Ha quedado olaro que el artículo 923 vigente, apuntala la im

po•ibil14ad de la coalioi6n para aaterializar por sí y para eí una 

huelga, y de ello hemos deeprendido que tal aituac16n ea notoria, 

injusta y abiertamente anticonstitucional. Ahora bien, se hace im

prescindible delimitar cuales ion los daños reales que la anterior 

dieposici6n causa en forma directa a la fraoci6n del artículo 123, 

que fundamenta legalmente la existencia de la propia ooalici6n. 

Sabemos que la fracci6n XVI del artículo 12) nac16 hiatórioa

mente en la Con1tituoi6n Mexicana de 1917, 1 conetit111e uno de loe 

logros úe grandee aloanzadoa por el proletariado de nueatro pab 
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en eu lucha incesante y franca por conseguir el reconocimiento de 

1u ~erecho al trabajo y vida dignos. 

~sta fracci6n detel'll!ina la poaibili~ed formal para que, tanto 

loa trabajadores c0110 los patronee, puedan crear ooalioionea ten-

dientes a procurar la defenea de sus respectivos intereses, como -

clases antagónicas que son. 

"XVI. Tanto loa obreros como loa empresarios tendrin derecho 

para coaligarse en defensa de eua respeotivoa intereses, formando 

sindicatoa, asociaciones profesionales, etc.". 

··Lo plaemado en la fraoci6n consti tuoional arriba aenc1onada -

resulta lógico, Wiioamente en la medida en que la coal1ci6n owaple 

con au f1111ci6n biat6rico-legal, que es en este caso, la defenea de 

loa correspondientes intereses de ambas clases sociales. 

~llo ba sido posible gracias a que esta figura, desde su pro

pio origen, ha encon~rado apoyo en otras dos figuras lesalea impo! 

tantee; la huelga y la asociaci6n profesional, creándose desde en

tonces una trilogía cuya dependencia entre sí ea tan estrecha que 

sería casi i:npoeible concebirlas por separado. 

Anteriormente en donde se creaba una coalici6n se producía C.2 

mo consecuencia inevitable una huelga o la formación de un aindie! 

to, ea por ello que esta figur3 jurídica ha sido considerada como 

la antesala de estas dos Últimao. 

Por 111pueato, podemos afirmar que la coalici6n ea el 6reano o 

a~arato de lucha y la huelga es el medio, el instrumento, la vía a 

trav6a de lt1 c11Bl la primera ha cumplido con sus objetivos, de ahí 
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s•.i ligazón tan estrecha e importante. 

Hoy en día se pretende por medio de la aplicaci6n del articu

lo 923, divorciar a la coalici6n de su medio de lucha, la huelga, 

1 por ello se ve afectada la fracción XVI del artículo 123 consti

tucional que pennite la fo:nnaci6n de ooalioionea. 

Enti,ndase, si la frac~ión XVI del articulo 123 aprueba la 

creaci6n de coaliciones y el articulo 923 1e la Ley Federal del 

Trabajo les impide realizar huelgas, entonces ningún sentido tiene 

crear dichos 6rganos de lucha. 

Asi la situaci6n jurídica, la coalici6n se ha visto reducida 

al simple acuerdo de loe trabajadores para la defensa de sus inte

reses comunes, limitándose su existencia en el tiempo de manera -

transitoria y a una simple agrupación de obreros que pedirán algo 

al otro factor de la producción, que ea el capital, sin hacer uso 

de eu derecho de huelga o ain pretender ser pel'ID8nente en el tiem

po (sindicato). Lo que hace de ella una figura jurídica además de 

efímera e intrascendente, irrelevante para el derecho laboral, 

pues su importancia radica esencialmente en eer el antecedente in

mediato de lae figuras mencionadas, gracias a lo aual se justifica 

su existencia y se ve materialiv.aja en los hechoa, aeí como en los 

fenómenos jurídicos, e influye en el aspecto econ6mico, político y 

jurídico del país. 

De lo anterior se d9duce lo siguiente: la coalici6n quedar4 -

plasmada formalmente en la frecci6n XVI de la Conat1tuc16n y en 

los artículos 35'+ y 3~5 de la Ley Federal del Trabajo (de 6atoa ú! 



-timos el primero la autoriza y el segundo la define), pero en la 

práctica jurídioa deeapareceri, pues por eí sola y sin medio de -

;>resi6n, ningún sentido tiene su existencia. 

Es por ello, indudablemente, que el maestro Mario de la Cueva 

ha sostenido: " ••• La simple coalici6n, 1i no ee permitiera la sua

pensi6n colec>iva de loa trabajos, sería un derecho ilusorio, pues 

se reduciría a un derecho de petici6n de los traba,jadores ant.e el 

empresario ••• ". (33) Afiadiendo, " ••• la coalición parece no entende,t 

se si no ea en función de la huelga o lock-out o de la asociaci6n 

profesional. Si la coalici6n no pudiera ir seguida de la huelga o 

concluir en una a~9ciación profesional, tendría una existencia ef! 

mera y no influiría eficazmente en la vida del derecho del trabajo 

11. (31+) 

En lo futuro loe respectivos intereses de la clase trabajado

ra habrá que defenderlos de otra forma. 

D) LA GOALICION COMO DERECHO DE LOS TRABAJADORES. 

Le aparici6n del l)rl)letariado en M6xico, como clase social, - • 

data del primer tercio del siglo XIX, en su nacimiento qued6 pobr! 

mente constituido, esto, por ~oe razones fundamentales; una por au 

propia debilidad interna y la otra por la carencia de protecc16n -

oficittl. 

33.- De la Gueva Mario, "DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO", obra cita
da, p. 238. 
)4.- Obra citada, p. 225. 
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Su daeastabilidacl 1 falta de luoide1 organi1atiY11 coadJUYllron 

a que loe trabajadores no pudieaan discutir en bloque, 1 en buenas 

condioionee, el ngi•n de trabajo con loa patronees ab:nmacloe por 

la eacaa6• •• n!an torsacloe a pactar ocm las eapreeaa en loa t6r

aino• que 6atae les eetablecían. 

Se imponían aalarios de ballbre, jornadas agotadoraa -de quin

ce y dieciseis horas-, descansos irrisorios; llegilndoaa al aapleo 

aba9iTo ele aano ele obra t .. enina e infantil, etactumtdoae además -

el trabajo en locales insalubre•, 9'quinas que autilaban 1 capata

ces inhUJ181loa. 

le entono•• cuando aflora el aentimiento da anidad, oa110 algo 

in•tinUTo, coao una reepueeta cabal a sobreTiTir al eetado de oo

eas imperante. Bl obrero bueca con todaa eus fuer~•• obtener bene

ficios de todo tipo, eooialee, econ6aicoe, laboralae, legales, eto. 

Oarlo• Oviedo García refiere: "Ro era ••to a6lo. A la acci6n 

oficial favorable del trabajador debía agregara• la acc16n directa 

del proletariado aiaao, eu acci6n concertada contra la clase patr2 

nal. Aielaclo, el obrero •• i1'1'9aieibleaente vencido por el patrono. 

Tend:nl, por fuerza, que eoportar laa condicionas de trabajo que '! 
te le imponga. La experienoia lo acredita constantemente. Loa tra

bajadores deben, pues, unirse, 18 que la uni6n haca la tuerza, 1 -

ae!, unidos, arraglar6n los aauntos ooncernientas al trabajo en -

oircunatanciaa da ventajoaaa".(35') 

35'. - Ovtado García Carl <>11, "'fRATADO ELBMBl'HL DB DERECHO SOCIAL", 
Libreria General de Victoriano Su4rez, Madrid 1934, p. 16. 
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Por eupueato, 10e trabajadores comprobaron que uniendo sus -

fuerzas individuales, agrup,ndolas en 6rganos de luoha podían obt! 

ner beneficios colectivoa, mayorea prestaciones, mejor salario, •! 

nor jornada, en general mejores condiciones; la coalioi6n, •l ein

dicato 1 la huelga oonsti tuyeron talea 6rganoa de luoba 1 · son pro

ducto de la necesidad de def enaa obrera. 

Bn tal orden de ideal ea que Carlos Oviedo Garo{a ha argwaen

tado lo aiguiente. "X. idea de la ooalici6n, de la aaooiaoi6n 1 de 

la huelga sursui6, en la oonciencia proletaria, coetánea.ente a la 

oonviocicSn de au problema. Loa obrero• neoeaitaban conatituirae en 

aaooiaoiones profesionalea permanentes que lea permitieren diacu-

tir oon el capital en mejores oondicionee. Tambi'n les era nece1a

rio, en ocaoicnes, ooaligarse, e inclwro cesar colectivamente en -

el trabajo para obligar al patrono a ceder por la preai6n de una -

acci6n conjunta". (36) 

La coal1c16n se torn6, ain duda alguna, en el primer organis

mo hist6rico creado por loa traba3adewea para defender 1 mejorar -

•WJ intereaea, le que conjwitamente con la huelga hicieron posible 

el avance del derecho laboral; de ahí au importancia mutua. 

Eueebio Ramoa apunta: "Con la tolerancia de laa autoridades, 

ae crearon laa primeras coaliciones de trabajadores en el a~o de -

18?0, conatitu!da por aaalariados para enfrentarse a loe arteeanoa 

de aqu6lla 'poca, aiendo este la primera manifeetaci6n de aolid•r! 

36.- Obra citada, p. 16. 
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-dad de loa trabajadores que además tuvo como meta luchar por la -

reglamentaci6n del trabajo y el derecho de huelga".(37) 

Kueetro derecho positivo mexicano reconoci6 en 1917, constitJ! 

cionalmente, el derecho de loa trabajadores y de loe patronea para 

coaligarae, en su artículo 123 fraooi6n XVI, y au le7 reglamenta-

ria ha hecho lo mismo en sus artículos 354 y 355. 
El artículo 35~ de. la Ley Federal del Trabajo vigente estipu

la que, "la ley reconoce la libertad de ooalici6n de trabajadores 

y patroneo". 

El artículo 355 del miemo ordenamiento apunta que, "la ooal1-

oi6n ea el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patr.2 

nea para la defensa de eus intereses oomunea". (Esta defin1c15n ea 

avalada por la mayoría de loa juriatae en materia laboral). 

Aeí, por definici6n, la coalición ha .tenido y tiene la fun--

ci6n reconocida de defender loa derechos de los trabajadores. Pu-

di6ramos decir que es una agrupación cuyo acuerdo conjunto de sus 

integrantes, intenta en forma temporal o coyuntural, aprovechar un 

momento adecuado para exigir mejoras en au beneficio a loe patro--

nea. 

De lo anterior podemos deducir, q~e eata figura jurídica en-

cierra dos requisitos fundamentales para poder materializarse; uno 

ea que exiata el acuerdo de voluntadea; y el otro, que tienda a d! 

fender intereses que les sean inherentes o propios al grupo que la 

37.- Ramoa Eusebio, "DERECHO SIMDICAL MEXICAlfO", M'xico 1975, p.28. 
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contonna. 

La mayoría de los estudiosos del Derecho del Trabajo están de 

acuerdo en que existe una gran relac16n entre la coalio16n, el sin 

dicato y la huelga, no debiendo confundirse entre si, pues cada f! 

gura º'mserva sus propias características. La coalici6n ha sido el 

antecedente necesario fo las otras dos insti t•1oiones y generalmen

te desemboca en ellas. 

Al decir del maestro Mario de la Cueva: "La coalici6n, como -

institución autónarna, es la simple reuni6n de trabajadores o patr,2 

nea pa:ra estudiar la mejor defensa de BlS intereses comunes. Pueda 

permanecer en estado de simple ooelic16n, si el resultado de la d! 

liberaci6n es una simple petici6n dirigida al otro grupo; pero si 

esta petici6n va acompañada de la amenaza de huelga o lock-out o -

ei se decide constituir una unión permanente, la coalic16n se ---

transforma y sin dejar el fondo íntimo de las instituciones, devi! 

ne una huelga o lock-011t o una asociación profesional". (38) 

Ahora bien, resulta inegable que la coalición únicamente po-

drá cumplir con sus objetivos, en la medida en qlle ejercite en for -
ma irrestriota el derecho de huelG'"B, tal y como lo demuestra la -

historia. 

No se ptlede concebir a la huele;a sin coalición ni a la coall

ción sin huelga, ambas forman parte de un todo, cuyo principal ob

~etivo ea c~nfigurar un medio de presión sobre el capital. a efeo-

38.- ::le la C11eva Mario, "DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO", obru cita
da, p. 225. 
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-tos de que el proletariado pueda, rle hecho, conseguir, mejorar 7 

defender sus respectivos intereses. 

En tal sentido ea q~e Francisco Walker Linares ha asentado -

que, "• •• la coalici~n y la huelga son los principales medios con -

que el obrero o empleado puede hacer frente a su patrón; mediante 

ellae, las fuerzas se equiparan, y el aealariado ya no es un indi

viduo aislado y d~bil, sino que eetá proteguido por la masa de tra 

baja:loree, ee el trabajo en lucha contra el capital ••• ". (39) 

Aquí, precisamente, cabe mencirlnar lo que apunta el art!oulo 

44<> de la ley laboral, quien reconoce tal situaci6n de dependencia 

indivisible entre la huelga y la coalición. 

Artículo 44o. Huelga es la auapensi6n temporal del trabajo -

llevada a cabo por una coalici6n de trabajadores. 

De esta disposición se desprende con claridad, que el derecho 

de huelga no ea un derecho sindical, ya que el titular de ese der!, 

cho no es un sindicato, sino que la titular es la propia coalici6n 

trabajadora; as!, dicho derecho y ejercicio debe corresponder aiee. 

~re a la mayoría de loa trabajadores, cuando estoe así lo decidan 

y para tal efecto se agrupen. 

Una vez visto todo lo anterior, no podemos aQeptar que actual 

mente se pretenda, por vía del art!culo 923 de la ley laboral vi-

gente, .dividir a la coalici6n de la h1ielga, y !)or tal motivo aten

tar c0ntra la exiatenoia real de la coalición misma, ello además -

39.- Walker Linares Franoieoo, "lfOCIONES ELEMENTALES DE DERJtJCHO -
DEL TRABAJO", Ed. Naaoil"!ento, Chile 1957, p. 357. 
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de injusto ea arbitrario. 

El derecho de coalición, hemos visto, responde en primer lu-

gar a un sentimiento humano de autodefensa, de unidad, que fue --

practicado por muchas d'cadaa en el aeno del movimiento obrero. I! 

cluao, la vigente aituaci6n de la reglaaentaoi6n en materia de De

recho Laboral exiate gracias a loa logroe alcanzados por vía de ª! 

ta figura jtU"Ídica. 

Bn tal virtud ea que Pranciaco de Ferrari ha manifestado. "La 

actual situación de la claee trabajadora, de progreso alcanr.ado -

por el derecho del trabajo, aaí como la importancia que esta nueva 

diaciplina edquir16 Últimamente, ae deben, en gran parte, a los d! 

rechoa de ooal1ci6n '1 aaocieoión".(l+o) 

Su nacimiento fue extralegal, anterior el derecho, '1 ~or ende 

'ate Último no puede ni debe destruirle, esto ea, que debe reape-

taree al máximo el derecho 1 la libertad de le coalición, .Puea 'ª
te no ea creación pl.U'a del derecho. 

Podemos concluir lo siguiente, si no ae reforma o abroga el -

ertíclllo 92), ae corre el riesgo de que la coalic16n escape defin! 

tivamente a la reglamentación, como en tiempos paaadoa, y vuelva a 

aua formas originarias de ejercicio; entonces, el derecho de coal! 

c16n se tonierá nuevamente en derecho a la coalición, 1 la misma -

auerte puede correr au vía de lucha; la huelg""d. 

l+-0.- De Perrari Francisco, "DERBCHO DEL TRABAJO", Edicionee Depal
ma, Buenos Airea, Volúmen IV, México 197'+, p. 15). 
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q A P I T U L O C U A R T O. 

iL SIGNIFICADO JURIDICO-POLITICO DE LAS REFOIUiA.S DEL 4 DE 
ENERO DE 1980. 

A) ~n cuanto a los objetivos de la huelga. 

B) En cuanto al procedimiento de la huelga. 



Con feche 18 de diciembre de 1979, el Presidente Jos& L6pez -

Portillo, titular del Poder Ejecutivo Federal, present6 ante el -

Congreso de la Uni6n, un proyeoto de decreto que modificaría va--

rioa tituloa de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos el oorree

pondiente al procedimiento de huelga. La C'mara de Diputados lo a

probó el 27 de diciembre y la Cámara de Senadores el día JO del -

mismo mes y affo; se ~ublicar6n en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n el ~ de enero de 1980, y su entrada en vigor fue el 1 de mayo 

del aao antes mencionado. 

Como producto directo de las anteriores reformas y adiciones, 

1e incertaron, oomo ya se dijo, cambios uentro del procedimien+.o -

de huelga que es prudente ubicar, analizar y criticar, tanto a la 

luz misma de nuestro derecho positivo como de nuestro contexto so

cio-político, para desentrafiar los efectos que concretamente se -

han producido dentro de dichos ámbitos. Valoremos pues, los efec-

tos en dos sentidos, en cuanto a los objetivos y en cuanto al pro

cedimiento de la huelga. 

A) EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DE LA. HUELGA. 

Antes que nada es menester aclarar que en las ref ormae de ---

1980 a le Ley Federal del Trebejo, no existía ninguna modificaci6n 

con respecto a loa siete objetivos que aparecen en ella actualmen

te, sin embargo a cause ue le adici6n y v~riaci6n de otros art1ou

loa del procedimiento, se ven dirsctamente afeota1oe algi..anos de --
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los ~bjetivoe sefioledos en el artículo ~50 de dicho ordenamiento. 

De ahí que se haga Wla necesidad hablar de los efectos o consecuen 

cias ie tal afentaci6n; empecemos: 

Anteriormente habíamos hecho alusi6n a que el artículo 923 de 

la ley vigente niega la lJOSibilidad de lo huelga por coalici6n, y 

es aquí precisamente en donde se ven afectados los objetivos de la 

huelga que en tiempo pasado se realizaba por conducto de este 6rg! 

no de lucha, es decir, que las causales que anteriormente podían -

aer invocadas por la coalición como motivos de un conflicto huel-

gu!stico, correrán la misma suerte qtle la figura legal que las in

vocaba y hoy en día su ejercicio será impedido, aea cual sea la -

causal interpuesta. 

El maestro Eusebio Ramoa manifiesta expresamente que en fe--

chas anteriores a 1980, la coalición podía realizar huelgas invo-

cando como juatifioaci6n únicamente les fraociones I, V y VI del -

artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, esto ea, huelga motiva 

da para conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producci6n, armonizando los derechos ~el trabajo con loe del capi

tal; exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre Pª! 

tioipaci~n ~e utilidades; y huelgas por solidaridad. Textualmente 

:nencione, " ... creemoa que la simple coal1oi6n, sin haber llegado a 

constituirse en Asociao16n Profesinnal en loa t~rminos expresados 

en la Ley Federal del Trabajo le limita el ejercicio del Derecho -

de Huelga, debiendo ejercitarse solamente por la coelici6n, respes 

to da lo• objetivos que ae aeffalan en las fracciones I, V y VI dsl 
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artículo 450 de la Ley". (1) 

Enti&ndese, éi la coalioi6n podía hacer huelgas para conse--

guir el equilibrio entre los diversos factores de la produoc16n, -

exigir el cumplimiento de lea disposiciones legales sobre el repa.r 

to de utilidades y realizar una huelga por solidaridad, actualmen

te no puede hacerlo legalmente, puee a partir do las reformas ie -

1980, ello ee privativo únicamente del.9sindicato que posee la tit,!! 

laridad de un contrato colectivo de trabajo, según establece el ya 

famoso artículo 923, cuyos efectos repercuten en la coalición y 

por ende en las causales de huelga que 6eta podía evocar. 

En tal lineamento es que el maestro Nestor de Buen a'\)unta: 

" ••• cierra completamente los caminos a la huelga planteada por una 

coal1ci6n. EJi consecuencia arrastra a las causas de huelga que loa 

trabajadores podían invocar sin necesidad de actuar a travás del -

sindicato, verbigracia: la huelga por solidaridad que siendo ajena 

a la administraci6n del contrato colectivo, no requiere de la par

ticipación del eindicato titular".(2) 

En efecto, al no dar trámite y rechazarse el emplazamiento a 

huelga presentado por Wl sindicato q•ie no sea el titular del con-

trato colectivo o el administrador del contrato-ley, como es el C!, 

so de la coalici6n, automáticamente se niega la p·Jsibilidad de que 

loa trabajadores coaligttdos puedan ulegar alguna causa que justif ! 

l. - Ramos Suaebio, 'DBRECHO SINDIIJAL ~XI!1AN0", obra citada, p. 33. 
2.- De Buon L. Neetor, "LA REFORMA DEL PROCESO LABORAL", obra cita 
da, p. 10?. -
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-que el ejercicio de este derecho, aun cuando no sea necesario --

poaeer la titularidad de dicho contrato colectivo, tal y como afi! 

ma, en el párrafo inmediato anterior, el maestro Nestor de Buen. 

Las consecuencias aon graves, puea si tomamos en considere--

ci6n que en la actualidad se hace imprescindible que la ley otor-

gue las mayores amplitudes y facilidades posibles a los trabajado

res para realizar huelgas, y puedan así defenderse de la aguda cr! 

sis econ6mica que afecta al país y que repercute princi~almente en 

ello1•, ejercitando oa11salee importantes como lo son el procurar el 

equilibrio entre loa diversos factores de la producci6n (en un --

país en donde no existe la correlaci6n armoniosa entre capital-tr~ 

bajo) y la huelga por solidaridad (que fomenta la conciencia de -

clase), vemos que a contrario sensu, se reduce o limita en fonna -

injustificable el derecho de huelga y por ende el derecho de ejer

citar estas causales. 

Ahora bien, para nadie es desconocido que la mayoría de los -

sindicatos existentes se encuentran sometidos al control de las -

confederaciones oficialiatas, en especial la Confederaci6n de Tra

bajadores de México, y que muy difioilmente estas centrales empla

zan a huelga a las empresas, pues en el fondo no ealvogt.tardan loe 

intereses de la clase trHbajadora. 

Entonces, y aquí s11rge el problema, que sucederá si el sindi

cato titular del contrato colectivo de trebejo no quiere emplazar 

a huelf.8 cuando sea necesario revisar dicho contrato o cuando 6ste 

haya sido vioalado?, cu'l debe ser la actitud de loe trabajadores 
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que laboren en la empresa donde rige el sindicato "espurio"?. 

Anteriormente los trabajadores se coaligaban y a espaldas del 

sindicato promovían, por su cuenta, la revisi6n o cumplimiento an

te la Junta de Conciliación y Arbitraje, la ~ue toleraba este tipo 

de situaciones. 

Tal :: como menciona el maestro Eusebio Ramos. " ••• Si estando 

cerca el término o plazo para la revisi6n y el sindicato titular -

de dicho contrato no promueve la revisi6n o se niega a ello. La -

coalici 6n en primer término debe de agotar una instancia, que con

siste en presionar por los medios legales, conforme loe Estatutos 

y la Ley, artículo 371, fI"dcci6n VIII, convocando a una asamblea -

por el treinta y tres por ciento de loe socios que eeten de acuer

do en que esta se lleve a cabo, y para que la misma se efectúe deu 

tro 1lel plazo o t'rmino de diez días; y pa;ra que tenga validez el 

acuerdo o acuerdos que en la asamblea se tomen, los mismos deberán 

estar aprobados !l')r el cincuenta más uno de los trabajadores que -

hayan c_oncurrido a la sesión, repetimos cuando así se haya especi

ficado en tos estatutos, bien del cincuenta más uno de todos loe -

miembros del Sindicato". (3) Y prosigue. "En el caso de que no haya 

sido 1~ directiva del sindicato la que convocó a asamblea, y que -

en ~ata se tomo la r~eoluoi6n 1e irse a la huelga. Quien tendr' la 

representaci6n?. Es la coalic15n integrada en el seno del sindica

to, la que en ausencia de la ~eaa directiva del mismo demande y em 

3. - !?amos Eusebio, "DERECHO SINDICAL MEXICANO", obra oi teda, p. 39. 
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destacados juristas, de que ~ebe tomarse en cuenta loa estatutos -

del sindicato titular del contrato, y ea el Delegado de la Asocia

ción Profesional en la Em:>resa o ante el Patrón, la que deberá re

presentar a los coaligados ante las Aatoridadea del Trabajo, ante 

la empresa o el patr6n cuando se emplace a estos ~ltimoa, ya sea -

para la revisi6n o el exigimiento del cumplimiento del contrato -

que haya sido violado". (I+) 

Actualmente tal tolerancia no existe y se niega la posibili-

dad de seguir el anterior recurso, la coalición ya no nuede empla

zar a huelga por nineuna causal, pues no se le da trámite a dicho 

emplazamiento, por ello puede afirmarse que la coalición ha pasado 

de una etapa de tolerancia a otra de prohibición velada, toda vez 

que se admi.te su existencia pero no el que ejercite un objeto de -

huelga. 

Cualquier cauaal que invoque, aun cuando sea justa, trátese -

de revisión o incumplimiento oontrantual, o revisión salarial le -

ae~ denegada, aun cuando no se requiera de la titularidad del con 

trato colectivo, como ea el caso de la htlelga por solidaridad, de

séf!11i1ibrio entre los diversos factores de la producción o hllelga 

por repRrto de utilinades. 

El significado j11r{dico-político de lo anterior es 111.lY claro, 

ae trata de salvoguardar la estabilidad 1 a:monía empresarial, a -

'+.- Obre citada, p. l+o. 
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costa de sacrificar derechos de loa trabajadores como son la coal!. 

ci6n, au derecho de realizar la huelga y en consecuencia invocar o 

hacer cumplir las yropias causales de huelga por 6sta figura jurí

dica. En pocas palabras, se restringe el espacio lagal en detrime!l 

to directo de la masa obrera. 

Finalmente, y respondiendo a la int.errogante que anteriormen

te nos planteábamos; loa trabajadores mie:1bros de un sindicato --

"bastardo", tendrán dos alternativas; una, deberán rescatar y dem~ 

cratizar sus sindicatos dándoles un giro en su beneficio; o bien, 

definitivamente deberán adoptar otras formas de lucha. 

B) EN CUANTO AL PROCEDIMISNTO DE LA HU%GA. 

Al decir del maest:ro Ricardo Soto Pérez. " ••• Cuando los oam--

bios sooi~les acarrean el envejecimiento de algunos aspectos del -

sistema jurídico, se impone el remozamiento del mismo, modificando 

los textos legales, adioionandolos o creando nuevas leyes espeo1a-

11zadae que respondan a los problemas y situaciones no previstas -

con anterioridad. No debe olvidarse que el Derecho es tanto más -

obedecido, tanto más eficaz, cuanto más se aproxime o adecue a la 

idiosinoracia, aspiraciones, raalidud hist6rica, etc., de la Boci_!? 

dad a la que pretenda regir".(5) 

Bs verdad sabida qu~ las refol'!llas y adiciones jurídicas vie--

5.- Soto P6rez Ricardo, "NOCIONE3 DB DBRECHO POSITIVO M~XICANO", -
Ed. Esfinge S.A., Mbico 1971+, p. 41. 
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-nen a cubrir las lagunas dejadas por las anteriores legislaciones, 

y tienden con ello a hacer m4s efectivos loe cuerpos jurídicos que 

son legislados y aplicados a la sociedad mexicana. 

Las reformes procesales de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, 

no son la excepoi6n y en tal sentido son un intento legislativo P.! 

ra remozar y efectivizar las leyes en materia del trabajo, adaptá!! 

dolas a las nuevas e~igencias de nuestro momento histórico. Veamos: 

A más de cincuenta afios de promulgada la Ley Federal del Trli

bajo de 1931, podemos a~irmar que se han producido bastantee refo!: 

mas a ese ordenamiento originario, en cuanto a loe objetivos y pr.2, 

cedimiento de huelga, de las cuales destacan las realizadas en 

1970 y las efectuadas en 1980. 

En el capítulo dos del presente trabajo, qued6 asentado que -

entre le Ley Federal del Trabajo de 1931 y la vigente, existen al

gunas diferencias palpables. Algunos artículos se han perfecciona

do, se han cubierto varias lagunas, en cuanto a términos, requisi

tos de forma, se han adicionado cuatro objetivos de huelga más, se 

ha implantado un procedimientJ de inexistencia, se han determinado 

las normas a seguir pa~·a efectuar los recuentos, etc., y que la d! 

terencia más sentida entre ambos cuerpos legales era la existencia 

actual del artículo 923. 

Entre la Ley Federal del Trabajo de 1970 y la ley vigente, -

existen doa diferencias fundamentales, que aon las q~e radican en 

los contenidos de loa artículos 923 1 92~ •. Eate dltimo hace refe-

renoia a la incluei6n de las ex.cepoiones a favor de los cr~ditos -
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de loa trabajdores preferentemente, y de otros créditos de interés 

social y fiscal para q e puedan hacerse efectivos en el periodo de 

nreh,.telga. 

Podemos apreciar que en materia de reformas laborales, oon -

respecto al procedimiento de huelea, entre la reglamentación del -

trabajdo .Je 1131, la de 1970 y la de 1980, existe como una difere!!_ 

cia de tondo la existencia del artículo ~23, que no pe:rmite la --

hueles ~or coalición, y que todas las demás diferencias son aecim

dariaa, de menor trascendencia, y 1micamente intentan perfeccionar 

el procedimiento, ea decir, que uno de los puntos jurídicos funda

mentales de las reformas efectuadas a la Ley Federal del Trabajo -

desde su inicio, descansa m~s que nad&, en las realizadas a la ley 

de 1980, concretamente en su artículo 923. De lo cual podemos des

orender dos aspectos; primero, la mayor parte de las reformas rea

lizadas sobre la Ley Federal del Trabajo, con respecto a la huelga, 

han sido secind~rias sobre el procedimiento y tienden a perfeccio

narlo, cuhrir vacios y formalizarlo aún más¡ y segundo, por v:!a de 

reformas como la del artículo 923, se ha limitado el derecho para 

ejeroer la huelga. 3110 no resulta válido ni mucho menos 16gico, -

si to::iamos en consideración q11e ningún sentido tiene perfeocionar 

y fonnaliP.:ar el procedimiento si la hlJ.elga en sí ea obstaculizada 

e impedida legalmente, y es aquí, precisamente, en donde puede de

ciree, q•.i.e la intención estatal de hacer más efectivas las leyes -

del procedimiento laboral a trav'a de la inserción y realizaoi6n -

de reformas, se traduce en la intenoi6n deliberada, no de m~jorar 
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su aplicaci6n y hacerles ·más justas, sino de asegurar la "estabil!. 

dad" y el "orden" empresarial en beneficio, obviamente, de le cla

se capitalista, aunque con ello se vulneren derechos fundamentales 

del proletariado mexicano; en suma, a menor movilidad organizativa 

y combativa del movimiento obrero (sin coalici6n ni huelga) corre~ 

ponde una r1ayor orod11ctividad y explotaci6n patronal. 

Surguen entonces dos interrogantes, ea o no el Estado un árbi 

tro o conciliador entre loe conflictos capitel-trabajo?, cual ea -

ltt razón o m6vil que obliga al Estado a le:;islar de esta manera?. 

Hist6ricamente el Estado mexicano ha demostrado, con hechos, que -

su papel social fundamental no es, ni mucho menos, mediar o conci

liar a laa clases sociales; desde eu origen, ae ha caracterizado -

por una evidente inclinación a la defensa y salvoguarda de los in

tereses de las clases dominantes; en 1917, por ejemplo, orillado -

por las circunstancias y el empuje violento de lae masas explota-

das, se vió obligado a legislar constitucionalmente en beneficio -

de áetae Últimas, ein que ~ato signifique que estuviese a s~ favor, 

simplemente fuá un recurso necesario e inevitable que contuvo y -

permi ti6 el desarrollo econ6mico y político del país. Su func16n -

vital ae ve expresada claramente en 1931, a raíz de la creación de 

la Ley Federal del Trabajo, ley reglamentaria del artículc• 123, -

cuando establece procedimientos jurídicos ooncretos y obligatorios 

para dar validez a la oonatituci5n y registro de sindicatos, la O!, 

lebraci6n de contratos colectivos de trabajo y loa eatallamientoa 

de huelga, con ello ae condenó a estas figuras laborales, tan im--
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-portantes para el movimiento obrero, a la subordinaoi6n de la 

"torpe" maquianria burocrática ·de las Juntas de Conoiliaci 6n y Ar

bitraje, las que desde eae momento dificultaron y limitaron reape~ 

tivamente, el registro, la oelebraci6n y el eatallamiento de las -

mismaa, en detrimento de la clase trabajadora; esto máro6 le pauta 

para que el Estado se relacionara e inmiacuyera directamente en -

loa organismos de lucha obreros, lo que significó s6lo una cosa: -

control. 

Asi la aituaoi6n, para perfeccionar las leyes del trabajo, el 

Batado ha realizado reformas que entorpecen y dilatan más loe pro

cedimientos laborales y tratan con todas sus tuerzas de evitar que 

la masa trabajadora rompa este control. 

Alfonso Bouzas apunta: "La huelga, ejemplifica, que fue esta

blecida como un derecho sin taxativas en 1917, ha sido reducida a 

su m!nima expreai6n o posibilidad real a partir de fijarle requie! 

toe de notificación, términos y procedimientos. Ello se explica de 

acuerdo e la lucha de clases y al proceso de desarrollo capitalis

ta, proceso que reclamaba y reclama condiciones de control y expl.2 

taoi6n no compatibles con el texto original del artículo 123 cone

ti tuoional", (6) 

En tiempos actuales, el desarrollo SQcial ha provocado la in

eerci6n estatal dentro del campo econ6mico y lo ha convertido en -

un empresario más, de ah! que a m~s de aer parcial (prooapitHlis--

6. - "DI", revista ni1inero 27, abril 30 de 1981, pp. 22 y 23. 
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-ta) ea parte directa de la lucha trabada entre patronee ricos y -

obreros pobres; ha hecho casi suyos los intereses que antes defen

día. 

En efecto, el Estado ha utilizado todos loa elementos a su a! 

canee pant cumplir con su funci6n social, ha hecho uso de su fuer

za coercitiva (ejército y cárceles) para controlar las ambeutidaa 

del proletariado, muestra de ello lo constituyen episodios hist6r1 

coa como el de Cananea en 1906, R!o Blanco en 1907, la joni.ada de 

lucha de 1958, entre otros, ha hecho uso de las leyes laborales y 

de sus respectivas reformas para restringir la movilidad de acci6n 

que pudieran tener estos Últimos en pro de sus intereses de clase, 

limitándolos jurídicamente al máximo e impidiendo su organizaci6n. 

Nuevamente Alfonso Bouzae, analista, litieante y miembro del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Macional 

Aut6noma de Mtbico, sostiene la tesis siguiente. "Loe diversos cam 

bios habidos en la legislac16n laboral casi desde su origen y es~~ 

cialmente loe de la ~ltima d~cada, facilitan y anuncian los objet! 

vos del estado: incrementar su intervención como factor decisivo -

en los conflictos, limitar la libre acci6n de los trabajadores, -

centralizar aún más la administración públioa del trabajo y susti

tuir a loa patrones en el cw:iplimiento de varias de sus obligacio

nes". (7) Y agrega. "En general el marco jurídico-laboral refleja -

que hoy a6lo el aparato de gobierno puede garantizar la solución y 

7. - "DI'.' , revista n(lDlero 27, abril 30 de 1981, p. 22. 
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tratamiento tie los conflictos del trabajo". (8) 

Resulta claro pues, que el Estado como aparato social y el d! 

recho como un medio, son dos entes indivisibles que defienden loa 

inteTeses patronales, ambos se han compenetrado mutuamente, han d!, 

mostrado tener la capacidad suficiente para sentar las bases y dar 

los espacios y fodlidales a los capitalistas mexicanos para lo--

grar su desarrollo y consolidución económica, ello a través de im

poner topes salariales, establecer salarios mínimos, implementar -

medidas legales como la requisa, crear legislaciones que restrin-

jan y realizar reformas que arrebaten derechos como el de la coal!, 

ción (artículo 923). Esto complementado con el ejército y su poder 

de control ideol6gico a través de lo~ medios de comunicaci6n, han 

facilitado que cumpla, bien, con el papel que le fue asignado his

t6ricamente. 

Alfonso Bouzas vuelve a señalar: "El Estado, en au papel de -

servidor de la burguesía en su conjunto, tiene mayor capacidad pa

ra la salvogua~Ja ae sus intereses que loa burgueses mismos. Un -

ejemplo; se ha visto como los topes al aumento salarial no son ro

tos ni aun con la vol11n tad de ambas partes (la patronal y la obre

ra). El Estado impone sus soluciones conciliatorias que eon el re1 

peto a 9:¡ p1l.!tica ·le topes salariales. Si esto perjudica inoiden

talmente de algún modo a un patrón en particular, beneficia al CO!!, 

junto, pues evita que el "mal ejemplo" de un awnento salarial sup~ 

S.- "DI", revista núm·:iro 27, abril 30 de 1981, p. 22. 
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-rior pueda alentar a otros trabajadores a la lucha".(9) 

Tal es el significado jurídico-político de las reformas de 

1980~ cuya esencia y finalidad real deben ser comprendidas a la 

luz de los anteriores lineamentos. Así y s6lo así, es como se ex-

plica, sin justificar, que las refnnnas en cuesti6n tiendan a res

tringir el derecho da huelga, atentar en con&ra de la coalición, -

facilitar la actuaoi6n del Estado y obstaculizar las fonnas de or

ganizaci6n y lucha de loa obreros. 

Al respect.a la revista "Punto Critico" del mea de agosto de -

1980, ha declarado, "Las reformas a la Ley Federal del Trabajo --

(LFT) que entraron en vigor el 1 de mayo de 1980, constituyen una 

piedra de toque para entender la estrategia del sindicalismo cha-

rro y el Estado en la presente 00~1untura política. El contenido -

esencial de las reformas consiste en dotarse de instrumentos leg~

lea para prevenir y enfrentar los movimientos democ't'áticoa e inde

pendientes de loa trabajadorea".(10) 

Efectivamente, la verdadera intenoi6n de dichas reformas, re! 

ponde a una medida política im,lementada por el ~atado con la fin~ 

lidad neta de garantizarse para sí y para la burguesía capitalista, 

una "tranquilidad" en la producción, en donde la huelga y la coali, 

ción estén ausentes en el seno de la clase trabajadora. 

Por ello ea, sin duda alguna, que el maestro Mario de la Cue

va ha sostenido: "No es aiq1liera posible considerar la sofiatic~1a 

9.- "DI", revista número 27, abril JO de 1981, p. 22. 
10.- "PUNTO CRITICO", revista número 110, acoato de 1980, p. 1). 
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argumentación que hemos escuchado de algunas autoridades y del Con 

greso del Trabajo, de que las reformas de 1979 se proponen defen-

der a los trabajadores contra líderes y agitadores inconoientee, -

pues la raaliriad es que se ha creado un instrumento inconsti tucirJ

nal para impedir las huelc,as.que puedan incomodar a los empresa--

riJs o al gobierno". (11:· 

:·ro ;is de extrañarse pues, que en la revista "Crítica Política" 

de la 1'ri'Jera i:;uincena de mayo de 1980, se haya publicado que. "Al! 

te la inninente phesta en vigor de las reformas a la LPT ••• los em

,resarios mexicanos responden tan s6lo con lo que será, según par~ 

ce, la palabra clave en el discurso emµresarial de los ochenta; -

prod11ctividad". (12) 

Enti~ndaae, que por vía de las reformas de 1980, especialmen

te el artículo 723, se ~rocurará, el control estatal, de los orga

nismos de 111cha obreros y se pugnará por la existencia única de --

los sindicatos "charros" afi11ado3 a las centrales obreras, depen

dientes del riropio ~atado, cuya actuaci6n práctica se ha caracter! 

zado por Sll inmovilirtad y por no atent.ar jamás en contra de los i~ 

tereses de las clases pudientes, la mayoría de estos son titlllares 

.Je los contrat.)s colectiv·s de traba,1o y en casos excepcionales -

realizan hueleas, lo que e'iui vale, sin duda alguna, a privar a loa 

trabajadores descontent'rn y afiliados a los mismos del ejercicio -

de eat.e derecho constitucional. 

11.- "TnfO MAS ID10", peri6dico núme:ro 896, mayo 11 de 1980, p. 5'. 
12.- "~n'I~A ?OLITICA", revista 'numero i+, del 1 el 15' de mayo de 
: q~. !l, lél. 
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En tal orden de ideas es que la revista "Punto Critico" del -

mee de agosto de 1980, public6: " ••• se concede el monopolio del d! 

recho de huelga a las repreeenr.acionee sindicales con regist.ro le

gal y titulares de loa contratos colectivos de trdbajo, y se priva 

a los trabajadores del recurso de huelga para combatir a l?s cha-

rros". (13) 

Y es precisamente en 11> dicho anteriormente en donde estrita 

dicha "tranquilidad" patronal; "tranquilidad", que sin lugar a du

das, costará al proletariado nacional el empeoramiento cada vez -

más acelerado de sus condiciones de trabajo y de vida, una explo·t,!! 

ción más acentuada y una mayor e irracional desigualdad en la dis

tribución de la riqueza; con la consiguiente polarización entre -

opulencia y miseria en nuestro país. 

No obstante se corl'e el rtesgo, y no se puede descartar, :le -

que esta medida estatal puede ser contraproducente y acelerar las 

pu.gnas obrero-patronales, pues al empeorar las condiciones objeti

vas de vida de loe obreros, puede provocar mayor d.escontent.o e in

conformidad en c.1ntra del mismo Estado y de sus tutelados ampresa

rioa. 

La injusticia cometida es clara, por ello es que el destacaio 

jurista Mario de la Cueva considera qile, "La libertad de trubajo -

la iefienden los obreros, y así ha ocurrido siempre en la histori3, 

y deja de existir si se pone en manos de un personaje inven1,ado, -

13. - "PUNTO CRITICO", revista nÚI!lero 110, agosto de 1980, p.13. 
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porque entonces ee penetra en loa fascismos y totalitarismos. El -

paternaliamo no ea elemento de la libertad y es llegado el momento 

de afirmar que loa auténticos sindicatos no necesiten de un peter

:familiae ••• ". (14) 

La anterior poaici6n ea ratificada y apoyada por el maestro -

Nestor de Buen, quien dice: "El problema es grave. Creemos que po

dl'IS ocurrir de nuevo lo que ya se he producido en los campus uni-

verei tarios con el rechazo formal a sua sindicatos. La huelga pue

de volver a su forma natural de defensa soc.ial. Y esto no pareoe -

lo mejor para la paz piiblica que tan desesperadamente necesitamos" 

(1$) 

Tal ea la línea de derecho 1 tales lae intenciones jur!dico-

pol! ticae de las reformas de 1980. Lo arbitrario y anticonetituoi2 

nal de les mismas se explican únicamente en la medida en que estas 

eon útiles al Estado y al sistema capitalista, su esencia ea neta

mente antiobrera y por ello deben ser desterradas .de la legiela--

ci6n laboral, y no únicamente lae reformas, sino gran parte de la 

legislación del trabajo, pues est' fundada principalmente en la -

proteooi6n de la propiedad privada de loa medios de producc16n y -

el protecoioniamo patronal, esto ee, las leyes del trabajo en e! -

m1smae y en términos generales no intentan reivindicar los dere--

choa obreros ni destruir la propiedad privada de las fábricas, loa 

14.- "UNO MAS UNO", peri6dioo número 896, mayo 11 de 1980, p. 5. 
15.- De Buen L. Heator, "LA REFORMA DEL PROCESO LABORAL", obra oi
t.ada, p. 107. 



privilegioa de loe oapitali•taa, ni proclU'ar Wl8 correcta 1 equit~ 

tiva d1etribuoi6n de la riqueza productiva, eeta fue la ~z6n por 

la que no encontraron oposio16n patronal al nacer hiat6rioamente 1 

aer aplicadas en H'xico, pues tenían 7a una finalidad preeetablec! 

da que no perjudicaba de raíz al :r.Sgiaen jurídico-político 1 econ~ 

mico existente. 

En tal virtud, por máe que se modifiquen o adicionen las nor

mas del trabajo no se otorgarán nunca beneficios de alcance a fa-

vor de los trabajadores, toda vez que la línea de derecho es pro-

capi talieta. 

Manuel Fuentea, miembro de la Comiai6n Coordinadora del Fren

te Nacional de Abogados Demoor4tiooe (FNAD), afirma, "Definitiva- -

mente, dentro del sistema capitalista es ~topico que a tra~s de -

decretos o ref?rmas a las leyes se pueda mejorar la situaci6n de -

loe trabajadores, .porque mientras el oapi taliarno subsista, sus de

rechos serán restringidos, teniendo suprellllioía loa del capital".--· 

(16) 

Lo dicho líneas atÑs no significa que el Derecho Laboral sea 

"reaccionario" por naturaleza y que est' destinado indefinidamente 

. a ello, de ninguna manera, lo negativo de esta legislaci6n deriva 

de la utilidad dada por el Batado dentro de un aistema capitalista 

como el nuestro, en donde existe la desigualdad econ6mico-aoc1al, 

la propiedad priv~da de las industriaa, la luchli de clases y la --

16.- "DI", revista número 27, abril 30 de 1981, p. 21+. 

·' 
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parcittlid!Jd ea ta tal; en la medida en q11e sean suprimidas las ante

riores circunstancias y se establezca un sistema econ&mico y polí

tico d!.ferente (r.iás planificado, más coherente y más racional), se 

logrará conformar una legislaci6n del trabajo que contenea loa --

principios tan imnortantes y fundamentales de derecho; la justicia, 

la e~uidad y la igualdad, cuya vieenciu plena as impedida actual-

menta por las circunstancias y las aaracterístioas econ6micas y P2 

líticas ya iescritaa, 

La reivinjicación de los derechos y de la dignidad trabajado

ra será obra de ella misma, y lo lograr~ en un futuro no muy leja

no, no a t,ravás 1.le reformus jurí iicas, sino lle la lucha amada y -

la violencia, tal y como lo enseña la historia, Así y s6lo as! se 

podrá arrancar el poder a unos cuantos (patrones) y hacerlo exten

sivo a l~s mayorías, entonces la legislación del trabajo será rea! 

mente social y se podrán ma ti:iriali?.ar L's tan anhelados principios: 

iguald~ct, e~uiiad y justicia en beneficio común. Es por esto que -

p11ede afirmarse que tal derecho desaparec'3rá paulatinamente, en la 

mC!dida en :¡1.le desaparezcan también la dasi.~ualdad social, la pro-

piedad privada y la lucha de clases; florecerá entonces, una nueva 

expresi6n en materia del trabajo; la justicia laboral, ella será -

~na realiCTad viva e indiscutible, dentro de la existencia de una -

sola y •mica clase social' la clase trabajadorA. 
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CON(!LUSIONES. 

Como resultado del presente t:rabajo se pueda arribar a los s! 

guientes puntos concluyentes: 

1.- La huelga es un fen6meno social, cuya explicación y juat1 

t1oaci6n debe buscarse a la 11.lZ de la lucha de clases y la explot! 

oi6n del hombre por el hombre. Ba, indudablemente, un derecho de -

los trabajadores, una torma, vía o instrumento de lucha, de autod~ 

tensa obrera, sllrgida por 1•1 pugna1 obrero-patronales en nuestro 

pa!s. 

2.- H1et6ricamente la huelga se ha caracterizado por ser una 

forma de lucha, a través de la cual el proletariado nacional se ha 

procurado mejores oondiciones de trabajo y por ende de vida, mayor 

salario, menor jornada, vacaciones, aguinaldo, utilidades, en suma 

mejores pre1taciones laborales; ain embargo su funci6n no debe a~ 

tarae ah!, a !uturo, su destino bisi6rico debe:ri( ser contribuir, -

oomo elemento de lucha, por la eaanoipac16n 1 la dignidad obrera, 

asi como la reivilld1cao16n de sus intereses de clase, ello a tra-

v6s de la huelga solidaria y general. 

3.- Las huelgas sucedida• en loa diferentes episodios hiet6r! 

001, aai cOJlo las características de au desenvolvimiento en loe d! 

vereos regímenes jur!dioo-sociales, constituyen los argumentos ma-
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-teriales para demostrar que en nuestro país prevalecen dos situa

ciones econ6mico-pol{ticas importantes;.primera, existe una pugna 

irreconciliable entre patrones y obreros, puee ambos defienden in

tereses de clase antag6nicos; y segunda, queda m&e que evidenciado 

el destacado papel parcial y procapitalieta que, en tal pugna, ha 

j1.1gado el Estado mexicano. 

~.- La reglamentaci6n jur!dioa de la h~elga en 1931, represe~ 

t6 una notoria limitaci6n al ejercicio de este derecho constituci2 

nal, toda vez que por este medio se le eoaeti6 a restricciones de 

forma, t'rminoe, requisitos, procedimiento, y su deolaraci6n de l! 

galidad y existencia jurídica, se vieron condenadas a la decisi6n 

y subordinaci6n de una "torpe" burocracia laboral. 

5.- De la comparaoi6n del ordenamiento del trabajo de 1931 y . 
la ley de la materia vigente, con respecto a los objetivos y proc! 

dimiento de huelga, podemos apreciar dos situaciones fundamentales; 

primero, en tanto la mayoría de reformas que se han realizado en -

torno a las mismas son secundarias, y versan principalmente en la 

ineerci6n de t~rminos, requisitos de fonna, procedimiento de inex

istencia, reglamentaci6n de las normas del recuento y a la adici6n 

de cuatro objetivos más, que loa hacen más formalistas y rigurosos 

y tienden jurídicamente a perfeccionar y cubrir lagunas dejadas -

por el legislador de antafto; por el otro lado, se detecta una dif! 

rencie muy sentida, una diferencia de fondo, que es la que desean-
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-oa en el artículo 923 vigente, producto de las reformas de 1980, 

que lÍmita aun más el derecho obrero a ejercer la huelga. Lo que -

no ea vai1ido ni 16gico, ai consideramos que de nada sirve perfec-

cionar el procedimiento y objetivos, si la huelga en sí miaClll es -

restringida. 

6.- El artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, esencial-

mente niega toda posibilidad jurídica a la coalioi6n de ejercer -

una huelga. Ello en virtud de que atendiendo a las características 

inher.itntes a esta figura laboral, especialmente a su c~lidad de -

temporal, es obvio, que jamás pod~ detentar la titularidad de un 

contrato colectivo, tal como es requerido por esta dieposici6n, 1 

por ende no podrá ejercitar la acci6n huelguística; ea un artículo 

anticonstitucional e ilegal, que viola concretamente el proemio y 

las fracciones XVI y XX del artículo 123 y el p4rraf o segundo del 

artículo 14 constitucionales, así como el artículo 930 de la le7 -

actual de la materia. De ahí, que pueda afirmarse que tal disposi

ci6n, por ou contenido, es un retorno en el espacio y en el tiempo 

jurídico. 

7.- La coalici6n obrera como figura laboral puede desaparecer 

jurídicamente, pues ningún sentido ti~ne su existencia si se le -

niega, por vía del artículo 923, su medio de lucha fundamental que 

es la huelga misma, y que ha permitido a las mayorías trabajadoras 

p~ar ?Or la defensa y mejore de sus respectivos intereses. Esto 
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sería injusto, ya que el nacimiento de la ooalici6n fu' extre le-

gal, anterior al derecho, y por tanto 'ate Último no puede ni debe 

destruirla. 

8.- Si no se reforma o deroga el art!oulo 923, ae corre el -

riesgo de que la ooalici6n eaoape definitivamente a la reglamenta

ción laboral, como en tiempos pasados, y vuelva a sus formas orig! 

nales de ejercicio. Entonces, el derecho de coalición se tornará -

nuevamente en derecho a la coalici6n, y la misma suerte puede se-

guir su vía de lucha principal: la huelga. 

9,- La reatrioc16n de la huelga por coalición y el otorgamie!! 

to de facultades anticonstitucionales al presidente de la Jllllta de 

Conciliaci6n y Arbitraje, concedidas por el artículo 923, respon-

den a la finalidad del Estado de evitar la movilidad obrera y ase

gurar la existencia única de los sindicatos "espurios" afiliados a 

las centrales oficialea, dependientes del propio Estado, que en 8! 

neral poseen la titularidad de casi todos los contratos de trabajo, 

y que por su estilo de actuaci6n, de manipuleo y control obrero, -

garantizan la estabilidad empresarial. De esta manera la acoi6n -

trabajadora como agrupación libre quedará subordinada a la acción 

sindical "charra" como sindicato dependiente. 

10.- El significado jurídico-político de las reformas de 1980 

al código laboral, en cuanto a objetivos y procedimiento de la ---
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huelga, por lo anticonstitucionales, injustas e ilegales, deben -

ser vistas, comprendidas y explicadas con base a la fWlci6n misma 

del Estado y a eu papel parcial y proteccionista de los intereses 

capitalistas. 

11.- Loa principios de justicia, igualdad y equiiad laboral, 

no podrán ser nunca posibles a través de reform&s como las de 1980 

ni dentro de un sistema irracional como el nuestro, en donde impe

ra la dXplotación del hombre por el hombre, la desigual distribu-

ci6n de la riqueza, la propiedad privada de las industrias y la l~ 

cha d~ clases. Ellos serán una realidad viva en un sistema econ6m1 

co, político y jurídico diferente, en donde sólo exista una. clase 

social única; la clase trabajadora. 
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16.- "mm MAS UNO" ' periódico número 895, mayo 10 de 1980. 

17. - "IDlO MAS UNO", 
(artículo de Mario de la 

peri6dico número 896, 
Cueva). 

mayo 11 de 1980. 

LEGISLACION CONSULTADA. 

1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

2.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970, Reforma Procesal de 1980. 

3.- NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

4.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 
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