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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTE:S HISTORICOS Y JURIDICOS 

DEL S:rNOICALISMO .EN MEXICO. 

En rea1idad., RC? podemos hablar propiamente de Sin

dicatos en una época anterior a 1a última parte del siglo· pasado 

en nuestro pa!.s~ 

.~ Los au.tores, desde un punto de vista hist:6rico 9e-· 

neral., se. han remontado a Roma para encontrar en los "Col.l.egia -

OpiÍfi.cum", algún antecedente de los modernos sindicatos. Sin 

embargo es indudable el carácter mu.tualista y re1igioso <le di- -

chos Co1l.egia p0r lo .que ha .sido abandonada 1a idea de cons:i'de-

rarlos un antecedente de nuestras organizaciones sindical.es. 

Más tarde, surgen. dentro ae las Corporaciones:. las 

llamadas "Asociaciones de. Compañeros" en donde si se .pueden est~ 

blecer algunos. puntos de ccmtacto con los sindicatos actuales .• 

Sn ~ecto, ambas: organizaciones estaban dotadas de 

una Mesa Directiva, redactaban sus Estatutos~ pa9aban sus cuo- -

tas, ejercían funciones. de jueces respecto a sus miembros,. y tr,!. 

taban de. llevar a cabo un verdadero monopolio del trabajo .. 

Sin embargo fue la Ley Chapell:ier la que vino a P.2.. 

ner fin a las corporaciones, prohibiendo :tncl.usive su re~...ablec!, 

miento •. 



La Revoluci6n Francesa 11ev6 a todos los ámbitos -

del orbe, su grito. de. Libertad, Igualdad y Fraternidad, consa- -

g.rando de una manera evidente, el liberalismo econ&:tico indivi

dualista más arraigado que ha existido e:n la historia de la· hu:a -
nidad. ~e confundi6 lamentablemente la libertad po!!tica-.ind'iv.i

dual y social, con la. libertad econ&tica que únicanente origin6 

la más terrible situa.ci6n de inju.sticia entre los poseedores y -

los despose.idos. 

E;n efecto, es justo que el individuo .tenga liber

tad para pensar, hablar., transitar, reunirse, etc., y es justo -

también Qle desaparezcan las ofensiv·as diferencias sociales -

entre los poseedores y los desposeídos. Pero es a todas luces 

incorrecto e inequitativo dar el trato de iguales a los que po-

seen los medios e instr.lmentos de 1a producción {ll.ám:ense tie- -

r.ra, aperos de labranza, talleres,. .etc • .), y los que no tienen 

más que su fuerza de trabajo para poder subsis:tir junto con ~s 

familiares {obreros1 campesinos,. etc;: .. ). 

Todo ello origin6 la abstenci6n absoluta del E~...a

do para :regular el fenómeno econ6mico, dejando, al. li.bre ;;ilbedrio 

de los particulares,,. la rijaci6n de los l!mites de sus relacío--

nes. La humanidad rec.ierda aún horrorizada, los excesos a ·gue se 

llegaron por permitirse tal situac:i6n, en donde :se viéron verde-
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deros ej~rcitos de desheredados, que laborando jornadas inhuma -

nas de dieciseis o más horas, en lu9ares insalubres o p~li9rosos, 

apenas podían obtener un pedazo de pan para satisfacer sus más -

grandes necesidades. 

Había que ver al hombre que trabajaba toda la sem.!_ 

na y ganaba un jornal escaso, que apenas le servía ,para .sufragar 

los gastos de uñ solo día, no obstante haber trabajado seis y vi, 

vir de esta manera como un pi.>rdiosero, dispuesto a ser una máqui 

na durante varios dias, por lo que los establecimientos de trabA 

jo eran en un principio, las casas de la pena, de la enfermedad 

y de la miseria, lo que trajo como consecuencia que la concien

cia de la humanidad no siguiera indef erente. 

"Puede decirse que la raz6n de fondo del fenómeno 

sindical fue el impacto que recibi6 en la.s condiciones de vida -

el r;ru.po denominado Proletariado". (l) 

Lo mismo los socialistas ut6picos (Owen, Fourier y 

Luis Blanc), que la doctrina social de la iglesia cat61ica {pri.E, 

cipalmen.te la Encicli.ca Rerum Novarum del 15 de agosto de 1981) 1 

respondieron con sus respectivas tesis a la explotación injusta 

de que estaban siendo objeto los trabajadores de aquella época. 

Pero el fracaSC' de unos y de otros, se debi6 a que sus ideas se 

l:.asaban principalmente en la fraternidad y co1.aboraci6n entre 

(1) García Nieto Juan N. y Piez. Alegria José Ma. ºEl Sindicato". 
Curso de Doctrina Social Católica., iliadrid t 1967. Fag. 813. 
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las clases sociales que como el capital y el trabajo, tienen ... 

intez;"eses profundamente controvertidos e irreconciliables. 

No fue sino con el. ilustre pensador de Tr~eris, 

Carlos Marx, con quien se vino a cambiar la conc:epci6n del mundo 

y de 1a época, con una huella que .aún perdura en nuestros días. 

Con Marx aparece claramente la necesidad de c¡ue la 

clase obrera se unifique para su propio beneficio. El lema con -

qUe pone fin al Manifiesto del Partido Comunista, es el. grito 

adoptado con posterioridad por muchos Sindicatos del mundo: -

neroletarios de todos los paises, unios". 
-

Pero existe además en Marx la idea que es fundame.e. 

tal y sin la c.ual no es posible entender el mcvimi.ento sindica

lista de nuestros dias, efectiva.tiente, es la 1.d~a de la concien

cia de clase que para nosotros resulta esehcia1 y sirve de pie

éra angular a las organizaciones obreras. 

Pero C:en qué consiste la conciencia de c1ase entre 

los trabajadores?, sencillamente diremos qUe consiste en el he-

cho de que los trabajadores se percaten plenament.e de que perte

necen a una clase socialmente determinada: al. .Proletariado. Sin 

embargo,, en I•larx la idea va mucho más lej,oss no se trata de una 

clase social "equis",, sino de una clase socialmente i::xpl:.otada. -

Cuando Marx le abre los ojos a t:odos los trabaja~orés del mundo 



al decirles que se den. cuenta de la situación en que se encuen...

Y revelarles a .sus explotadores que mediante la plusvalía se van 

enriqueciendo ca.da vez más y más, sin limitaci6n alguna, creemos 

qu·e es en ese momento cuando la clase trabajadora despierta como 

tal y se dispone a. iniciar la luchá en todos los "frentes. 

Mundialmente el Sindicalismo tiene su origen a f i

nales del Siglo XVII:r, en Inglaterra, influyendo en el las 

estructuras econ6rnicas pr-evalecientes en esa época, extendil!ndo

se r~pidamente en otros paises industrializados ·de Europa, para 

llegar posteriormente a Norteamérica. 

Para escribir la historia del Sindicalismo en nue~ 

tro pais, debemos tomar en cuenta que e.l Articulo 925 del e6di-

go Penal de 1871, que se conoce como el. de Martinez de Castro, -

establecía como delito el hecho de ejercitar presión para aumen

tar los salarios o jornales de los operarios, o de impedir el l,!. 

bre ejercicio de la industria del trabajo. 

Dicho Artículo textualmente establecía lo siguien

te: "Se impondrá de ocho di.as a tres meses de arresto y multa de 

veinticinco a quinientos pesos o una sola de éstas dos penas, a 

los que formen un tumulto o motín o empleen de cualqui.er otrt> m,2 

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

o bajen los salarios o jornales de los operarios, o de impedir -
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el libre ejerc1c3.o de la industria del trabajo'! 

Sancionaba en esta forma a los sindicalistas y 

huelguistas que recurriendo a la acci6n directa, trataran de el!t 

var sus prestaciones. Bajo este cargo fueron juzgados muchos de 

los iniciadores del movimiento obrero en nuestro pais. 

Por otra parte el Articulo 1299 del C6digo Civil -

del 31 de marzo de 1884, establec!a: ftHay intimidaci6n cuando se 

emplean fuerza física o amenazas que importen peligro de perder 

la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considera

~le de los bienes del que contrate, de su c6nyuge o de sus asee!!, 

dientes o descendientes". 

Este precepto y el Articulo 925 del C6digo Penal -

del 1 de diciembre de 1871, prohib!an jurídicamente las acciones 

" sindicalistas y huelguistas. de los trabajadores,,. aunque en termi, 

nos tales que aparentemente ,no constitu!a agravio al derecho de 

asoclaci6n que preceptuaba el Articulo 9o. de la Constituci6n de 

1857. 

En raz6n de lo antes expuesto cuando los trabaja

dores pretend!an obtener mejores prestaciones, tales como aumen

to de salarios, quedaban comprendidos dentro del supuesto que t.!, 

pificaba el Artículo menci.onado del C6digo Penal de 1871, ya que 

. para lograr mejores prestac:iom::s, empleaban la i.ntimidaci6n o la 
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violencia moral de abanconar el trabajo,, con objeto de obligar 

al pa tr6n a i;ue concediera tal prestación,. 

"En la vida colonial la asociaci6n .de los trabaja-

dores fue materialmente imposible7 por las condiciones que prev~ 

lecían en la época ; a partir de la independencia, tampoco se co.!!._ 

sigui6 la libertad sindical, pues la industria incipiente y las 

condiciones en que se encontraban los tra:bajadores, les impidie

ron el goce de la libertad sindical y, en consecuencia, la aso

ciación profesional; sin embargo, como el hombre es un ser soci~. 

ble por naturaleza, la manifestaci6n gregaria aflora en funeiÓfi 

mutualista. La organizaci6n mutualista en México arranca del S -

de junio iie 1853 en que se constituy6 la ~soeiedad Particular de 

Socorros Mutuos". (2) 

En un principio el mutualismo jug6 un papel impor

tante, toda vez que fue por medio de el ie:¡ue se logr6 el primer -

intento de organizaci6n de la clase obrera, posteriormente se ~ 

s6 al cooperatiV:ismo, que tampoco .fue ariila de 1ucha clasista c¡ue 

tuviera como fin liberarlos contra la explotaci6n del trabajo, .... 

sino que más bien los protegía contra los precios altos d.e los -

artículos de consumo que hac!an nugatori:os los sal.ar.ios de ham

bre de los trabajadores. 

Luego después, impulsados por sus necesidades vita 
~ -

( 2) Trueba U?:bina Alberto.- ''Evolución de 1a Huelga-:: Ediciones 
Botas, z.réxico, · 1950. Pa9. 60. 

.. 
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les, los; trabajadores utilizaron la asociac:i6n para defenderse· -

· de la dictadura de los empresarios, a pesar de la disposici6n ~ --. 
nal del Cód~go de 1871. 

Importante resulta mencionar el "Programa y Mani-

fiesto a la Nación ~lexicanatt de la Junta Organizadora del Par-ti.

do Liberal Mexicano, de fecha lo. de julio de 1906, suscrito por 

Ricardo Flores Ma96n, su hermano Enrique, Librado Rivera,. Anse:l.

mo Figueroa, Antonio '.!. Villarrea.1, Juan Manuel. Sarabia y otros~ 

cuya trascendencia se podrá ver por 1os p~rrafos que transcribi

mos, relativos al capitulo "Capital y Trabajo": 

fl2l.- Establecez;- un máximo de ocho horas de traba

jo y un salario m.!n!mo en la.proporción siguiente: de un peso 

diario para la gen,e.-ralidad del pa!s, en el que el promedio de 

los sa1arlos es inferior al ci;:.c.do, y de m&s de un peso para ......... 

aqU~llas regiones en que la vida es rnás cara y en las que este· -

salario no bastaría para salvar de· 1.a miseria á1 trabajador. 

22 .. - Reglamentaci6n. del servicie:> doméstico y de1 

trabajo a domicilio •. 

23 .. - Adoptar medidas para que: con el trabajo a de,á 

tajo lo.s patrones no burlen la aplicaci6n del ti.empo máximo y él. 

salario mínimo. 
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24.- Prohibir en lo absoluto e1 empleo de niño.s M,!: 

nores de catorce años. 

25.- Obligar a los dueños de minas, fábricas, ta-

lleres, etc., a mantener las melores condiciones de higiene en -

sus propiedades y a guardar los lu9ares de peligro en un estado 

que preste seguridad a la vida de los operarios. 

26.- Obligar a los patrones o propietarios rura-

1es, a dar a1ojamiento bi.giénico a los trabajadores? cuando la -

natural.esa <.le1 trabajo de éstos, exi.ja .que reciban albergue de -

dichos patrones o propietarios. 

27 .- Obligar a los patrones a pagar ,indemnizacio

- nes por accidentes de t.t-abajc. 

28.- 'Declarar nulos los adeudos actuales de los 

.jornaleros del campo para con los amos • .. 
29 .- Adopttt medidas para que los dueños de tie- -

rras no abusen de los medieros. 

30.- Obligar a los a,rz-endadores de. campos y casas, 

que indemnicen a los arrendatarios de· sus propiedades por las m~ 

joras necesarias que dejen en ellas. 

31 .• - Prohibir a lo.s patrones bajo severas penas, 

c.qe paguen al trabajador de cualquier otro modo gue no sea con 

dinero en efectivo; prohibir y casti.gar que se impoqgan mul ta.s a 
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los trabajadores o que se les hagan descuentos de su jornal o se 

retarde el pago de. la. raya por más de una semana, o se .niegue al 

que se separe del trabajo~ el pago lnmedia.to de lo c;ue tiene ga

nado; suprim~r las tiendas de raya. 

32..- Obligar a las empresas o negociaciones a no 

ocupar entre sus empleados y trabajadores, sino una minoría de 

extranjeros.no permitir en ningún caso., que trabajos de la misma 

clase se paguen peor al mexicano que a1 extranjero en el mismo -

·establecimiento; o que a los mexicanos se les. pague en otra for

ma que a lo.s extranjeros. 

33.- Hacer obligatorio el descanso dominical". (3) 

Asimismo, la huelga conocida como de PJ.o Blanco, -

terminada con el arbitrario laudo de Porfirio Diaz de fecha 7 de 

enero qe 1907, sirve de antecedente importante a1 sindicalismo. -

en nuestro medio. Igualmente resulta necesario men.cionar la hue.!,. 

ga de Cananea, en donde los trabajadores fuer~n sal:vajemente vi.=, 

timados por los patrones norteamericanos, con la ayuda del ej'ér-* 

cito de su país .. 

En realidad, fue hasta el .r~gimen del Presidente -

Don Francisco I. Madero, cuando se creó l.s Oficina del Trabajo; 

c;ue dependía de la Secretaría de Fomento, por Decreto del Congr.2, 

('3) Ibide."n • .Págs. 75 y 76. 
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so de la Uni6n de fecha 13 de diciembre de 1911, para que inter

viniera en la resoluci6n de l.os problemas obrero-patronales. 

El Ilustre Var6n de Cuatrociénegas Don Venustiano 

Carranza, en el Decreto de Reforma al. Plan de Guadalupe, expedi.

do en Veracruz el 12 de diciembre de 1914., inicia, como acertad~ 

mente lo ha manifestado el Maestro Alberto Trueba Urbina, la eta 

pa legislativa de carácter social de nuestra revoluci6n, como P.2. 

demos comprobarlo con la transcripci6n siguiente: 

"Articulo 20.- &l Primer Jefe de la Revoluci6n y -

encargado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor, dura11 

te la lucha, todas las leyes., disposiciones y medidas encamina

das a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y 

pol!ticas del pa!s, efectuando las reformas que la opini6n p6bl,!. 

ca exija como indispensables para establecer un régimen que ga

rantice la igua1dad de los mexicanos entre si; 1eyes agrarias 

que favorezcan la forrnaci6n de la ·pequeña pr~piedad raíz; LEGI.:::

LACION PARA MEJORAR LAS CONO~CIONES DEL PEON RURAL, DEL OBRERO, 

DEL MINSRO Y, EN GENEP.AL, DE LAS CLASES PROLETAR!AS j estableci

miento de la libertad municipal como institución constitucional; 

bases para un nuevo sistema de or9anizaci6n del ejército; refor

mas de los sistemas electorales para obtener la efectividad de1 
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sufragio; or9anizaci6n del Poder .Jüdici.al Independiente,. tanto -

en la Federaci6n como en los Esta~os; revisi6n de las leyes rela 

tivas a la explotaci6n de minas, petr61eo!t aguas, bosques y de-

más recursos naturales del ¡::;afs, para destruir los monopolios 

creados por el anti.gua régimen y evitar que se formen otros en 

lo futuro; reformas politicas .que garanticen la verdadera .aplic.s_ 

ció!'! ce la Constitución de la Re¡:::liblica y,. en general, todas las 

leyes c;ue se estimen necesari~s para asegurar a todos los habi-

tantes del pa!s la erec:tividad y el pleno goce dé sus derechos -

y de igualdad ante 1a ley". (4) 

El principal logro de nuestro movimiento liberta-

ria de este sigl.o fue sin duda alguna la Constitución Política -

del 5 de febrero de 1917, en donce· los Diputados Constituyentes 

hicieron predominar un criterio favor~le a la colectividad, 

creandc> en ella el Artículo 123 c:ue garantiza el derecho al ·tra

ba jo justamente retribuido y del cusl el Maes~o Trueba Urbiria -

ha hecho toca una apología, representando el primer esfuerzo so-.. 

cial de ese rango en favor de la clasé trabajadora, tratando de 

protegerla, tutelarla y reivindicarla. 

La Fracci6n 'YNí de di.cho Articulo estableció lo si 

guiente: 

(4) Trueca Urbina ñlberto. ''Evolución de la Huelga". Ediciones 

E:otas. r.r.éxico,. :.950. Págs. S7 y 99. 
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11 .... xv:r.- Tanto los obreros eomo los empresarios 

tendrán derecho para coaligarse en def'ensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones pro:fesionales,et:c;.u 

Quedaba consagrada. así la. libertad de asociación -

profesional en nuestro medio, con la más atta jerarquía Con.stit,!¿, 

cional, como un triunfo legitimo de los obreros en el seno del -

Congreso Constituyente de Queré.taro de 1917. 

Posteriormente, la Ley Federal del Trabajo del 1.8 

de agosto de 1931, reglament6 con. el rubro "De los Sindicatos", 

en sus Artículos 232 al 257 inclusive, todo lo relativo a las 

asociaciones profesionales en nuestro medio. 

Ul:imamente, nuestra actual Ley Federal del Traba

jo de lo. de abril de 1970, reg-üla con el rubro "Sindicatos, Fe

deraciones y Confederaciones", en sus Artículos que van de1 356 

al 385 inc1usive, todo lo relativo a esta materia. 

Pero no ftle fácil el camino recorrido para lograr 

la consagraci6n legal del Perecho de los trabaj,adores a sindica

lizaJ;"se, tuvo que irse desde el delito sancionado con pena corPB. 

ral, ha.sta la obtenci6n de. una garantía social de carácter cons

ti tucional. Sin embargo, en el sendero, quedaron regados los -

cuerpos inertes de muchos trabajadores; aunque su lucha no :fue 

estéril, ya que la sangre que regaron cay6 en tierra. ;fértil y 



18 

prohij6 la aPArieión 9e organizaciones obreras oignas de tal nom - -
bre en nuestras latitudes. 



e A p r T u L o l:I 

f:OCICN:SS DEL S.!MOICALISMO. 

Resulta preciso distinguir primeramente entre 

Estado y Sociedad; el primero es la sociedad política total, con 

lo que lógicamente es un Organismo de Derecho, y la segunda es -

una comunidad de intereses. Toda sociedad pol!tica está formada 

de diferentes pequeñas. sociedades, con sus diferentes intereses, 

pero eotas .sociedades que son las que tienen forma exterior, 

no son las únicas que existen en el estado, ya que todos los 

individuos que el. interés comíin. retíne, forman unas transitorias 

y otras permanentes. 

Aunque aparentem.ente la fuerza de la Sociedad sea 

menor que la del Estado, esta constituye e1 verdadero conocimie,!l 

to de las costumbres, además que es la que en alguna forma tra·n~ 

:forma o moai.fica por medio de su inf'luencia la expresi6n de la -

voluntad pÚblica. 

Para algunos soci61ogos, la Sociedad es El con

junto a.rm6nico de las diversas esferas de actividad en que se 

realizan los destinos de los hombres. 

El hombre persigue instintivamente un ideal de S,2. 

lidaridad~ p-.les el hombre es un animal sociable por naturaleza, 

1 
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como ya lo expres6 Aristóteles hace cientos de aftos antes de 

Cristo,, cuando afir:naba que el hombre para vivir apartado de la 

Sociedad ten!a qu,e ser un D!os o un Monstruo. 

El. sindicalismo ha tenido una finalidad suprema -

que consiste en.la. elevación de la persona humana, representada 

en el hombre que trabaja, dividiéndose dicha finalidad en dos ,;. 

partes, que son: !os fines inmediatos y los fines mediatos de la 

asoci.aci6n profesional. 

El fin inmediato se hace consistir en l~ :m~r~--

ción del derecho individual del traba.jo dictado por el Estado. -

En esto principalmente se trata de alcaner en el movimiento si.u 

dical. las mejores prestaciones en los servicios y se busca ade

más, un r&9imen de 1.gualdad para los trabajadores, a través del 

contrato colectivo. 

E1 fin mediato del s1ndica11smo pertenece ál futJ!_ 

ro y es la visi6n. de una sociedad del maf'ia¡¡a, ~onsU°'.!!da sobre -

los pilares de l~ Justicia Socia1; es una finalidad de carácter 

po1!tico. 

-Ss curioso observar cómo ha variado la j t!J!'arqu!a 

de 1os valores para el movimiento sindical: A principios del si.

glo XIX persigui6 la asociaci6n profesional un único fin, de na-

tura1eza econ6mica, el mejoramiento de las condiciones de vida -
J> 
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de los trabajadores. A mediados dé siglo y por las razones 

expuestas, apareei6 la finalidad pol!tica del sindical:ismo; el -:. 

contrato colectivo de trabajo :atenuaba la injusticia, pero no la 

hacia desaparecer; era indispensable _:lsra l.a vida presente, pero 

había. c¡ue ir, sobre el contrato colectivo,. a un mejor reino de 

1a justicia. I..os valores eran todav!a de igual rango, esto es, 

el presente y é1 xuturo ten!~"l la misma calidad. Pero el sinoicl!_ 

lismo creci6 y los grandes acontecimientos de 1910 a nuestros 

d!as le hicieron pensar que era propicio el. momento para operar 

l.a transformaci6n. social; la finalidad po1itica, como ya señala-
' 

mos, apareci6 entonces como 1a más importante y el fin inmediato 

de 1a asociac.i6n profesiona1 pa:s6 'ªun plano securtdario".·(5) 

As! tenemos que el. sindicato surge a manera de d~ 

fensa de la clase trabajadorá,. deseando con esto ll.evar a cabo -

ttn cambio radical. que era necesario. El pd.ncipio propio del li

beral.ismo capitalista de esa ~poca ttt.aisser Faire, Laisser 

Passer" pone a1 Estado como mero· espectador y deja que 1as relá

ciones econ6adco-1aborales en el aspecto de contratati6n, se de

sarrollen a través de la aut.onom!a de la vol.untad. Esta situa- -

ción trajo como consecuencia que la parte capitalista se aprove

chara de la trabajadora que se encontraba sumamente débil, de 

(S.) De la ;:ueva Mario. ªDerecho Mexicano del Trabajo"• Tomo II. 

Editorial Por.rúa, s .. A. Octava Edici6n. M~xico., 196J7. ·

P~g •. 289. 
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tal .forma que la tinica alternativa con que se contaba para. equi

licrar la balanza era la uni6n de los ·trabajadores, dando origen 

con esto a lo que hoy conocemos como Sindicato. 

Segán la Historia del Derecho Obrero Mexicano, 

la primera asociaci6n profesional con los objetivós y finalida

des c;.ue actualmente se conocen respecto de las mismas, fue crea

da el d{a 16 de septiembre del ai'Io de 1872, denominada nctrculó 

de Obreros", integrada en su mayor parte por artesanos y obreros 

de hilados y tejidos. Todas las demás que le sucedieron despu~s 

del triunfo de la Revoluci6.n de 1910, a~daron a hacer posible 

la consagración de la garantia social en la fracci6n ~ del 

Articulo 123, Aparta.do "A" de nuestra constituci6n Federal.. 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos Ms_ 

xicanos del 5 de febrero de 1917, consagra en S"ll Artículo 9o. 

el derecho de asociación o reuni6n, eomo me de las ;arant!as 

individuales y sociales que ampara. Reunir significa. juntar y 

por reuni6n entendemos la congregaci6n transitoria, por. lo que 

el. contrario significa ;;lsociación, es ctecir, una congr~ci6n 

permanenf:e, siempre y cuando unifique uno o varios :fine$. 

Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal, en 
Materia Común, y para toda 1a República en Materia Federal, nos 

dice en su Articulo 2670 que "cuando varios individuos convinie-
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ren en reunirse, de ·manera que no. sea enteramen·te transitoria~ -

para realizar un fin_ com6n ~ue no esté prohi:bi;do por la ley y 

que no tenga car~cter preponderantemente econóa:ico, constituyen 

una asociaci6n". 

El il.ustre ca.tedrático Rafae1 Roj ina Vi llegas, de

fine a la asociaci6n neomo una corporaci6n de derecho privado d_a 

tada de personalidad jur!dica, que se consti.tuye mediante contr~ 

to·; por la reuni6n permanente de dos o -m!s personas para reali

rar un fin comúns l!cito, posible y de naturaleza, no económica, 

pudiendo ser, por consigui.ente, pol!tico7 científico,. art!stico 

o de recreo"-. (Sl Con lo anterior, me permito seguir citando -

A..--ticulos re:ferentés a la 1ibre asociaci6n que separa nuestra 

Carta Magna, que ratifica el Derecho Civil y qué otorga y confi.!, 

:re nuestra legislación 1aooral. 

Ya dijimos ~e nuestra Carta Fundamental de 1917, 

enuncia en su Articulo 9o., "No se podrá coartar e1 derecho de -

asociarse o reunirse pac!ficamente con cualquier objeto licito, 

pero solarnen~e los ciudadanos de la ?.e~blica podrán hace~lo pa

.ra tomar parte en los asuntos poli tices del pa!s. Ninguna reu- -

ni6n armada tiene derecito a deliberar. No se considerará ilegal, 

y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por -

objeto hacer una petici6nt o presentar una protesta por algfin 

(6) "Cc~pendio de r¡.c._recho Civil" .. "Contratos". 'romo r.v. Edit. 

Porr-ja, s. A. ?!e.vena Edici6n. fl.éxico, 1976. P&g. 291. 



23 

ren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, ... 

para realizar un :fin com(m que no esté prohibido por la. ley y 

que no- tenga carácter preponc:le.rantemente econ&rlco, constituyan 

una asociaci6nft. 

El :i1ustre catedrático Rafael Rojina Villegas, dé

fine a la asociación "como una corporaci6n de derecho privado d.2,. 

tada de personalidad jur!dica, que se constituye mediante c:ontr,a 

to, por la reuni6n perma.nente de dos o mc!s personas para rea1i

zar un fin común, licito, posible y de naturaleza-no eco.nómica, 

pudiendo ser, por consiguiente, pol!tico, cient!fieo, artístico 

o de recreo•t. {6) Con lo anterior, me permito .seguir citando -

Art!:ea1os referentes a la libre asociaci6n que separa nues"-.._"O. 

Carta: Magna't que ratifica el Derecho Civil y que otorga y confi~ 

re nuestra legislaci.ón laboral. 

Ya dijimos que nuestra carta FIL.n&mental de 19171 

enuncia en su Articulo 9o., "No se podrá coartar el dei;echo de -

asociarse o reunirse paefficamente con cualquier objeto licito, 

perc> solamente los ciudadanos de la Rep(iblica podrán hacer1o pa

ra ti>r.tar parte en. los asuntos políticos del pe!s. Ninguna :-eu- -

nión .armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ~legal, 

y no podrá ser disuelta: una. asa.'nblea o reunión que, ten~,,, pa-r - -

objeto hacer una petici6n, o presentar una protesta por algún. 

(ED "Compendio de Dereeho Civil". flContratos". Tomo IV. Edit. 

Forrúa., s. A. Novena Edición. México, 1976 •. Pág .. 291. 
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acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra·ésta, 

ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 

obligarla a resolver en el sentido que se deseet'I(. Asimismo nues

tra Constituci6n enuncia en su Artículo 123, fracci6n XVI de su 

t:!tulo sexto, que 11Tanto los obreros como los empresarios ten- -

drán derecho para coaligar.se en defensa de sus respectivos inte

reses, formando sindicatos, asociaciones profesionales; etc •. ". 

De lo anterior _se deduce que tan.to !.os trabajado

res como los patrones tienen derecho a cpaligarse en defensa de 

sus intereses, pero aqui se plantea una cuesti6n que es necesa

rio a~larar, esto es, de que si el sentido de la 1!.bertad de .... -

asociaci6n, es una. facultad jurídica como se asienta en e1 Texto 

constitucional y que se advierte en la Ley Re9la::ientaria; o es, 

como debe entenderse de la literalidad del vocablo de esta -

.fracci6n Xl/I del Articulo :123, de que es un "deber" de contenido 

social por estar .dentro de una ga--aptia social. Cocnpartimos e1 -

primer concepto de que el derecho a asociarse éS una facultad j,!!. 

d.dica, siendo ejemplo de esto, 1os Artículos 356, 357 y 358 de 

la Ley Laboral vigente. 

El C6digo C;tvil vigente para el Distri.:o Federalt 

ser.ala también en sus Artículos 2670 9 2671 7 26.72, 2673, 2674 y 

demás· relativos, todo lo relacionado con. las asociaciones. La 
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asociaci6n profesional persigue por lo general la defensa de -

los intereses económicos,. gre.-aiales o individuales y la eleva

ci6n moral e inte.lectual y ctaterial de los asociados; asimismo, 

los fines poH.ticos y revolucionarlos no han sido ajenos a la 

asociación profe~ional~ 

Para n?sC>tros, asociación es el género y el sind_i 

cato es la especie. Esto es, todo sindicato es una manif~stación 

asociativa, más no toda asoc5:.aci6n es un .sindicato, por eso he-

mos hecno mención y referencia del Derecho Común. :En 1a asocia

ción el régimen. de la. prt.>fesi6n le es extraño, o al. menos, no es 

el fin primordial de sus actividades. El. sindicato por el cont~ 

rio, es una aso~ación profesional que sin perjuicio de funcio

nes de protecci6n recíproca y amparo de sus miembros., se propo-

ne esencialmente, la reglamentación del oficio y el estableci-_-... 
miento del derecho normativo a que han de ajustar sus relaciones 

trabajadores Y' empresarios. 

Por otra parte, estimamos t~mbién, que los sindi

catos tienen otras dos finali<iades, una. principal y una secunda

ria. Sntendiéndose por l.a primera, como el estudio., mejoramiento 

y defensa de los inte:reses comunes., o sea,, que si una asociaci6n 

.:irofesional no tiene ese objetof no puede considerarse como tal .. 

t:s indiscutible que todas estas cuestiones se entienden en fun-

1 
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ci6n directa del problema qUe puede surgir entre trabajadores 

' y patronest pues de lo contrario, no se cumple con el objeto del 

sindicato y por lo mismo, no podr~ llamarse ·sindicato, se le de

nominará, as9ciaci6n, asociaci6n civil, sociedad, etc., pero 

nunca sindicato. 

Las finalidades conocidas como secundarias o tam-

bién llamadas accesorias, a contrario de la anterior que es una 

y nada más, pueden ser muchas y muy variadas, ya que pueden ser 

de naturaleza cientifica, artística, cultural, recreativa, depo.!:_ 

tiva, etc., siempre y cuando éstas, estén acorde con el Derecho, 

la ~ey, buenas costumbres y la moral. 

Nunca se podrá considerar como sindicato, en nue~ 

tro derecho positivo, a una asociaci6n de trabajadores que pers.!, 

gan solamente finalidades. de las qUe hemos llamado secundarias o 

accesorias. 
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LOS SINDICATOS Y LA LEY. 

La nueva Ley Federa1 del Trabajo vigentet Reglame.Q, 

i:ari.a del Apartado "A" del Articu1o 123 Constitucional, estable

ce un régimen jurídico relativo a los sindicatos y a la libertad 

sindical, mismo que estudiQremas en páginas posteriores. 

l\"Uestra Carta .Magna de 1917, contiene como ya lo -

indicamos, dos preceptos pa;ra los derechos de asociaci6n, siendo 

éstos los Artículos 9o. y 123, frac-ci6n Y..ll:I, respecto de los cu.s, 

les consideramos hacer notar, que mientras e1 Articulo 9o. pert~ 

nece a las garantías individuales, el Artículo 12:3, corresponde 

a las garantías sociales, es decir preceptúan derechos distintos, 

pero que indudablemente existe una gran relaci6n entre ellos. 

A mayor abundamiento en cuanto a la relación de 

los dos preceptos antes mencionados diremos que "las Constituci2 

nes autorizan la suspensión de las 9ar:nt.f.,,.s individua1-es cuando 

ocurren ciel:tos peligros para la seguridad nacional .. Urge pues -

decidir si esta medida alcanza al dérecho de asociación profesi.2. 

nal ... la soluci6n afirmativa se a,poyaria en la ioea de <fJe el de

recho de asociación profesional es u.na aplicación del derecho c;e 

naralde asoc:iaci6n, garantia inci:vi.dua1- o si, por e1 contrario 

y por ser un derecho au.t:ónomo, se encuentra .al margen. de aquella 
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medida". (7) Consideramos que esta Última posición es·la acepta

ble, ya que si la libertad general de asociaci6n jamás ha enmar

cado al derecho de asoc1aci6n profesional, tenienco, sin embargo, 

existencia éste sin aquél.~ no se le puede asignar como una apli

caci6n del derecho general de asociacl6n. 

El sindicato lo podemos considerar como un medio 

de defensa y de lucha permanente contra el sector patronal, a 

fin de lograr mejores condiciones de trabajo, as! como otros be

n~ficios, as! tambi~n está considerado como un organismo económl, 

ca-político mediante el. cual se pretende cambiar al mundo tanto 

econ6mica como po~!ticaoente. 

S6lo los trabajadores que se reunan con ánimo per

manente y que tengan ciertos caracteres que los identifiquen, se 

rán los únicos que puedan :formar sindicatost- .regulados por la 

Ley Laboral vigente. 

En cuanto a los extranjeros y su relaci6n con los 

sindicatos,- diremos que ya el Articul:o 240 dé !a Ley Laboral -

abrogada de 1S31, establ.ecia que ni:nr;ún extranjero que fue.ra

miembro de un sindicato~ podía desenpeñar puestos en la directi

va de la a9rupaci6n. De lo anterior :se desprende que nuestra le

gislaci6n equiparaba la capacidad de los nacional.es con la de 

los extranjeros para poder ingresar a una asocíáci6n sindical, 

(7) De la Cueva Mario. "".Verecho Mexicano del Trabajo"• Tomo II. 
Editorial Porroa, s. A. Octava E:Oic16n. Mb:ico, 1967. -
F~g. 321. 
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a excepc16n hecha dé ~e estos últimos no podían formar parte 

de la directiva del mismo, encontrando una disposici6n muy sin9_!! 

lar en la Ley Laboral vigente, en sti Articulo ~72 fracci6n II. 

As! pues, tenemos que el Artículo 356.de la Ley 

l.~boral vigente est;ablece: "Sindicato es la asociacién de traba

j adorep o patrones, éonstituida para e1 estudio, mejoramiento y 

defensa de·suª respectivos intereses". 

En cuanto a la constitución de un sindicato, mu

chos autores han clasificado los requisitos en dos grupos: de 

fondo y f'orma. 

En los primeros, quedan incluidos 1os reqUisitos 

que se refieren a la constitución misma. del sindicato, a las ca

lidades de la.s personas que pU~den participar en. la organiza- -

ci6n de un sindicato y en las finalidades del mism:o. 

En relaci6n a las cal~dades de las personas que 

pueden participar en una asociaci6n profesional, afirmaremos que 

el sindicato es una asociaci6n de clase, ya que si bien es cier

to que es una asociaci6n humana, tambi€n lo es que no puede que

dar constituido por cualquier grupo de personas; ya que como l.o 

dice el precepto antes citado, éstas d~ben ser o trabajadores o 

pa.trones~ pero tampoco, puede formarse un sindicato con trabajado 

res y patrones juntos. 
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Respecto a los requisitos form¡:;les que son los re

queridos por la. ley para dar vida jud.dica a los si.ndicatos, 

entendiéndose por ~stos como el proced!:oiento y las formalidades 

necesarias para la legal organizaci6n de los sindicatos, dire-

mos que son 1os que se encuentran estipulados en la Ley Fed~ral 

del Trabajo de 1970, que a la letra dice: "Los sindicatos debe

rán constitµirse con veinte trabajadores en servicio activo o 

con tres pa.trones, por .1o menos. Para. l·a determi.nac:i.6n del núme

ro mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aqUellos 

cuya relaci6n de tr~bajo hubiese sido rescindida o dada por ter

minada dentro dél período comprendido entre los treinta días - -

anteriores a la fecha de presentaci6n de la solici.tud de regis

tro del sindicato y la en que se otorgue ~ste". (S) 

En cuanto a los requisitos de forma~ la Ley Labo-

ral abrogada de 1931, <li~ponía en su Articulo 242, que para que 

se considerara l_egalmente constituido un sindicato, deber!a re

gistrarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspon- -

diente y en los casos de competencia fede_ral, ante 1a Secretaría 

del Trabajo y Previsi6n Social. Pa~ tal. ef'ecto, debían remitir

se por duplicado a dichas .... autoridades: 

I.- El acta de la asamblea consti.~tiva o copia de 

ella, autorizada por 1a mesa directiva. pe la misma agrupación~ 

(B} Ley Federal del Trabajo de 1970 .. Art. 354,. 
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II.- Los estatutos; 

III.- El acta de la sesi6n en que se haya elegido

la directiva o copia autorizada de la cisma, y 

IV.- El número de mie.'nbros de que se componga. 

La Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, una

vez que registraba un sindicato, enviaba un tanto de la documen

taci6n a la Junta Federal de Conciliac1.6n y Arbitraje. 

El Artículo mencionado tambi~n disponía que "El r~ 

gistro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secreta

ría del Trabajo y Previsi6n Social, produce también efectos ante 

las autoridades locales del trabajo". 

Asimismo, en el Artículo 243 de dicho ordenamiento 

legal, se preceptuaba qUe "satisfechos los requisitos que se - -

establecen en el Artículo anterior, ninguna de 1as autoridades_

c:orresponáientes podrá negar el registro de L"n si.ndicato". 

El Artículo 365 de la Ley Laboral vigente dispone 

lo relativo de ante q'..tien deben registrarse los sindicatos~ si

tuación que estudiaremos más ampli~ente en páginas siguientes, 

por lo que únicamente dire-::os que la redacci6n de! .=..rtículo E-'1 

vigor nos parece más completo al pedir en.tre otros documentos-: 

nuna lista con el número, nombres y do;:ticilios de sus miembros 

y con el nombre y do~icilio de los patrones, ~~presas o estab1e-
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cimientos en l·os ~ue se prestan los servicios", esto es en aten-

ción a lo que establecía la fracci6n :I del Artículo 242 de la 

Ley Federal cel Trabajo de 1931. 

Respecto a los estatutos, que según el f.rtículo 

246 de la Ley Laboral abrogada, debían expresar en primer lugar, 

la de~ominaci6n del sindicato, que le distinga de los demás, es 

decir, para diferenciar en un momento dado, a un sindicato de 

otro; luego eespt:i~s, su domicilio, o sea, el lugar donde tuviera 

su. asiento la organizaci6n; posteriormente, su objeto, que no s~ 

ría otro, sino el señalado en el Artículo 232 de la Ley citada, 

que consistía y aún consiste, en el estudio, mejoramiento y de-

fensa de sus. :intereses comunes; asimismo debían expresar, las 

obligaciones y derechos de los agremiados, el modo de nombrar la 

directiva, esto era y sigue siendo qtte como persona moral con e~ 

pacidad jurídica, el sindicato, naturalmente necesita ser repre-

sentado por personas f!sicªs; que en este caso integraran la 

mesa direct:.va; así también debían contener, las condiciones de 

admiz:i6n de 1:1isnbros; los motivos y procedimientos de e:xpu1si6n 

y las correcciones disciolinarias ... Los miembros del sindicato so 
. . . -

lamente pod.ian ser expulsados de el, con la aprobación de las 

dos terceras partes de sus miembros; la forma de pagar las cuo-

tas~ su monto y e.l modo rle aeminist..."ürlas; la éP.oca de celebra-
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ci6n de asambleas generales; la de presentaci6n de las cuentas,-
' 

y las reglas para la liquid~ci6n del sindicato. 

~•uestra Ley Federal del Trabajo vigente reglament6 

lo qu~ se refiere a los estatutos de los .sindicatos en las quin..: 

ce fracciones del Articulo 371, mereciendo menci6n especial la 

fracci6n VII del 1llismo, que trata sobre la cláusula· de exclu

si6n, \que también estaba regulada en la fracci6n VI! del Articu

lo 246 de la Ley tantas veces c.:ltada, aunque. en una :for:rna muy 

concreta en co-:nparación con. la redacei6n del texto vigente. 

Actualmente y tomando en cuenta lo asentado por la 

·fracci6n e incisos que la integran, podemos manifestc;r que en 

ella, en primer lugar se respetan la:S garantías individuales, o 

sea., el de ser oído en juicio lo que conocemos como el derecho -

de audiencia, ya que de lo contrario el hecho de. juzgarlo en co.a. 

diciones diversas, traería como consecuenciat el conculcamiento~ 

de la garantía individval que contienen los Artículos 14 y 16 de 

la Constitución Feceral, en contra del agremiado expulsado. 

En virtud de lo comtÍn. que es -confundir l.o que es -

una coal:tci6n y un sindicato propiamente, estudiare."nos en el pr~ 

sente, trabajo, aunque de una forma muy somera, las marcadas dif~ 

rencias entre estas dos instituciones del derecho colectivo. 

Las fracciones XVI y XVIII del inciso "~" del -
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Articulo 123 de nuestra Constitución en vigor, s.eñalan aunque 

no de una forma tnuy clarat que para llevar a cabo una acción. ~ 

lectivat es necesaria primeramente la coalición de quienes la 

ejercitan, pudiendo ser esta en forma temporal o permanente. 

Es clara.-ne.--1te aceptable que tanto 1a coalici6n co-

me el sindicato, entre otras, forman parte de las instituciones 

q_ue constituyen nuestro derecho colectivo del trabajo, preceptu~ 

das en: la fracción XVI del Articulo 123 1 Apartado •'A" de la Car

ta Magna. 

El derecho de asociarse del individuo es tan natu-

ral como su propia libertad, o sea, es algo que se origina de ... 

una manera espontánea del propio medio ambiente en que se desa--

rrolla. 

La Ley Laboral vigente, estatuye que por coalición 

debemos entender "E1 acuerdo temporal de un grupo de trabajado-

res o. patrones para la defensa de sus intereses comunes"" (9} .. 
La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha cons.!, 

derado que para .que se realice una coalici6n es menester que .- -

existan tres requisitos:: 

l.- Que se coaliguen cuatro o más. 

2.- Que tengan intereses comunes que defender. 

3 .. - C.ue dependan de-un mismo patrón. 

(9) Ley Federal del Trabajo de 1970. Ar.t .. 355. 
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4.- Limitar la vigencia de la coalición o acuerdo-

a la consecución del fin propuesto. 

Respecto al. te-a -=:ue tratamos, la Ley Federal del 

Trabajo de 193.l, ordenaba c;_ue 11La coalici6n es el acuerdo de un 

grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intere-

ses comunes". (10) 

De dicha definición se desprende qUe la precitada 

ley, era omisa en cuanto al término "teraporalidadw, el cual f'ue 

agregado en la nueva Ley Fede-ral del Trabajo de l970t al decre-

tar qUe t•Coalición. es el acuerdo temporal de un grupo de trabaj.s, 

dores o patrones p;>_ra la defensa de sus intereses comunes". Cll) 

Aunque los dos ordenamientos antes mencionados 

expresaron que ta.>nbién los patrones podían participar en las co~ 

liciones, dudamos que esto suceda, ya que faltaría el requisito-

de que presten sus servicios o dependan de un_mismo patr6n. 
. 

No obstante que la coalici6n es un antecedente del 

sindicato, no concebimos el porque tanto la Ley Federal del Tra

bajo de 1931 1 asi como la vigente, no la regul6 como hul:-iFser.tos 

deseado, robusteciendo aun más nuestra intriga, al definirla 4e 

una manera imprecisa, haciendo def'ícil con esto~ su uso en bene-

ficio del interés general o colectivo. 

Dada cuenta de lo asentado en líneas anteriores se 

(10) Ley Federal del Trabajo de 1931. Art. 258. 

(11) Ley Federal del Trabajo ce 1970.. Art. 355. 
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desprende que el sindicato a diferencia de la coalici6n, requie

re para su existencia legal, el previo cumplimiento tanto de l~s 

requisitos dé fondo como de forma señalados en la ley y tratados 

en páginas anteriores de este trabajo,. 

En resumen, tenemos que para la e~istencia de un -

sindic2to,_ es necesario observar los requisitos de fondo y :forma 

del mismo~ y en la coalici6n Ünicamente se deberá observar sus -

requisitos de :fondo; .independiente.-nente de los objetivos que se 

proponen. 



C A P ~ T U L O III 

FORJ>!.:;S Y CLASES DE SINDICATOS 

FORMAS DE SINDICATOS 

Existen tantas variantes de sindicatos como auto 

res que las estudian, por lo que sólo mencionaremos la que nos 

parece más i.ntportante. 

Por su forma de organización los sindicatos pue

den realizarse de dos maneras, a saber: vertical u horizontal~ 

mente. 

La forma de sindicaU smo vertical comprende a t.2_ 

do el personal de una· industria~ con excepci6n de los eínpresa-

r-ios, prescindiendo de sus oficios propios y funciones dentro -

de ella y de su jerarquía •. E:n nuestro país este tipo de organi

zaci6n ha ~bstituído al sindicato de empresa porque garantiza 

más fuer.za a los trabajadores •. 

Los sindicatos horizontales, también conocidos -

como generales, son aquellos que abarcan a todos los trabajado

res de una misma profesión u oficio, constituyendo la forma tr~ 

dicional de agrupación profesional, fundamentada en la diferen

cia que .s.ini;:ulariza cada profesi6n C::ln abstracci6n de la empre

sa en donde se labora. 

nLas organizaciones horizontales tienen la simp~ 
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tia de 'los trabajadores especializados que aspiran a · 1a iC"Jaldad 
- ¡ 

de trato por la similitud del oficio o profesi6n°. (12) 

Los hechos demuestran que la organización verti-

cal ha sido favorecida c:on la preferencia de trabajadores espe-

cialízados ya que cultivan el espíritu de solidaridad con los de 

su misma rama de especialidad. Asimismo, los empleadores la pre

fieren para no tratar con múltiples organizaciones sindicales .. -

Otra ventaja que representa este tipo de organizaciones, es que 

se unifican J.os precios de las mercaderías o servicios y económ,i 

ca.-nente se puede organizar abarca."1do todos los procesos de pro-

ducc:i.6n. 

Lo anterior está acorde con 1.o que sostiene Gar

tl:ieto, cuando sostiene que 11la .forma de .sindicalismo ·verti-

cal es la más :favorable para paises en vías de desarrollo o, -

tras. una profunda conmoci6n política y social, en momentos en 

que se intenta poner las bases de una nueva estructura sir:idicalt 

co~o sucedi6 en Alemania Occidental despu~s de·la segunda guerra 

munci.al". C13} 

En Y.éxico, existen lo.s dos tipos de or9an.izaci6n 

sindical a que nos hemos referido. Dentro de la vertical, encon-

trar::os los sincicatos nacionales de la industria minera'.1 eléctr.!, 

ca~ petrolera, etc., y en 1a horizontal, tenemos los sindicatos 

,., ?'\ 
\--itt 

(!3) 

tiapcli"Rodolfo A. "M2nual ce Derecho Sindical" .. Ed,., La Ley. 
~UEnos .:.ires1 1969. Págs., 49 y SO. 

"El Sim:!icatc" Curso de Doctrina Social Cat61ica. S!bliote
ca de Auto.:::-es Cristianos .. !·íadrid, 1967. Pág .. 823 .. 
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de herreros, cargadores, alijadores, etc., aano:::ue en la actuali-

dad predomina el sin~icalü::mo vertical, ya ~e es lo mas adecua-

do, puesto que unifica $ás a los trabajadores. 

CL.~SS DE SINDICATOS. 

El Articulo 233 de 1a ley abrogarla: de 1931 consi-

deraba cinco clases de sindicatos: Los Gremial.es-s De E.rnpresa, 

Industl::"iales, De Oficios Varios y Nacionales de Industria, asi

mismo, la nueva Le.y Federal del Trabajo, en su Artículo 360 re~ 

la las mismas clases de sindicatos, ~e en cuanto a trabajadores 

de refiere, las cuales analizaremos a continuación: 

SINDICATOS GREMIAL~.- Los formados por trabajadE., 
. 

res de una misma profesi6n, oficio o especialidad; en esta clase 

de sindicat<>s, como ya se dijo en su definición, agrupa a todos 

los obreros por su ot"icio o profesión, independientemente de la 

empresa o lugar donde presten sus servicios •. 3u única preocupa-

ción son los trabajadores de la misma profesión., 

SINDICATOS DE E:'~P?.ESA.- Los fo:rn:ados poi; trabaja-

dores que presten sus servicios en una mi~a e:npresa;en esta cll!. 
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se de sindicatos ocurre· precisamente lo contrario que en los Gr~ 

miales, teniendo el inconveniente que al agru~r individúos de -

diversas profesiones, oficios'o act~vidades dentro rle una mi~~ª 

empresa, los 9rupos minoritarios de al.guna profesi6n o actividad 

por ejemplo, se ven postergados por la fuerza mayoritaria de -· -

otro grupo de actividad o profesi6n distinta, mismos que como es 

natural, se apoderaran de. la direcci6n o administración de la 

agrupaci6n sindical, lo que trae 16gicamente probiemas internos 

en dicha agrupaci6n sindical. 

SINDICATOS INDUSTRIALES.- Son integrados por tra

bajadores Cille presten sus servicios en dos o más empresas.de la 

misma rama industrial;: esta clase de sindicato- se diferencia de 

la anterior, a pesar de qu.e en principio acepta que se pueda 

agrupar cualqUier trabajador sin imPQrtar la prof'esi6n u oficio, 

pero no se limita a una sola empresa o negociaei'6n1 sine que ,_. -

permite la uni6n entre trabajadores de varias empresas con la 

condición o litnitaci6n de que sean ambos de la misma rama indus

trial.. Esta :forma de organizaci6n sindical tien~ a la unifica

ci6n óe los trabajadores. 

SINDICATOS NACIONALES DE !NDUSTRIA.- Los formados 
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por trabajadores que presten sus servicios en una o varias e::ipr~ 

sas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más Entida.-

des Federativas. Los Sindicatos ~Jacionales de Industria son -

siempre de jurisdicción federal. 

SINDICATOS DE OFICIOS VARIOS.- So.n los formados 

por. br.abajadores de· diversas profesiones, estos sindicatos sól.o 
• 

podrán const~tuirse cuando en e1 Municipio de que se trate~ el -

nWn.ero de trabajadores de una misnta profesi6n sea ménor de vein

te. "El Sindicato de Oficios Varios, es una forma. de sindicación 

anacr6nic:a, en virtud de que la causa que le dió vida está desa

pareciendo cada di.a, por el desarrollo del país .. {14) 

Las clases de sindicatos de trabajadores analiza-

dos en párrafos anteriore~, presentan importantes logros en 1a ~ . 
vida obrera, pues por .ejemplo, los sindicatos de empresa y los 

industriales, al ser superior el número de trabajadores que los 

integran, mayor es su fUerza, por lo que hasta el trabajador con 

categoría inferior obtiene prestaciones mejores que en cualquier 

otra clase de sindicatos; confirmándose as!, que s61o el -f:rabaj.2, 

dor unido podrá mejorar su propio niv:el de vida y ser elemento 

humano y no de explotaci6n en el proceso de producción. 

{:4) Graharn Fernández. Leonardo,. "Los Sindicatos en México". 
Ed. Atlamiliz:f:li, A. c. México, 1969. P&g. 111. 
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Como ya dijimos, el Articulo 360 de; la Ley Labol:al 

vigente,_ en 1o 9enera1" contiene l.as mismas clases de sindicatos 

que la hoy abrogada, con la atenida diferencia que l.a primera de 

las mencionadas suprime la frase·: "Varias profesiones, oficios o 

especialidadestt, por considerársel.e innecesaria, asimismo seña

la. qué los sindica.tos industriales se integrarán por trabajado

res que presten sus .se-'"'vicios en dos o más empresas 11de la misma 

rama industrialn. 

El derecho de asociac:i.ón sind1ca1, consagrada en -

nuestra c:onstituci6n, lo es tanto para la clase trabajadora como 

para la patronal. Al respecto~ la ley abrogada no especific6 la 

clase de sindicatos. patronales que se pudieran formar; por su 

parte 1a ley vigente, dispone expresamente: "Los sindicatos -

de patrones pueden ser" :r.- Los formados por patrones de una o 

varias ra.-:ias de actividades, y :o: .. - Macionalel>,. 'lus fo~ados 

por patrones de una o varia.s ramas de actividades de distintas 

Entidades Federativas". (lS.) 

t:n re1aci6n a lo anterior es necesario abundar - -

qu.e tanto la coalición, entendida ésta como "El acuerdo temporal 

de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus 

intereses comunes". (16) Así. .co)'!lo la asociación )>J:Ofésional pu.-

(15) Ley Federal de1 ·Trabajo de 19?0. Art. 361. 

(16) ~y Federal del TrAba1o de 1970 .. Art. 355. 
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tronal, tU'VLeron poca fortuna, ya que e1 Legislador de 1a. Ley F~ 

deral del Trabajo vigente· y el de la Ley Laboral abrogada de 

1931, solamente se limi.t6 a regular los sindicatos de trabajadO-:. 

res1 más no as! los sindicatos patronales y las coaliclom:s• 

Nuestra Ley Federal de1 Trabajo vigente, en su ca

pitul.o II, réglamenta todo lo relativo al tema que nos ocupa~ P2i. 

ró én una xo==ia exclusivista r~gula las asociaciones profesiona

les de ·obrero~ y brevemente hace mención a los sindicatos patro

nales, Como Sé pt.tede ver en los Articules 361; fracciones I y I:t 

y 354. En conc:reto, el p~imer precepto anteriormente mencionado, 

establece 6nic:amente la calidad de las personas que deben inte

grar los.sindicatos de patrones y por su parte el Articulo 364, 

se concreta a seffalar los requisitos mínimos de la cuantifica- -

ci6n de la membresia de los sindicatos patrónales para estable.-.. 

cer el m!nimo de tres para su const1tuci6n. 

Ert ·virtud de lo anterior se desprende que tanto' 

én la Ley Laboral. abrogada de 1931, así corno en la Ley vigente, 

el Legislador des:1sti6 sin causa. aparenl:emente justificada, re

glamentar m&s ampliamente, los sindicatos patronales, si es de -

aceptarse, que ya lo hicieron en principio en 1os dos preceptos 

citados y comentados con antelaci6n. 

Sin embargo, es de suponerse que )a reglamenta-
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ci6n o requisitos a qUe hace referencia el Articulo 355 en sus -

cuatro fracciones, para consi:i.tuir los sindicatos,tainbién les -

pertenece observar a los sindicatos formados por patrones, as! -

como las disposiciones relativas al regisf:t;'o. 

Por otra parte,, Alberto TrUeba Urbina y Jorge Ttu~ 

ba Barrera, para comprender las difet:"encias respecto a los fines 

perseguidos, no tan s6lo por el sindicato de trabajadores, sino 

de &stos con los de los patrones, mani:fiestan en su breve comen

tario al Art!cu1o 356 dé .la nueva .Ley Laboral en vigor: Que si -

bien· es ~ierto que el derecho de asociación profesional se con-

si.gna en la fracci6n XV:! del Apartado ªA" de1 Art..icul.o ·12.3 Cons

titucional, también lo es qUe no tan s6l.o existen di'ferencias 
. 

respeeto de los fines per5eguidos por el sindicato de trabajado-

res y el sindi.cato de pat:cones, expresando: ".La asocíaci6n prof~ 

sional de los trabaja(lores es un derecho social qUe t:iene por· -

objeto 1uchar po~ el mejoramiento ele las.condici'Ones económicas 

de los trabajadores y por la transformaci.6n dE!:l r~q:t_men capita

lista; en tanto que la asociaci6n de los patrones Uene por ..., 
objeto la defensa de sus derechos ·patrimoniales,. entre l!stos el 

de propiedad~. 



C A P X T' U L O rl 

DE LOS SIND::CA'!'OS. LOS 5'!t~J:CATOS Y LA DSHOCRACIA 

DERECHOS DE LOS S~DICATOS. 

Los sindicatos según nuestras Leyes Civiles y la 

Ley Laboral son personas mora1es, que tienen una pérsonalidad jB, 

r.!dica distinta: a la de sus agremiados y que además tienen la r~ 

presentaci6n procesal de ~stos, en materia laboral. 

La Ley Federal. de1 Trabajo de 1910, dispone que 

"Los: sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los 

derechos individuales q_ue les. corresponda, sin perjuicio del de

recho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, 

ce~n~o entoñees7 a. petición óel trabajªdor~ la i~tervenci6n del 

sindicato". (17) El sindicato como persona moral que es, puede -

ejercitar todos los derechos suficientes para lograr el objeto -

d.e su instituci.6n. 

Debemos hacer un análisis de los derechos de los -

sinñicatos; Siendo la huelga, 1a suspensi6n temporal del trabajo 

llé\.""ada a cabo por un.a coalición de trabaj ado~esj tenemos que: el 

m~s importante derecho de 1os sindicatos, precisamente es el d~ 

clarar la huelga en un momento determinado a una empresa, previo 

(17) Ley Federal del Trabajo de 1970. Art. 375. 



46 

cumplimiento de los requis~tos legales, ordenados por el mismo 

derecho laboral. 

También el sindicato tiene el derecho de ser _t,itu

lar en relación con la contrataci6n colectiva, es decir pedir y 

celebrar con las empresa.s el Contrato Colectivo de Trabajo, lo -

que dicho de otra manera .significa. que lo hace con exclusi6n de 

cualquier otra ~rsona, ya que es precisamente a éste, a quien -

le corresponde el ejercicio de las acciones colectivas. 

Por otra parte los sindicatos, tienen el derecho 

de no estar sUjetos a la Di.soluci6n, Suspensi6n o Cancelaci6n de 

su registro, por vía adr.dnistrativa, conforme. a lo dispuesto por 

el Articulo 370 de la Ley Laboral en. vigor •. 

También tienen la facul:tad de imponer medidas dis-

ciplinarias, mismas qi~"" doherán estar consignadas en sus estatu-

tos, igualmente tienen e1 derecho de formar federaciones y conf~ 

deraciones, derecho que fúe consagra;do desde la Ley Laboral de ... 

1931, asi como en la vigente, en sus Articulos 255 y 381 1 respe.E_ 

tivamente. 

La Ley Laboral -en vigor, establece en su Articulo 

359 "Los sindicatos tienen ~---recho a redactar sus estatutos y t:~ 

9lamentos, elegir libre:::tente a. sus representantes, organizar su 

administración y sus actividades y formu~ar $tl programa de -
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ácei6n"., 

t.á Lé}' Laboral abrogada disponía en su Articulo -

2:4~: «.satisfechos los requisitos que se establecen en el. Articu

le> artte,rior, n:ittgUna de las autoridádes correspondientes podrá" -

rtegar el registra de un sindicato". Y la nueva .Ley Federal de1 -

Xrá&ajo lo ha corregido en su Artículo 366, al ordenar que el 

~e9i~tro de un sindicato si se podrá negar en los casos que no 

sé proponga la finalidad prev~sta en el .Articulo 356, que no se 

constituya eon el nómero de miembros fijado en el. Artículo 364 y 

ert los'casos que no exhiban los documentos citados en el. preceP

to 365 de la Ley Labora¡ vigente. Luego después si nos.señala -

qUe 0 Satis:techos los reqUisitos que se establecen para el. regis

tro de los sindicat:os,.ní!1guna de las autoridades correspondien

tes podr~ negarlo". 

Posteriormente este mismo precepto y con este rati. 

fica la libertad sindical, nos dice: nsi la autoridad ante la 

que se p.t'ésent6 la solicitud de registro, no resuelve dentro de 

un t~rmino de sesenta d!as, los solicitantes podrán req~erirla 

para que dicte resolac:i6n, y si no lo hace dentro de los tres 

d!as siguient:es a la presentaci6n de la solicitud, se tendrá por 

hecho el re9i~tro para todos los efectos legales, quedando obli

gada la autorid~dt dentro de los tres d!as siguientes, a expedir 

la c::onstanci& respect:ivatt. 
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Según Alberto y Jorge Trueba, afirman en sus comeD, 

tarios a la Ley Federal del Trabajo que "cuando las autoridades 

nieguen el registro del sindicato, los que aparezcan corno repre

sentantes de ~ste podrán ocurrir en juicio de amparo indirecto -

ante el Juez de Distrito competente como dispone la Ley de Ampa-

Por parte del Articulo 374 de la Ley Laboral vige.o. 

te, ~presa: nLos sindicatos legalmente constituidos son perso--

nas moral.es y tienen capacidad para.: I.- Adquirir bienes mue

bles;: I!.- Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y 

directamente al objeto de su instituci6n; Y·t: n:r •. - Defender ante 

todas las autoridades sus derechos y ejercitar 1as acciones eo--

rrespondientes1' .. Los .sindicatos corno personas morales que son, 

necesitan de un representante, al respecto el Articulo 376 de 

nuestra Ley Labora1, dispone que dich~ representanci6n se ejerc~ 

rá por su Secretario. General o por la persona que designe su di

rectiva, salvo disposici6n especial de 1os estatutos. 

Consideramos como otra prerrogativa de los sindic.!!, 

tos, lo señalado en el. Articulo 395 de la Ley de la Materia que 

nos ocupa, al asentar el derecho que tienen 1os sindicatos de ha

cer in.eert:ar en e1 Contrato Colectivo de Trabajo, las Cláusulas 

de Bxcl.usi6n, esto es, "El derecho de los sindicatos a convenir, 
;t 
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en los contratos colectivos, .que el patrón ac;.Imitirá únicamente -i 

como trabajadores, a sus miembros y el de exigir, si así fue 

acorctaco con el patr6n, que éste separe del trabajo a los miem

bros del sindicato que renuncien o sean separados"' ... {18) 

OBLIGACIONES DE. LOS SINDICATOS. 

El Articu1o 377 de la Ley Federal del Trabajo vi-

gente, comprende las ohli.gac:iones de los sindicatos para éon las 

autoridades, al expr~r: "son Qbligaciones de los sindicatos-; -

I.- Proporcionar los informes que les soliciten les autoridades 

del .trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actua

ci6n como sindicato. I:t •. - Comunicar a la autorida<i ante la que 

estén. registrados,. dentro de un término de diez d.Ías, los cam .... -

bios de .su directiva y· las modificaciones de sus estatutos, -

acompaña~ por duplicado copia autorizada de las ~etas respect,1 

vas; y, 'Il:I.- Informar a la misma autoridad cada tres meses, por 

lo· menos, de· las altas y bajas de sus miemb~os". La Ley Laboral. 

de 1931, dispon!a en su Articulo 2~, las mismas obligaciones 

establecidas en la nueva Ley Federa1 del Trabajo, hecha excep.o 

c;i.6n de la obligaci6n establecida en la fracción :II:t, antes -

transcrita, dicho precepto agregaba ade.Tiás, e!l la parte .final da 

la fracci6n :o: que la. falta de cumplimiento de las obligaciones 

(18) De Buen L. Nestor... noerec:ho del Trabajd~ Tomo n:. Derecho 
Individual .. Derecho Colectivo. E:'di.'torial Porrúa.1 s. A. 

Prioera Edici6n •. Mé>:ico, 1976.. Pág.. 687. 
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ordenadas en la mísma, traería cooo consecuencia para el sindic,!!_ 

to, una pena aom:inistra ti va .• 

Los sindicatos, tiel'.en tambi~n l.a obligación de re

gistrarse ante las Juntas de Conc!.1.iaci6n y Arbitraje, cuando 

sea ésta su competencia Local y ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social en los casos de ·competencia Federal. Por lo que, 

es de suponer, que paca podar ll~ar a cabo dicho registro, será 

neeesario cumplir con los requ:isitos de cons.ti.tuci6n, que enume

ra la Ley Laboral vigente en su ArtÍCJJlo número 365 y que a su -

·vez,. la Ley -de la Materia de 1931.7 consignada en su .Artícu1o - -

242. 

PROHIBICIOMES A LOS SINDICATOS. 

Está prohibido a l.os sindicatos intervenir en asun. 

tos religiosos y a ejercer la pro.fesion de comerciantes con :fi

nes de 1uc:ro, todo esto, seg1ln: l.o conceptuado por el ArtÍC"\llo 

378 de la :ley en vigor, en cambio J.a Ley del Trabajo de 19~1, 

estab'lecia en su Articulo 249_ que (!Uedaba prohibido a los sindi

catos usar la viol.encia sobre los trabajadores 1ibres para obli

garlos a que se sindicalizarar>~ así como tambi~n, fomentar 'los -

actos -delictúosos contra personas o propiedades.~Sin embargo, en 

cuanto a las obligaciones sindicales de que se trata, la. ley no 
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indica las. consecuencias qu.e se pueden derivar a causa de: la vi,g_ 

lación de esas prohi.b:iciones. 

Por otra parte, nos parece muy :inportante la segun 

da de las prohibiciones de que habla el precepto r~ferido, ya 

que de acuerdo al Artículo 75 del Código de Comercip, . un sindic~ .. . 
to si puede llevar a cabo, aunque en una forma aislada, actos de .. 
comercio, lo cual no implica de acuerdo a dicho ordenamiento, el 

ánimo de lucro, pero <.qué pasa cuando un sindicato actt1a de una 
< -
' 

manera frecuénte como comerciante?. Lo que pasa. es que en este -

caso· si se desprehde indudablemente e:l ánimo óe lucro y con esto 

se está desvirtuando la esencia misma del sindicato, lo que po

dria traer como resultado la. cancelaci6n de su registro, ya que 

carecería de los requi.sitos señal.ados en el Artículo 369 frac- -

ci6n II al no proponerse el fin previsto en el Artículo 356. Lo 

anterior se confirma con lo estipulado en la fracción I del -

Artículo 366, al ordenar: "El registro podrá negarse únicamente: 

I.- Si el sindicato no se propane 1a finalidad prevista en el 

Artículo 356n-. 



52 

LOS S:i:NDJ:CATOS Y L..~ DEMOCRACIA. 

;..provechare.110.s el present.e espacio para definir 

etimol6gicamente 1a palabra sinC.icato, Esta palabra según se ti~ 

ne conocimientos fue to!:lada del francés, aunque también se -

encuentran antecedentes en Gracia y Roma. De acuerdo a Garc!a 

.Abellán, la palabra sindicato deriva del. griego sundiké y signi

fica "justicia comunitaria"' o bien nidea de administraci6n y - -

atenci6n de una comunidad". .(19") Sigue diciendo García Abe1lán, 

qUe !a palabra Hsindical", aparece utilizado por primera vez en 

una fedéraci6n parisiense denominada"Chambre Syndicales DU. Bati

ment de la Saini:e Chapel.le", aproximadamente en 1810, aunque .si 

bien servió entonces para denominar organizacl.ones patronales. 

Por lo que toca a la palabra democracia como todos 

sabemos significa: Demos: Pueblo y Cratos: Poé.er~ es decir2 "~ 

der de1 pueblo~ .. 

Como ya hemos· afirmado, el derecho de asociación 

profesional se encuentra reccnocidt> por el Estado, sobre este 

aspecto es necesario aclarar que la postura de éste, no fue siem_ 

pre la de tolerancia o darle reconocimiento a este derecho, ya -

que al 5stado no le agrada la ido~ de que se constituyan ÍUerzas 

sociales en su interior, toda vez que estos grupos profesionales 

(19l García Abe1lán Juan .. "l:ntroducci6n al De:echo Sindical" .. 

Aguilar, s .. A .. de ::dic!.ones .. Hadrid, 1961. Pág. 46. 
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ejercen una gran influencia sobre el hombre. 

Las asociaciones profesionales creemos q\le no s6lo 

se tratan de pu9nas entre l~s patrones y trabajadores, ya qUe 

l.lna -vez. constituida se pone en relaci6n con otras asociaciones y 

con ó:rganos de1 estado, naciendo con esto.problemas, como por 

ejemplo de actuaci6n juridica, de representac:L6n, etc., en las .

que e1 estado necesita encont.ur una soluci6n, en virtud de que 

la máxima :fina.lidad del sindicali~o, es la dignidad humana, re

sumida ésta, en 1os dos prop6sitos concretos del moV'imiento sin

dica1 que son: el logro de las mejores condiciones de trabajo y 

la obtenci.6n de la justicia social. 

"La der.locracia sindl.cal supone, el ejercicio de lo 

que.hemos denominado J.ibertad sindical, autonomía sindical y de

recho de afiliación sindical. impli.ca una postura de respeto a 

las desiciones mayoritarias y o!:>liga al Estado y a los empresa

rios a mantenerse al margen de las organizaciones sindicales~C20) 

Por otra parte, consideramos que nuestros sindica

tos en Eéxico,. son sindicatos clasistas, entendiéndose pQr esto, 

el que agrupa s61o a trabajadores o s6lo;a patrones, no encontrá.!!,. 

dose contcniplados en nuestra Legislación LabOral los sindicatos 

mixtos:r ;:udiéndose denominar as!, aquellos integrados tanto por 

trabajadores ·tomo por patrones •. 

(20l De Buen Lozano Nestor .. "Derecho del Trabajo". Tomo :r:r. 
Derecho .Individual .. Derecho Colectivo. EdlJ:orial Porrúa, 

s .. A ... Segunda Edici6n. México, 1977. P~g. 533. 
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Ahora bien, ya digimos que los sindicatos mixtos -

no se encuentran reconocidos po= el Derecho Laboral ?Jiex;icano, P,5;. 

ro asimismo es de ~encionar~e que tampoco l~s prohibe~ por lo 

que podría pensarse que es posible su constituci6n, sin embargo, 

creemos que para c;ue se dé el sindicato, es necesario que se fo!. 

me de acuerdo a lo establecióo en los Artícu1os rélativos de la 

Ley Federal del T.r-c.bajo vigente, ya que de formarse en contrave.!!. 

ci6n a los prece;:tos jurídicos de que se trata, simplemente no .... 

se trataría de un organismo sindical. 

Huestra clase obrera, ha tratado de unificarse a -

través de organismos que la Ley Laboral. seña.:a, buscando si.empre 

una uni6n completa, como requisito previo para alcanzar el medi!!_ 

to de una asociaci6n profesional, como lo es la Justicia Social. 

Así tenemos ~e la Legislac!.6n Mexicana reconoce a 

los sindicatos la f,acul tad de constituir -faieraciones o confede

raciones (~racción XVI del ~..!culo 123 Constitucional y Articu

lo 381 de la Ley Federal de1 ".:rabajo vigent:e) ~e vienen siendo 

las uniones de or<;anismos sinñicales "formadas para el estudio, -

mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajad.sa 

res y patrones. 

Bn relaci6n a ur.a federación podettOS afirmar que -

~e trata de la a~rupaciórt de varios sindicatos con objetivos co-
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munes y con respecto a una confederaci6n, diriamos que es la - -

uni6n de v~rias federaciones o la uni6n de grandes sindicatos n~ 

cionales que equivalen a -federaci6n, ya que en ellos se encuentra 

toda rama industrial. Por su parte las federaciones o confedera~ 

ciones, concurren a la. formacl6n de centrales obreras y con esto 

se proponen una unidad total de. la clase trabajadora. 

Ya que la democracia s!ndical necesita del ejercí-

cio de libertad, autonomía y dE;-...rech() de afiliaci6n sindical, ve

remos que significan estos tres conceptos.: La. Libertad Sindical 

es un concepto previo a la idea misma del sindicato, ya que el -.. 
sindicato en s!, es la consecuencia. del ejercicio de esa liber

tad, misma que sólo puede entender.se como conducta coiec:ti va, 

(Artículo 358 de la Ley .. Laboral en vigor.). 

Par~ que se pueda da.r la autonomía sindical, es n~ 

cesario primeramente la eñstencia del sindicato, como organismo 

social y acorde a de,r¡;ocho y cuya determinaci6n corresponde ya ~ 

Estaco o ya al patr6n. 

La Afiliación Sindical és un derecho subjetivo so-

cial. 

En cuanto hace a la Autonomía Sindical podriarnos -. 
abundar agregando qne este concepto se re:Eiere a la independen

cia qUe una asociación profesional debe tener con relaci6n al 
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Estado como con respecto a los organismos patronales, pare no 

desviar ~ste, sus propios intereses. 

No obstante todo lo escrito en este modesto traba

jo, sobre la Libertad Sindical, es importánte también mencionar 

que de acuerdo a nuestras disposiciones laborales,tarnbién exis-

ten restricciones al derecho de sindicalizaci6n., ya que el -

Artículo 362 (a contrario sensu) ordena que no pueden formar pa!:, 

té de los sindicatos J.os trabajadores menoJ;es de catorce años., -

así mismo el Articulo 363 de la Ley de la Materia, dispone que -

no pueden ingresar en el sindicato de los demás trabajadores, -

los trabajadores de confianza; los estatutos de los sindicatos 

podrán determinar la condici6n y los derechos de sus miembros 

gue sean_ promovidos· a un puesto de confianza. 

Respecto a los trabajadores de confianza, el Maes

tro Alberto Trueba Urbina, nos dice "La nueva Ley Federal del 

Trabajo no prohibe la sindica1izaci6n de los empleados de con

fianza, por lo que llenando los requisitos legales podrán constá:, 

tuir sus propios sindicatos para la defensa de sus intereses co

munes, pues el impedirles el derecho de asociación profesiónal -

implica una violaci6n a la fraccl6n XVI del Articulo 123 1 por lo 

~e las autoridades del trabajo están obligadas a registrar los 

sindicatos de empleados de confianzaV {21) 

{21) Trueba Urbina Alberto. "!füevo Derecho del Trabajo". Edito

rial Por.rúa, ~ .. A .. Tercera E'<lici6n,. f>l~xico, 1975. Pag. 356. 
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Finalmente diremos que la democracia en nuestros -

sindicatos ha sido un poco ~al lleva.ca, por el hecho de que den

tro de los Qi~mos se ha establecido l.a reelecci6n, provocando 

con esto que pequeños grupos con el poder,. se reelijans causando 

el mal funcioncmtiento de1 sindicato,. pues la directiva de éstos 

se dedica sólo a la labor política curante su período, asegurán

dose la reelecci6n, pero creando una apatía en la base hacia las 

cosas de su sindicato. 



CAPITULO V 

DISOLUCION, CJ..NCELACIGrZ Y LIQUIDAC'ZO!'Z 

OE LOS SINDICi.TOS 

DISOLUCION D~ LOS SINDICATOS. 

La definición real ce rlisoluci6n, es la desco.~pos.!, 

ci6n de los cuer.pos por la. acción de un agente que. los penetra~ 

también es ei rompimiento de vínculos existentes; ésta illtica es 
' 

la que r.os interesa a nosotros y que en el caso rl.e un sinei.cct:o 

se puede dar de dos maneras: la vo·lu:H:aria y la necesaria o :for• 

zada.. · 

El Artículo 379 nos d:..ce al respecto, nLos sind!ic~ 

tos se disolver&rt: 

I.- Por el voto de las dos terceras partes de 1os 

miembros que los integran; y 

lI.- Por transcurrir el término fijado en los e~i:a 

tu tos!' 

Por su parte, el Articulo 253 de la Ley Laboral. de 

1931, dis¡:>on!a; "Los sindicatos podrán disolverse: 

I.- Por transcurrir el. término fijado en el acta 

constitutiva o en los estatutos; 

II .. - Por realizarse el objeto pa-a el ~e fueron -

constituidos, y 
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III.- Por el voto óe las dos terceras partes ce 

los mis;:bros ~ue los integren: 

La fo~a voluntaria para Faul Pie (Legislatione 

Indu.strialle) consi.dera que nia decisi6n debería ser to::iarla por 

unan:L:Jidad de votos, en lugar ce las dos terceras partes, por 

que cice: Que la s:paraci6n de una mayoría no significa que desa 

parezca el espíritu y la unidad de la conunidad11 • (22) 

Esta opini6n no es acertada,, primero por los térm.!,. 

nos de la ley y después, por'?;Ue probablemente hay un activo que 

repar::ir, que pertenece a la totalidad el cual debe poder dispo-

ner una mayor:!a cz;;lificada; finalmente, nada impide que la i.lino

rfa tlesidente fc:-ne una nueva asociación. 

La forma necesaria de disoluci6n de los sindica- -

tes, se puede car desde por el simple transcurso del t&"'"lil:ino fi-

jaco en los estatutos, hasta por perderee el minimo de los requ.!, 

sitcs para su ex5.stencia, ya .:;ue no es posible c:oncebir su sobr~ 

viver.cia al ca~ecer de tales rec.uisitos. 

La cisoluci6n de los sindicatos tra~ consi~o un d_E. 

ele efecto: la cencelaci6n ée su registro, estatuido en e! 

Articulo 369 ce :la Ley Labo.::-al en vigor y su lic:uidac:i5n1:, regla-

nen~aéa en el i==ecepto 371 fracci6n XIV y 380 de la pro~ia ley. 

(2:2} Ra:nos E:t:ss!:!.o. "Derec=:o Sindical Ne~:.cano y Les I~:5::titu
ciones q>..:e Gen..::r-a". cár:::'.enas Editor y Jiistribuiccr. ~a .. 
::dición. ::é:üco, !S7E. :::-á~. :"5. 
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CANCELACIQN DE LOS SINDICATOS. 

La Ley Federal del Trabaj.o de 1931, establee.fa: 

"el registro se cancelará: :t.- En caso de disoluci6n del sindiCA. 

to; r:r.- Por dejar de tener los I;"equisitos que la ley señala. La 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje respectiva resolverá acerca de 

la cancelaci6n del registro de los sindicatostt. (23) 

A su vez, el Articulo 369 del ordenamiento actuai, 

contiene las mismas causas de cancelación de registro que rnenei.2, 

na la Ley Laboral de 1931, agregando la nueva Ley en su .Art!cu1o 

370 que: !!Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspen-

si6n o cancelaci6n de su registro, por v!a administrativa". LO' -

que debe interpretarse que para qµe tales efectos, se deberá 

substanciar un procedimiento ordinar.to ante las Juntas de Conci

liaci6n y Arbitraje. 

A. mayor abundamiento y para mayor proveer7 diremos 

que la fa1ta de registro de un sindicato produce la: ausencia de

persortalidad jur!dica,o sea.,la imposibilidad jurídica de ejercer 

l.as atribuciones correspondientes a la asociac"i6n profesional,. -

ya que aunque dichas agrupaciones, existan de hecho, su e~isten

cia debe estar fundada y ajustada a las disposiciones 1egales, -

por lo que la falta de cumplimiento de estos .requisitos, para la 

conzecuci6n del registro,. trae aparejada el carecim;iento de di-

(23) Ley Federal del Trabajo de 1931. Art. 244. 



61 

cha personalidad jurídica •. 

Las consecuencias del registro de los sindicatos,

se retrotraen a la fecha de s~ constituci6n, así ccmo por otra -

?arte, la can~elaci6n del registro de los or9anismos de que se ...,, 

trata t ne;. trae como consecuencia necesaria la nulidad de los 

actos realizados por los mismos, ya que estamos ante la situa

ci6n de uña circunstancí<;! actual y tampoco puede retrotraerse ta1 

cancelación y establecerse la nulidad de los actos anteriores 

celebrados por el sindicato, cuando todavía 11enaba los requisi

tos legales respectivos. 

LIQUIDACiml DE ¡,os s:nn>ICATOS. 

La. 1iquidaci6n se define; como poner fin a una co

sa, o también como la opa_raci6n que tiene por objeto el ajuste -

de una cuenta, por cesaci6n, quiebra, reforma o traslado de -

alguna empresa comercial. 

Asimismo, una lic;uidaci6n implica la satisfacci6n 

del pasivo y la l:'epartici6n del activo.. En cuanto a la liquida

ci6n de los sindicatos, le Legislación Belga exige que el activo, 

pase a una instituci6n si;;iilar, lo que significa 9Je no deberá 

repartirse entre los agremiados; similar prohibición no existe 

en nuestro derecho, aún cuando nada impide que ~e consigne en 
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los respectivos estatutos. 

Sobre el particular, la Ley Laboral vigente, -

a.~pl!a las normas de liquidación del sindicato, a lo qúe tenía 

expresado la ley anterior, diciendo la primera de las citadas 

c:;ue ert caso de disoluci6n del sindicato, el activo se aplicará 

en la forma que determinen sus estatutos. A falta de disposici6n 

expresa, el patrimonio cie la asociaci6n profesional, pasará a la 

federaci6n o confederaci6n a que pertenezca, agregando, que a 

fa"lta de éstas, pasará al Instituto Mexicano del .Seguro ~ocia! 

C.?..rtículo 380). 

La Ley Féderal del Trabajo, abrogada, decía al 

respecto: ttEn caso de disoluci6n del sindicato, el activo se 

aplicará en la forma que determinen sus estatutos, y c. :falta de 

disposici6n expresa, pasnrá a la federaci6n a que pertenezca. En 

caso de ~ue no exista esa federación, el activo pasará al Esta~

dort. (Artículo 254) Como se advierte la nueva Ley no corno la 

abrogada incluye a la confeder2ci6n, y por otra.parte indica, 

que en última instancia, el activo pasará ai Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 



CAPITULO VI 

DESARROLLO HISTORICO DE LA HU:::LGA 

EN MBXICO 

LA HUELGA EN KE:Xl'.CO fill EL SIGLO XIX. 

Con Don Miguel Hidalgo y Costilla primero y, des-

pués con Don José i-raria Morelos y Pav6n al abolirse la esclavi

tud,._ los tributos y las exacciones que pesaban sobre los indios 

y al declararse en Apatzingán que la soberanía nacional radica -

en el pueblo, dem~estran fehaciente~ente que ellos, los autores 

de nuestra independencia concibieron en forma el.ara el probl.ema 

soéia1 de nuestro país, sin embargo, Castorena en su obra citada 

al. final de la presente tesis, hace notar que desgraciadamente -

ese sentido socia1 se perd16, en virtud de la forma en que se 

consur.t6 nuestra independencia. 

"Las leyes que tuvieron el efecto de poner té-r;doo 

al r.égimen corporativo, fueron las leyes de reforma, c:ue consid~ 

rarort como bienes del clero los que pertenecían a las cofradías 

y archicofrad!as, bienes a los que se hizo extensiva la desnort!, 

zaci6n. Al perder las cofrad!as y archicofrad!a.s sus propieda- -

des9 las correspondientes corporaciones dejáron de tener la base 

de sustentacién que prolongó su existencia". {24) 

La primera Cons.tituci6n Mexicana del 22 de octubre 

(34) Castorena J •. Je511s. "Manual de Derecho Obrero". Derecho 
Sustantivo. Fuentes Impresores., s. P •• Sexta Sdici6n. 
~éxieo, 1973. Pág. 43. 
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de 1814, expedida en Apatzingán durante la Revoluci6n Liberta

ria, no consagr6 la libertad de trabajo, sino. la de industria, 

que no es más que la libertad del capital, .pues en el Artículo 

3B de dicha Constituci6n señala que: "ningún 9.énero de cultura, 

industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, exce,.a 

to los que forman la subsistencia p6blica«. 

Al igual que la Constituci6n citada anteriormente, 

la de 1824 tampoco tom6 en cuenta el principio de libertad de 

trabajo, sino que únicamente garantizaron la libertad de pensa

miento, la libertad de. prensa y la libertad individua1. 

Las Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 

1836, prevenían que los mexicanos gozarían de todos los dere

chos civiles, así como también las Bases Org;foicas del 12 de ju

nio de 1S43, al garantizar el. derecho de propiedad, protege "el 

ejercicio de una p.rofesi6n o industria que la hubiera garantiza

do la Ley" a l.os habitantes c;le la República. 

El acta de reformas tje fecha 18 d~ mayo de 1847, 

a:firmaba en su Artículo So.: "Para asegurar los derechos de1 hO;!!!. 

bre, que la Constituci6n reconoce, una Ley. fijará las, garant!as 

de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. de que gocen todos 

los habib,;.ntes de la Rep(iblica Mexicana, y establecer.A 1os me- -

dios de hacerlos efectivos" .. 



65 

Ya en la Constitució~ de 1857t encontramos consa~ 

grado en los Artículos: ¿o., y So. el. principio de libertad de :f:ra 

bajo, bajo el régimen ce tierechos del hombre, al. señalar: 

Articulo '*>·- ttTodo hoobre es libre para eibrazar -

la profesión, industria o traba~o ;;-:;le le acomode~ siendo útil y 

honesto y para aprovecharse de sus pl:Oductos.. Ni. uno ni otro se 

le podrá impedir sino por sentencj'.a judicial, cuando ataque los 

derechos de terceros, o por Resolución Gubernativa dic.tada en 

los términos que marque la ley, cttam:o ofenda los de la socie

dad. 

Art1cu1o So.- Uadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales si~ l~ justa. retribución y sin su pleno con

sentimiento. La ley no piede autori~- ninglin contrato que·tenga 

por objeto la pérdida o el irrevocab1e sacrificio de la libertad 

del hombre,, ya sea por causa del t--aba:jo 1 de educaci6n o de voto 

religioso. Tampoco au.toriza convenios en que el hombre pacte su 

proscripción o destierro". 

:E:l princ.i¡:io de· lib~...ad de trabajo.r consignado en 

la Constit'..ición de 1857, podemos considerarlo cO>'!lo una muestra· 

de inconformidad contra: el régimen capitalista de aquel enton-
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ces, o bien: como un principio de igualdad entre los hombres. 

"La Constituci6n de 5 de febrero de 1857 fue expe-

dida en el nombre de Dios y con 1a autoridad del pueblo mexica~ 

no J y registr6 los derechos del hombre como la base y el objeto 

de las instituciones sociales; también estableci6 1os derechos -

del ciudadano. Entre los derechos naturales consign6 el c;Jerecho 

al trabajo y a percibir el producto ce éste; a,$i ccnsagr6 de ma

nera precisa la libertad de trabajo e industria, destruyendo la. 

i'nstituci6n de los gremios y·l.as prohibiciones a los individuos 

o clases para que ejercieran varias .industrias, acabando con los 

monopolios y los estancos que heredó 1a Reptibli.ca de la época 

colonial"• (25) 

Muy a pesar de las buenas ideas. que consagraban la 

libertad de trabajo en la. Constituci6n que se comenta, continu6 

la esc:lavitud laboral y por ende, ta.~ién, la exp1otaci6n de1 

hombre por el nombre. 

Como ya 1o cigimos en e1 presente trabajo, también 

el Artículo 9o. de la Constituci6n de 1857, es de gran importan

cia para e1 derecho obrero, ya que al permitir la asociac:i.6n pr.2. 

f esional di6 lugar a una mayor conciencia de clase por parte de 

los trabajadores que luchaban por su libertad ce prestar o no su 

trabajo, dando cor;;o consecuEmcia l6gica el nacimiento de la hue!, 

125) ".:"rueba Urbina Alberto. "Evoaución cie la ti~el~au. Edicio
nes :Cotas. r.;éxico, l95C. :F-ág. 38. 
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9a y el inicio de 1<? industrialización del país.- sin embargo, - 1 

las clases ricas y privilegi,adas no podían permitir ni la libre 

asoc;i.aci6n, ni el ejercicio de la. huelga, por lo que en e1 Cooi-

90 Penal de 1871 en su Articulo 92.5 se prohibi6 implícitamente -

tanto las coaliciones, como las huelgas. 

-,"Es' cierto que la Constitución de 1857 garantizó 

la libertad de trabajo y el d~recho de reuni6n, pero no protegió 

de modo expreso la hu3lga como acto colectivo .q,ue persigue el. m.!t 

jo.ramien.to de las condiciones de trabajo y del salario; prueba -

de esto es el Código Penal de 1871 qu~ prohibe las huelgas y sa,n. 

ciona criminalmente a sus autores't• C2G) 

No obstante el carácter delictuoso que les otorga

ba a las huelgas el mencionado Artículo del Código Penal de -

1871, estas se siguieron realizando, quizá. porqué eran el 6nico 

medio con qué conl:aban 1os obreros para alc:anzar su mejcramie.~t.o 

y detener.un poco los "'!.busos patronales; considerando necesario 

cit<=-r algunas de e:las; 

a).- En agosto de 1874, los trabajadores mineros -

de Pachuca y Real del Monte s~ lanzan a su hist6rica y gloriosa 

huelga de cinco meses, la: que se inicia repetimos, en agosto de 

1874 y termina en enero de 1815, fecha en c.,ue los mineros vie -

ron coronados sus esfuerzo·s con el cla~oroso triunfo de su mov:i-

(26) Trueba Urbina Alberto. Ob. Cit. P~9. 54. 
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miento, pues al :fin de la jornada, se celebra un convenio, en e.E.. 

yas cláusulas quedaron estampadas las primeras prestaciones que 

logra e1 trabajador '.!!lexicano. 

b) .- Sn mayo de 1877, los ooreros textiles del Di~ 

trito de Tlalpan~ vue1ven a la carga y decretan un movimiento de 

huelga en contra de 1a Fábrica de Hilados y '!'ejidos 6 La Fama Kó.,!l 

tañesau, cuya huelga se resuelve !llediante algunas concesiones 

otorgadas por lqs patrones. Esta hue).ga-se originó en vit"tUd de 

la. solicitud hecha por los obreros a 1a Secretaría de Goberna- -

ei6n de aquel. entonces,. para que au,torizara un reglamento inter

no de. trabajo, en el. cual sé estableciera una jornada de trabajo 

de doce horas~ abo1ici6n del trabajo nocturno,, desaparición de 

la tienda de ra.ya y 1os castigos, servicio gr;atuito de médico y 

medicinas por enfe...--medades causadas por el trabajo, étc., y como

dicha dependencia resolv.iera que: "no-estabé:l en las facultades -

de la autoridad administrativa imponer condiciones a los propie

tarios y obreros". Los trabajadores decidieron .. irse a lq huelga. 

Pozteriormente' se suceden otras en Guad'alaj~ra, en 

las minas de Sinaioa, Puebla y en la Capital. Sin embargo, de t2_ 

das las huel9as conocidas, indudablemente las más importantes 

por su significancia política, rueron las famosas huelgas de Ca

nanea y de Rio Blanco, en 1906 y 1907, respecti.'Vámente, mismas 
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que en virtud del declive de1 régimen porfirista, fueron repri....! 

midas con crueldad~ violencia, asesinatos., derramamiento de san

gre: proletaria, etc., ya que ese tipo de organizaciones minaba 

aún m&s la solidez del precitado _régimen. 
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LA HUELGA EN LA. ?~OLUC:tON MEXICANA. 

En la historia. de las huelgas de México,, la huelga 

de 1os mineros de Cananea, junto con la de Río Blanco, co::io ya -

ha quedado mendonado, son la de mayor importancia por ser las-

pr-'.-meras en este ;siglo y por su gran relieve político y además -

porque fueron las ~e lanzaron la chispa c;ue incendiara al país 
. 

en ~na lucha-por la conquista de derechos sociales, así como pa-

ra 1a obtenc:i6n de una justicia social asentada en la Ley supre-

ma de la Nación,, sin importar si formalme-"l'te era correcto o no -

asen.tar en ella tales principios. 

:en·ei año de 1906 en el Hineral de ªThe Cananea 

Consolidated COoPo-r Company u los trabajadorés mexicanos eran 

vilmente explotados y vivían en deplorables condiciones, en can

bio a los e:i<tranjeros, les concedia.n repres;:ntaciones, buen tra-

to,. buen zalario~ menos horas de trabajo, labores ce escaso 

esfuerzo. físico y el derecho exclusivo en el escal.af6n para ocu-

par los puestos superiores, por lo que su cryndici6n econ6mica 

exhi.b!a un last:irlo.so contraste frente al nivel de vida de nues-

tros compatriótas. 

William c. Green, Coronel ·de1 Sj~rcito N'ortearr.eri-

cano, figurab: CCillO Presidente de e=a poceros.'.a. compañía y por 

tal raz6n, ejercía control absoluto sobre t:cdas y cada una de 



71 

las depenC:enci.as del mineral, asi como so?:;::e la totali.dac de 

obreros y e~p1eacos. 

Por lo expuesto, se deduce ~ue las relaciones 

entre obreros y patrones, no se reg!an por la cordiali,cad~ en 

virtud de que sus bases estaban sentadas sobre un peligroso pol-

vorín, que como tcdos sabemos se trata de una substancia inflam~ 

ble que puede estallar al primer chispazo de fuego. 

La noche del "31 de mayo de los mayorec::nos de 

1-a mina noversignt" reunen. a los obreros dénoniJ.nados Carreros y 

Rezagadores, para notificarles:t que a partir del d!a. siquiente, 

la extracci6n de2 metal se har!a bajo nue"lta:s normas, en virtud -

de la contratación que para ese trabajo habían celebrado los ci

tados mayordomos con la 11Thé Cananea Consol.idated Cooper C<>mpa-

ny", cuya contrs:taci6n, los revestía de ar.::p1ias facultaces para 

reducir el personal de ese departamento, para seguir pagando los 

mismos salarios y pa.:::a e:>:ii;ir mayor rendici.ento en sus l.abores a 

los obre=os c;.ue al no ser despedidos siguieran. pL"estanóo· sus seL 

vicios al l~ineral,, 

Con este nuevo contrato pa!'.'s la extracci6n del me-

tal, los rnayordcmos. automáticanente adquirieron un poder ilimit~ 

do y en ca~bio a los trabajadores se les convierte en vi1es -

esclavos de eza é¡;~ca. 
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Precisamente esa misma noche del 31 de mayo, en la 

mina "OVersightn se declar6 la huel9a., al negarse los trabajado

res entrantes a la jornada, a cubrir 1as vacantes que dejaban 

sus compañeros, situaci6n que se desa_r-rol16 pacíricamente, sin 

embargo, e1 gerente de la compañía minera "The Cananea Consoll.d~ 

ted Cooper Company", Coronel Williaras c. Gré~n, consider6 muy s~ 

rio este raovimiento por lo que solici·t6 la intervención del Go

bernador de1 Estado de sonora. 

En las p~imeras horas del d!a lo. de junio de -

1906, más de dos mil trabajadores huelguistas recorrían los ta-

lleres y las minas con· objeto de engrosar sus filas y llevar a -

cabo una gran manifestaci6n.,. llegandp un poco más tarde sus l!o~ 

res a las oficinas de la empresa, en donde se e~contraba el apo

derado de 1a misma, Licenciado Pedro D. Robles y las autoridades 

del lugar, presentando en el acto un memorándum que contenía los 

si9uientes puntos: 

111.- Queda el pueblo obrero declarado en.·huelga. 
. 

2.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre 

las condiciones siguientes: -. 

I.- La destituci6n del mayordomo Luis (nivel 19) 

II.- El sueldo m!nimo del obrero será cinco pesos 

por ocho horas de trabajo. 



73 

lII.- ·en todos los l:r-i::l:ajos de la "Cananea Consol.!_ 

dated Coopec Co.tt, se ocuparán el 75~ de mexicanos y el 25% de -

ex-l:ranjsros1 tenienco los primeros 1.as r.tismas aptitudes que los 

segundos .. 

IV.- Poner hombres a1 ciudado de las jaulas, que 

tengan .nobles senf.:iníent:os, para evitar toda clase de -irrita-

ei6n • ., 

v.- Todo mexicano, e3l! el trabajo dé esta negocia

c16n; tendr~ derecho a ascenso, segón se lo permitan sus aptídu

qes"• C27l 
As! las co!;as; una tr::"i!l.titud de trabajadores huel

guistas,,. se situa frente al edificio dé la Comisaría de "Ronqui

llo11 ansiosa de conocer .el .resul.tado de las pláticas, en que por 

vez primera y ante el empuje de .la :fuerza, son escuchados los 

obreros en la reélamaei.6i1 de SU$ darcehos .. 

e1 abogado qUe os~,taba la ~eprésentaci6n patro-

na1, lejos dé entablar poltfurticas .sobre los puntos a debate, reh,!! 

ye la discusi6n y califica de absu:das e improcedentes las pres

tac:lones reclamadas sin manifestar un solo argur.lento que just:ifi, 

cará su actitud. . 
Zale de la. Comisaria de Ronquillo e1 Comité de 

Huel9a y de inmediato rinde st.: informe a esa multitud congregada 

(21) Tr...téba Urbina Alberto. "Nuevo Derecho del Trabajo" .. Edi

tcrial Por~a, s. A. Méxic:::;,. 1975. P&g. 6 .. 
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en la via pública, relatando el curso de la plática sostenida, 

coincidiendo todos en c;_ue el ambiente en que se desarroll6 no 

fue de cordialidad, ya que los ánimos se exaltaron ante la. inso

lente actitud del abogado patronal, el que a.demás de intransige,!l 

te, ere torpe y altivo, lo que aunado a su carencia de faculta

des para resolver sobre las peticiones, di6 corao resultado c;,ue -

los huelguistas no consiguieran un arreglo satisfactorio. 

Conociendo los trabajadores el resultado de las 

pláticas, es decir, que la compañia no había aceptarlo sus peti--

ciones, desde ese momento se inicia la lucha, organizando una m..s. 

nifestación compacta, invitando a todos operarios a secundar el 

movimiento .• 

"Se organiza· la colu.-nna, al frente, en la descu-

bierta, marchan cinco abanderados tremolando nuestro glorioso 

lábaro patrio, tras ellos, un gran carte16n ccnfe(:Cionado en cá-

licot blanco y pintado en letras rojas, la leyenda que entraña 

el anhelo de los mine!:'os huelguistas: "Cinco Pesos y Ocho Horas 

de Trabajot Viva r·1~xicontt. C2.8} 

11La manifest~ci6n de 1os obreros se dirigió a la -

maderería para invitar a los obreros de este Departa.~ento 'qúe h!, 

cieran causc1 comlln con los huelguistas; como los trabajadores 

abandonaran dicho Departamento sumándose a los huel92iztas, Geo!:_ 

(28) . :aiza Luis. ºHif#toria del r•1oviraiento Obrero t-!exicano". 

!!:'~iciones Casa del Obrero r-~undic::l .. 2a. Edici.6n. r-1i~xico, 

1,75. Pág •. 56. 



75 

ge Metcalf pretendi6 impedir ~a salida de lo.s obr~ros, y como no 

lo consigui6., con una manguera roci6 de agua a los manifestantes 

ayudado por su hermano William, empapando.las banderas que lleV,2;. 

ba.n, entre ellas 1a insignia de la patria. Los huelguistas se 

acercaron amenazadoramente· al edificio~ gritando:: "que salga el 

gringo desgraciadott y la respuesta fue una detonaci6n y un obre

ro caído al suelo bañado' en sangre. Entonces se inici6 la lucha; 

los obreros arrojaban piedras y los-hermanos Metcalf contestaban 

con balas; se entabl6 una pelea sangr.ienta entre huelguistas y -

sus.agresores, se incendi6 la maderería, heridos. y muertos, -

entre ~stos 1os agresores"• (29) 

Mientras tanto, en forma por demás impresíonante,

el fuego segu:!a devorando en gigantescas llamaradas los almace

nes dé maderas., leña y forrajes, as! como el edificio de las of.!, 

ci.nas, todo en conjunto. arde en pira monumental, como si tratara 

la naturaleza de borrar para siempre este centro de inicua -

explotaci6n, iluminando el espacio para convertir en cenizas un, 

cuarto de mil16n de pesos a que ascendía el valor de la madere-

ría que pierde la co~pañ!a minera. 

"D.espués del sangriento suceso, los obreros conq 

nuaron en manliestaci6n con dirección a: la Comisaria del Ronq-..:i
i' 

llo, en demanda de justicia; pero cuando se acercaban al Falac-:io 

(29} Tr~eza Urhina l-.lbsrto. Ob. Cit. Pág. 6. 
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~;unicipal~ una descarga de fusilería sobre 1os obreros indefen

sos hizo nuevas victimas; seis personas muertas en el acto, -

entre ellas un niño de once años. Los obreros, indignados, no p,g_ 

dían repe1er la agresión por encontrarse inermes. Contestaban a 

1os disparos con maldiciones y con: piedras~ tr?Mndose una lu- -

cha desesperada y desigUal. El mlmero de los muertos de este se

gundo combate lleg6 a diez, ocho de los cuales eran mexicanos. 

Los heridos eran más de diecisiete y su muerte inevitable. Los -

ameriCa00$ habían USadO balas ºdum-dumU; prohibida$ en todOS 10S 

ejércitos del mundo, por lo terrible de sus destrozos. Este fue 

el teatro del primer día de lucha en las calles ensangrentadas -

de Cananeau. (30) 

Al día siguiente 2 de junio en clásica invasi6rt, -

profanando la integridad de nuestro suelo patrio·, cruza la fron

tera el Coronel Thomas Rinming al frente de 275 n:Rangers" (sold.E., 

dos de las fuerzas .rurales de Arizona) para proteger los intere

ses de la "Cananea Consolidated Cooper Co.n. Poco después de las 

nueve de la mañana, hace su entrada un tren especial; del primer 

carro desc~enden el Gobernador y sus colaboradores más irupedia-

tos, de los cinco carros restantes bajan los 275 11Rangerstt al 

mando del Coronel mencionado 9 o sea, las mismas fUerzas que ha

bían CJ;:'Uzado nuestra frontera.no terminan de bajar los soldados 

(30) Troeba Urbina Alberto. 19t:voluci6n de la Huelga". Edicig_ 
nes Botas. México, 1950. Pág. so. 

\ 
' ' 



77 

norf:eamericanos de1 tren cuando se presenta William c. Green, 

quien ordena la salida de los "Rangers" para "El Ronquillo" y 

dispone la forma en que deb~n distribuirse para custodiar .. 

ltLa misma mañana del día 2 de junio fueron encare~ 

1ados más de veinte- obreros; por la tarde, 1os tra~ajadores or~ 

nízaron otra.:manifestaci6n e intentaron hablar personalmente.con 

el Gobernador, peró fµeron estorbados de nuevo por esbirros de -

la empresa, entablándose de nuevo la lucha siempre desigual; - -

obreros desarmados y esbi..t"ros Utilizando magníficos ttmaussers"• 
. 

La refriega cont.inu6 hasta. las diez de la noche 11 en que práctic.e_ 

mente qued6 disuelta la manifestaci6ntt. (31) 
-

La tranquilidad fue impUesta por medio de la· f'uer-

za, se procedi6 al encarcelamiento de los representantes de los 

trabajadores y condenadós" f'.uerón trasladado.s a san Juan de Ulúa 

En cambio se provey6 de salvoconductos, para que huyeran los - -

empleados de 1a empresa: a qt..Ii.enes resultaron responsabilidades. 

tJEl. epilogo de esta. lucha fue la reanudación de 11!_ 

bo~es, en condioionesde sumisi6n para los obreros y castigo - -

injusto de sus derensor.<es. Pero ~ste fue la primera chispa de la 

Revoluci6n que hab!a de allx:u:ear desptil!s para hacer' justicia a -

las victimas de la explotaci6n capitalista". (32) 

(31) Trueba Urbina Alberto. Ob. Cit. Pág. 80-81 

(32) Trueba Urbina Alberto. Ob. Cit. Pág. 82..:83 •. 
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' El día 3 de junio del año de que se trata, el Pué-

blo de :t·!~xico se enter6 a través de las columnas del. Peri6dico 

uEl Impa:rcial.t:, de la huelga de Cananea:t resumi~n~ose dicha 

i:nformaci6n periodística en las siguientes líneas! 

nnesde hace varios días un grupo de obreros mexi~ 

nos, de los que trabajan en la gran empresa minera de Cananea, -

sabedores de que su jornal, que juzgan inferior al. qi.ie ganan su~ 
• 

compañeros nort~americanos, iba a ser disminuido aún, venían pre 

parando una huelga, a la. que no faltaron incitadores de mala fe,, 

como es común en esta clase de confJ.id.::os. La huel9a estalló el 

día 1o. de junio, pues nada habían conseguido los obreros de la 

empresa. Ese mismo día, los trabajadores huelguistas se dirigie

ron a la maderería de la negociaci6n para ver de conseguir e1 

apoyo de los restantes obreros, pero fueron rec.ibidos a ti.ros 

p0r los trabajadores norteamericanos; los obreros huelguisf:as r~ 

"' pelieron :ta agresi6n con piedras. E1 resultado de la contienda, 

según telegrama del Mayor Watts a W?shington1 fue de dos americ,2_ 

nos muertos, los hermanos Z.1etcal:E y qUince obreros ltlexicanos .. Al 

día siguiente, dos de junio, se restabl.ec.i6 la calma". 

El movimiento obrero t:lexicano ha acusado al 9ob:!~ 

no del General Oíaz de haber permitido el pasQ de t-""Opa s nortea

mericanas :..ar~ que restablecieran la calma y protegieran los. - -
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intereses de la e.~presa; al respecto. Los únicos elementos que 

poseemos,, ademá~ de la leyenda popular, son las dos notas si-

guientes que a~arecieron en ªEl Imparcial": La informaci6n del 3 

de junio indica que se tenía noti.cia de c,ue algunos voluntarios 

norteamericanos habían ofrecido sus servicios al ~bi~no de M6-

xico, pero que no les habían sido aceptados; y el·.edit:orial de1 
~ 

7 de junio., a1 pretender destruir la leyenda afirma: "No es -
\ 

exacto c¡ue hayan entrado tropas norteamericanas al territorio n~ 

.cional; el origen de esa versión se encuentra en la circunstan--. 

cía de-que en el tren que procedía de Naco, Arizona, Subieron e1 

Gobernador de sonora, I:-::ábal y un grupo de· particulares norteam.2. 

ricanos armados, pero estas personas no formaban parte de las 

fuerzas dé aquel país, ni portaban uniforme, en su mayoría eran 

profesionistas, que ven!an a infonnarse de lo ocur.rido; el Gobe.!:, 

nador de Sonora consigui6 de esas personas que regresaran sin 

descender del tren". 

Con lo anterior queda la incertidumbre de que si -

las. fuerzas americanas "Ran9erstt intervinieron o n6 en el moví-

miento huelguístico de los o'!)reros de la mina "OVersigf:h" en Ca

nanea, :;;in embargo, Luis Araiza en su obra citada al final de la 

presente tesis, a fojas 62 reproduce una :fotografia con el si.- -

guienf:e pié de foto: n "Los .Rangersf' Soldados de la:s Fuerzas Ru-
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rales de Arizona, Tex., que asesinaron a mansalva a los Mineros , 

de Cananea", y en la foja número 67 el telegrama que a continua

ci6n transcribimos: "Núm. 7 de Ag. Pideta. lo. de junio de 1906., 

Recib~do en Magdalena, Son. Off. l V!a. Sr. Gobernador del Esta

do .. Con motivo disturbio en Cananea estase armando gente en Dou-

9las y en Bisbee.., Acaba salir tren especisl con 11Rangerstt rumbo 

a Naco. Y en Oficinas telegráficas de Douglas se han recibido 

nensaj es de que fuerzas federales de El Paso y del Fuerte Huachu 

• ca van a situarse frente a ~;aco.. El Vice-C6nsul en Do~glas. Ant.2._ 

nio Maza". 

Por· lo que todo ello nos 11.eva a suponer que si 

es cierto que las tropas a.'llericanas intervinieron activamente en 

ese conflicto. 

La semilla de Cananea dió frutos, los dueños de 

las fábricas de hilados de veracruz~ Puebla, Tla:xcala,_ Jalisco, 

Cuerétaro y el Distrito Federal, decidieron clausurar sus fábri

cas el 24 de· diciembre de 1$06, en .vista de que los huelguistas 

trabajadores a su servicio no cedían, quedando veinticinco mil 

obreros sin trabajo. 

El 2 de enero de 1907, mil trabajadores de las f&
:, ... :icas de hilados del Estado de ?-léxico, se van a la huelga apo

yando a sus camaradas de Orizaba y PUebla. 
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El d!a 4 de enero de 1907, termina en México la 

huelga de tejedores en Veracruz en la que sirvió de intermedia~ 

rio el Presidente de la Rep6~1ica de ese entonces. 

El 5 de enero de 1907, los trabajadores del Ferrd

carril Central de %-~onte--rey se lanzan a la huelga debd..do a que -

fue nombrado un inspector anglonorteamericano ~ue trataba desp6-

ticamente a los trabajadores mexicanos. 

El 9 de énero de 1907, los obreros de la fábrica -

de Hilados "La Hormigan:r de Tizapan, Distrito Federal, se solids_ 

rizan a sus compañeros de R!o !:naneo y se declaran en huelga. 

El 12 de enero de 1907 los hilanderos de Puebla y 

Tlaxcala reanudan sus l.abores después de conseguir aumento de s~ 

larios. 

El 25 de enero de 1907~ obreros de: las fábricas de 

Hilados "Hércules" y n-La Purisiman de Querétaro se declaran en.

hue,lga. 

Apenas habían transc~rrido siete meses de los suc!t 

sos de Cananea, cuando en la regi6n textil de Orizaba se sucede 

otra huelga c.ue también iba ser reprimida por el Gobierno Fede~ 

ral con tinte~ de tal violencia ~e el résu;i.tado f'ue una cat~s

trofe, esta es la huelga de Río Blanco, que tuvo su origen en la 

fuerte opresión del capitalismo hacia la organización sindicalil!,. 
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ta de los trabajadores hilanderos .. 

A mediados del año de 1906 se reunieron un grupo -

de obreros tej€dores, quienes a iniciátiva del trabajador Manuel 

Avi.la, Vieron 1a pósibilidad de crear un organismo de lucha en -

contra del clero, el capital y el gobierno que e~a instrumento -

de arnbo.s. Dentro del grupo reunido. surgieron discusiones, por lo .. 
que se dividieron en dos eqUipos, uno encabezado por Andrés Mota 

y el Pr~fesor José'Rumbia, que sostenían la conveniencia de 
• 

crear una sociedad mutualista y el otro encabezado por el propio 

Manuel' Avila, Ios hermanos Genaro y Atanasio Guerrero y José Nei:_ 

ra, quienes.creían necesario organizar una reuni6n de resistencia 

y combate. Se decidieron por la creación de una sociedad mutua

lista de ahorro, con el objeto de no provocar las iras de los 

enemigos del pro1etariado. En el d!a fijado para la discusi6n de 

1os est.atutos de la sociedad a formar, el. señor Hanuel Avi.la 7 

insistio en constituir dicha sociedad para hacerle frente a los 
.-

abusos de los industriales, proponiendo que la citada agrupaci6n 

se denominara HGran Circulo de Obreros Libres", proposici6n. que 

al final de la sesi6n aceptaron los der...ás componentes, fijándole 

como programa a efec.to de evitar su destrucci6n el siguiente: 

ttEn p6blico, se tratarían asuntos intrascendentes, que no lasti

mE.,t'an a los enemigos de los trabajadores, y en. secreto, sigilos.a 
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mente, lucharían para hacer efectivos los principios del Partido 

Liberal Mexicano". {33) 

De est:a manera fue como en e1 mes de junio -Oe 

1906, se fund6 el "Gran Circulo de Obreros Libres"e 

Los trabajadores empezaron a tener con esto, una 

actividad muy importante que provocó grandes ~nquietudes entre -

los capitalistas. 

Lás condiciones de vida de los trabajador.es, :sus: -

apremiantes necesidades y el afán de defenderse de las arbitra

riedades de los capataces, de evitar el empleo de niños de seis 

años, asi como para suprimir la jornada de quince horas, traje

ron como consecuencia que el nuevo organismo se desenvolviera r.! 
pida.mente ya que en poc;:o tiempo se instalaron sesenta sucursa1es 

en Puebla, T1axca1a, Ver?cruz, México, Querétaro y el Distrito -

Federal. 

Para asegurar aún más su pos.ici6n capitalista los 

industriales de Puebla aprobaron el .d!a 20 de noviembre de 1906, 

Un reglamento para las fábricas de hilados y tej.idos de algod6n, 

que provoc6 una huel.ga de obreros en Puebla y Atli~co. 

El contenido primordial del ~encionado reglamento 

e~a el siguiente: 

"La Cláusula Primera fij6 la jornada 6 A. M. a - -

8 P. M. los s~bados, el 15 de septiembre y el 24•de diciembre, 

se suspenderán las labores a las seis de· la tarde. La entrada 

{33) Trueba Urb!na Alberto. "Nuevo Derecho del Trabajo". Edi
torial Porrúa, S .. A. Sexta Edici6n. !·Zéxico, 1981. Pág. 9 
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al trabajo será cinco minutos antes de la hora, a cuyo efecto --

sé darán dos toques preventivos, a las S.30 ~ a las S.45 de la -

mañaina .. La Clátlsula Catorce fij6 los días de fiesta: lo. y 6 de 

enero, 2 de febrero, 19 y 25 de marzo, jueyes, viernes y sábado 

de la semana mayor, jueves de corpus, 24 y 29 de junio, 15 de 

agosto, 8 y 16 ce septiembre, 10. y 2 de noviembre, y 8, 12 y 25 

de diciembre. 

La Cláusula Doce autoriz6 al administrador para 

fijar las indemnizaciones por los tejidos defectuosos. La Cl~usu 

la Trece prohibi6 a los trabajadores admitir huéspedes sin perm,! 

so de1 administrador, en las habitaciones que proporcionaba la -

fábrica. La misma cláusula indicaba que en los casos de separa-

ci6n. deberá e1 trabajador desocupar la h&bitaci6p en un p1azo de 

tres diasn. (34) 

Sabedores de lo ordenado en el reglamento en cues

tión, el Centro Industrial rle Puebla. di6 6rdenes a efecto de que 

se llevara a cabo un paro general en 1as fábricas de .Puebla, Ve

racruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Fede-

ra1. 

Se lanzan a 1a calle los trabajadores en busca de 

la. soluci6n de sus problemas de angustia y miseria, producto del 

dese.T.pleo, principiando desde ese momento la lucha entre capita
r 

(34) Trueba Urbina Alberto. Ob. Cit. Pág. 9 
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listas y trabajadores. 

·como ya mencionamos., los trabajadores ya se hab.Ían 

agrupado en círculos de obreros libres nombrando como su defen

sor al lider José Morales y como árbitro del conflicto a1 Gene-

ral Porfirio D!az, Presidente de la Rep~blica. 

Los ingenuos obreros creían que el Presidente de 

la República como nn detalle humanitario les hiciera justicia, -

las comisiones tanto de obreros como de industriales se traslad.!!, 

ron a la C.iudad de México a fin d'e tratar este asunto con e1 se

ñor Presidente. 

Como resultado de dicha entrevista el "Gran Circu

lo .de Obreros Libres• convoca a sus agremiados para reunirse en 

el Teatro "Goroztiza=-· de Orizaba, el día 6 de enero7 con Ia finA 

lidad de informarles acerca del arbitraje. 

Una vez conocido el Laudo Presidar..ci.al, el cual ~ 

vorecia a los industriales, condenando a los trabajadores vo1ver 

al trabajo al d!a siguiente~ obedeciendo al reglamento, éstos 

indignados por la bt1rla del dictador,. acordaron no regresar al 

trabajo* conculcando el Articulo 1o. del citado Laudo que dispo

.nia que e1 7 de enero del año de referencia, se abrirían las. fá

brica~ en los Estados de Puebla, Veracru:z, Jalisco, Ouerétaro, -

Oaxaca y Distrito Federa1, y que debían los obreros entrar a ~ 
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bajar, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausura.!:. 

se o que sus propieterios hayan emitido post.eriormente y a las -

costumbres esl::ablecidas ... 

As$. pues,- desobedeciendo el Laudo Presidencial los 
.- . 

obreros no abandona.ron su lucha y se lanzaron a la huelga reco-

rriendo .1as call~s· en dir~ci6n. de la zona de Río Blanco diri- ·-· -. 
gién;iose a la·t;.tenda d_e raya, toman lo que necesitan y posterio-r 

mente la incendian;:~y g:r~tal1do "iabajo Porfirio Díaz y vi.va la -
• 'j -· 

revolución obreraltt se dirigen. á Nogales y Santa Rosa, ponen en 

libertad a los presos qué.se encontraban en las cárceles, quie-

nes se unieron gustosos. '=l. ellos, de~pués tomaron venganza en las 

personas y propiedades de lós dueños de las tiendas de raya, las 

cuales un poco m&s tarde fueron saqUeCidas e incendi~das, así co

mo tambi~n fueron incendiadas 266 viviendas, la casa de José Mo

rales, Preside1:te del Círculo de Obreros Libres a que. pertene"'"' .

cían, por lo que el Jefe Político de Orizaba, el Coronel Franci.§._ 

co Ruíz, trat6 de mantener el orden; dictando medidas militares,. 

pero nQ pudo controlar la situaci6n, solicitando auxilio a Vera

cruz, Jalapa y Héxico. 

Por parte oe Veracruz, llegaron tropas del 130. Ea 

tal16n al mando del G.enera.1 Joaquín f·:ass y del Coronel Felipe 

·:ier; por Jalapa salieron también tuerzas feoerales y por H~xico 
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fue enviado con 6rdenes terminantes y enérgicas de la Secretaría 

de Guerra y del propio Presidente Porfirio Díaz" el Gral. Rosa

lindo Martinez al mando del 240. Batallón. 

El momento critico se present6, cuando al ver ava.!l 

zar las tropas en linea de combate, los obreros no se arredraron 

y los federales hicieron fuego y la sangre de muchos obreros - -

huelguistas enrojeci6 la tierra, cayendo 10 trabajadores para no 

levantarse jamás .. Los huelguistas contestaron la agresión, deci

didos a jugarse el todo por todo, con sus escasos recursos, pie

dras y pa.los, sin embargo la superioridad del armamento y el nú

mero de federales se dej6 sentir inmediatamente .. 

Giezr.tados los huelguistas después de una resisten

cia desesperada, tuvieron que refugiarse en los cerros de Santa 

Catalina y san Crist6ra1 1 escondiéndose entre cuevas y barran- -

cas, en fin la mano de hierro del Gral. Rosalindo Hartínez se d.!, 

j6 sentir con toda su zuerza pavorosa .. 

Entre todo esto también existen escenas conmovedo

ras, como por ejemplo; la del Teniente Gabrie1 Arroyo, que al ma.u 

do de un grupo de rurales, recibió ordenes de disparar con"tra 

aquella multitud compuesta de mujeres y niños en su mayor parte, 

rehusándose Cicc:tarlas, por lo que a la mañana s3:guiente~ este 

oficial y sus rurales fueron fusilados por desobediencia. 
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Tres d!as después, los propietarios de las fábri--. . 

cas celebraron el triunfo ofreciendo un banquete en honor al - -

Gral. Rosalindo Mart!nez por su eficacia militar, mientras los -

cadáveres de los obreros eran sepu.ltados y eón ellos sus anhelos 

de superaci6n. 

Esto culmin6 con la muerte y asesinato colectivo -

de los obreros llevado a cabo por la autoridad, realizando des-. -

pués.para completar su obra, aprehensiones de obreros para ser -

d~portados a QU.intana Roo y finalmente se reanudaron 1a.s labores 

en las fábricas con la sumisi6n de los obreros supervivientes. 

· Tres afios más tarde triunfaba la revoluc:t6n y caia 

Don, Porfirio D!az. 

Por las dimensiones de esta grandiosa jornada y 

por sus características libertarias; salpicadas de sangre y de 

rebeldía, se le debe considerar corno él primer llamado del prol~ 

tariado a las puertas de la revoluci6n social, presionando para 

abrirlas al libre paso de sus reivindicaciones socia1es, de man~ 

ra que el triunfo de .la Revolución de 1910, los actos legislati-

vos en materia de trabajo,, se volvieron numerosos. 

Como ya dijimos en cap!tulos anteriores fue el go

bierno cie Francisco !.. Uacero, quien public6 el 13 de diciembre 

de 1~11, ~l Decreto que creó él Departamento de.,Trabajo depen- -



di.ente de la Secretaria de Fomento •. 

~l Pepat"tamento de ~abajo 1lev6 a cabo una labor 

muy meritoria. Debido a su intez-vención se consiguió en el año -

de 1912 la a.probaci.ón de las tarifas m!n.i.mas de la rama de hila.

dos y tejidos e in.t.e."'"Vino en todos los conflictos. graves de tra

bajo que se suscttaron en los años de 1912 y l9l3;·difundi6 los 

actos legislátivos en los paises europeos y propa96 igualmente -. 
~ 

las ideas relativas a la protección del trabajo. 

Legis1aron en materia de trabajo el Estado de -

Coahuila en 19l2; Veracruz en 1914 y en 1915 Yueatán; Hidalgo-~ 

zacatecas y Coanui1a., nuevamente en l.916. 

Entre :es.tas legislaciones destaca de manera muy 

especial para nuestro estudio la del. 11 de diciembre de 1915, 

dictada por Salvador Alvarado en l'.Ucat'n" .pues es l.a primera en 

transpribir parte 4e la exposici6n de motivos de la precitada 

ley. 

tt.,..Por- otra parte, el ejercicio de la libertad -

de trabajo trae consi90 el, ~pleo de los medios más eficaces pa

l:'a la liberación del proletariado; y es el. más importante recona 

r:arácter de uniones y federaciones con toda. .la personalidad mo-
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- ral y jur!dica que han menester para la efectividad de sus fun-

ciones, al igual que se. hace con los patrones y precisa. tambi~· -

consignar francamente en la legislaci6n del trabajo e1 derecho -· 

de huelga sancionado en todas las leyes europeas de. reforma so

cial, que concede a los obrerus la facultad de interrumpir su 

trabajo para for:tar la aceptación de sus demandas.; pero c:onvie-

ne, si, y esto es muy importante, establecer preeePtos aconseja.

dos por necesidades de orden público y por el. ~nterés común, que 

conduzcan a la .solución práctica de todos l.e>s confli.c:.tos; sin 11.!t 

cesidad de ejercitar ese supremo derecho .... " (35) 

Asimismo reproducimos por su importancia los - - -

Artículos is, 120, i2l. y 126 de la Ley de que se trata. 

Articulo 18.- La suprema -ftierza de la !melga s6lo· 

debe usarse en liltimo extremo. El. medio más seguro de afirmar 1a 

tranquilidad de todos l.os trabajadores lo constituyen las leyes 

del trabajo que hoy se dictan y 1a forma C()fllpl~t:a.mEmte gal;'.'f;!fl~ 

da de conseguir su cump1imiento por.mediode las. •Juntas de Con

eiliaei6ntt y "Tribunal de Arbitraje•, que estanleeen el arbitra

je forzoso~ despUés de poner en claro 1o que el trabajador nece

sita para conquistar su bienestar, cual.quiera. que sea .. su condi.

ci6n social. 

(35) 'l'rueba Urbina Alberto. "Evoluci6n de la: Huelga.•'• Edicio

nes Botas. México, 1950. Pág. 105 
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Articulo 120.- ~huelga, el paro de obreros, es -

el acto de cualquie?: número de ·trabajadores, que estando o· ha- -

biendo estado en el empleo del mismo o varios patrones, dejan -

tal e::ipleo total. o parcialmente, o quiebran su contrato de se~! 

cios o se rehúsan despu~s a reanudarlo· o a volver al empleo, - -

siendo debida dicha descc:mtinuidad, rehusar.dento;, resistenc~a o· 

r0«1.pimiento. a cualquiera combinac16n, arregl6 o común entendi- -

miento, ya sea expreso o i:ácito, heeho o iniciado por los obre-

ros ccm intento de compeler a, cualquier patrón a convenir en las 

exigencias de los empleadós o cumplir con cualquier demanda he

cha por los qbreros.,. o con intento de causar pérdidas a cual

quier patrón o pal."a inspirar, apoyar o ayudar cualquiera otra. 

huel9a o con el interés de ayudar a los empleados ~e cualquier -

otrc> patrono. 

Artículo 121.- El que para formar, mantener o - -

impedir las coa1i.Ciones y las. huelgas emplease violencia o amen.s, 

zas,. será castigado, adem~s ele la multa qµe pueda imponerle el -

':tribunal de Arbitraje, con ~resto qtie le. podrán imponer las - -

auto..-3.dades pol!tieas .. 

Articulo 1~6.~ cuando los obre.ros no formen una. 

nu,ni.6n industrialn est~n en di.s¡>uta con sus patrones, las dife-

reneias se expondrán en el Departamento del Trabajo d~pendi.ente 
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de la Secretaria de Gobo-rpaci6n. 

• La Ley del. Trabajo de Yuc•tán es importante, ya 

que a pesar de que restringe el ejercicio del derecho de huelga, 

considerando éste como la suprema fuerza que debe usai:-se en 'lilt:.!, 

rno extremo¡ sin embargo,, es la primera ley en el pa.!s que consa

gra tanto e1 derecho de huelga, como el arbitraje óbligatorio de 

1os rribunales del Trabajo. 

Esta ley se debi6 sin duda al gran espíritu revols 

cionario de A1varado pero también, y· por qué no, a1 apoyo decid!, 

do qUe la clase obrera había. dado al constitucionaliSt110 mediante 

el pacto firmado el 17 da febrero de 1915 en la Ciudad de Vera~ 

cruz por la Casa del Obrero Mundial y por el Licenciado Rafael -

Lubaran Capnany, Secretario de Gobernaci6n, en rep_.-resentaci6n de 

Don Ver..u~ano Carranza,, en el cual el Gobierno Constitucionali.!,. 

ta se coaprometia a mejorar por medio de leyes apropiadas la C9.!l 

dici6n de 1os trabajadores, expidiendo durante la lucha todas 

las leyes necesarias para tal efecto; asi como a at,ender las ju.!_ 

tas recla:::taciones de los trabajadores en los confli,ctos que se 

susci.taran entre ellos y los patrones, como consecuencia de sus 

relaciones de trabajo. 

-' cam:bi.c de ello los obreros se comprometían a 

a.uxiliar al Gobierno Constitucionalista en todo lo necesarj,.o pa-
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ra combatir la reacci6n. 

La libertad de trabajo fue ratificada por los con.2. 

t.ituyentes de Querétarc, más al iniciarse la discusi6n del -

Artículo So., el. 26 de diciembre de 1916,. se revel6 el contenido 

social de la revoluci6n; !.os constituyentes procuraron siempre 

en. establecer preceptos que no correspondieran a un régimen de ... 

garantias individuales, ya que esto implicaba solamente la con-

servaci6n de los derechos naturales del hombre, sino al90 supe-

rior; garantías para una clase social, la trabajadora. 

JTB1 origen del Articulo 123 se encuentra ,en el die 

tamen del Artículo So. que adicionaba este precepto con las si

guientes garantías; jornada r:iáxima de ocho horas, prohibici6n 

del trabajo nocturno industritl para niños y mujeres y descanso 

hebdomadario; exprésándose en el cuerpo del mismo otros princi~

pios de idéntica ne.turaleza,. corro igual salario para igual trab~ 

Jo, derecho de indemnizaci6n por accidentes profesionales, etc., 

contenidos en la iniciativa de los Diputados Aguilar,Jara y G6n

gora,debían incluirse como normas en el C6digo Obrero qµe expid~ 

ra el Congreso de la Uni6n en uso de la facultad que le otorga -

la :f.racci6n .XX <:lel Articulo 72 del proyecto de Constituci6n°. {36) 

Lo anterior mol::iv6 a decir· al Diputado por .Puebla Froylán c. Ma.n. 

jarrez: "Pues bien, yo estoy de acuerdo, por ló tanto, con la 

(36) Trueba Urbina Alberto .. "Evoluci6n de la Huelga". Edicio
nes Botas. n~xico, 1950. P~g. lll. 
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iniciativa que ha presentado mi apreciable y distinguido colega, 

el señor Victoria; yo estoy de acuerdo con todas esas adiciones 

que sé proponen¡ más todav!a, yo no esta~!a conforme con que el 

problema de los trabajadores, tan hondo y tan intenso y que debe 

ser la: parte en que más fijemos nuestra atenci6n, pasara asi so

lamente pidiendo las ocho horas de trabajo, n6; creo que debe 

ser más exp.líci ta nuestra Carta Magna sobre este p-lnto, y preci .... 

samente porque debe serlo, debemos dedicarle toda atenci6n y si 

se quiere, n6 un Artículo, .n6 una Adici6n, sino todo un Cap!tulo 

· todo un T!tulo de la Carta Magna. Yo no opino éomo el señor L1-

zardi respecto a que ésto será cuando se fijen las leyes regla-

mentarias, cuando se establezca tal o cual cosa en beneficio·de 

1os obreros; no, sefiores, Z.quién nos garantizará. que el nuevo -

Congreso habrá de estar integrado por revolucionarios'Z tquién 

nos garantizará que en el nuev.o Congreso, por la evoluci6n natu

ral,por· la marcha natural, e1 gobierno, como dijo el señor Jara, 

tienda al conser'7atismo1 tquién nos garantiza, digo, que ese - -

Congreso general ha de expedir y a de obrar de acuerdo con nue~ 

tras ideas? No, señores, a mi no me importa qµe esta 5onstitll- -

cic5n esté o no dentro de los moldes que previenen jurisconsultos, 

a mi no me importa nada de eso, a mi. lo que me importa es que se 

den las garant!a.s suficientes a los trabajadores, a mi lo que me 
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importa es que atend~s debidamente el clamor de· esos hombres -

que se le~.rantaron en !a lucha armada y que son los que más mere-

cen que nosotros busq..?~s. su bienestar y no nos espantemos a 

que debido a. errores de forma aparezca la Constitución un poco· 

mala en la forma;- no nos asustemos de esas trivialidades, vamos 

al fondo de la cuesti6n; introduzea::.os todas las .reformas ql.te 

st;an necesarias a1 t:_~bajo; démosles 1os salarios qu:e necesiten, 

atendamos en. todas y cada una de sus partes lo que merecen los -

trabajadores ':t lo dei:lás no lo tengamos en cuenta, pero, repito, 

señores diputados, precisamente porque son muchos los puntos que 

tienen que tratarse ea la cuestión obrera, no f:;Ut:re!:lOS que todo 

esté en el Articulo So., es imposible, esto lo tenemos que hacer 

m!s explicito en el. texto de la Consti.tuci6n y ya 1es digo a ... -

ustedes, si es preciso pedirle a la comisi6n, q,Ue nos presente -

un proyecto en que se comprenda todo un título, t~a una parte.

de la Constitución,. yo estaré con ustedes,, porq-'lle con ello habr~ 

mos cun(plido nuestra cisi6n de revolucionarios Caplausos) "•·(37) 

Poco después termin6 la sesi6n del 26 de diciembre 

de 1916~ en que por vez primera en el Congreso Constituyente, se 

abord6 el problema obre---o en toda su integridad y se pugn6, como 

se ha visto, por i;.c!:uir e.."1 la Consf:ituci6n un Ütulo sobre tra-

bajo. Con ello, los. constituyentes rne~.icanos lanzaron la idea 

(37) Trueba Urbina Al.berto. "Nuevo Derecho del Trabajo". Edi
toria1 Porrúa" s .. A. Sext<i Sdi:fici6n. M~xico~ 1981. Pags. 
52 y 53. 



96 

del derecho de"l trabajo como un mínimo de garantías cónstitueio

nales, de tipo total.mente diverso a tos llamados derechos natur,!_ 

les del hombre, a la vez que sentaron las bases de la derrote. ... 

del individual.is::i.o y liberali.smo. Fueron inútiles los :intentos -

de los juril>tas para 'mantener la: Constitución dentro de l.os l1m.!. 

tes formales que la doctrina 1e asignaba, pues la voz. de la f:'éa

ll.dad, representada, entre otta.s, por la di:putaci6n de Yucat~n, 

se dej6 sentir e hizo posible la inclusi6n en la Carta Magna de 

las garantías sociales. 

Por lo que el Articulo 123 de la Constituci6n de -

lSl 7 originalmente decía.: "El Congreso de la Un16n y las leg:i..sl.,!t 

turas de los Estados deberán expedir leyes sobre el. trabajo, fU!l 

dadas en las necesidades de cada región, sin contravenir las ~

ses siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, -

jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y, de una. lltanel;"a -

general, todo contrato de eraba.jo~ En sus fracciones XVII, XVII!t 

)O:X.7 XX.t XXI y XXII, en su texto_ primitivo decfa lo sguiente: 

"Las leyes reconocerán como un derecho de 1os obreros y de los -

·~átrones las huelgas y los paros; XVJ:Il: • ..: Las huelgas serán l!.e.!, 
. 

~~s cuando tengan. por objeto conseguir e1 equilibrio e..1tre. los -

<'!lversos factores de la producción, aJ:Jnoni.zando los derechos del 

... abajo con los del. capital. En los servicios plSblicos será obl! 
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1 

9atorio para ios trabajadores dar aviso con diez días de antici-

pación, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de la fecha señ.e., 

lada pc¡ra la suspensi6n del trabajo .. Las huelgas serán considera

das como il!citas ánicamente cuando la mayoría de los hue1guis

f:as ejerciere actos violentos contra las personas o las propied.2, 

des, o en caso de guerra, cu.ando aquéllos pertenezcan a los est~ 

" blecintientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros 

de los establecimientos fabriles m.ilitares del Gobierno de la R~ 

p6b1ica no esteri1Ín comprendidos en las disposiciones de esta - -

fracci6n,- por ser asimilados al Ej'érrito Nacional; XIX.- Los pa.

ros serán lícitos úni:camente cuando el exceso de producción haga 

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un -

limite costeable, previa aprobación. del Consejo de Conci1iaci6n 

y Arbitraje~ xx •. - Las diferencias o los conflictos entre e1 c:ap,i 
. 

tal y el trabajo se sujetarán a la decisi6n de un Consejo de Cog 

ciliaci6n y Arbitraje, formado por igual nlliliero de :representan

tes de los obreros y de .los patrones y uno del Gobiern0-; XXI.-si 

el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a -

aceptar el laudo pronunciado por el Consejo, se dará por termino!, 

do el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al 

obrero con el importe de tres meses de salario, además de la l:'e2, 

ponsabilidad que le resulte de1 Cónflicto. Si la negativa fuere 
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de los trabajadores se dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII:.- El patr6n que despida a un obrero sin causa justifi.cada -

o, por haber ingresado a una asocl.ac!6n e sindicato, o por babe!r 

tomado parte en una huelga licita, estará obligado, a elecC:i6n 

del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 

importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obliga

c:i6n cuando el obrero ~ retire del. se-""Vicio por f'alta de probi

dad de parte del patrón o por ~ecibir de él malos tratamieai;os, 

ya sea en su persona o en la de su c:6nyuge, padre.s, hijos o her

manos. El patr6n no podrá eximirse de esta respo.nsabilidad "CUan

do los malos tratamientos provengan de dependientes o ram.1,1iares 

que obren con el consentimiento o tolerancia de. ,el,• 

En vista de lo que dispon!a el or!.gi.nario Articul.o 

123 de nuestra Const.i.tuci6n, en todos los Estados de la Rept'.ibli

ca se expidieron l.eyes Reglamentar!.as del Art!eu:lo 123, es decirT 

la mayor!a de los Estados de la Repdblica hizo, u:-o de la facul

tad que les concedi6 e.l texto primitivo -del. AJ:&--iculo 123 de la -

Const!tuci6n y cada un~ de ellos expi.d16 Leyes de Trabajo o re-

glament6 aquellos cap!t.ulos de la Jldsmat que se consideraron de 

mayor importancia para l.a solud:~"l. de los probl.emas del trabajo -

en las Entidades. 

Estas Leyes Reglamentarias.del Articulo 123 Const.&, 



tuciona1, a que hacemos refereRCia son las siguientes; 

llLey del Trabajo para el.Estado de Aguasca1i.entes 

de S de marzo de 1928~ Ley del Trabajo del Estado de Campech& de 

29 de noviembre: de l.9~4, Ley Reglamentaria. del Articulo 123 de -_ 

la Consti tuci6n General de la. Rep6;blica del Estado ~e Coahuila -

de 22 de julio de 1920, Ley de!. Trabajo del Estado de Colima de 

21 de noviembre de 1925,. Ley Reglamentaria del Articulo 123 y -

párrafo primero del Articulo 4o., Constitucional del Estado de 

Chiapas .de 5 de marzo de 1927, Ley del Trabajo del Estado de Ch,i 

huahua. de 5 de julio de 19227 Ley pol:· la que se establece la fo~ 

ma de i.ntegrar las Juntas Central.es: de Conciliaci6n y Arbitraje 

y por la que se facul.f:a al EJecutivo para incautar los establee,! 
. 

mie.,rd:os industriales en caso de par.o ilícito,. dentro del. Distri-

to y Territorios Federales de 27 de noviembr·e de 1917, Reglamen: 

f:o del. Descanso Ooa:tin!ci:il en e1 Di.stri.to Federal de 31. de dici.est 

bre de 1919, Decreto del c. Presidente de los Sstados Unidos Me

xicanos sobre descanso semanario de lo. de octubre de 1923, Ley 

Orgánica del Articulo ..tto. Constitucional en lo :relativo, a liber

tad de trabajo de 18 de diciembre de 1925, Reglamento de las 

Juntas de Concil.1aci6~ y Arbitraje en el t>istrito Federal de S -

de marzo de 1926, Reglamento de la Jornada de Trabajo en los - -

establecimientos comerciales de1 Distrito Federal de 15 de agos-
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to de 1927, Ley Reglamentaria del Trabajo del Estado de Durango 

dé 24 de octubre de 192Z, Reglamento de las Juntas Municipales -

de Conciliaci6n y Arbitraje de1 Estado de Durango de 10 de julio 

de 1_924, Ley de 1as Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje del Esta

do de Guanajua'f:o de 6 de abri1 de 1921, Ley que establece en el 

Estado de Guanajuato el descanso semana1 y cierre ordinario -Oe -

14 de junio de 1922~ Ley dél Trabajo Agrícola del Estado de Gua

najuato de .13 de marzo de 1923, Ley de1 Trabajo Minero del Esta

do dé Guana.juato de lo. de septiembre. de 1924, Decreto nmnero -

553 del Com3reso del Estado de Guanajuato :que deroga el decreto 

420 del propio Congreso y establece disposiciones sobre distrib.Y_ 

ci6n de utilidades de 3 de junio de 192.61 Ley del Municipio Li

bre del Estado de Guerrero, qué encarga a los ayt,intamientos la 

vigilancia 'I apll;aci6n del Artículo 123 Constitucional de 8 de -

diciembre de 1919, Ley sobre Accidentes del Trabajo del Estado;

de Hidalgo de :25 de diciembre de 1915, Reglamento prov>isional a 

que se sujetarán las .Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje del -

Estado de Hi.da1go de 20 de diciembre de 1917, Reglamento Interior 

de la Junta de Concilia.ci6n y Arbitraje en Pachuca, Estado de H!.. 

dalgo de 29 de diciembre de 1920, Ley del Descanso dominical del 

estado de Hidalgo de 21 de abril de 1925, Ley del Trabajo ciel 

Estado de Jalisco de 3 de agosto de 1923, Ley Reglamentaria de 
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las Juntas de Conci1iación y Arbitraje en el Estado de México de 

31 de enero de 1918~ Ley del Trabajo del Estado de Michoacán de 

lo. de septiembre de 1921, Decreto que establece los procedimiea 

tos que deberán seq.iirse en la Junta Central y Comisiones Espe-

ciales de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Naya.rit de ?.7 

de .eneró de 1918, Reglamento Interior para la Junta Central y C.2, 

misiones Especial.es de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 

Nayari.t de 16 de febrero de 1918~ Ley del Trabajo del Estado de 

Nayarit de 25 de octubre de 1918, Ley Constitucional que establ~ 

ce la Junta Cent~a1 <le Conciliaci6n en el Estado de Nuevo Le6n -

de 24 de enero de 1924~ Ley sobre la. jornada máxima de trabajó y 

descanso obligatorio para empleados y obreros en general de1 EsJ:.a 

do de !fu.evo Le6n de 10 de diciembre de 1924,. Ley. del Trabajo del 

Estado, de Oaxaca de 21 de márzo de ~926, Código del Trabajo del 

Estado de Puebla de 14 de noviembre de 1921, Reglamento de la 

Junta Central de Conci.liaci6n y Arbitraje del Estado de PUebl.a 

de 12 rle enero de 1926, Ley del. Trabajo del Estado de GUerrero 

de lS de diciembre de 1922, Ley sobre la jornada .máxima y descal!, 

so obligatorio del ;gstado de San Luis Potosi de 25 de enero de -

1922, Ley Reglar.tentaria de la J'Unta de Conciliaci6n y Arbitraje 

del E:stado de San Luis Potosi de 30 de mayo de 1923, Ley para 

las co::iisiooes q'.Je fijan el salario tn!nimo del Estado de san 
~ 



102 

Luis Potes! de 22 de enero de 1925, Ley que crea el Departamento 

del Trabajo del Estado de San Luis Potosi de 31 de diciembre de 

1926 1 Ley del Trabajo y de la Previsi6n Social del Estado de Si-

nalca de 15 de julio de 1920, Ley sobre indemnizaciones por -

accidentes sufridos en el trabajo del Estado de Sinaloa de lS de 

ju.lio de 1920, Ley que establece la Junta Central de Concilia- -

ci6n y Arbitraje y las Juntas l-!unicipales d.e Concíliaci6n en el 

Estado de Sincdoa de 6 de julio de 1920, Ley que establece la 

Jupta Central de Conciliaci6n y Arbitraje y las Juntas Municipa

les de Conciliación del Estado de Sonora de 15 de oc.tubre de - -

191.S, Ley del Trabajo y Previsión 6ocial del Estado de Sonora de 

12 de abril de 1919, Ley que aprueba el Reglamento para la inte

graci6n y funcionamiento de las comisiones especiales del sala.

rio mínimo del Estado de .Sonora de 19 de diciembre de 1923, Ley . 
del ~rabajo del Estado de Tabasco de 18 de . octubre de 1926, Ley 

del Trabajo del Estado de Tamaulipas de 12. de junio de 1925, Re

gla:nento del descanso semanario en el Bstado de Tamaulipas de 15 

de diciembre de 1925, Ley sobre participaci6n de utilidades re-• 

glz:i.entarias de las fracciones VJ: y IX de los Artículos 123 de 

la. Constituci6n General. y 128 de la Constituci6n del Bstado de 

Ver.a.cruz de 6· de julio de 1921 s Ley del Trabajo del Estado de 

"Jeracruz de 14 de enero de 1918, C6digo del Trabajo del Estado -
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de Yucatán de l6 de diciembre de 19187 Ley Reglamentaria del - -

Artículo 1.23 de la Constituci6n General de la ?.epáblica del Est~ 

do de Zacatecas de lo .. de junio de 1927TI. (38) 

Algunas de estas Leyes Locales consignaron dere 

chos sociales en favor de los empleados p6blicos, entre ellas t~ 

nemos:. 

A).,- La Ley del Trabajo para el Estado de Aguasca-

lientes de 6 de marzo de 1928, que en su Articulo 132 establecía 

que los cargos, empleos y servicios que dependan de los Poderes 

del Estado y del Municipio, constituyen formas especiales de tr,a 

bajo.; establece además, ¡_as mismas jornadas y descansos _para 

empleados particulares y pt'.iblicos (Articulo 134), pero declaraba 

ilícitas las huelgas de.empleados públicos {Artículo 138). 

b}.- Ley Reglamentaria del Articulo 123 y párrafo 

primero del Articulo 4o• Constitucional del Estado dé Chiapas de 

5 de marzo de 1927, misma que consideraba como patrones, para 

efectos de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermed!!_ 

des profesionales, a los Poderes Federales del Estado y MuniciP.S., 

les y sus servicios como trabajadores (Artículo· 108). 

c.).- La Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua de 

5 de jülio de 1922, hacia partícipe de los beneficios de ia ley 

a todo trabajador que ejecute una labor mat~ria1 o intelectual -

(3t') Trueba Urbina Alberto. ºNtleVo Derecho del Trabajo". Edí-· 

to.rial Porrúa, .::.. A. Sex!:a Edición. H~xicot 1981. Págs. 
157, 158 y 159. 
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como dependiente de cualquier ramo del Poder i'Óblico del Estado 

o de la Administración Mu~icipal 1 considerándose a·éstos corno 

patronos (Articulo lo. inc::iso l}, y clasificaba como sujetos de 

esta ley, a través de su Articulo 37, al emp1eado particular y 

al empleado páblico y conten!a derechos en favor de estos 6l:ti

mos en el Articule 42.1 pero les negaba el deréCho de formar sin

dicatos y el de huelga {Articulo 197). 

d.).- Ley del Descanso Domini.cal del Estado de Hi

dalgo de 21 de abril de 1925, esta conced!a un día de descanso, . 
cuando menos por cada seis de trabajo, en todo negocio a9ricola, 

industrial, minero, comercial• de transportes~ en establecimien

tos y oficinas ptíblicas y privadas, étc. 

e).- C6digo del Trabajo del Estado de Puebla de 14 

de rtoviembre de 1921, esta ley defi.nia como emp1eados p(iblicos -

a 1.os trabajadores de uno y otro sexo que prestan su eoñc-•. irzc = 

intel.ectua1 o material en las oficinas o depende.ncias del. Gobie.t, 

no {Artículo 75), asentando en favor de aquéllos la jornada de .... 

ocho horas, así como gratificaci6n por competencia y vacaciones 

C/u:'.t!culos 77 a SO>. 

Asi también hubieron otras leyes que expresamente 

descartaron a los e.~pleados púb1icos de la 1egislación de1 trab.s,. 

jo, entre ellas encontramos la Ley del Estado de Tabasco de 18 -

j 

.. 
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de octubre de 1926~ que exceptuaba como patrones a los Poderes -

PÚblicos del Estado y los }!nnicipios C>.:tículo So. f.racci6n Ill), 

así mismo la Ley del Tr2bajo del Estado de Veracruz de 14 ele en~ 

ro de 1918, e:xcl.u!a de la Ley los contratos relativos al trabajo 

de empleados y fUncionarios de la administración y poderes dei -

Estado (Articulo 8o. fracción I) y por ÚU:imo el t:Qdigo del Tra

bajo del Estado de Yucatán de 16 de dicii?!itl>re de 1918, que al 

igual de .las anteriores excluía como patrones a los Poderes Pá-

blicos del Estado y los Mtutlcipios (Artículo 4o. fracci6n Ill). 



CAPITULO VII 

CON'CEPTOt NATURALEZA; ESENCIA Y FINES 

DEL DERECHO D~ HU:ZGA. 

La asociaci6n profesional y la huelga cc~o dere- -

chos constitucionales de la más elevada jerarquía e.."l el orden l~ 

gislativo, se han convertido en los mejo=es instrumentos de d~ -

fensa propia de los traba.jadores. 

La época contemporánea del derecho del trabajo - -

principia en la Constitución Mexicana de ig17, ya que ésta es la 

primera en elevar a la categoría de derechos sociales las insti

tuciones y principios funda.-nentales cal Derecho Laboral, plasmá.Q. 

dolos en su seno; por algo está considerada como el heraldo de -

las nuevas declaraciones constitucionales, considerándose la pr.!_ 

mera en el mundo en declarar y proteger lo qu.e se ha llamado ga

rantías sociales. 

El derecho de huelga lo podemos con~iderar como un 

medio de legítima defensa de la clase o!:rera plenarr:.ente jus.t:ifi

cado, en virtud de que. con éste se per.si~ue la i'ina!:idad de -

encontrar el equilibrio entre los f c¡¡ctores de la pro::ucción., 

Así tenemos .;ue el derecho de huelga es~ en mate--

ria social, lo que la légíti:na defensa en materia penal, toca 

vez que como se sabe el Código Penal se~ala como e~cluyente óe 
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responsabilidad, el que una perso,na defienda su vida., su honor o 

sus bienes, aún a costa de la vida del agresor cuando el ataque 

sea "actual, V'iolento, sin de.recha y del cual resulte un peligro 

inminente", esta excluyente de responsabil~dao nace de1 derecho 

a la vida, que es el primero y más importante de todos los dere

chos. 

Asimismo, también cuando uno o 'Varios empr~sarios 

lesionan los intereses econ6micos de sus trabajadores, pagándo

les salarios que no compensan el esfuerzo realizado, o que ponen 

en peligro su salud a consecuencia de jornadas de trabajo e:xhaUA 

tiva:s o en lugares insalubres, así como por otras causas que vi.2. 

len la justicia, los asalariados tienen el derecho de suspender 

las labOres concertadamente para modificar en su. favor las cond,! 

ciones de trabajo. 

En raz6n de lo anterior~ consideramos que la huel

ga dentro de la teoría general de la .lueha de clases, es una foL, 

ma de autodefensa que el trabajador·uf:iliza para contrarrestar 

y combatir a la vez, la superioridad econ6mica de los patrones y 

pOr lo tanto viene a constituir un medio jur!dico indispensable 

para colocar a los débiles en un mismo plano de igualdad frente 

a los g.t:'.lpos o personas detentadores del poder ec(m6mico. 

Por otra parte tenemos que si bien es cierto que la 
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huelga es una coacci6n sobre los patrones para obtener mejores -

condiciones de trabajó en :favor de la clase trabajadora, no me-

nos cierto es que los derechos de los trabajadores estuvieron -

ocultos durante muchos años, por lo que se necesi.taba por razo-

nes de justicia social. legalizar la huelga comÓ derecho autode

fensi vo. 

La huelga ha pasado por diferentes· etapas; la pri• 

mera pc;>Q.emos denominarla de represión, luego después Vino ia et,!. 

pa de tolerancia y por último, la etapa en que lleg6 a ser reco

nocida como un derecho de los trabajadores. 

Lo anterior se explica al recordar que primeramen

te el C6digo Penal de 1871 a través de su Articu1o 925, sancion~ 

ba tanto las coaliciones como las huelgas, posteriormente y no 

obstante la sanci6n, duran~e el Gobierno del Gral. Porfirio 

Diaz, se llevaron a cabo"diferentes movimientos de huelga toler.s. 

dos por el régimen, aunque ~n ocasiones reprimidas salvajemente,. 

como lo pode."tlos comprobar con los hechos sucedidos en Cananea y 

Río Blanco y la última etapa se da con el triunfo de la Revolu~ 

c16n Mexicana., al consagrarse como un derecho en el Articulo 123 

de la Constituci6n Política de 1917., 

En la doctrina existen diversas definiciones o cojl 

ceptos de la huelga, entre las que nos parecen más importante t,I. 
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nanos. las siguientes:: 

"La huelga es la suspensi6n del trabaja concertada 

por la mayoría de los trabajado!;es de una e:npresa o de un esta

blecimiento para defender y mejorar las condiciones de trabajo :

propias, o las ajenas de una colectividad de trabajadores". (39) 

·Otra definici6n importante es la que· nos expresa -

que ~•La huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayo

rías obreras para suspender las labores en las empresas, previa 

observancia de las formalidades legales, para obten.er el .equili

brio de l.os derechos o intereses colectivos de trabajadores· y p~ 

trono"'. (40~ 

Otro concepto de huelga es el <Fle dice que es "La 

suspensi6n de labores e_n ~na empresa. o estableC:imiento con obj e

to de conseguir el equilibrio entre el capital y el trabajo, - -

obteniéndose un mejoramiento econ6mico ~ especi:ficamente en el .

contrato colectivo de trabajo". (41} 

- En esta definición cabe aclarar que no menciona, 

aunque vaya implícito, que se trata de un acto de, los trabajado

res, además de que da por supuest9 io que no siempre existe y 

que en algunas ocasiones ni siquiera es una :finalidad de las 

huelgas, que implica un mejoramiento econ6mico. 

(39) 

(40} 

(41) 

Castorena J. Jesús. r.r-lanual de Derecho Obrero". Derecho 
Sustantivo. Fuentes Impresores, S .. A .. Sexta Sd.ici6n. r..¡~ 
~deo, 1973.. Pág. 295. -
De la Cueva Mario. t«Derecho Mexicano del Trabajo". Tomo 
II. Edit .. Porrúa, s. A.octava Bdic. Héxico, 1967.Pág.788. 
Trueba Urbina Alberto. nrruevo Derecho del Trabajo" .. Edit .. 
Porrúa, s. A. Sexta Edic. México, 1981. P~g. 368. 
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Otra def inici6n es la que nos señala que *"'....a huel

ga se nos presenta como la suspensi6n del trabajo realizada por 

todos o la mayor parte de los t.:rabajadores de una empresa, con -

el prop6sito de paralizar las labores y en esta forma presio•'ar 

al patr6n a fin de obtener que acceda a alguna petici6n que le 

han formulado y que los propios huelguistas consideran justa o, 

cuando menos, conveniente". (42) 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, ce.u. 

sideramos que para definir a la huelga, debemos tomar en consid~ 

raci6n los hechos que le dan origen, siendo estos, la suspensi6n 

de labores y su finalidad inmediata. 

Por lo que el concepto de huelga podemos afirmar -

que es la suspensi6n de las labores en una empresa o establecí-

miento, decretada por los trabajadores, con el propósito de pre

sionar al patr6n, para la satisfacci6n de un interés colectivoº 

nuestra Ley Federal del Trabajo vigente dispone en 

su Artículo 440 que ttHuelga es la suspensi6n temporal del traba• 

jo como resultado de una coalición de trabajadores". COClO se pu~ 

de ver suprime el término "legal" aplicada a la suspensi6n que -

establecía el Artículo 259 de la Ley Laboral de 1931, sin embar

go, esto no afecta en nada el carácter )ttrídico del acto porque 

se garantiza por la propia Constituci6n y por la prop-f::>l l.eyi que 

de hecho reconoce tal circunstancia. 

(42) Guerrero Euc¡uerio. nr-:anual de Derecho del Trabajo~. .Edit. 

Porrúa, 5 .• A. Undécima Edici6n, México, 1980 .. Pág. 344 •. 
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Se ha dado una apl~caci6n muy amplia al concepto -

de "huelga• y así. es común. oir hablar de huelgas estudianti.les,_ 

empero, jur!dicamei:te no pueden darsé este tipo de huelgas, ya -

que el .campo de acción de la huelga propiamente dic:ha, se cir-

cunscribe a la relaci6n obrerq patronal, sitoaci6n que no existe 

respecto de los.estudiantes o .en otros sectores de la poblaci6n • • 
· La huel.ga está considerada por la propia ley como 

un acto ju~idico, inclusive el propio legislador as! la califico 

en la exposici6n de motivos de la Ley Labora1 de 1970, al a.fir

mar· que tt en el Derecho Mexicano la huelga es un acto jurídico 

reconocido y protegido por el derecno cuya esencia consiste en 

la 'facultad otorgada' a la mayoría de los trabajadores de cada 

empresa. o establecimiento para suspender los trabajos hasta obt~ 

ner la satisfa.cci6n de sus demandas".• 

Al respecto el Maestro Mario de la cueva dice: ~a 

huelga fue un hecho jur!dico, pero ha devenido un acto jur!di.co~ 

agregando "en el pasado la suspensión de labores no produc!a" co 

mo efectos juridicos, los bUscados por los obreros; éstos, en 

efecto, pretendían imponer su voluntad a los no huelguistas y al 

empresario y mantener vigentes las relaciones individuales de 

trabajo,. en tanto se deci.d!a el conflicto que motiv6 la huelga, 

pero los efectos atribuidos por el derecho eran, precisamente, -
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los contrarios, pues la voluntad predomina:nte era la de los hue.!, . 

guistas y del empresario; es cierto qUe en ocasiones,, por ser mA, 

yoria los huel91istas y por raze'nes técnicas que impedían la coa 

t:!nuaci6n de las labores o por 1a solidaridad obrera que no per

mitía la sustitucicSn de los hueiguistas, los trabajos de la 

e..'iJpresa. podrian quedar totalm~i:e suspendidos, pero esto oeurr!;a 

por cu.estiones de hecho y no o;:cno un efecto jurídico. En cambio, 

en nuestro derecho, la huelga produce_, como efectos jurídicos, -

los buscados por los trabajadores y señalados lineas arriba. Por 

lo cual, si coraparamos estas e::xplicaciones con los conceptos de 

Bonnecase sobre· hecho y acto ja.."""Ídico, veremos que son correctas 

las a.preciaciones que anteeecre..-aw. (43} 

Para mayor acla..caci.6n de lo anterior, debemos -

e:ntender por hecho jurídico en un sentido especifico,. como el 

acontecimiento puramente mater:ial, tal como :el nacimiento o la 

filiaci6n o acciones humanas n:&s o menos voluntarias7 generado-

ras de situaciones o efectos joridicos, sobre la.base de una re-. 
gla de derecho, pero sin que el. sujeto de estas acciones haya P.2 

dido o querido tener la intención de colocarse bajo el imper~o 

de la regla de derecho. As! m!s::io el acto jur!dico lo podemos 

de-finir como una manifestaci.6rtt exterior de voluntad, unilateral 

o bilateral, cuyo fin directo es engendrar, ,sobrf.? el fundamento 

{43) De la CueV'a Mário. "Deredt~ Mexicano del Trabajon,. Tomo 
II. Editoric;l Porrúa, s. A. octava EQici6n. Mtfu.:ico, 
1967. P~ss. 767 y 168. 
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de una regla de derecho o de una ~nstitución jurídica, en favor 

o en contra de una o cás personas, un estado, es rlecir, una si-

tuación jurídica per;::<anente y general o un efecto de derecho li-

m.itado y referido a la formaci6n, modificaci6n o extinci6n de 

una relaci6n de derecho. 

La huelga tiene el mismo fundaoento social del de

recho colectivo del trabajo y de una manera f..articular, de la 

asociaci6n prófesiona1. 

Este tundamento social de la huelga "es la necesi

dad de las mayorías obreras, cuya realidad social es indudable, 

para suspender el trabajo en las erapresas, co:no consecuencia de 

la injusticia del orden jurídico y entre tanto se corrige~.(44} 

El Artículo 123 en sus fracciones XVII y XVIII del 

Apartado "A" trata a la huelga como un derecho social, cuya licj_ 

tud queda sujetada a 1a consecución del equilibrio entre los ~ 

factores de la pro<lucci6n. 

En la fracei6n XVII Apartado "'A'' del Artículo 123, 

se reconoce como un derecho de los obreros y de los patrones las 

huelgas y los paros, en el caso de los obreros con el fin de 

obtener mejores salc;rios, así cono todas y caca una de las pres

taciones sociales que les corresponeen y que les son negadas por 

parte del patr6n, evitándose así, la burla fácil y :frecuente de 

(44) De la Cueva r·iario. "Derecho ?!e:dcano del ':'r.abajo". 
Tc!':o I:i:. Edit. Porrea, S. A. DÉci.'!la tdic~Ón. !·1ÓXico 1 

1970. Pág. 770. 
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las garant!as sociales de la clase proletar.ia. 

En el caso de los patrones, para presionar a los -

trabajadores a =in de c;ue se desistan de alguna petición que el 

empresario considere improcedente, o para que acepten alguna me

dida que les haya propuesto por creerla justa o conveniente. 

En la fracción xv:r:r::r del mismo apartado del Articy, 

lo ,;t23, se ve la clara intenci6n del legislador de distinguir 

entre huelgas licitas o ilícitas; n1as huelgas serán licitas -

cuan.do tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los dive:: 

sos factores de la producci6n~ amenizando los derechos del tra

bajo eon los del capit~l. En los servicios públicos será obliga-· 

torio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticip.s., 

ci6n, a la junta de conciliaci6n y arbitraje de la fecha señala

da para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán considera

das como ilícitas ánicamente cuando la mayoria de los huelg:ui:r

tas ejerciere .acto.s violentos contra la$ personas o las propied!!. 

des, o 7 en caso de guerra7 cuando aquéllos pertenezcan a los - -

establecimientos y servicios que dependen del gobierno'! 

El hrtículo 450 de la .nueva Ley Federal del Traba

jo, dispone en su. fracci6n I que la huelga debe tener por objeto, 

entre otros: "Conseguir el equilibrio entre los diversos facto-

res de la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con -
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los del capital". 

La fracción transcrita coincide con la redacci6n -

de la fracci6n XVIII del Artículo 123 Constitucional, consignán

dose en el precepto de la Ley Reglamentaria otros objetos espec! 

ficos de la huelga. 

En relaci6n a lo antes manifestado ha surgido la 

duda de si la consecución del equilibrio entre los factores de 

la producci6n es un. objeto de huelga diverso de los demás est:iPE. 

lados en el Articulo 450 o si, el desequilibrio deriva de los C,S-. 

sos preYistos en las demás fracciones de dicho Artfcu.lo, y por 

ende, la repetici6n de la disposición constitucional no genera 

una causa concreta de huelga. 

La práctica nos ha demostrado que resulta muy d.f -F,i 

cil aceptar que el desequilibrio de que hablamos se pueda dar de 

una forr.la independ.iente de las cau.sas especificas preceptuadas -

en las seis fracciones siguientes del Artículo 450 de la Le:i.r La

bor~l de 1970. 

La huelga se ha transformado en un derecho econ&:-á, 

co socia! de la clase trabajadora, la cual ha ~edado protegida 

legalmente por medio de la facultad ce ~Jspender las labores en 

las empresas, sin el peligro de la rescisi6n del contrato de ~r~ 

oc.jo. 
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!?dr todo lo que he.11os visto se deduce ~e siguien

do parcialmente el mismo espiritu de la Constituci6n de 1917, 

l.os legisladores de 1931 y posteriormente el legislador de 

1970, reglamentaron la huelga para que .su ejercicio se viera ga

rantizado y se aportar~ una protecci6n efectiva a la clase tra~ 

jadora. 

El. derecho de huelga a 1a luz de la teor:!.a inte- -

gral del derecho del trabajo, se nos muestra no s6lo como medio 

para conseguir el mejoramiento de las condiciones eeon6micas de 

los trabajadores, sino también corno reivindicador de los dere

chos de la clase· trabajadora. mediante el cambio de las estructu

ras económicas, socializando los elementos de la producción, pa-

ra la real;zaci6n plena de la justicia social. . .... 

La huelga es un instrumento de lucha;por lo que se 

confirma que no es una finalidad, sino un medio para la realiza

c:i6n de fines, al igual c¡ue la asociación profesional., al servi

cio de los fines e intereses de la e1ase obrera, as! tenemos que, 

la huelga tiene conto fin obtener mejores condiciones dé trabajo.,. 

es. decir~ mejores prestaciones y mejores salarios. 

Como ya afirmamos la huelga~ como derecho social,

ª 1a luz de la teoría integral no s61o tiene una función protec

cionista de los trabajadores, sino también rei~indicatoria7 ya -
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que por medio de ésta, puede obtenerse el pago· de la plusvalía a 1 

trav~s de la socializaci6n de los bienes de la producci6n, lo -

que traería como l.óigica consecuencia la desaparici6n del régimen 

de explotaci6n del ho~bre por el hombre. 

En nuestro pais no se ha intentado la socialización 

de los bienes de.producci6n, ya que las hu;::lgas hasta la actualá, 
, 

dad ~e han ejercido profesionalmente con carácter econ6mico s6lo 

para conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 1a -

producci,ón1 armonizando los derechos del trabajo con los del ca--

pita1. 

Lo .que si~nifica que la huelga constituye.únicame.n. 

te la mejor forma de autodefensa que utilizan los trabajadores -

para combatir la superioridad econ6."nica de los patrones~ convir

tiéndose en el instrumento más eficáz., para situar a los trabaj.E,. 

dores en un mismo plano de igualdad frente a los patrones. 



CAPITULOVllI 

OBJE.T01 CLASIFICACICN ".l PROCEDIMIENTO 

DE LA HUELGA. 

OBJETO DE LA HUE'LGA. 

Segán 1as fracciones XVII y Xlll:II del Apartado 

"Ats del Articulo 1.23 Constitucional, la huelga, constituye un d~ 

recho social,cuya: procedencia se contrae a que su objeto sea el 

conseg:Uir el equilibrio entre .los diversos factores de la produ.E, 

ci6n., armonizando,, en consecuencia, los derechos del trabajo con 

los del capital, deduciéndose· por lo tanto, que al rompe...-se di-

· cho equilibrio, el ejercicio del. derecho· de huelga es pienamente 

legal. 

Asimismo, nuestra nueva Ley Federal del T:raba:jo, 

en su Articulo 450, nos dice ~~e la huelga deberá tener por obj~ 

I.- Conseguir el. equilibrio entre los diversos fa.E, 

tores de la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital;: 

I:t.- Obtener de1 patr6n o patrones la celebracl6n 

del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al. termi-

nar el periodo de su.vigencia, de conformidad con lo dispuesto -

en el Capítulo n:r del Titulo Séptimo. 
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:I:t!'..- Obtener de los patrones la eelebraei6n del 

contrato ley y exi.gir su .revisi6n al te..~inar el periodo de su 

vigencia, de conformidad con lo dispuesto en: el Capitulo IV del 

Titulo Séptimo¡ 

IV.- Exigir el. cumplimiertto del contrato colectivo 

de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos 

en que hubiese sido violado; 

v.- ~igir e1 cumplimiento de las disposiciones l~ 

ga1es sobre participación de utiliqades; y 

v:r.- Apoyar una. huelga que t:enga por objeto alguno 

de los enumerados en las fracciones anteriores .. 

VII ..... Erlgir la revisi6n de los salarios contrac

tuales a que se refieren l.os Articulas 399 ~s y 419 Bis. 

Respecto a1 contenido de la frac:ci6n primera del -

precepto que ocupa nuestra atenci6n, ha quedado comentada en lí

neas anteriores1 pPr lo que consideramos innecesario volver a -

tratarla;. 

En cuanto a la fracci6n II del mencionado Art!cuio, 

direillos que s!.endo la celebraci6n de1 contrato co:Lectivo de tra

bajo un fin. muy importante qtte puede obtener la hue1ga, l6gico -

resulta pensar que en el caso de que el patr6n o patrones se nis 



120 

da al ejercicio del derecho de huelga. 

Los contratos colectivos de trabajo, así como los 

contratos-1ey, no pueden ser celebrados por los trabajadores, -

por sf mismos, ya cr.ie requieren de la existencia del organismo -

llamado •sindicato",. que es el único legitimamente autorizado Pi!. 

ra su cel.ebraci6n. 
~ 

·, El Artículo 386 de la nueva Ley Federal del Traba-

jo señaia qUe "contrato colectivo de trabajo es el convenio cele . . -
brado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y sindicatos 

de patrones, con objeto de establecer la.s condiciones según las 

cuales debe prestarse e:i trabajo en una o más empresas o establ~ 

cimientos". 

Por otra parte, este tipo de contrataciones puede 

ser revisable-en los términos fijados por los Artículos 399 y 

399 Bis del ordenamiento legal invocado,. 

Por cuanto hace a la revisi6n del contrato col.ect!, 

vo, como objeto de huelga y como medio de presión al patr6n para 

qUe acceda a las peticiones sindicales, creemos que innecesaria-

mente se ha señalado en dos fracciones diversas, siendo estas la 

Il: y 'la VII, pudiéndose haber inc1u!do tanto la revisi6n bienal 

como 1a. anual en la citada fracción II. 

Por lo que se refiere a la fracci6n III del ArtÍC.!!, 
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lo 450, al respecto el Articulo 404 de la Ley Federal de1 Traba

jo de 1970, manifiesta ucontrato-ley es el convenio c:elebrado 

entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones,, 

o uno o varios sindicatos cte patrones, con objeto de establecer 

las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 

una rama determinada dé la ,industria, y declarado obligatorio en 

una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas econcS--. 

micas que abarquen una o más de dichas Entidades, o en todo el -

Territorio Nacional". 

En la fracci6n de referencia, el problema consiste 

en que. no depende de la voluntad de un solo patr6n ceiebrar o r~. 

visar un contrato-ley, sino de todas 1os que intervienen en el -

mismo. 

'La fracción IV del Artículo 450 de la I:.ey Laboral 

vigente, es. completamente cl'ara, toda vez que se condiciona a la 

violaci6n de1 contrato. 

La fracción V de1 Articulo en cu~sti6n, comprende 

una más de las causales de huelga, en la cual las disposiciones 

legales cuya violaci6n pueden dar origen.a una huelga son las 

que establezcan obligac!ones patronales correlativas de derechos 

colectivos, o sea que no serán motivo de huelga las violaciones 

de derechos individuales .. 
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La fracci6n VJ: del Articulo 450 de la Ley ReglameJl 

taria de la materia social c¡ue nos oc.upa, dispone o autoriza las 

huelgas por solidaridad, al establecer como objeto de huelga el 

apoyar a una huelga anterior que ha si.do declarada licita, ex1$'

tente y jusU:ficada. Esta clase. de huelga ha tenido muy poco uso 

en nuestro pa!sc 

CLASIFICACION DE LA HUELGA. 

Los requisitos de fondo y forma del derecho de - -

huelga se encuentran debidamente señalados en los Artículos 45.0, 

451, 920, 921 y dem~s re1ativos de le multici.tada Ley Federal 

del Trabajo de 1970. 

Acorde con nuestro derecho (At"tícu1o 123, nueva 

Ley Federal del Trábajó) haremos 1a siguiente clasificación de 

la huelga: 

Huelga Lícita.- El Articulo 123 de nuestra Carta -

Fundamental, en su fracción XV:tr:t, expresa c¡ue.l.as huelgas $erán 

1!citas, cuando tengan por objeto, co.nseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producci6n, armonizando los derechos 

de los trabajadores con los del capital. 

De lo anterior se desprende que el elemento funda-

_mental para la licitud de la. huelga, es que tengan por objeto 
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conseguir e·l equilibrio econ6rnico entre los factores de la pro

O:ucci6n, deduciéndose, tambi~n por consecuencia,_ que al faltar -

tal elemento, el derecho no protegería a la huelga .. 

En términos generales, 1a huelga se considera líe.!,, 

ta, cuando se encuentra fundada en 1os Art!culos 450 y 451 de la 

Ley LabOral en vigor. 

Huelga Ilícita.- Tambi~n ~sta se encuentra contem

plada por' la. fracci6n XVllJ:t in :fine, del Apartado "A" (!el - - -

Articulo 123 tantas veces citado y dispone que las huelgas serán 

ilfcitas, dnicamente cuando la mayoría de los hueÍgu:istas ejer~ 

ciere actos violentos co.1tra las personas o las propie~ades,_ y -

en caso d.e guerra, cuando los tral:>ajaaores pertenezcan a estal:;>l~ 

cimientos y servicios qu~ dependan del Gobierno. 

Sr;>bre este particular el Art!culo 445 de la Ley de 

la Materia, resulta de idéntico eontertido que el texto conti.tu

cional, por lo que. enc;ontramos que los supuestos .indispensables 

para que la huelga sea declarada ilicita son los que a continua• 

ci6n mencionamos: 

:r.- Cuando la mayoria de los huelguistas ejecuten 

actos violentos contra las personas o las propiedades; y 

t:i:.- En caso de guerra, cuando los trabajadores 

pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del go
bierno. 
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Para el caso de que la huelga séa declarada ilíci

ta por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, según lo dispuesto· 

por el Articu1o 934 del ordenamiento legai citado, se darin por 

terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. 

Huelga Existente.- El 444 de la nueva Ley Federal 

de1 Trabajo, dispone "huelga 1egalmente existente es la que sa-

ti.sface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el 

Artfcu1o 450". 

Asimismo, .el Articulo 929 de la Ley de que se tra

ta.,. estableee "1os trabajadores y los patrones de la empresa o -

e~ta'blecimien.t:o afectado, º' terceros interesados,. podr~n solici

tar de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje,. dentro de las sete.a 

ta y dos horas s.igUientes a 1a suspensi6n del trabajo, declare -

la inexistencia de la huelga par las causas sefialadas en el -

A...~....!culo 45~ e por no hab=-r cumplido !.os requisitos estab1ecidos 

en e1 Articulo 920 de esta 1ey1 Sino se solicita la declaración 

de inexistencia~ la huel9a será considerada existente para todos 

los 'efectos 1egales". 

Huelga Inexistente.- El Articulo 459 de la Ley La

boral en vigor, dispone clara.mente que una huel9a será inexistell 

te cuando: 

I.- La suspensión del trabajo se realiza por un nA 



125 

mero oe t=-abajac!ores menor al fijado en el Articulo 451 1 frac- -

ci6n !l:; {es decir ~ la suspensión no se realice por la mayo-

ria de los trabajador.es de la e-::presa o establecimiento). 

II.- ?~o ha tenido ¡;-or objeto alguno de los est::abl~ 

cidos en el Articu1o 450; y 

r:rr.- No se cumplieron los reqUisitos señalados en 

el Artículo 920. 

Por 1o que no podrá declararse la inexistencia de 

una huelga por causas distintas a las señaladas en las f raccio-

nes anteriQres. 

Para el caso de que 1.a Junta declare la in~isten-

· Cia legal del estado de huelga7 seg~n el Articulo ·932 de la Ley, 

se deberán de dictar las siguientes medidas:. 

:r.- Se fijará a los trabajadores un t6rmino de - -

veinticuatro horas para que regresen a su trabajo; 

II.- Se les deberá notificar lo an.terior por con

ducto de la representación sindical" apercibi.endo a los trabaja

dores que por el solo hecho de no acatar la resolución, qUedarán 

terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada; 

IIJ:.- Sé declarará.que el patr6n no ha incurrido 

en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los tra:baj~ 

dores dentro del término señalado, quedará en libertad para con-
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tratar otros; y 

IV.- Se dictarán la.s medidas que se juzguen. conv~ 

ni.en.tes para que pueda reanudarse el traba.jo. 

Huelga Justificada.- El 18.aestro Alberto Trueba - -

Urbina, (45) al. tratar lo rela.tivo a este tipo de huelga, afirma 

'qlle es aquel1a cuyos motivos son imputables al patrón, sin emba!:.. 

go,. quizá por un error mecanogr!fico., señala como fundamento de 

la misma, el. Articulo 466 de la Ley Federa1 del Trabajo de 19.70, 

siendo que. e2 correcto es el precepto 446, toda vez que éste se

ñala que "hUe1ga justificada es aquella cuyos motivos son imput,5;. 

bles al patrón"• 

Mier.tras que et Artículo 466 de la Ley. ilT'locada, -

establece: .,,l.o.s trabajadores huelguistas deberán continuar pres-

tando los siguientes servicios: 

J:.- Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y de

Pás veh!.cul.os de transporte qUe se encu.antren en ruta.,. deberán -

conducirse a su punto de destino; y 

J:X.- En los hospitales,. sanatorios, clínicas y de

m&is establecb:lientos análogos, continuará la atenc:::i6n de los pa

cientes recluí.dos al momento de suspenderse el trabajo,. ha.sta 

91e puedan ser trasladados, a otro estab1ec:imiento. 

{~5) ':rueba !Crbina Alberto. "Nuevo Derecho del Trabajo". Edit. 
Forrúa, s .. A. Tercera i::dici6n Corregida y Aumentada. Méx.!, 
do, 1975. Pág. 373. 
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PROCEDIMISNTO DE LA mJELGA. 

Ca.be insistir nuevamente sobre conceptos generales 

que quedar.en explicados con antelaci6n, estimando que es oportu

no reproducirlos cuando se explica el aspecto adjetivo, es decir, 

el aspecto procedimental del derecho de huelga. 

En tal. virtud el procedimiento de huelga debe·-.• 
encontrarse investido de una profunda acci6n social que proteja, 

tutele y digT?ifique a todos d.que11os que subsisten de su esfuer

zo material o inte1eetual. 

Según el Doctor Bal.tasar Cavazos Flores,. (46) toda 

huel.-ga pasa por tres per.fodos, siendo éstos el de gestación, 

prehuelga y huel.ga estallada.. 

a).- El período de gestaci6n.- Este tiene su ori-

gen desde el momento en que dos o más trabaj.adores se coaligan -

para la defensa de sus intereses comunes. 

Es decir, en. este periodo es cuando se redacta el 

pliego de peticiones, debiendo ser éste necesariamente por -

escrito, manifestando claramente en el mismo~ la intencicSn de r~ 

currir a la huelga, en el. caso de que sus reclamos no sean escu-

e hados. 

En el P°-I"Íodo que nos ocupa, intervien.en únicamen

te los trabajador,:;.s o sea, que .se desarrolla fundamental y - - -

(4 :j Cavazos Flores Bal ta:sar •. "35 Lecciones de Derecho· Labo
ral"• Edit .. 7rillas .• Segunda &dición. México, 1982. - -
Pág.. 306., 
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exclusivamente en el seno de la coalici6n formada, ya que una -

vez c::_ue se hai;a llegar el pliego precitado a las autoridades o -

a! pat::ón, inicia foroalr:'l.er.te el pér!odo de prehUelga. 

b) .- El período de prehuelga •. - Este período es ce.u. 

secuencia de la eleváci6n de la huelga a acto jud .. dico y tiene 

co::ao car-acteristica buscar la conciliac.i6ri entre las partes en. 

con:!licto, buscando armonizar sus intereses, por lo que para -

ello debe de tener lugar una audiencia de avenimiento. 

Por otra parte, este períoco es un procedimiento 

que ha sido impuesto por la ley de la materia, como condici6n p~ 

ra que la suspensi6n de labores quede protegida. 

Así pues, se inicia con la presentaci6n del pliego 

petitorio por parte de los trabajadores ante los Tribunales, pa

ra su not!ficaci6n al patr6n y termina en el momento !n.«ediato -

.anterior al de la suspensi6n de las labores en el centro de tra:

bajo y tiene por objeto, como ya dijimos, dar oportunidad a la -

autoridad para intervenir y conciliar los intereses de trabajad,2_ 

res y patrones, así como también dar un término al empresario 

que le permita precaver,. en lo posible, los daños que. le van oc~ 

sionar la suspensión de labores. 

D-.irante este periodo el patrón es considerado como 

depositario de .sus bienes y no podrá despedir a sus trabajadores 
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esto es, para el efecto de un probable recuento, así mismo, en -

la audiencia de conciliaci6n, se deber! señalar, de ser necesa

rio, el personal de e."!lergencia que laborará en el caso de que se 

suspendan las !abores, a efecto de evitar perjuicios a la empre

sa, especialmente, sanatorios, v!as de comunicaci6n, etc. 

La limitación que se le impone a la empresa en el 

a.specto de que se convierta en depositaria de sus propios bie- -

nes, es factible no desde el momento en que se presenta el plie-

90 ante la Junta, sino hasta que se le notifica la reclamación -

correspondiente. 

Aunque ya asentamos el término de duraci6n del pe

riodo que nos ocupa, éste debe tener un término m!nimo de dura

ci6n y un término máximo. En nuestro pa!s es de.seis dias como -

mínimo, tratándose de e::npresas privadas y de diez,- en las empre

sas. de servicios públicos, careciendo de un término máximo, si.e.a 

do factible llevar a cabo una prórroga del término de este períc 

do, la cual debe ser de mutuo acuerdo entre trabajadores y patr;e. 

nes, a exce~ci6n de los establecimientos de se-'"'Vicio público, ei'"1 

donde las autoridades de trabajo pueden requerir al sindicato e 

<;ue prorrogu.e, así ccr.:;o aceptar en representaci6n del patr6n !a 

Fr6rroga. 

En virtud de todo lo anterior, podemos afirmar q:-~e 
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el periodo de prehuelga no es una restricción al derecho de hue,l 

ga1 ya que no tiende a evitar su ejercicio. 

e).- El periodo de huelga estallada.- Esta fa$e 

tercera y última se inicia. en el momento en que los trabajadores 

proceden a la paralizaci6n de las actividades en el centro de 

trabajo y culmina, hasta el instante de la reanudaci6n de las la 

bores. 

La suspensi6n de labores debe efectuarse .al vencer 

el plazo de duración del periodo de prehuelga, -estudiado en pá

rrafos precedentes. 

&n este periodo existe la posibilidad de poder - -

ofrecer pruebas, entre las que normalmente se o.frece es el re

e>.iento, con objeto de comprobar si la organizaci6n emplazante 

cumple. con el requisito democrático de la mayoría. 

A este respecto el Articulo 451, :fracci6n :rr de la 

Ley Lal:>oral vi.gente, preceptúa: "para suspender los trabajes - -

se requiere: 

:r:r.- Que la suspensi6n se realice por la mayor!a -

de los trábajacores de la empresa o establecimiento. La determi

naci6n de la ~ayoría a qU:e se refiere esta fracción, sólo podrá 

proraoverse cano causa para solicitar la declaración de inexiste.u. 

cia de la huels;a, de conf.ornidad con l:o dispuesto en el Artículo 
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929 y en ning6n caso como C1lesti6n previa a la suspensi6n de los¡ 

trabajos~ •. 

Como se desprende del propio Articulo, se prohibe 

el recuento previo porque se consideró que con el se conculcaba 

la.naturaleza misma de la huelga. 

También relacionado con lo anterior, el Art!culo 

931 d~ la citada ley, en su fracci6n .IIIt señala entre otras no.!:_ 

mas a seguir si se of.rece como prueba el recuento de los trabaj,!. 

dores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo 

después de la fecha de presentaci6n del escrito de emplazamiento 

a huelga, o sea, antes de:. la notificación del pliego petitorio y 

por ende, antes de que se genere la re1aci6n procesal. 

Terminadas de ver las tres etapas de la huelga, es 

de afirmarse que acorde con lo estatuido en el Artieu.lo 440, el 

ejercicio del derecho de huelga, s61o puede llevarse a cabo por 

una coalicion de trabajadores, complementándose con el Articulo 

441, el cua1 le asj.gna a los sindicatos el carácter de eoalicio-

nes permanentes. 

Por su parte, el Maestro Trueba Urbina, (47) nos 

dice que los principios cue norntan el ejercicio del derecho de 

huelga se pueden ir estudiando en el orden siguiente: 

En los Art!cl:los 443 y 447 de la nueva: Ley Federal 

(4'1) Trueba Urbina Alberto. "Nuevo Derec'.'lo del Trabajou. Ei;iit. 

Porrúa, s. A. Tercera Edici6n Corregida y Aumentada. Méx,! 
co 7 1975. Pág. 374. 
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del Trabajo se fuoda el principio de que la suspensi6n temporal-

de las labc>res habrá de estar limitada. a todo el tiempo que dure 

el movimiento de huelga en la empresa. 

La normaci6n procedimental hasta antes de la conc!. 

liaci6n se realiza en los Art!cu1os 920, 921, 922, 923 y·924 de 

la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

En el Articulo 920 se señala que el procedimiento 

de huelga se iniciará a través de la presentación del pliego de 

peticiones, el cual deberá reunir los siguientes requisitos~ 

Se dirigirá por escrito al patr6n, forraulándose en 

el las peticiones, manliestando el prop6sito de ir a la huelga -

si no son sa.tisfechas., expresando concretamente el objeto de l.a 

r:iisma e indicarán el día y hora en que se suspenderán las labo-

res o el t~ino de prehuelga .. 
. 

Los trabajadores deberán. presentarlo por dUp1icado 

ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje competente o de no 

encontrarse la empresa en donde resida la Junta,. el escrito po

drá presen~arse a la autoridad del trabajo más pró;x:L;;a o a la 

autoridad poli.tica de m.ayor jerarquía de1 lugar de localizaci6n 

de la empresa o establecimiento, para que una vez realizado el -

emplazamiento, remita el expediente,, dentro de las veinticuatro 

horas posteriores, a la. Junta de Conciliación y Acbitraje, avi-
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sando telegráfica o telef6nicamente a1 Presidente de la. Junta. 

Por otra parte, en e1 mismo escrito, 1os trabajad,!;?. 

res huelguistas deberán sefialar al patrón un aviso del momento -

en que procederán a. la paralización. de las a.ctiv.idades, siguien

do, como ya antes lo hemos apuntado~ la siguiente regla:. con - -

seis días de anticipación a la fecha señalada para la suspensión 

del trabajo y con diez dias cuando se trate cíe servicios pdbli.

cos, este término se cuenta desde el dia y la hora en que el pa

tr6n quede notificado. 

En cuanto a los servicios p\'iblicos el Articulo 925 

del ordenamiento tantas veces invocado, nos dice que se deberán 

entender por éstofr, los de comunicaciones y tran~portes, los de 

luz y energ!a eléctrica, les de limpia, los de aprovechamiento 

y di.stríbuci6n de aguas destinadas al servicio de las poblacio

nes, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cernes 

terios y l.os de alimenta:ci6n cuando se refieran a art!eulos de -

primera necesidad, siempre que en este 6.ltimo caso se afecte -

alguna rama completa de1 servicio. 

En el Art!.culo 921 se precept6a que Ia autoridad 

que reciba el escrito ce emplazamientc de huelga, bajo su más -

estricta responsabilidad deberá hacer llegar al patr6n la copia, 

dent:o de las veinticuatro horas si~uientes a las de su reci~. 
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Esta notificaci6n de emplazamiento tiene efectos 

muy importantes, tales como, constituir al patr6n, por todo el 

término del aviso, en.depositario de la empresa o establecimien

to afectado pot" la huelga, en la atención de que desde ese mome.!l 

to el patr6n_quedará investido de todas las atribuciones y res-

ponsabilidades correspondientes a ese cargo. 

El incumplimiento del patr6n a sus deberes corno dJ! 

positario~ pueden traducirse en graves consecuencias para él, -

en raz6n de que si dispusiera de los bienes sometidos a. su cust.e.. 

dia se le podrá imputar penalmente el haber cometido el delito -

de abuso de confianza. 

Señala e1 Artículo 922 del citado ordenamiento, 

que corresponde al pa-tr6n la carga procesal de contestar el pli~ 

go noti"f'icado, meQ.iante escrito que deberá presentar an.te la Ju.n. 

ta de Conciliaci6n y Arbitraje competente, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas siguientes al momento de la notificaci6n. 

Las consecuencias que derivan del incumplimiento de este deber 

aunque no se precisan dentro de la Reglamentac:!.6n Procesal en 

cuesti6n, pueden ser ce gran trascendencia en el procedimiento 

de huel~a y concretamente para los efectos de que el estallamie.!l 

to sea considerado por causas impu.tables al ¡:atr6n, por lo que -

en la especie, el f.rtículo que se c:::omenta nos parece incompleto, 
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ya que no señala sanci6n para la rebeldía del patr6n en este ca~ 

so. 

El Artículo 923 cie la Ley Federal del Trabajo en -

vigor textualmente ordena "no se dará trámite al. escrito de 

emplazamiento de huelga cua~do ~ste no sea formu1ado conforme a 

los requisitos del Articulo 920 o sea presentaco por un sindica~ 

to aue no sea el titula!"' del contrato colectivo de trabajo, o el - ' 
administrc.dor del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la -: 

firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya un.o depo

sitado en la Junta de Conciliación y Arbitraje ccopetente. El 

Presidente de la Junta, a'l.tes de iniciar el trá."':l.ite de cualquier 

emplazamiento a huelga,- deberá cerciorarse de lo anterior, Qrde-

nar la certificaci6n correspondiente y notificar1e por escrito 

la resoluci6n al promovente". 

El Articulo 924 de la ley invocada,. dispone entr~ 

otra cuestión, que a partir de la notificaci6n del. pliego de pe

ticiones con empl~zamiento a huelga 1 deberá suspenderse toda ej~ 

cuci6n de sentencias, embargo.s, asec;uramientos, di1igencias o 

desahucios, en contra de los bienes de la empresa o estableci

miento o del local en que los mismos sé encuentren instalados .. 

PERIODO CONCILIATORIO. 

En el período de prehuelga la funci6n de las Jun--
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·tas de Conc!.liaci6n y Arbitraje es, en lo esenc!a1, 1ograr la 

·conciliaci6n de las pa!:tes. 

Contestado el pliego petitorio1 la Junta de Conei-

1iaci6n y Arbitraje deberá citar a las partes a una audiencia y 

.realizar su importante función conciliatoria, procurando avenir 

a las partes sin prejl.lzgar sobre la existencia o inexistencia., -

justificación o injustificac:i6n del movimiento de huelga, según 

estipula el Artículo 826 de la Ley Laboral vigente, establecien

do además., que esta audiencia s6lo podrá diferirse a· petici6n de 

los trabajadores y por una. sola vez. 

En el Articulo 927 se fijan las.normas procedimen

tales de la conciliacióft~ señalando en p,rimer lugar que si el ~ 

tr6n opuso la excepción de falta de personalidad.al contestar el 

pliego de peticionesi la Junta resolverá previamente esta sitn~

ci6n y, en caso de declararla infundada, se continuará con la 

audiencia en la que se observarán las normas consignadas por el 

procedimiento conciliatorio ante la Junta de Conciliaci6n y Arb,! 

traje en lo que sean. aplicables. 

Cabe aclarar que la importancia de la conciliaci6n 

es suma para todos los óe:nás éfectos del proceso, pues las Jun

tas de Conci1iaci6n y· Arbitraje ante la ir.minencia de un confli,;¡ 

to obE:ero-patronal debieran asumir la delicada. l!lisi6n (práctica 
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incumplida hasta la fecha) de estudiar minuciosamente los asuntos 

y proponer a las partes una soluci6n adecuada, que les evite la

mol estia y las innumerables pércidas ~ue les reporta una contro

versia y principalmente en materia de hpelga. 

!.as juntas debieran asesorar a l,a.s i;>artes para ll!t 

gar a una justa y voluntaria soluci6n; realizando para etlo no -

una simple pregunta de trámite 1:0¿sstán de acuerdo las partes?", 

sino una verdadera labor de orientaci6n, ya que evidenciada la -

importarx::ia de esta institu.ci6n procesal, el Legislador prescri-

bi6 las n1edidas necesarias para su eficaz celt:braci6n. 

Siguiendo con lo orden¡;;do por e1 Articulo 927, te

nemos que en su fracci6n II estab1ece que si los trabajadores: 

no acuden a la a.udiencia de conci1iaci6n, no podrá transcurrir 

el término para la suspensión de las labores. 

La"fracci6n IIr dice que si por el contrario es e1 

patrón el que se niega a comparecer ~ dicha audiencia, podr~ la 

propia Junta hacer uso legítimo de 1.as medidas de apremio si por 

cualquier motivo no se puede llevar a cabo la audiencia, o no -

concurre el patr6n a la mi.sma, subsistirán, los ef ectós del aviso 

de huelga. 

Si las partes en la audiencia conciliatoria llega ... 

ren a un convenio para solucionar el conflicto de huelga, cum- -
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pliendo con su funci.6n proteccionista la Junta de Conci1iaci6n y 

Arbitraje deberá examinarlo vigilando que en sus términos no se 

violen los derechos de los trabajadores. 

En caso de ser ap_~bado, obviamente el conflicto 

se dará por terminado .• 

Si compareciendo 1as partes a 1a audiencia conci~ 

liatoria y la función de avenencia resultare inoperante, se fa~ 

cultará a las' partes para proceeer al arbitraje y dentro del pr2. 

cedimiento, ejercer libremente sus acciones. Debemos agregar que 

la inc0r.tparecencia de los trabajadores a esta audiencia, puede 

acarrearle graves perjuicios, ya que si el patr6n lo solicita, 

la Junta podrá acordar que no transcurra el término para el -

emplazamiento y que se -archive e1 asunto como total y definitiv.s_ 

mente concluido. 

Refiriéndonos por· ú1timo al periodo de prehuelga¡ 

debemos señalar que las partes pueden de común acuerdo, prorro-

garlo por el tiempo que estimen: necesario, sin embargo, en oca-

sienes 1os trabajadores, sin recabar el consentimiento patronal, 

prorrogan de manera unilatera'l el plazo de prehuelga, es decir, 

sin el parecer de la e~presa. 

Si el Pex-íodo de prehUelga transcurre sin inciden

cias, podrá pasarse a la huelga estallada, precisando que según 
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costumbre y ,,urisprudencia, la huelga deberá estallar exactamen

te en el dfa y hora ser.alados en el. plié90, bajo el peligro de -

que de no ser as!, la huelga puede declararse inexistente. 

"8n el Articulo 443 se dispone QUe "la huelga. debe 

limitarse al mero acto. de la suspensión del trabajo•t• Esto tiene 

una 'importancia especia1~ ya. que bastará que los traba.jadores d,,!! 

jen de laborar para que se haya producido el. estallido de la - -

huelga, aun CUqndo no abandonen de il'Ullediato sus puestos de t..-a

bajo. A veces se confundé el estallido de la huelga con la colo

caci6n de las banderas rojinegras. Estas constituyen un simbo-lo 

social y politice, pera no jur!dico. Por ello no es obligatorio 

poner las ban~eras, aun cuando en ocasiones, el concluir el con

flicto, l.as autoridades intervengan para quitar.los signos de 

huelga". (48} 

INCIDENTE DE INEXISTENCIA. 

La doctrina utiliza al hablar de la. calificación ·Je 

la palabra 11incidente11 , sin embargo, nuestra legi·slación laboral 

prefiere hablar; sirnpl.emente, de nproc-edimiento de declaraei6n" • 

(Artículos 930 y 933} ... 

Así terte....."""'Os que esta11ada la hue-lga, trabajadores, 

patrones y te~ceros interesados que comparezcan a juicio, al te

nof" del brtículo 929, cuentan con e:l. derecho de solicitar a.nte -

(~8) De Buen L. Uéstor. "Derecho del Trabajo"., Tomo Segundo 
Edit .. torrúa~ ;>., A., Tercera Sdici6n. M~xico,, 1979 .. - -
Pág. 804. 
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la Junta dé Conciliaci6n y Arbitraje, dentro del t€rmino de se--
/ 

tenta y dos horas sigu~entes a la suspensi6n de las labores, 1a 

declaraci6ñ de inexistencia de la huelga, por las causas señala

das en el Articulo 459 o por no haber cumplido los requisitos 

establecidos en el Ari:ícu1o 920 de la Ley Laboral. e.91 vigor. 
Jir 

En caso de que no se solicite la declaraci6n de 

' .inexistencia, ~dentro de 1a temporalidad señalada lega.Imente;f la 
' . huelga será considerada existente para todos los efectos lega- -

les. 

Según el Articulo 930 de la multicitada ley, eXprs 

sa que la solicitud para que se decl~re la inexistencia de la 

huelga, se presentará por escrito, acompañada de una copia para 

cada uno de los pa.trones emplazados y de los sindicatos o coali

ci6n de trabajadores emplazantes, señalando de manera concreta -

las causales que invoca y los :fundamentos legales para ello ·- -

(Articulo 459 de la Ley Laboral vigente). 

Todas las causales de inexistencia deberán señala.!: 

se dentro dé dicha solicitud ya que no será posible aducir nue-

vas razones o diferentes causales con posterioridad (fracci6n I 

del Articulo 930). 

Recibid~ esta solicitud, la Junta deberá notifica!:_ 

1~ y señalará a las partes día y hora para la celebración de una 



141 

al.ldiencia, que ser~ tambi~n de o_frecimiento y recepci6n de prue

bas, la que deberá de celebrarse dentro de un término máximo de 

5 días (fracción II del Artículo en. cita). 

Las pruebas que se ofrezca.n deberán ser referentes 

a las causas de inexistencia que se hayan J.nvocado en la solici

tud, y ~uando ésta se hubiere presentado por terceros, las que -

a.demás tiendan a comprobar su interés. t;a Junta estará facultada 

para aceptar lqs pruebas que estime necesarias y que satisfagan 

los requisitos señalados. (fracci6n III del Articulo mencionado) 

La fracci6n IV nos dice que 1as pruebas deberán 

ser desahogadas-denti;o de esta única audiencia, sin embargo, en 

al.gunos casos la Junta podrá diferir la recepción de ·aquellas -

pruebas que por su naturaleza no puedan desaho~se en la audié,!!. 

cia. 

La siguiente :fracci6n establece que concluida la -

recepei6n de las pruebas, la Junta, dentro de las veinticuatro -

horas siguientes., resolverá sobre la existencia o inexistencia 

del estado legal de la huelga. 

Por 61 timo en la fracci6n VJ:' se asienta que para 

la resolución de inexistencia, se deberá citar a los representau 

tes de los trabajadores 'l. de los patrones para que formen la ... -

Junta. La resoluci6n se dictará por los que concurran, y en caso 
: 
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de empate, se sumarán al del Presidente los votos de los ausen-

tes. 

Por otl:"a parte y en el caso de que la solicitud de 

inexistencia de huelga se funde en que ésta fue declarada por la 

minoría de trabajadores de la empresa y :sea ofrecido como medio 

de prueba dentro del proceso, e! recuento de los trabajadores, -

según lo establecido en la fracci6n :t del Articulo 931, 1a Junta. 

deberá señalar lugar, dfa y hora para que sea practicado. 

Este medio de prueba es de áapital importancia, 

puesto que tiene por objeto comprobar si la mayoria de 1os trab_!. 

jadores apoya o no- el movimiento de huelga, constituyendo el el~ 

mento básico d'e·toda declaraci6n de inexistencia, por l.o qUe la 

ley lo regula con especial .rigor y merece tratal'.'se con cuidado. 

Así tenemos que e!. precitado Artículo, además de -

lo anterior establece que 6nícamente tendrán. derecho a votar los 

trabajadores de la e.~presa q<Je aoneurran al recuento y que tam~ 

bien serán considerados como tales, los que hubiesen si:do despe-
. 

di:dos del trabajo despu~s de la fecha de presentación del escri-

to de e.'llplazamiento. 

Asimismo se señala que no serán computables los V,2. 

tos e.'rltidos por los trabajadores de confianza, ni los de los 

trabajadores que hayan ingresado a prestar sus servicios en fe-
:!' 
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cha posterior a la presentaci6n del,> escrito de emplazamiento de, 

huelga 1 esto último por obvia.s razones. 

Respecto a la imposibilidad de computar los votos 
.. 

de los trabajadores de confianza, ~ensamos que a éstos se les 

excluye indebidamente del recuento, ya que. también ellos son tr.2;, 

bajadares y si sus intereses son afectados por la huelga, lógico 

es· pensar que deben recontar. 

Algunos autores argumentan que los trabajadores 

de confianza no deben recontar porque podr!an ser parciales al 

patrón, sin embargo, quien eso afirma es porque desconoce la ve~ 

dadera situación de los trabajadores de que se trata. 

Siguiendo con el estudio procesal de la Prueba del 

Recuento, señalaremos que tocas las objeciones a los trabajado-

res que concurran al recuento 7 para tener validez deberán hacer

se en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta ci~ 

rá a una audiencia de ofEec!miento y rendición-de pruebas. 

La Junta deberá emitir, en cuanto a este incidente, 

su resoluci6n respectiva, dentro de1 término perentorio de las -

veinticuatro horas .siguientes a la conclusión de la recepci6n de 

las pruebas. 

El Artículo 932 de la nueva Ley Federal del Traba

jo, establece que si la Junta llegare a emitir su resoluci6n de 
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inexistencia, deberá fijar a los trabajadores un término de vei.n. 

ticuatro horas para que vuel.van a sus labores, apercibiéndolos 

por conducto de la represent:aci6n sindical11 que en caso de -

incumplimiento, se darán por terminadas 1as relaciones de traba

jo, salvo causa justificada, declarando sin responsabi11dad al -

patr6n y facultándolo para realizar libremente nuevas contrata~ 

cienes; así como también para tal efecto, 1a Junta deberá dictar 

las medida.s pertinentes para la reanudaci6n de las labores. 

"No existen recursos en ninguno de los procedimie,u. 

tos laborales con excepci6n de la revisi6n de actos del. ejecu- -

tor, según se desprende de lo dispUesto en los Artículos 816 y -

819 inclusive.. En virtud de ello la resoluci6n que resuelva el -

incidente podrá ser impugnada s6lo mediante juicio de garantías. 

Por ser un. acto ajeno a juicio., debe promoverse amparo directo -

ante un Juez de Distrito en F.ateria Administrativan .. (49) 

Pasando a otro tema, diremos que el Artículo 933 -

de la Ley de que se trata, establece que "'en el. procedi-"':liento de 

calificaci6rt de ilicitud de la huelga, se observarán las normas " 

contenidas en el Articulo 930 de esta Ley1t. 

En el caso de que por haber cometido actos violen

tos la mayor!a ce los trabajadores huelguistas contra la persona 

o b!enes del patr6n, la Junta de Conciliaci6n y.Arbitraje decla-

(49) de Buen L. Néstor. Ob. Cit. Pág. 817. 
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rará que es ilícita, por l.o que además de las sanciones penales

º de otra índole jurídico que procedan1 en ~ateria laboral, se -

darán por terminadas automáticanente las relaciones de trabajo -

sin responsabilidad para el patr6n (Artículo 934). 

Igualmente habrá de procederse cuando la huelga ha . -
ya sido declarada ilícita, por.haberse querico suspender las la

bores.en empresas encargadas de prestar servicios p<iblicos, -. 

esto en caso de guerra. 

Vale la pena mencionar que excepcionalmente y de -

acuerdo a lo señalado en el Artículo 466, estallada una huelga, 

no podrán suspenderse las actividades: 

l.- En vehículos de transporte hasta que lleguen -

a su destino. 

2.- En hospitales, clínicas, sanatorios y lugares 

ar.á1ogos hasta que los pacientes puedan ser trasladados a otro·-

establecimiento para su atenci6n y tratamiento. 

Bxce¡::::::ionalmente también, de acuerdo al Artículo -

935,_ a fin de evitar perjuicios graves y facilitar en su momento 

la reanudación de las labores, la Junta deberá fijar el número -

indispensable de trabajadores que continuará trabajando, esto s~ 

cl de acuerdo a lo dispuesto por las partes ante la Junta de Co.a, 

cil.íaci6n y Arbitraje. 
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Si los trabajadores se negareni pese a ello, a la 

designaci6n de dicha comisi6n y por ende a_ prestar los servicios 

mencionados en 1os Artículos 466 y 935 de la Ley de la M~teria, 

la Junta podrá facultar al patr6n para util1zar a. otros trabaja

dores y para solicitar en caso necesario, el auxilio de la fuer

za p6blica, con objeto de que puedan prestarse dichos servicios 

(Artículo 936 de la nueva Ley Federal del Trabajo). 

De aeuerdo al Articulo 469, la huelga terminará en 

virtud de los siguientes casos: 

:r.- Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas 

y los patrones. 

IJ:.- Si el. patr6n se allana, en cualquier momento, 

a las peticiones, contenidas en el escrito <ie emplazamiento de 

huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los 

trabajadores; 

J:II:.- Por laudo arbitral de la persona o comisi6n 

que 1ibremente elijan las partes; y 

IV.- Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbi

traje si los trabajadores huelguistas sométen el conflicto a su 

decisi6n. 

La primera fracción constituye la f6rmula o&s id~ 

nea de resolver el conflicto, la segunda c:onst~tuye la única - -
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causa de terninaci6n q-..ie depende de la sola voluntad del patr6n, 

la tercera-o laudo arbitral privado, tiene un valor especial, ya 

que las partes deciden 7 de común acuerdo, poner en manos de un 

tercero, persona o comisión, Ia-resoluci6n de1 conflicto, y 1a 

Última fracci6n establece que la huel9a terminará también por 

laudo de la Junta, si. el conflicto es sometido a su decisión. 

A este respecto y en el caso de que los trabajado

res se s0C1etan al arbitraje de la Junta" se ap1icará el Artículo 

937 de nuestra Ley Laboral vigente, el cual establece: ttsi el 

conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a 

la decisi6n de la Junta, se seguirá. el procedioiento ordinario o 

el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza econ6-

mica, según el caso. Si la Junta dec1ara en el. laudo que los mo

tivos de la huelga son imputables al patr6n, condenar~ a éste a 

la satisfacc.16.n de las peticiones de los trabajadores en cuani;o 

sean procedentes, y a1 pago de los salarios correspondiente a 

los días que hubiese durado la hue1ga. En ningún -caso será conde 

nado el patr6n al pago de los salarios de los trabajadores que 

hubiesen declarado una huelga en los términos del Artículo 450 

fracción VI de esta 1~"· 



PRIME:RA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CONCLUSIONES 

El marxismo como tendencia ideol6gica y como preámb.Y,. 

lo del movimiento proletario del mundo, tuvo una -

gran influencia en el movimiento obrero mexicano, 

originando una conciencia de clase que vino a forta

lecer su lucha contra los patrones. y gobiernos diet!!_ 

toriales que tuvimos a fines del siglo pasado y pri,a 

cipios del actual. 

La asociaci6n profesional o en su expresi6n m~s co

mún •isindicato", fue una de las primeras conquistas 

de la clase obrera en su lucha contra. los capitali.s

tas, tenienco como resultado una meJor forma de de

fensa del trabajador, para salvaguardar sus intere-

ses. 

El derecho de sindicalizaci6n, fue adoptado por nue_!. 

tra Constituci6n Pol!tica de 1917, en su Articulo 

12.3·, fracción ).'VJ:, ordenando que tanto los obreros 

como los ~~presarios tienen derecho de coaligarse, a 

fin de defender sus respectivos intereses, encontra!!, 

do dicho precepto su .reglamentaei6n primeramente~ en 

la Ley Federal del Trabajo de 1931 y en la actua1i--
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dad en el nuevo oroenal':liento laboral de 1970. 

La t~y Federal de1 ?rabajo vigente, es omisa en lo -

que !ié t'éf iere a l.a. capacidad de la mujer para poder 

fé~mar f}2~ts de un s~ndicato, empero, de la misma se 

infi~ré y rie él:t:' a. d.iscusi6n el. derecho de 1a mujer 

trabajaaora en ~artenecar ~ un $~ndi~ato. 

En cuanto a la participación de nuestros sincic:atos 

en las luchas electorales, es desalentadora, ya que 

fiG~ 1o general los dirigentes sindicales tienen la -

teñd~nt:ia tie pgflét:'se al servicio del gobierno, lo -

cual t.ráe eómé) coftsecuen~iát la :inmoralidad y el se.t, 

obrero. 

Segi1n fiUeEtt'á Í.é<gl.slac:t6n laboral. Vigente, sÓl:o las. 

asoc.iaeiofie~ p.eo!esienal.es debidamente re9istrada:s, 

se consideran legalmente e:onstib.t!dl!s, go:i;ah de per.• 

sonalidad jurídica y tienen plena capacidad de dere

cho. 
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Tanto la Ley Laboral de .1931, así como la ley en vi-

9or, disponen que los sindicatos cuya competencia 

sea federal, deberán registrarse ante la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social, y que los sindicatos 

de competencia local, debsrán registrarse ante las -

Juntas Locales de Conciliaci6n y Aroi:traje. Nos par~ 

ce err6neo este proceder, ya que 1os sindic~tos fed~ 

rales deben registrarse en la Jun.ta Federal de Conc,! 

liaci6n y Arbitraje. 

Con el esJ"...ab1ecimiento de1 registro automático de 

los sindicatos, existe una clara tendencia para la -

solución de los prob1emas causados por el registro -

de sindicatos, evita·ndo la necesidad de recurrir al 

juicio de amparo ... 

Del Art::tcu1o 183 de la nueva Ley Federal del Traba-

jo, .se desprende. que si bien los trabajadores de CO,!! 

'.fianza, no podrán formar parte de los sindi.catos de 

los de1::1ás ·trabajador.es, ni naturalmente tampoco de1 

de los patrones, esto no significa que se les proh.i-

l:>a constituir sus propios sindicatos, por lo que se 

les de!::iió de incluir en el capitulo relativo a :sta 
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Nateria. 

Ya que los sindicatos actualmente se han dedicado a. 

act:ividades políticas creo necesario refor.:!ar el .._ 

Artículo 356 de nuestra Ley Laboral vigente, en Vi!:, 

tud que ya no es acorde· a la realidad, agregando 

inmediatamente despu~s de la palabra "Asociación" 

el vocablo "política", para quedar de la siguiente 

manera: sindicato es la asociación política de •••• 

etc. 

Las agrupaciones sindicales deben establecer en sus 

·esta.tutes el t1Sufragio Efectivo .• No Reelecci6nn, 

esto con el objeto primordial rle evitar que los ma

los líderes se perpetuen en el poder, buscando en -

ello el beneficio personal y asimismo, dar la opor

tunidad a elementos j6venes de 1:1ayor preparaci6n e 

iniciativa, por lo que considero conveniente refor

mar la fracci6n X del Artículo 371 de la nueva Ley 

Federal del Trabajos para quedar de la sig·.Jiente m.s. 

nera: X.- Período de duraci6n de la directiva; la -

que por ningún motivo podrá reelegirse en los mis--
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Materia. 

Ya que los sindicatos ac:tualmente se han dedicado a 

actividades políticas creo necesario refo.rr.rar el • 

Artículo 356 de nuestra Ley Labora1 vigente, en viE_ 

tud que ya no es acorde· a la realidad, agregando 

inmediatamente después: de la palabra "Asoc.iaci6n11 

el vocablo "política", ~ra quedar de la siguiente 

manera: sindicato es la asociación política de •••• 

etc. 

Las agrupaciones sindicales deben establecer en sus 

estatutos el "Sufragio Efectivo. llo Reelecci6nn, 

esto con el objeto pri.cordial de evitar que 1os rna-
-

1os lideres se perpetuen en el poder, buscando en -

ello el beneficio personal y asimismo, dar la opor

tunidad a elementos j6-.;enes de oayor preparaci.6n e 

iniciativat por lo que considero conveniente refor-

mar la fracci6n X del Articulo 371 de la nue~a Ley 

Federal del Trabajo, para quedar de la sig~iente m.s. 

nera :. X.- Período de éuraci6n de la directiva; la -

que por ningún motivo podrá reelegirse en los mis--
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mos puestos por dos periodos consecutivos. 

Bn la nueva Ley Federal del Trabajo, as! como en su 

momento en la Ley Labora1 de 1931, se encuentran re.1:!, 

nidas un cúmulo de respuestas a los problemas obre-

ro-patronales y que si ha dejado situaciones sin tr~ 

tarT es porque se trata de obra humana que contiene 

errores pero que también contiene una gran cantidad 

de aciertos, así como un enorme deseo de regular ju,!!. 

tamente estas re1aeiones. 

La huelga es una forma de autodefensa que el trabaj~ 

dor utiliza para contrarrestar y combatir a la vez, 

la. superioridad económica de los patrones y por lo 

tanto podemos considerar que viene a constituir un 

instrumento jurídico necesario para situar a los d~ 

biles en un mismo plano de igualdad frente a los 

grupos o personas detentadores dél poder econ6mico. 

La huelga es un movimiento aceptado y re<;Ulado por 

la Constitución General de la República, que precisa 
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del cumplimiento de determinados requisitos constit~ 

tivos para su ejercicio, siendo estos; que la huelga 

sea el resultado de una coalici6n de trabajadores, -

que la suspensi6n de labores se realice por la mayo

ría de los trabajadores de la empresa y que persiga 

un objeto legalmente reconocido. 

Las huelgas por.solidaridad, estiT-amos que son impr.s?, 

cedentes, ya que conculcan l;o estipulado en la frac

ci6n XVIII del Articulo 123 Constitucional, en vir-

tud de que no se busca con ellas11 e1 equilibr.io·

entre los factores de la producc~6n y por ende, no 

contiene el requisito de fondo necesario para que 

una huel9a pueda ser tutelada juridicamente. 
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