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

El tema de tesis a tratar~ como se sabe, no es un probl~ 

ma de actualidad ya que si nos remontamos a €pocas de antafio, 

podemos darnos cuenta de todas las privaciones e injusticias 

que nuestros trabajadores han padecido, sin embargo, para a! 

canzar mejores condiciones de vida han tenido que recurrir 

incluso a 1a violencia, la cual, si nos ponemos por un sólo 

momento en el lugar de uno de ellos podemos justificarla. 

Sin embargo, en mi mano así como en la de otros compañ~ 

ros está aportar un granito de arena para que nuestra clase 
.. 

trabajadora obtenga dfa a día los derechos que en justicia 

le corresponden, tanto en la vida econ6mica como social den 

tro del ramo laboral. 

Este trabajo no pretende ser un tratado sobre el tema, 

sinci, apuntar y dejar sentado las injusticias que a trav€s 

de nuestra historia han sufrido los trabajadores mexicanos; 

asf5 esta tesis puede adoptar el calificativo de ensayo. 

La inquietud sobre la elecci6n del tema se basa en que 

las condiciones económicas por 1as que atraviesa nuestro pa 

fs desde los primeros aflos de la d~cada de los setentas~ 

asf como su correspondiente reflejo en las condiciones de 

vida de amplias capas de trabajadores mexicanos, obligan a 

todo un replanteamiento te6rico sobre la necesidad de incu 

rrir en el campo del derecho laboral como Onica opci6n pa-

.. 



ra detener el grave deterioro econ5mico y cultural que enfren 

ta la clase obrera mexicana. 

. . 
El presente trabajo intenta cumplir un compromiso hist6ri 

co social con este problema. El campo por el que transcurri

rá seri el del derecho de huelga, ejercicio legal que en los 

Oltimos aftas ha estado ligado fundamentalmente con la apari

ci6n de condiciones m~s dificiles para nuestros trabajadores. 

Por ello, y a manera de introducir al lector en el traba-

jo, se parte de un marco general cuyo objetivo es presentar 

un panorama global que nos permita comprender el devenir del· 

conflicto entre los factores de la producci6n y su correspon

diente reflejo en nuestro pafs, para posteriormente analizar 

el derecho y ejercicio de la huelga -lo cual es la columna 

vertebral de la tesis- como un derecho colectivo de los tra-

bajadores. 

Aftadimos finalmente un tema ques a partir de la apari

ci6n de problemas econ6micos~ laborales y jurfdicos que ha 

tenido que enfrentar la clase obrera mexicana, empieza a co

brar una importancia vital para mantener el equilibrio polf

tico social que durante mis de cinco d€cadas ha caracteriza

do a los gobiernos revolucionarios: la justicia social~ 

Adelantamos tambi€n que los lfmites propios del trabajo 

nos obligan a ser, más que resolutivos~ proseguidores de una 

corriente de opini6n que tiende a fomentar el inter~s por re 

solver los problemas laborales. 



Al juzgar este trabajo, que someto a su consideraci6n~ so 

lamente solicito de ustedes~ la necesaria benevolencia por la 

falta de experiencia práctica sobre el tema que me ocupo. A

gradezco a nuestra querida Facultad de Derecho el haberme da-

do los conocimientos necesarios para convertirme en un hombre 

fitil para nuestra patria. 
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DESENVOLVIMIENTO HISTORICO DE LA HUELGA -
La huelga presupone una relación preexistente de trabajo, 

de fndole contractual. Es de estimarse que en la antigüedad 

no fue conocida precisamente porque. tampoco se conoció ese li 

gamen. De esta suerte la suspensi6n de trabajo de albafiiles 

del afio de 1923 a. C~, y otra de ladrilleros judfos en Egipto 

en 1460 a. C., de las que nos hablan Brun y Galland, no asumi~ 

ron el carácter de huelga pues, siendo el r~gimen imperante en 

ese entonces el de la esclavitud, {lo que por ende suprime to

da idea acerca de la posibilidad de una.contrataci6n libre) 

esos movimientos s61o pueden ser considerados como actos de 

rebeldfa de tales esclavos en contra de sus opresores (1). 

Ya con posterioridad y a partir de la Edad Media, la huel 

ga principi6 a tomar un sentido como recurso de presi6n de 

los sectores laborantes en contra de los patrones. 

Desde entonces y hasta el presente, pueden distinguirse 

tres etapas hist6ricas ~n el desenvolvimiento de la huelga 

mismas que a continuaci6n, y en forma separada, hago referen-
~ 

cia con el fin de apreciar el devenir hist6rico del tema que 

nos ocupa. 

(1) .- Brun y Galland, 11 Droit du Travai1 11
; citado por Euquerio 

Guerrero en uManual del Derecho del Trabajo" Editorial 

Porraa, Und€cima edici6n, México D.F., 1980, Pp. 344 y 

345. 
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A). ETAPA DE LA PROHIBICION 

Comprende desde la propia Edad Media hasta, por lo gene

ral, el Siglo XVIII, y se significa por la acentuada proscriQ 

ci6n que en diversos pafses se hizo de la huelga. 

Asf, en relaci6n a la etapa de la prohibici6n, para el 

ejercicio de la huelga, suelen citarse los siguientes antece 

dentes. 

"En 1303, prohibi6 el Rey Eduardo I de Inglaterra, todo 

acuerdo cuya finalidad fuera a modificar la organización de la 

industria, el monto de los salarios o la duraci6n del trabajo. 

Esta prohibici6n fue recordada con frecuencia~ pasando a for

mar parte de la ley. 

En 1539, una huelga de impresores de.Lyon se prolong6 du

rante tanto tiempo, que motiv6 que Francisco I expidiera un 

edicto severo, con fecha 28 de diciembre de 1541, prohibiendo 

cualquier suspensi6n intempestiva del trabajo". (2) 

La prohibición de las huelgas fue ratificada en (Inglate

rra y Francia) ... , por sus leyes de fines del Siglo XVIII, y 

las razones de las mismas se justificaron al influjo de las 

ideas sustentadas por la Escuela Econ6mica Liberal, conforme 

a las cuales no era de consentirse la intervenci6n de fuerzas 

(2).- IDEM. p. 345 
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humanas organizadas en los problemas de la producci6n, ya que 

-la dnica fuerza que debfa actuar era el capital. Junto a es-

te arguAento, existfa otro formal, que a decir de Mario de la 

Cueva~ "ha estado en 1a base de las prohibiciones de todos 1os 

tiempos y que se us6 en contra de los compafieros de la Edad 

Media y de los trabajadores de nuestras fábricas••. El propio 

autor mencionado lo sintetiza expresando que, ºconceptuando 

el derecho como la norma que buscaba la armonía de los intere 

ses por medio de la lucha y la violencia". (3) 

Pero, desde otro punto de vista, la prohibici6n a la huel 
. 

ga tambi€n se justificaba: la huelga era efecto directo de la 

coalici6n, y las corporaciones, en que esta podfa gestarse, se 

encontraban tambi§n prohibidas, especialmente por el decreto 

expedido en el afto de 1791, ratificado por la Ley Chapelier 

del mismo aílo. Esta ley condensaba en la exposición de moti

vos 1a tesis básica en los términos siguientes: 

noebe, sin duda, permitirse a los ciudadanos de un mismo 

oficio o profesi6n, celebrar asambleas, pero no se les debe 

permitir que el objetivo de esas asambleas sea la defensa de 

sus pretendidos intereses comDnes; no existen corporaciones 

en el Estado y no hay más inter€s que el particular de cada 

individuo y el general; no puede permitirse a nadie que ins-

(3).- Cueva Mario de la, 11 Derecho Mexicano del Trabajo 11
; To-

mo I!, Ed. PorrOa, S.A.~ d!cimasegunda edici6n, M€xico, 

1970, p. 759. 
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pire a los ciudadanos la creencia de un inter~s que separe a 

-los hombres de la cosa pfiblica por un espíritu de corpora-

ción". (4). 

Con tales bases ideológicas se expidio la referida Ley 

Chapelier que indicaba en sus dos disposiciones iniciales lo 

siguiente: 

ARTICULO lo.- Considerando que la desaparici6n de cualquier 

especie de corporaciones constituidas por ciu 

dadanos del mismo oficio o profesi6n es una 

de las bases fundamentales de la Constituci6n 

francesa, queda prohibido su reestablecimien

to, cualquiera que sea el pretexto o la forma 

que se les dé .. 

ARTICULO 2o.- Los ciudadanos de un mismo oficio o profesi6n 

artesanos, comerciantes, compafteros de un ar-

te cualquiera, no podr§n reunirse para nombrar 

presidente o secretario, llevar registros, de

liberar, tomar determinaciones o darse un r~gi 

rnen para la defensa de sus intereses cornOnes. 

( 5). 

Tan drásticas prohibiciones fueron causa directa de que 

la huelga fuese considerada seguidamente como delito. Pero 

(4).- IDEM. T.I., p. 15. 

(5).- IDEM. T.II., P~ 780 



5 

ello succdi6 particularmente en Inglaterra y Francia, pues 

en otros países no llegó a incluirse aque1 hecho laboral en 

los correspondientes C6digos Penales; B~liga y algunos paf 

ses de Arn~rica pertenecen a ese grupo. 

La prohibici6n de asociaci6n y la de huelga, y aan la 

contemplaci6n de esta Qltima como delito, son pues, reperc~ 

siones para la clase proletaria del liberalismo econ6mica o 

teoria de la libertad económica. 

Y tales convicciones doctrinarias de la §poca, son las 

que adopta el incipiente capitalismo, que se nutre, de la 

más despiadada explotación de las clases trabajadoras. Bas 

ta para comprobarlo el analizar el cuadro real observado 

por ese entonces en Inglaterra~ en las fábricas y en las mi 

nas de carb6n, en que las situaciones eran literalmente in

humanas. Hubo empresarios que crefan que los adultos ofre

cian demasiados problemas preferfan contratar niftos desde 

los siete afios de edad para evitar que se alejaran del lu

gar de la tarea, los niftos eran encadenados a las máquinas 

y hasta se llegaba a1 extremo de limarles los dientes pare 

que comieran meno~. En las minas, se dice que habfa hom

bres que no conocían el sol; eran concebidos, nacfan y mo

rían dentro de las galerfas. Las gentes que moraban ahf 

como moustruosas hormigas de un oscuro mundo infernal per

dian hasta la costumbre de vestirse. Hombres y mujeres an 

daban poco menos que desnudos. Una de las ocupaciones que 
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se consideraban adecuadas para la mujer, era la de arrastrar 

los vagones en que se sacaba el carb6n. Pero ingeniosos em

presarios descubrieron que era más barato hacer galerfas de 

apenas un ~etro de altura; las vagonetas eran tambi€n bajas 

y las mujeres que las arrastraban debian pues, ir caminando 

a gatas. Por supuesto, no habfa leyes sociales. La abundan 

cia de gente que buscaba empleo, permitfa a los empresarios 

rebajar constantemente los salarios (bastaba con echar al 

obrero que ganaba mis y tomar otro por menos, salvo que el 

primero se aviniera a la rebaja). 

Más, es por estas causas y otras similares que prolife

ran en los paises industrializados, que el obrero se vio mo

tivado a buscar la solidaridad con sus compafieros y a no ce-

jar en sus esfuerzos, tambiªn incipientes, por lograr, siquie 

ra, condiciones humanas de trabajo. Y en tal esfuerzo~ las 

huelgas, a despecho de su prohibici6rt, no dejan de desernpe

fiar su papel esencial, siendo as1 como la clase trabajadora 

alcanza la etapa siguiente, en que la huelga es vista en fo~ 

ma drástica por el Estado. 

B).- ETAPA DE LA TOLERANCIA 

Durante esta etapa, que sigue a la de la prohibición de 

los grandes pafses industrializados, dej6 de considerarse a 

la huelga como delito, pero no se le reconoció como derecho; 
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en consecuencia, ~sta asumi6 el carácter de una situaci6n de 

hecho, productora de consecuencias jurídicas, pero siempre en 

contra de los trabajadores, debido principalmente a que los 

empresarios invariablemente se negaban a aceptar las mejoras 

en las condiciones de trabajo que aquellos reclamaban. 

Sin embargo, es entonces cuando surgen diversas justifi-

caciones de la huelga. Las dos principales fueron: 

l. La primera fundamentaci6n jurfdica que se di6 a la 

huelga y que se conoce, es la que afirma que el derecho natu 

ral garantiza a todos los hombres la libertad de trabajo, en 

sus aspectos positivo y negativo. El hombre, por tanto, no 

puede ser obligado a trabajar y si se hubiere comprometido y 

faltase a lo pactado~ será responsable civilmente de los da-

ftos y perjuicios que cause~ pero no se puede ejercer coacci6n 

alguna sobre su persona para obligarlo a trabajar, ni puede 

ser castigado por negarse a cumplir un contrato. Lo que pue-
. 

de hacer una persona {holgar eventualmente), pueden efectuar-

lo diez o cien personas y no se entiende la raz6n de que la 

falta concomitante a cien contratos de trabajo, transforme el 

hecho en delito. t 

2. En el mismo siglo XIX, surge una argumentaci6n de la 

Escuela Econ6mica Liberal, justificando tambi€n la huelga. 

En ella se sostenia que, si el Estado no habrfa de intervenir 

en la vida econ6mica de la sociedad, el mismo principio debia 

aplicarse a la organización de las fuerzas econ6rnicas y a las 
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luchas que entablaran para obtener la composición de sus inte 

-reses, y por consiguiente, el Estado deb1a dejar a los facto-

res de la producción, capital y trabajo, que resolvieran direc 

tamente sus problemas, a condición de que no ejecutaran acto 

delictivo alguno. Resultado de estas ideas era la considera-

ci6n de la lucha entre las clases sociales como la consecuen-

cia nueva de la no intervenci6n del Estado en la economía. 

Los dos criterios que acabamos de citar, produc1an un mi~ 

mo efecto de aprobaci6n pr&ctica~ la huelga no era un acto 

delictivo, pero ·tampoco era un derecho positivo. 11 Consi sti'a 

-dice Mario de la Cueva- en la suspensi6n colectiva de labo

res e implicaba por tanto, una falta colectiva a las obliga

ciones contrafdas en los respectivos contratos individuales 

de trabajo; en el instante mismo en que se producia la falta, 

destruian los trabajadores los contratos de trabajo, o mejor, 
. 

daban causa para su rescisi6n; el empresario quedaba autoriza 

do, a partir de ese momento, a dar por conc1uídos dichos con-

tratosn. (6). 

Por ende, la huelga no pas6 en esta etapa de ser conside-

' rada como un singular derecho negativo de no trabajar, pero 

no podía tener ningan fruto para los trabajadores que la lle

varan a cabo, debido a la interpretaci6n estrecha de el dere

cho individualista, que no podfa contemplarla como un derecho 

colectivo. 

(6).- IDEM. Pp. 760-761 
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C).- LA ET~PA DE LA LUCHA POR LA CONQUISTA DEL DERECHO 
-

Los trabajadores de la segunda mitad del siglo XIX debie-

ron sostener empefiosa lucha para lograr la aceptaci6n de la' 

huelga como un derecho positivo, pues só_lo así podrían sus mo 

vimientos t~ner efectividad para lograr las mejores condicio

nes de trabajo que con justicia reclamaban~ Y fue especial

mente en Inglaterra en donde tuvo efectos esa lucha. 

Desde luegot esta lucha estuvo encaminada a lograr que se 

permitiera cierta forma de presión, pues era inGtil que de mil 

trabajadores de una empresa, setecientos o m§s sus~endieran 

sus labores mientras el resto no se adhería al movimiento y 

provocaba que los neg~cios continuaran sus operaciones con los 

no huelgufstas y con trabajadores libres. En cambio~ si los 

huelguistas podfan ejercer presi6n (no violencia) sobre unos 

y o~ros, sf resultaba factible la eficacia de cualquier huel

ga, ya que la empresa se verfa obligada a suspender todi acti 

vidad. (Un ejemplo de esa presi6n nos la proporciona la cos

tumbre que priva entre los trabajadores de los Estados Unidos 

que van a la huelga, consistente en formar cordones ellos mi~ 
.. 

mos alrededor de las fábricas para impedir la entrada a los 

obreros no pertenecientes al movimiento). 

"No fue sino hasta 1875, cuando los obreros ingleses lo-

graron una conquista importante que fue la Ley del 13 de ago~ 

to de tal año, denominada nconspiration of Propertyº, que dis 
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puso que un acuerdo o coalición para ejecutar un acto cualquie 
=-

raen r~1~ci6n con un conflicto industrial, no podrfa s~r per-

seguido como conspiraci6n, a menos que el mismo acto, si fue-

se cometido por un particular, fuera punible como crfmen, se

gún el derecho consuetudinario.º (7) .. 

Asimismo, pero ya en 1906, lograron los obreros ingleses 

la expedici6n de una Ley que declar6 la irresponsabilidad de 

las uniones sindicales por las huelgas en que participaron. 

A pesar de estas conquistas, ninguna 1egislaci6n europea, 

ni norteagericana, llegaron a negar, durante esta etapa~ el 

derecho del empresario para que la fuerza pQblica protegiera 

su establecimiento o garan~izara el trabajo de los obreros no 
. 

huelguistas, por tanto, "la fuerza de la huelga radic6 en la 

solidaridad de la clase trabajadora y, en escala m&s reducida, 

en la dificultad para poder 

nal de una fábricaº. (8). 

{7) .- lDEM .. p. 762 

(B) ..... IDEM .. 

S uc-+-i tui·,,. .-nn µ:.;:1 ... 1 · 1 vUll prontitud al persa-
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BREVE DESENVOLVIMIENTO HISTORICO .... 
DE LA HUELGA EN MEXICO 

Conquistada la gran Tenochtitlfin~ la actividad aue Breva-. ~ 

lecfa en la Nueva Espafta) era solamente la de trabajo ya que 

no hab,a, ni capital, ni industria. Hernán Cortés, estable-

ci6 estas sobre la base de la explotaci6n de los vencidos, 

aíln cuando ella se cubriera con el manto piadoso de la reli

gión y del amor a Dios. 

El conquistador proclama sus ordenanzas especiales sobre 

vendedores, para el uso que los encomenderos podrian hacer de 

los indios en sus encomiendas; estas ordenanzas complementa-

han sabiamente, las instrucciones de Carlos v~ constituyendo 

el primer reglamento de trabajo en el nuevo continente. 

El régimen de explotaci6n de trabajo humano qued6 defini 

do con la encomienda y es, asf, como arranca la historia del 

trabajo en Mªxico. Siendo este el instrumento administrador 

de "servicios personales", se desarrolla a trav€s de dos ins 

tituciones de caracterfsticas econ6micas: el taller artesano 

y el obraje capitalista, que eran con los que el mexicano es

taba en calidad de esclavo. 

Como consecuencia de este sistema económico siguieron 

los primeros defensores de la »gleba", llamados agitadores, 

porque las condiciones de vida laboral eran intolerables, ya 
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que las leyes de Indias resultaban, en verdad, rominticas. 

Todo lo anterior, hizo que, entre las personas más despr.Q_ 

tegidas y que llevaban una vida miserable se gestara la rebe1 

df~, que culminaría con la guerra de Independencia. Miguel 

Hidalgo expidi6 el 6 de diciembre de 1810, un decreto en el 

cual declaraba abolida la esclavitud para todos los habitan-

tes de la Nueva Espafia, bajo la amenaza de que a los duefios de 

esclavos que no concedieran a ~stos la libertad, se les apli

carfa la pena de muerte, sente~ci~ que se a-plicarfa dentro del 
. 

término de diez dfas contado~ a partir.de la fecha en que se. 

expidi6 el decreto. 

Volviendo al M~xico indfgena, es necesario acudir a los 

relatos que, de la capital azteca nos legaron Don Her&n Cort§s 

y Bernal Dfaz del Castillo~ quienes n~s dan una idea del desa 

rro11o que el pueblo azteca hab1a alcanzado en agricultura, 

alfarería. fundici6n y labrados del oro, la plata y el cobre. 

Igualmente nos ilustran de los adelantos adquiridos en la 

geometrfa, matem&ticas, astronomia~ asf como en muchos otros 

aspec~os logrados por las fuerzas productivas. 

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, en este per1o 

do, como más adelante, no encontramos que exista una verdade 

ra regl~mentaci6n del trabajo. 

Para seguiy con el anilisis
0

hist6rico de la huelga en M~ 
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xico, mencionarª a continuac~6n dos movimientos huelgufsticos -
muy importantes para el futuro econ6raico y social de nuestro 

pafs; estos son las huelgas de Cananea y Río Blanco, que die

ron origen a que la Revoluci6n Mexicana se acelerara y que la 

situaci6n de los trabajadores mexicanos cambiara radicalmen-

te. 

LA HUELGA DE CANANEA 

O~urrida entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 1906, en 

el mineral de Cananea, estado de Sonora. 

Este movimiento se ha atribuído al descontento con el po.r_ 

firismo, respondiendo a una situaci6n especffica y no a una 

condición general de la clase obrera mexicana. 

En primer t€rmino se trataba de trabajadores que, dentro 

de1 ·nivel naciona1 ~ disfrutabande salarios un poco más altos. 

En segundo lugar, detris del movimiento existfa una infl~ 

encia polftica flores-magonista, a cargo de Manuel M. Di€guez, 

Francisco M. Ibarra y Esteban Baca Calder6n, presidente, vic~ 

presidente y secr~etario, respectivamente, de la "Unión liberal 

Humana" fundada el 16 de enero de 1906, de orientaci5n libe

ral; y de lázaro Gutiªrrez Lara, presidente del Club Liberal 

de Cananea. 

En tercer t€rmino, se reclam6 por primera vez en M€xico 

la jornada de ocho horas y. lo que ha caracterizado a la huel 
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ga de Cananea, igualdad de trato para los trabajadores mexica 

nos y la proporci6n mayor en su namero, respecto a los extran 

jer·os. 

El do~umento en el que se consignaban estas peticiones, 

que el Comité de Huelga, a instancias de las autoridades, pr~ 

sentó a la Empresa el 1° de junio de 1906 fue redactado en los 

siguientes t€rminos: 

l. Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las si-

guientes ·condiciones: - · .. -= 

La destituci6n del mayordomo Luis (nivel 19). 
l 

El mínimo sueldo del obrero será de $5.00 coniocho 
\ 

horas de trabajo. 

En todos 1 os trabajos de 1 a Cananea· Con sol i dated 

Cooper Co., se ocuparán el 75% de mexicanos y el 
. 

25% de extranjeros, teniendo los primeros los mis-

mos privilegios que los segundos. 

Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan 

nobles sentimientos para evitar toda clase de frie 

ci6n. 

Todo mexicano, en los.trabajos de esta negociaci6n 
. 

tendrán derecho a ascensos, segan lo permitan sus 

aptitudes. 

Al pliego petitorio de los ob~eros, la Empresa respondi6 

con los siguieQtes hechos: 
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a). Provocaci6n ante la manifestaci6n obrera a cargo 

-de los hermanos Metca11, obedeciendo 6rdenes del 

presidente de la Compafifa~ con el fin de justifi-
'l .... car 1a repres1on. 

b). La agresi6n directa de la Empresa se produce al 

dirigirse la manifestaci6n obrera hacia el Pala

cio Municipal (1º de junio), ocasionando muertos 

y heridos. 

e}. Intervenci6n de fuerzas armadas extranjeras, los 

Rangers (soldados de las Fuerzas Rurales de Arizo 

na)~ el 2 de junio. 

d). Intervenci6n de soldados del Ej€rcito Mexicano en 

sustitución de los Rangers para finalizar la repre 

si6n de los obreros (el mismo dfa 2 de junio). 

e). Encarcelamiento, en la tenebrosa Fortaleza de San 

Juan de Ulfia~ en el Puerto de Veracruz, de los 

principales dirigentes de los trabajadores. 

La huelga de Cananea constituye un ejemplo que da a 

nuestras leyes laborales un contenido real, no te6rico, al 

consagrar: 

l. La jornada lqboral de ocho horas. 

2. El principio de igualdad de trato, y 

3. La exigencia de que se mantenga una proporci6n del 

noventa por ciento de trabajadores mexicanos en 

una empresa. 
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Desde el punto de vista político, la huelga de Cananea 

constituye uno de los escollos más grandes que enfrenta el 

ge~eral Porfirio Dfaz, que pone en evidencia las trampas PQ 

11tica~ de su secretario de Gobernación, Ram6n Corral, al 

tratar de disfrazar la evidente participación de fuerzas nor 

teamericanas y la-absoluta falta de perspicacia politica del 

Gtibernador del Estado Rafael Iz§bal, de tan triste memoria. 

(9) 

LA HUELGA DE RIO BLANCO 

Seis meses más tarde, después de haber estallado.la 

huelga di Cananea~ el dfa 6 de diciembre de 1906, se inicia 
1 -

ba en la localidad de R1o Blanco, municipio de Orizabar en 

el estado de Veracruz la huelg~ de trabajadores textiles y 

que en el transcurso escaso de un mes alcanzarfa proporcio

nes insospechadas. 

Hay que subrayar que la huelga signific6 la desemboca 

dura de tres moví mi entos obreros ·que se habían gestado con 

anterioridad: el primero data del afio de 1896, el segundo 

de 1898 y el tercero, de mayo de 1903; lo que nos dará una ,.. . 
idea clara acerca de la gestaci6n de condiciones objetivas 

y subjetivas, por par.te de los· obreros que terminaron el si 

glo pasado y principiaron el presente, luchando por superar 

. 
(9) .... Del Buen L. Néstor,, "Derecho del Trabajo 11

, Ed .. Porrúa 

M~xico~ 1979, pp. 289-291. 



17 

las ~alas condiciones de trabajo y las inconveniencias ideo-

16gicas y polfticas para poderse organizar. 

Destac~, en síntesis, la asimilaci6n -por parte de los 

obreros- del fen6meno huelgufstico, como derecho social y 

arma polftica inseparable de los trabajadores modernos. 

Bajo este panorama, la aprobaci6n por parte de los in

dustriales textiles de Puebla del llamado "Reglamento para 

las f&bricas de hilados y tejidos de algod6n", el 20 de nQ 

viembre de 1906, encontr6 la respuesta obrera de parar las 

actividades laborales hasta que dicho reglamento fuese dero 

gado~ además de solucionarles sus desofdas peticiones. Es

to es, la aprobación del Reglamento fue la respuesta empre

sarial a las demandas obreras, ya que contiene cliusulas 

que se refieren, tanto a la jornada laboral, como a sala

rios y dfas de descanso, 

El Reglamento, publicado el 4 de diciembre de 19P6 esta 

blece una jornada laboral de 14 horas diarias de lunes a 

viernes y de 12 horas para los sábados; la autorizaci6n ex

presa al Administrador para fijar las indemnizaciones por 

los tejidos defectuosos; la prohibici6n de que los trabaja

d~res hospedados ~n las habitaciones que proporcionaba la 

Empresa, admitieran huespedes sin el permiso de la adminis

traci6n; y la exigencia de entrar cinco minutos antes de la 

hora establecida, entre otras cosas {10). 

{10).- Trueba Urbina Alberto, "Nuevo Derecho del Trabajo"; 
Ed. Porraa, S.A., Tercera Ed. Mªx. 1975 p. 8 y 9. 
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La respuesta obrera, como mencionamos, fue la huelga 

de 6 mil 800 trabajadores de 34 fábricas del corredor in-· 

dustrial comprendido entre Puebla y Tl·axcal~. 

Un peri6dic~ de la ~poca nos refiere los hechos del 6 

de diciembre de 1906: 

«rres mil .. ~(trabajadores).~.se reunieron en el Teatro 

Guerrero de la Ciudad de Puebla y formularon su descontento. 

Exigieron un aumento de cinco centavos por pieza de manta 

gruesa y tres por la fina; terminaci6n de labores a las 5 

de la tarde y los sábados descanso de medio día~ feriados 

el 15 de septiembre y el 24 d~ diciembre; prohibir que tra

bajen menores de 14 afies; suprimir las tiendas de raya, 

etc 11
• 

la respuesta de los patrones, no se hiz~ esperar; el 

centro industrial de Puebla orden6 el cierre de 93 fábricas 

en el país "con el pretexto de encontrarse en balance'y te

ner productos almacenad~s en exceso. Esto hizo que 57 mil 

hilanderos y tejedores quedaran sin emp1eo 11
,. 

De esta forma; se present6 un fenómeno en el que coin 

cidfan, por un lado, la huelga de los trabajadores y, por 

el otro, el p~ro patronal. Ante esta situaci6n, las partes 

en conflicto decidieron someterse.al lauda del Presidente 

Porfirio Diaz quien, como es de"suponerse, no dud6 en favo 

re e e r a 1 s e c
4

t o r empre s a r i a l el q u e s ó 1 o hubo d e a e e p ta r u ni 
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formar los salarios en el caso de labores id5nticas, sobre -
la base de las t~rifas mayores~ y que las tareas excepcion~ 

les se pagaran conforme a un convenio y hubo de sujetarse 

tambi§n a la prohibici6n de emplear menores de 7 afias (11). 

El ejercicio del derecho de huelga, como hemos visto~ 

es implícito al grado de conciencia del obrero y representa 

el único recurso de la c1ase trabajadora reconocido para m.§. 

jorar sus niveles de vida. El obrero mexicano va a incurrir 

cada vez m~s en este campo y la legislaci6n mexicana tendrá 

que ampliar y establecer leyes encaminadas a proteger a la 

clase trabajadora. 

{11).- "Tiempo de México", Direcci6n General de Publicacio 

nes y Bibliotecas de la SEP, Suplemento No. 23~ en-

garzado en Excelsior~ 8 de noviembre de 1982, p. 3. 
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CONSIDERACION DE LA HUELGA COMO DERECHO 

COLECTIVO EN LA EPOCA ACTUAL 

Toca a nuestra Constitución de 1917, pionera en la pr~ 

visión, máximo rango legal!I de los derechos sociales, e1 mé 

rito de haber considerado a la huelga por vez primera, como 

un derecho colectivo de los trabajadores. La trascendental 

disposición se encuentra contenida en la fracción XVII del 

Artículo 123 al tenor siguient~: '"las leyes reconocerán e~ 
. 

mo un derecho de los obreros y de los patrones~ las huelgas 

y los paros". 

Esta tesis, netamente mexicana ha sido aceptada en 

años posteriores a la segunda Guerra Mundial, por las cons 

tituciones de Francia e Italia. 

Y por cuanto a la asociaci6n profesional, que es pres~ 

puesto de la huelga, el derecho a ella quedó también, obvia 
. 

mente_, consagrado en la propia Constitución: 11 tano los obre 

ros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses~ formando sindicatos, 

a$ociaciones profesionales> etc. 11 (Artículo 123 fracción 

XVI). 
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PRINCIPIOS JURIDICOS CONSTITUCIONALES 

-RELATIVOS LA HUELGA 

La fracci6n XVII del articulo 123 de la Constituci6n 

establece: "las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patrones las huelgas y los paros 11
• Este 

hecho, de que la huelga esté plasmada en nuestra Carta Ma~ 

na hace que participe de las caracterfsticas propias de to 

da norma constitucional. 

A) PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL 

Tomando en cuenta el principio de supremacfa constitu 

cional, la huelga resulta ser jerárquicamente superior a 

cualquier otra norma del mismo orden jurídico y por lo tan-

to prevalece en su aplicación; es decir, las otras normas 

no pueden contravenir su espíritu. Hans Ke1sen, en su obra 

"Teorfa general del derecho y del Estado" al respecto, sos

tiene lo siguiente: "El orden juridico especialmente aquel 

cuya personificaci6n constituye al Estado no es~ por tanto 

un sistema de normas coordinadas entre sf, que se hayasen 
• 

por así decirlo, una al lado de otra, en un mismo nivel, si 

no que se trata de una verdadera jerarquia" (12). Para rea 

firmar lo anterior, el mismo autor agrega: "No puede haber 

(12) .. - Kelsen Hans, ºTeoría General de1 Derecho y del Esta

do11; traducción de Eduardo García Maynes, p .. 128, Mé 

xico, D.F., 1949. 
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ninguna-contra~icci6n entre dos normas pertene~ientes a di-

ferentes niveles de ordenamiento legal. La unidad de este 

no puede nunca ser puesta en peligro por una contradicci6n 

entre el precepto superior y otro inferior en la jerarqufa 

del der-echo 11
• (13) Por lo tanto, a la huelga nada se 1e 

puede oponer, ni nada se le puede suprimir por la ley regl~ 

mentaria y por los actos de autoridad, ya que si tiene que 

respetar tal y como nuestra Constitución lo establece. 

Este principio de supremacía constitucional deriva en 

nuestro sistema legal mexicano de lo contenido en el arti

culo 133·constituciona1, el cual seftala que tanto la Consti 

tución, las 1 eyes del Congreso de 1 a Unión que emanen lde 

ella y todos los tratados que est§n de acuerdo con la ~isma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repfibl! 

. 
ca; con aprobaci6n del Senado, "serán la Ley suprema de to-

da la Uni6n". Los jueces de cada estado -aclara el articu-

lo- se arreglarán a dicha constituci6n, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las constituciones o leyes de los estados. 

B) PRINCIPIO DE RIGIDEZ CONSTITUCIONAL 

Tambi€n le es aplicable a la huelga como un derecho 

constitucional que es, y por virtud del rual no puede ser 

reformada o suprimida la fracci~n XVII del artfculo 123 

constitucional que lo establece por el poder.legislativo or 

{13).- IDEM. p. 168 
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dinario por no estar faculta~o para ello; s61o corresponde 

al poder constituyente permanente, único poder que tiene la 

facultad de revisar la Constitución. Esta facultad se en-

cuentra claramente sefialada en el artfculo 135 de nuestra 

Carta Magna, que al tenor dice: "La presente Constituci6n 

puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 

el Congreso de la Unión5 por el voto de las dos terceras par. 

tes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adi 

ciones$ y que @stas sean aprnbadas por la mayorfa de las le 

gislaturas de los estados. El Congre~o de la Uni6n o la Co 

misi6n permanente en su caso, harán el c6mputo de los votos 

de las legislaturas y la declaraci6n de haber sido aproba

das las adiciones y reformas". 

Al respecto Hans Kelsen menciona lo siguiente: 11 La 

Constituci6n, es cierto documento solemne que contiene un 

conjunto de normas jurídicas que s6lo pueden ser modifica

das mediante la observancia de prescripciones especiales, 

cuyo objeto es dificultar la modificación de las normas 11
• 

( 14) . 

Esto es aplicable en nuestro sistema constitucional~ 

pues la princip&l idea del constituyente fue la de agregar 

los fundamentales derechos de los obreros como garantias 

(14).- IDEM. p.129 
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constitucionales, con el fin de evitar que las leyes de los 

estados fueran a desconocer o anular estos derechos, que-

son con justa raz6n de considerar, como l~·esencia y verda-

dera ~ustificaci6n del movimiento armado del principio de 
. 

si g 1 o en n u es t ro .P a í s • 

"Tales preceptos -dice Tena Ramfrez- que por su propia 

fndole deberían estar en las leyes ordinarias, se inscriben 

en la Constituci6n para darle un rango superior al de las 

leyes comúnes y exclui,rlas en lo .posible de la opinión mud!!_ 

ble del parlamento, dificultando su .reforma mediante el prg_ 

cedimiento estricto que suele acompafiar a las enmiendas cons 

titucionales". {15) En la complic~ci6n del procedimiento 

se encuentra la protección. La estabilidad de la norma cons 

titucional a trav€s del procedi~ient~ especial, evita que 

el legislador ordinario viole las garantfas fundamentales 

por las que el pueblo ha luchado. 

C) PRINCIPIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Además de lo antes expuesto hay que procurar el asegu 

ramiento y respeto a esas garantfas, que en nuestro medio 

se logra con un pro¿edimiento cuya finalidad es el control 

de la constitucionalidad para la defensa de los individuos. 

El procedimiento mencionado es el júicio de amparo. 

(15).- Tena Ramirez Felipe, noerecho Constitucional Mexic~ 
noº; Editória1 Porrúa 1 S.A., Decimosexta edición, 
México; D.F., 1978. p. 22 .. 
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Una.vez más mencionaremos a Hans Kelsen que nos di=e: -
ula aplicación de las reglas constitucionales relativa~ a 

la legislación, únicamente pueden hayarse efectivamente: g~ 

rantizadas si un 6rgano distinto del legislativo que tiEne 

a su cargo la tarea de comprobar si una ley es constit~ciQ 

nal, y de anularla, cuando de acuerdo con la opini6n de ese 

6rgano sea inconstitucional". (16) 

Los art1culos 103 y 17 de nuestra Constitución est2ble 

cen el principio del control jur1dico de la constitucio~ali 

dad los que a través de la ley de amparo se encuentra reg1-ª. 

mentado el juicio que antes hemos mencionado. 

De lo anterior desprendemos que si el juicio de amparo 

concede ~ntre otras cosas, para hicer respetar las garan

tfas constitucionales, y si tenemos presente, que la huelga 

es una garantfa constitucional comprendida como lo hemos es 

tablecido en la fracción XVII del artículo 123 de nuestra 
. 

Carta Magna, debemos concluir que el juicio de amparo proc~ 

de para evitar que las leyes ordinarias y las autoridades 

anulen el derecho de huelga. 

{16).- Kelsen Hans, Ob. Cit., p. 163. 
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LOS CONFLICTOS EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

INTRODUGCION 

tas caracterfsticas propias y peculiares de los conflic 

tos de trabajo, ·obligó a 1 os jurisconsultos_ a crear una rama 

del derecho, distint~ e independiente de las dernis~ con la 

finalidad de reglamentar y dar soJución jurídica a esos con 

flictos que no podfan ser resueltos a través "del derecho ci

vil ni de ninguna otra rama del derecho hasta entonces exis-

tente. Fue pu€s, la autonomía de los conflictos lo que pro

dujo la autonomfa de una nueva rama del derecho· conocida co-

mo Derecho del Trabajo. 

De esta maner-a operó el principio económico según el 

cual, las necesida~es determinan la creaci6n de sus satis-

factores, asf~ el nacimiento de un nuevo tipo de conflictos 

trajo aparejada la creaci6n de nuevos m€todos de soluci6n. 

los procedimientos de conciliación, arbitraje, la huel 

ga, los paros, etc., sori el fruto jurfdico de nuevas neces! 

darles sociales. 

Juan D. Pozzo en su libro "Manual te6rico prictico de 

Derecho del Trabajo" ha dicho con toda razón: "La legisla

ci6n reconoci6 la importancia de los conflictos de trabajo~ 

aun los de car~cter individual. Por más que en estos exis-
. 

tan una divergencia de intereses particulares al igual que 
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en las demás ·relaciones contractuales regidas por el dere-

cho coman, se comprendi6 que los medios de solución de los 

conflictos de trabajo deb1an de ser distintos de los que 

rigen el proceso civil~ y se termin6 creando una magistra-

tura y un procedimiento laboral especial~ simplificado y de 

mayor celeridad y econornfa, que otorga mayor protecci6n a 

los intereses del trabajador. 

Pero los conflictos colectivos de trabajo producen con 

secuencias de mayor trascendencia que los individuales, 

puesto que tienen por efecto la a1teraci6n de las relaciones 

entre grupos profesionales opuestos, alteraci6n que muchas 

veces puede llegar a afectar la paz social. 

Por lo consiguiente, en raz6n de la pluralidad de suje 

tos comprendidos, de los interesados afectados y de los me

dios de lucha empleados por las partes, su solución no pue-

de librarse a las formas del proceso clisico~ que no cono-

ci6 esta clase de conflictos 1r. (17) 

A continuaci6n tratar~ de clasificar los distintos con 

flictos laboral?S desde tres puntos de vista, a saber se-
~ 

gdn la calidad de los sujetos que intervienen en un conflic 

to laboral, segQn el tipo de inter~s que se encuentre en 

pugna y segan la finalidad que se persiga a trav~s del con

flicto. Veamos: 

{17).- Pozzo D. Juan, "Manual Teórico Prictico de Derecho 
del Trabajo"; T.II. Buenos Aires~ Argentina, 1962, 

p. 235. 
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A) CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SEGUN LA CA-. 

LIDAD DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL. 

l. CONFLICTOS ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES 

Son los que enfrentan a trabajadores y empresarios 

o a sindica~~s obreros a patrones. 

Los ejemplos son ampliamente conocidos. 

Las acciones por violaci6n a las condiciones de tra 

bajo o la petici6n de firma d~ un contrato colecti-

vo. 

En la medida en que existan relaciones entre traba-

jadores y patrones~ 

subsista el sistema 

podrán desaparecer 

y asf tendrá que ser en tan10 

capitalista de producci6n~ no 
\ 

las diferencias y controversias, 

.porque ese régimen descansa en la explotaci6n del 

trabajo por el capital {18). 

2. CONFLICTOS ENTRE UN SINDICATO OBRERO Y SUS AGREMIA 

DOS. 

Resalta por su importancia el debate sobre la apli 

-caci6n de las cl~usulas de l 
. ,.. exc us1on y de antigüe-

dad y preferencia, si el trabajador afectado recla 

roa.violaciones· de forma o de fondo; así por ejemplo, 

si la expulsi6n no se fund6 en una causa prevista 

(18).- Cueva Mario de la, "Nuevo.Derecho Mexicano del Trab~ 
j o ; e d . Po r rúa ,. T .. I I , M é xi e o , . D • F .. , P r i mera e d • 19 7 9 
Pp. 511 y 512 .. 
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expresamente en los estatutos sindicales o si al po

ner el sindicato a la persona ~ue ha de ocupar una 

vacante viola los derechos de antigüedad y preferen 

cia que esti obligado a respetar. En los problemas 

de preferencia puede verse involucrada la empresa, 

en tanto que en la aplicaci6n de las cláusulas de 

exclusión, el' proceso se desarrollará, exclusivame.!J. 

te, entre el trabajador y el sindicato. {19) 

3. LOS CONFLICTOS INTERSINDICALES 

Son los que se sucitan entre sindicatos de trabaja

dores. Son los que se produc~n entre dos o mas si~ 

dicatos de trabajadores por la titularidad de los 

derechos y acciones sindicales y por la facultad de 

la representaci6n de los intereses colectivos de las 

comunidades obreras ante las autoridades del traba

jo. Estos y todos los que nacen en el seno de las 

comunidades obreras, muestra una vez m§s que el de

recho del trabajo tiene siempre a la vista los pro

blemas de los trabajadores, una actitud que en con

secuencia Y~ a la vez, la confirmación de la tesis, 

de que ~stamos ante un derecho de la clase trabaja

dora .. 

Un ejemplo sobre esta clase de conflictos es el que 

versa sobre la titularidad de un contrato colectivo, 

( 19) .. ... I DEM. P p • 511 y· 5 27 
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las normas legales otorgan al ~indicato mayoritario 

la potestad de exi~ir negociqs y suscribir dicho

contrato~ en la inteligencia de qu~ la mayorfa debe 

conservarse permanentemente~ pues su p~rdida produ-
. . . 

ce la no titularidad de los derechos. El maestro 

Mario de la tueva nos presenta tres caracteres de 

los conflictos intersind~cales que es necesario re-

saltar: 

a) los empresarios no tienen ni pueden tener inter-

venci6n alguna en la soluci6n de estos conflictos . 
•. 

En el Convenio 98 de la OIT del año de '1949 y e1 ar. 

tfculo 133~ fracci6n V de.la Ley Federal del Traba

jo dicen: nqueda prohibido a los patrones intervenir 
- . 

en cualquier forma en Ja vida interna de los sindica 

tos 11
; b) la consecuencia principal de la no interve.D_ 

ci6n empresarial en la so1uci6n de los conflictos 

i n ter si n d i e a l es ; e o ns i st e en q u e e u a 1 q u i e r i n ter ru _g_ 

ci6n, suspensión y por consiguiente la huelga~ pue

deri dar lugar a·1a aplicaci6n de medidas disciplina

rias y aan a la separaci6n del trabajo de quienes h~ 

biesen influido o determinado la realizaci6n "de aqu~ 

llos actos; e) los conflictos intersindicales son 

de naturaleza colectiva, t.ánto porque son pugnas eJ!. 

tre organizaciones de tra~ajadore~, cuanto porque 

la controversia gira en·torno a la titularidad de 
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derechos y acciones colectivas (20). -
Podríamos concluir diciendo que la mayoria de los con-

flictos intersindicales se deben a la pugna por 1a titulari 

dad de los derechos y acciones sindicales especialmente de 

las convenciones colectivas. 

4. LOS CONFLICTOS ENTRE TRABAJADORES 

Son los que se sucitan entre trabajadores de una 

misma empresa en ocasi6n de los derechos de preferencia~ an 

tigUedad y ascensos. Las relaciones de_ trabajo se forman 

con el trabajador~ persona ffsica~ y la empresa a la que 

presta sus servicios. 

El trabajador que considere que se han violado sus 

derechos; por ejemplo si se }:1ca preferido a otro trabajador 

de menor antigUedad, puede reclamar ante la junta d~ con-

ciliaci6n y arbitraje que se corrija la vio1aci6n~ se le 

otorgue la preferencia o el ascenso que le corresponda y 

se le indemnice por los salarios o diferencias que hubiere 

dejado de percibir. De lo anterior se deduce que el con-
'l· 

flicto consiste en la oposfci6n de los posibles derechos 

de dos o más trabajadores (21). 

(20).- IDEM~ Pp. 524 y 525. 

(21).- IDEM. Pp. 525 y 526~ 



32 

Como comentario diremos que lo que se toma como base 

para el ascenso as la aptitud del trabajador~ siempre y 

cuando el patr6n haya capacitado a todos los trabajadores~ 

En caso contrario, el factor escalafonario que se tomar& 

en cuenta para obtener el ascenso será la antigüedad. 

B) CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SEGUN EL TI

PO DE INTERES EN PUGNA. 

Desde este punto de vista 1Qs conflictos 1aborales se 

·dividen en: INDIVIDUALES Y COLECfIVOS. 

E1 maestro Mario de la Cueva escogió a Paul Ourand, ca 

tedrático del derecho del trabajo, como una referencia valio 

sa para las distinciones y definiciones que propondremos. 

El ilustre tratadista consideró. indispensabl'e plantear, 

ante todo~ la diferencia entre los conflictos individuales 

y los colectivos, a ~uyo esta-

blecen con precisión los elementos esenciales de los colec

tivos, r~sultará qu~ todos aquellos que no los satisfagan 

entrar&n en la categoría de los individuales: deben reunir-

se dos condiciones~ dice el ilustre maestro, "para que un 

conflicto adquiera la naturaleza colectiva relativa una a 

las partes que protagonicen la contienda, y la otra al obje 

to de la controversia. El primer elemento presupone la pr§ 

sencia de una comunidad obrera, pües un conflicto puede ser 

colectivo aunque afecte a un solo patrón, pero pierde esa 



33 

caracteristica si la contraparte es un trabajador. Para la 

existencia de la segunda condici6n es indispensable que el 

conflicto ponga en juego un interés colectivo, lo que ocu

rriri si la soluci6n que se d§ a la diferencia afectara las 

condiciones individuales de todos los trabajadores de la en 

presaº .. 

Son conflictos colectivos los que ponen en juego un in 

ter€s coman de toda o una parte de la comunidad obrera; 

aquellos que, a manera de ejemplo, afectan la libertad sin

dical, los derechos de 1os representantes ·de los trabajado

res, el derecho de huelga, etc. Una medida individual pue

de dar orfgen a un conflicto colectivo; así, por ejemplo~ el 

despido de un trabajador por afiliarse a un sindicato, pues 

al atacarse un derecho sindical, el acto lesiona a una pre

rrogativa de la comunidad obrera. 

La scparaci6n entre los conflictos individuales y los 

colectivos no podría consistir en un abismo infranqueable5 

por lo contrario, la linea divisoria tiene que ser esencial 

mente t€nue, porque cada controversia individual puede re

percutir sobre la totalidad de la clase trabajadora, o sea 

que lo que hoy se presenta como un interis meramente parti

cular, puede devenir en cualquier momento un asunto de inte 

r€s general. Asf por ejemplo, cuando el profesionalismo no 

estaba desarrollado entre nosotros, las relaciones del tra

bajo deportivo eran estrictamente individuales. Al elabo-



34 

r ar s e 1 a i e y n u e.v a s e s i n ti ó 1 a n e e e s i dad de u n e a p í tu 1 o p !! 

ra el trabajo deportivo. 

La .naturaleza colectiva de un conflicto, no depende en 

·términos.generales de una pluralidad de afectaciones a los 

derechos individuales de un nGmero más o menos grande de 

trabajadores, así por ejemplo, si no se paga el salario m1-

nimo a dos o tres trabajadores, el conflicto ser& puramente 

individual, pero si se deja de cubrir dicho salario a todos 

o a una categorfa de trabajadores el conflicto devendrá co-

lectivo (22) .. 

Resumiendo diremos que en los conflictos individuales 

hay una litis poi cada ~ujeto considerado~ Si s61o i~t4r

viene un sujeto, hay una litis privativa y espécial para las 

relaciones de ese sujeto y si encontrarnos varios sujetos ca 

da uno tiene su litis. En cambio trat&ndose de un conflic-

to colectivo hay una finica litis para tódos los sujetos. En 

un conflicto individual la litis siempre afecta individual-

mente a uno o varios sujetos, en tanto que en ~n conflicto 

colectivo la litis siempre afecta a todos los miembros. 

C) CLASIFICACIQN DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SEGUN LA FI

NALIDAp QUE SE PERSIGA A TRAVES DEL CONFLICTO. 

De acuerdo con este punto de vista los conflictos labo 

rales se dividen en: juridicos y·econ6micos, y cuyo trata-

-
f22).· IDEM. Pp. 513~ 514, 515 y 516. 
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miento quedará explicado a partir de las siguientes lfneas. 

·oesde el momento en que la ley perciiti6 a las asocia

ciones profesionales obreras y a los patrones~ crear su 

propio derecho en·cuanto se refiere a las condiciones de 

prestaci6n de servicios a trav~s de convenciones colecti

vas, se inici6 con ello un nuevo tipo de conflicto hasta 

entonces inexistente. Al lado de l~s clásicos conflictos 

jurfdicos en los cuales se dice el derechos nacieron aque

llos cbnflictos cuya finalidad ya no es decir el derecho si 

no crearlo-o modificarlo. 

Los conflictos jurfdicos han consistido y siguen con-

s i s ti en do en 1 a a .p l i e a e i ó n o i n te rp reta e i ó n de u n· a norma 1 e 

gal o convencional.· Esto es, ·la soc1edad regula su conduc

ta a trav€s de normas que se obliga.a respetar, algunas de 
. 

·es as normas están p 1 asma das en 1 os .códigos y otras en acue.!: 

-dos particulares. Pero la naturaleza del ser humano es tal, 

que con frecuencia dichas normas o son violadas o son inter 

pretadas en beneficio de un sujeto y en detrimento del inte 

r~s del otro; de allf nació la necesidad de crear un siste-

ma mediante el cual, un tercero, imparcial, ordena la ~epa

ración y·observancia de la norma violada y ·estableciera en 

definitiva la correcta interpretación de la norma. Este 

sistema que es el aplicable a todos los conflictos jurfdi-

cos, como se puede observar~ toma.como base la pre existen 

cia de un derecho, de alli que esta caracterfstica esencial 
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a teda conflicto jurfd1co consiste en aplicar o interpretar 

un derecho ya establecido con anterioridid, y es donde nos 

basamos para fundar o establecer la diferencia con los con

flictos econ6micos, pues este tipo de conflictos, a su vez 

se caracterizan porque en ellos no se va a aplicar un dere

cho que se quiere modificar o no existiendo se le quiere 

crear~ en ambos casos, el resultado es la formulaci6n de un 

derecho nuevo,. 

Esta clasificación de los conflictos laborales en jur1 

dicos y económicos ha sido adoptada por la doctrina extran

jera, y en M~xico es reconocida tanto por la doctrina como 

por la legislación y por la Suprema Corte. Veamos. 

ta organizaci6n internacional del Trabajo, en un libro 

que publicó bajo el tí'tulo de ules Tribunaux du Travailu, 

defin16 estos conflictos de la siguiente manera: 11 El Con-

f 1 . . . ¡. d . f . 1 • + . • .-.. 1c~o Jur1 1co se re 1ere a ,a 1n~erpre~ac1on o aplicación 

de un derecho nacido y actual, poco importa que este tenga 

su fuente en una prescripci6n formal de la Ley o una dispo

sici6n de un contrato individual o colectivo; la decisi6n 

corresponde, normálmente a un Juez y en particular al Juez 

de Trabajo". 

El conflicto de intereses no versa sobre la interpre.t.2_ 

ción de un derecho adquirido, fundado en la ley o en el con 

trato, es una reivindicaci6n que tiende a modificar un dere 
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cho existente o a crear un derecho nuevo, estos derechos com 

peten, normalmente, al conciliador o al árbitro (23) .. .. 

A continuación transcribiremos las palabras de la expQ 

sici6n de motivos de la ley de 1931, que justifica la crea

·ci~n de dos procedimientos distintos para la soluci6n de los 

conflictos jurídicos y econ6micos. 

"Los conflictos entre el trabajo y el capital pueden 

revestir una naturaleza particularmente grave. Puede tratar 
-· 

s-e, no de obligar a una de las.par.tes a que se someta a una 

disposición legal o a que acate una regla contractual, sino 

de que se proporcionen nuevas condiciones de trabajo, alter

nando los salarios, las jornadas o los procedimientos esta

blecidos en contratos anteriores. Los conflictos colecti-

vos de naturaleza e~onómica no pueden.resolverse mediante 
• 

Ja aplicaci6n de una norma de derecho; ~1 irbitro o tribu

nal arbitral tiene que resolverlos ten1endo en cuenta consi 

deraciones de carácter puramente s~cial y econ6mi.co. El Es 

tado ya nó se limita a cumplir con su funci6n de administrar 

la justicia en su forma conmutativa, sino que interviene p~ 

ra distribuir por v1a de autoridad, lo que cada uno de los 

participes en la producci6n debe percibir, cuesti6n que antes 

quedaba encomendada a la voluntad de las partes y al juego 

de las leyes económicas". 

( 2 3 j • - I DE M p • .5 2 O • 
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Para clarificar lo anterior~ adoptaremos el ejemplo 

-que el maestro Mario de la Cuev~ nos proporciona en la obra 

que contfnuamente citamos: 

"La primera Cuarta Sala, en la ejecutoria petrolera 

(Compañía Mexicana de Petróleo ºEl Agui1a, S. A." y coagr-ª. 

viadas~ amparo directo 2/38/2º~ de primero de marzo de 1938) 

tuvo que ocuparse del conflicto de naturaleza econ6mica que 

plantearon los sindicatos ante la Junta Federal de Concilia

ci6n y Arbitraje; en la ejecutoria, la Sala sefial6 la dife

rencia entre lo jurídico y lo económico: 

"Mientras en los conflictos de carácter jurídico se en 

cuentra ligada la junta por el derecho preexistente y por 

las peticiones de las partes, puesto que las violaciones al 

orden jurfdico s61o pueden decidirse por el Estado cuando 

el interesado solicite la protecci6n del derecho violado en 

su perjuicio~ en los conflictos de orden econ6mico desempe-

fia el Estado una funci6n distinta~ que no es la reparaci6n 

de una violaci6n al orden legal~ sino la de creación de un 

estatuto que regula la vida de la empresa«.(24) • 

.. 
nEn los conflictos de orden económico, como su nombre 

lo indica, no se discuten cuestiones de carácter jurfdico, 

puesto que en ellos el Estado ejecuta actos que no son pro

pios de la jurisdicci6n~ ya en rigor la autoridad que resu-

{24).- IDEM. Pp. 520 y 521. 
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elve dichos conflictos, no dice en derecho, sino que Qnica-

mente interviene para buscar soluciones en beneficjo de la 

economfa nacional (Amparo Directo 3642/4D/2a. Gonzalo Esco

bar, ejecutoria de 16 de agosto de 1940't (25)~ 

«conflictos de carácter juridico, son los sucitados 

con motivo de la interpretaci6n y la ap1icaci6n de las le

yes o contratos de trabajo, a prop6sito de los cuales, las 

juntas desempefian·una verdadera función jurisdiccional y 

conflictos de naturaleza econ6mica, los que tienden a lamo 

dificaci6n o creaci5n de las condiciones generales de pres

taci6n del servicio, crean la norma que ha de regir las re-

laciones obrero-patronales". Tesis jurisprudencia citada 

en la memoria del Primer Congreso Mexicano de Derecho Indus 

trial, pág. 278 a 281 (26}. 

"Por creaci6n de nuevas condiciones de trabajo~ debe 

entenderse no s61o el cambio que se opera en el desempeHo 

de las labores por modificaci6n t€cnica en la maquinaria> 

sino la implantaci6n de nuevas normas que regulen el desa

rrollo del trabajo en las relaciones obrero-patronales'' 
~ 

(24 de marzo de 1936) Huasteca Petrolium Company~ Toca nOm. 

48i8i33/2a. {27). 

{25).- Cueva Mario de la, ob~ cit., T.II p. 750. 
(26).- Trueba Urbina Alberto, "Tratado Teórico Prictico del 

Derecho Procesal del Trabajo", Ed. Porraa, S.A. pri
mera ed., Mªxico, D.F., 1965, p. 55. 

(27}.- IDEM. p. 58 
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El ddctor M~rio de la Cueva expresa lo siguiente: 

"Hay una diferencia radical 

.tereses y los jurfdicos; en los conflictos jurídicos la 

~uesti6n a debete es un problema de derecho, que se expresa 

en la conocida fórmula a quién corresponde el derecho, mien 

tras que en los conflictos de intereses o econ6micps se ca

racterizan por la ausencia de una norma jurídica para resol 

verlos, ya que su prop6sito es la creación de la norma para 

el futuro" (28). 

Mientras tanto el licenciado Trueba Urbina, por su par 

te opina al respecto: 

«Es necesario para que se entienda bien, repetir 

vez más, que 1 os conf1 ictos jurídicos son cont.roversias ori, 

ginadas por el contrato o la ley laboral y los económicos. 

provienen de mercados, costos, intensidad de 1abores, remu

neraciones injustas, etc., que no regu1a la ley sino la eco 

nomfa; en estos el legislador no prevee intencionalmente la 

norma aplicable porque es imposible aprisionar este tipo de 

situacio.fles dentro del marco de la ley" (29). 

Para concluir este punto, el maestro Mario de la Cueva 

dice en su óbra "Muevo derecho mexicano del trabaj.oº. 

(28).- Cueva Mario de la, Ob. Cit., p. 519. 

{29).- Trueba Urbina Alberto, Ob. Cit., p. 56 
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ºLos conflictos jurídicos se presentan en todas las ra 

-mas del derecho, por lo tanto~ tienen una sola definici6n 

Son los que se suscitan entre toda clase de personas 

sobre la interpretación y aplicaci6n de las normas jurídicas, 

cualquiera que sea su fuente, constituciones, leyes, trata

dos internacionales, costumbres, contratos ..• En cambio, 

los conflictos econ6micos, propios del derecho del trabajo, 

son 1us que se motivan por la·creación, modificación, suspen 

si6n o supresi6n de las condiciones de prestación de los 

servicios, y de una manera general, siempre que se afecte 

los intereses económicos de las comunidades obrerasº (30). 

{30).- Cueva Mario de la, Ob. Cit., p~ 521 
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DERECHO DE HUELGA 

El derecho de huelga es originariamente un derecho de 

cada trabajador pero Este plan 

teamiento expresa la esencia de la libertad y de los dere

chos individuales del hombre. Lo anteriormente escrito es 

afirmado por el maestro Mario de la Cueva. 

Si afirmamos -agrega- que el derecho de huelga es ori

ginariamente un derecho de cada trabajador, es porque, ante 

todo, la libertad es un elemento integrante de la persona 

humana y s61o de ella, y porque en el caso concreto, tiene 

la facultad de intervenir en la formaci6n y actividad de 

una coalici6n y emitir un voto aprobatorio o negativo para 

el ejercicio del derecho. No conviene olvidar que fueron 

los trabajadores, como personas f1sicas que lucharon por la 

supresi6n del delito de coalici6n y de huelga, pero conlle-

va el sello de lo colectivo. 

El derecho de huelga es tarnbi€n y quizá principalmen

te, un derecho colectivo, consi:stente en que los grupos obre 

ros al través de sus eje_rci cios, tienen e'l deber de promover 

el mejoramiento constante de las condiciones de vida de qui~ 

nes ya son trabajadores y de todos los que en el futuro al-

caneen esa categorfa. 

Las frases antecedentes muestran una faceta m~s de las 
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muchas que adornan al derecho y los organismos sindicales 

tienen no solamente el derecho~ sino tambiªn y en grado tan 

to o más fuerte, el deber de cumplir su misi6n: el mejora-

_miento p~esente y futuro-de las ~ondicio~es d~ vid~ de los 

trabajadores y la preparaci6n del mundo justo del maftana 

(31}. 

Para finalizar diremos que la fracci6n XVII del arti

culo 123 constitucional se refiere al derecho de huelga de 

la siguiente manera: 

FRACCION XVII.- Las leyes reconocer4n como un derecho de 

los obreros y de los patrones~ las huelbas 

y los paros. \ 

A). CONCEPTO 

Antes de adentrarnos en el campo de la clasificaci6n 

de la huelga, pienso que es importante dar algunos conceptos 

doctrinarios sobre este derecho para la mejor comprensi6n e 

interpretaci6n del ejercicio que nos ocupa y del fen6meno 

· social que ampara. 

El maestro J. Jesas Castorena sostiene que ''la huelga 

se define como una acci6n colectiva y concertada de los tra 

bajadores~ para suspender sus trabajos de una negociación o 

de un grupo de negociaciones con el objeto de alcanzar el 

(31).- IDEM. Pp. 595 y 596 
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mejoramiento de las condiciones de trabajo" (32}. 

ºLa huelga es el ejercicio de la facultad legal de las 

mayorias obreras para suspender·las labores en las empresas 

previa observancia de las formalidades legales~ para obte

ner el equilibrio de los derechos e intereses colectivos de 

los trabajadores y patrones 1
r. (33) El anterior concepto es 

vertido por el doctor Mario de la Cueva. 

El maestro Armando Porras y López opina que: n1·a hue 1-

ga es una manifestaci5n de lucha de clases consistente en 

la suspensión colectiva del trabajo~ por un grupo de obre

ros, en virtud del derecho de autodefensa" (34) .. 

El maestro Alberto Trueba Urbina hace el siguiente ca-

mentario·: 11 la huelga es un derecho social económico cuyo 

ejercicio le permite a los trabajadores alcanzar mejores 

condiciones de trabajo, prestaciones y salarios y en· el pro 

v en.i r sus re i vi n di e a e iones so e i a 1 es n ( 3 5 ) • 

(32).- Castorena J~ Jesas, "Tratada de Derecho Obrero" Ed. 
Jaris, Primera ed. México, D.F. 1942, p~ 595. 

(33).- Cueva Ma~iq de la, Ob. Cit., T.II. p. 788. 

(34) ... - Porras y López Armando, 11 Derecho Procesal de1 Traba

jo"; Textos Universitarios, P. 407. 

(35) .- Trueba Urbina Alberto, y Trueba Barrera Jorge, nley 

Federal del Trabajo de 1970, Reforma Procesal de 

1980"; Ed. Porraa, S.A., Cuadragésima novena ed. M@ 

xico, D. F., 1982, p .. 198. 
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Agrega adem~s dicho maestro que la huelga es un dere

cho de autodefensa de los trabajadores con carta de ciudada 

. n1a en la Constituci6n. desde el momento que fue elevada a 

la m~s alta categoría jurídica del derecho constitucional. 

Y para concluir, el maestr-0 Trueba Urbina opina que: 

"la huelga, el boicot. el sabotaje, son formas de autodefen 

sa que se utilizan para combatir la superioridad econ6mica 

de los patrones. En· otro ~rden de ideas, la ?Utodefensa 

obrera por medio de la huelga no es una manifestaci6n de 

venganza primi·tiva, sino fórmula jur1dica indispensable pa 

ra colocar a los débiles en un mismo plano de igualdad fren 

te a los detentadores del poder económico 11 (36). 

Por todo lo anteriormente expuesto podrfamos decir que 

n1a huelga es un derecho de todos los trabajadores para pr~ 
• 

sionar a los patrones y poder conseguir por medio de este 

derecho mejores condiciones de vida" .. 

B). D.EFINICION 

Si tenemos que dar una definición de la que es la huel 

ga creemos que lo más acertado que podemos manejar para el 

efecto es el que se desprende del artfculo 440 de la Ley Fe 

deral del Trabajo. 

ARTICULO 440.- Huelga es la suspensi6n temporal del trabajo 

11 evada a cabo por- una coalición de trabaja

d o res. 

(36).- Trueba Urbina Alberto, Ob. Cit. Pp. 367 y 368. 
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Podemos definir a la huelga diciendo que es la cesa-

-~ -c1on conjunta y concertada del trabajo con abandono de los 

lugares de labores, así también como la negativa a reinte-

grarse a los mismos, por parte de los trabajadoress con la 

finalidad de adquirir determinadas concesiones de sus pa

trones o ejercer presi6n sobre los mismos para que se satis 

fagan sus pretensiones. 

C) .. COALIGION 

ZQu€ debemos entender por coalici6n? 

E1 artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo dice: 

"Coalici6n es el acuerdo temporal de un grupo de traba 

jadores o de patrones para la defensa de sus intereses comu 

nes 11
• E1 maestro Trueba Urbina consigna el sigu.iente come.!!. 

tario: "La coalici6n tanto de obreros como de patrones es el 

primer acto que se realiza en ejercicio de la libertad sindi 

cal~ para constituir las organizaciones de defensa de los 

intereses comunes de las clases sociales. Y recordando a 

Paul Pie, la coalici6n es a la huelga lo que el ultimátum a 

la dec1araci6n de guerra''. El mismo maestro agrega que el 
1: 

derecho de asociaci6n profesional se consigna en la frac-

ci6n XVI del apartado A del art1culo 123 constitucional; pe 

ro la asociaci5n profesional de los trabajadores y patrones 

persigue distintos objetivos: La asociaci6n profesional de 

los trabajadores es un derecho social que tiene por objeto 
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luchar pot el me~oramiento de las condiciones econ6rnicas de 

los trabajadores y por la transformaci6n del r~gimen capit~ 

lista; en tanto que la asociaci6n profesional tiene por ob

jeto la defensa de sus derechos patrimoniales, entre estos 

el de propiedad (37). 

El artículo 44b ~orno hemos seftalado anteriorm~nte, nos 

dice que la huelga es el resultado de una coa1ici6n, pero 

el artículo 441 establece claramente que: ºpara los efectos 

de este título el sindicato de trabajadores es una coali-

ción permanente 11
• 

Una relaci6n de estas dos disposiciones, nos hace ep
tender que tanto la coalici6n de trabajadores, como el sin-

\ 

dicato de trabajadores, puede regularmente ir a la huelga, 

la cu~l siempre se logrará cuando cuenten con la mayoría de 

los trabajadores. 

Coalición significa aglutinaci6n de fuerzas, en forma 

pasajera, temporal, que persigue una modificaci6n de las 

condiciones de trabajo; coalici6n es en sentidó formal una 

asociaci~n de hecho~ con una acci6n específica por finali-

O). CLASTFlCACION 

La fracci6n XVIII del articulo 123 de nuestra Carta .. 

(37).~ Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, Ob. 
Cit.~ Pp .. 170 y 171. 
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Magna establece que las huelgas serán lfcitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equilibrio entre-los diversos facto 

res de la producci6n armonizando los derechos del trabajo 

con 1os del capital. 

Del contenido de esta disposición desprendemos que el 

elemento primordial para la licitud de la huelga es la ob-

tenci6n del equilibrio econ6mico entre los factores de la 

producci6n, por lo tanto si llegase a faltar dicho elemen

to~ el derecho no protegeria a la huelga. 

Por su parte el articulo 450 de la Ley Federal del Tra · 

bajo seftala que la huelga debe tener por objeto: 

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos facto 

res de la producci6n, armonizando los derechos 

del trabajo con los del capital. 

II. Obtener del patrón 1a celebración del contrato 

colectivo de trabajo y exigir su revisión .a 1 te.!: 

minar el período de su vigencia de conformidad 

con lo dispuesto en el capitulo III del tttulo 

s~ptimo de la misma ley. (El artfculo 386 de la .. 
ley Federal del Trabajo nos dice al respecto: "El 

contrato colectivo de trabajo es el convenio ce-

lebrado entre uno o varios sindicatos de trabaj~ 

dores y uno o varios patrones, con objeto de es

tablecer las condiciones segfin las cuales debe 
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prestarse el trabajo en una o mis empresas o es

tablecimientos 11) '" -

III. Obtener de los patrones la celebraci6n del con-

trato-ley y exigir su revisi6n al terminar el 

período de su vigencia~ de confirmidad con lo 

dispuesto e·n el capítulo IV del título séptimo. 

IV. Exigir el cumplimiento (el contrato colectivo de 

trabajo o del contrato-ley en las empresas o es

tablecimientos en que hubiese sido violado. 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones leg~ 
. 

les sobre participación de utilidades." {El ma-

estro Trueba Urbina refiriendose a la fracci6n 

que nos ocupa~ hace el siguiente comentario: "El 
-

derecho de los trabajadores de participar en las 

utilidades de las empresas~ de conformidad con 

el porcentaje del 8% que determin6 la Comisi6n 

Nacional para el Reparto de Utilidades, en su re~ 

soluci6n publicada en el Diario Oficial del 14 de 

octubre de 1974~ es sin perjuicio del derecho que 

tienen los trabajadores para obtener un porcenta

je mayor o adicional en 1os contratos de trabajoº_) 

(38). 

. 
La participaci6n en las utilidades consiste como su noITT 

~ 

bre lo indica$ en el derecho que poseen los trabajadores de . 
(38).- IDEM. ~· 72 
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una empresa a recibir un porcentaje sobre las ganancias que 

-esta haya obtenido en determinado tiempo. 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de 

los enumerados en las fracciones anteriores. 

VII. Exigir la revisi6n de los salarios contractuales 

a que se refieren los artfculos 399 bis y 419 

bis. (Los anteriores art1culos se refieren a la 

revisión de los contratos colectivos de trabajo 

y a los contratos-ley Qnica y exclusivamente en 

lo que toca a salarios. La revisi6n constante 

de estos se debe a la contfnµa pªrdida del poder 

adquisitivo, producto del proceso inflacionario 

que vive el pais. La solicitud para la revisi6n 

-de salarios en un contrato ~olectivo debe hacer-

se cuando menos treinta dias antes del cumplimien 

to de un afio transcurrido desde la celeb~aci6n; 

y para un contrato-ley la solicitud de revisi6n 

deberá hacerse por lo menos 60 dfas antes). 

En consecuencia podemos afirmar que la licitud de una 

huelga está determinada Onica y exclusivamente por el obje-
~ 

to que se persigue, si este se encuentra dentro de lo esta-

blecido por el artículo 450 pre citado. 

A continuación pasaremos a clasificar los distintos ti 

pos de huelgas que nos seftala la Ley Federal del Trabajo. 
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1. HUELGA !LICITA 

La fracci6n XVIII del artículo 123 constitucional dis-

·pone que las huelgas serán considerada~ como ilícitas Qnica 
. 

mente cuando la mayorfa de los huelguistas ejercieren actos 

violentos contra las personas o las propiedades, o, en caso 

de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimien

tos y servicios que dependan del gobierno. 

En este aspecto la Ley Federal del Trabajo en su arti

culo 445 nos dice propiamente lo mismo que en el texto con~ 

titucional _y analizando ambas disposiciones encontramos que 

l os el eme n tos i n di s p en s a b 1 es p a r a que l a hu e 1 g a s e a d e el !ar~ 

da ilfcita son los siguientes: 

I. Cuando la mayorfa de los huelguista~ ejecuten ac

tos violentos contra las personas o las propieda-

des; y 

11. En caso de guerra, cuando los trabajadores perte

nezcan a establecimientos o servicios que depen

dan del gobierno. 

Las huelgas serán consideradas como ilfcitas cuando se 

compruebe plenamente q~e la mitad mis uno de los huelguis

tas han ejecutado actos violentos contra las personas o pr.Q. 

piedades~ o bien cuando el pafs se encuentra en guerra, de 

tal manera que la declaraci6n de ilicitud de la huelga, de 
-

acuerdo con el artfculc 465 de la misma ley trae consigo 
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que se declaren terminadas las relaciones de trabajo de los 

-huelguistas que participaron en los actos violentos de que 

se trata, pues quienes no participaron en tales actos no 

pueden ser sancionados con la pérdida de sus derechos labo-

rales por no haber dado motivo para ello. 

2. HUELGA EXISTENTE 

La Ley Federal del Trabajo en su artfculo 444 estable-

ce: 11 Huelga legalmente existente es la que satisface 1os r~ 

quisitos y persigue los objetivos sefialados en el artfculo 

450 11
• 

Esta definici6n de huelga existente es acorde con lo 

preceptuado por el artfculo 460 de la Ley Federal del Traba 

jo que dispone: 

ºLos trabajadores y los patrones de la empresa o esta-

blecimiento afectado~ o terceros interesados podrán solici-

tar de la junta de conciliaci6n y arbitraje~ dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a la suspensi6n del trabajo, 

declare la inexistencia de la huelga por las causas sefiala

das eri el artfculo anterior. Si no se solicita la declara

ción de inexistencia, 1a huelga se considerará existente P-ª. 

ra todos los efectos legales". 

De las normas contenidas en la Ley Federal del Trabajo 

se desprende que el estado de huelga existe desde el momen

to en que se suspenden las labores en el centro de trabajo. 
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• 
3. HUELGA INEXISTENTE 

El artfculo 459 seftala en relaci6n con la huelga ine-

xistente, que la m1sma será cuando: 

I. -La suspensi6n de trabajo se realiza por un n6me

ro de trabajadores menor al fijado por el artícu

lo 451 fra~ti5n II de la misma ley) es decir, que 

la suspensi6n no se realice por la mayorfa de 

los trabajadores de la empresa o establecimiento. 

II. No ha tenido por objeto alguno de los estableci

dos en el artículo 450; y 

III. No se cumplieron los requisitos seftalados en el 

articulo 452 que a la letra dice lo siguiente: 1 
~ 

"Artfculo 452.- El escrito de emplazamiento de\ 

huelga deberá satisfacer los requisitos siguieQ 

tes: 

A. Se dirigirá al patr6n y en ~1 se formularán 

las peticiones) se anunciari el prop6sito de 

ir a la huelga si no son satisfechas y se ex 

presará concretamente el objeto de la misma; 

B. Se presentará por duplicado a la junta de 

conciliaci6n y arbitraje. Si la empresa o 

· establecimiento están ubicados en. lugar dis

tinto al en que resida la junta> el escrito 

podrá presentarse a la autoridad del trabajo 
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más pr5xima o a la autoridad política de ma-

-yor jerarqufa del lugar de ubicaci6n de la 

empresa o establecimiento. La autoridad que 

haga el emplazamiento remitir& el expediente~ 

dentro de las 24 horas siguientes, a la jun-

ta de conciliaci6n y arbitraje; y 

C. El aviso para la suspensión de las labores de 

berá darse, por lo menos, con seis días de an 

ticipacifin a la fecha sefialada para suspender 

el trabajo y con 10 cuando se trate de servi

cios pdblicos. El t~rmino se contar& desde 

el dfa y hora en que el patr6n fuese notifica 

do". 

No podr~ declararse la inexistencia de una huelga, por 

causas distintas a las seHaladas anteriormente. 

El articulo 463 de la Ley Federal del Trabajo sefiala 

que, si la junta declara inexistente el estado de huelga de

ber&n llevarse a cabo los siguientes procedimientos: 

I. Fijará~ª 1os trabajadores un término de 24 horas 
. 

para que regresen al trabajo; 

II. Los apercibirá de que por el solo hecho de no a-

catar la resoluci6n, terminar§n las relaciones 

de trabajo, salvo causa justificada; 

III. Declarar~ que el patrfin no ha incurrido en res

ponsabilidad y que está en libertad para contra-
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tar nuevos trabajadore~; y 

IV. Dictar( las medidas que juzgue convenientes para 

que pueda reanudarse el trabajo. 

4. HUELGA JUSTIFICADA 

El articulo 446 nos define a la huelga justificada de 

la ~anera siguiente: "Aquella cuyos motivos son imputables 

al patrónn. 

El maestro J. Jesas Castorena nos dice al respecto lo 

siguiente: 

"El patrono no está obligado a pagar los salarios de 

los trabajadores correspondientes al perfodo de huelga, si

no en un s61o caso~ cuando los motivos de ella le son impu

tables. Una definición clara de cuando los mot1vos de 1a 

huel~a son imputables al pa±rono, no la tenemos. Sin embar 

go el artfculo 11~ fracci6n XVI, puede darnos una orienta

ci6n. 'Segfin este precepto~ el patrono está obligado a pagar 

los salarios de los trabajadores cuando se vean imposibili

tad-os a tr.abajar por cu1pa del patrono 11
• Más adelante acla

ra: 11 E1 término culpa lo tenemos que referir al concepto or

dinario. Es decir, el patrono es culpable de la huelga cuan

do esta se declara por haber faltado a las obligaciones que 

tiene ~6ntraidas. En dos casos, QOr lo menos, puede darse 

ese incumplimiento: uno, cuando viola el contrato colectivo 

de trabajo y la huelga tiene por objeto exigir su cumplimierr 



56 -

to y el otro, cuando se niega a establecer condiciones jus-
-tas de trabajo si lo permiten sus condiciones económicas". 

( 39) • 

El doctor Mario de la Cueva afirma que la justificaci6n 

de la huelga s61amente se conocer§ en la reso1uci6n que po

ne fin a1 conflicto, ejemplificando: "Si la junta decide que 

existi6 el incumplimiento del contrato colectivo o que las 

nuevas condiciones de trabajo exigidas por los trabajadores 

para ser impuestas como contenido normativo del futuro con

trato colectivo~ eran razonables y justas, lo que conlleva 

la tesis de que la oposici6n no fue justificada, deberá de

clarar que los motivos, esto es, las causas que llevaron a 

los trabajadores a la huelga, fueron imputables al patr5n y 

lo condenará al pago de los salarios de los dfas holgados; 

estaremos en presencia de una huelga justificada". {40). 

Por su parte, el maestro Euquerio Guerrero expresa lo 

siguiente: 11 La huelga justificada es aquella cuyos motivos" 

son imputables al patr6n. La calificaci6n de imputabilidad 

s61o puede hacerse en nuestro concepto~ cuando los trabaja-
't 

dores se sometan al arbitraj~ de la Junta, ya que entonces 

podrá €sta, estudiar a fondo el problema y decidir si el 

patr6n di6 causa al movimiento de huelga y por lo mismo de 

(39).- Castorena J. Jesds~ "Manual de Derecho Obrero"~ cita 
do en Mario de la Cueva, Oh. Cit., p. 608. 

(40).~ IDEM p. 609. 
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be sufrir.las consecuencias de la imputabilidad o sea tener 
• 

que satisfacer las peticiones de los trabajadores, en cuan-

to sean procedentes, y el pago de los salarios correspondien 
~ 

tes a los días que hubiese durado la huelga" (41} .. 

Las opiniones vertidas con anterioridad, a mi juicio, 

sintetizan la valide.z- del procedimiento mediante e} cual, 

el patr6n debe pagar los salarios de los trabajadores huel

guistas, en caso de que la junta de conciliaci6n y arbitra

je encuentre imputable al patrono las causas que originaron 

la huelga, opiniones con las cuales estoy enteramente de 

acuerdo. 

Para concluir con la clasificación de las huelgas m~n

cionar€ a continuaci6n a los trabajadores huelguístas que 

deben. seguir prestando sus servicios. 

Ya hemos dicho con anterioridad que aunque la huel.ga 

sea la suspensi6n de labores, lo cierto es que por necesida 

des de servicio o bien~ por las de subsistencia de la empre 

sa como fuente de trabajo, es posible que un gfupo de traba 

jadores ~ontinaen laborando durante el periodo de negocia-

· ciones; en realidad se trata de un deber social que implica 

obligaciones tanto- para· los trabajadores como para el patrón 

porque lo que fundamentalmente importa es ~ue la fuente de 

trabajo se encuentre en perfecto estado para que se puedan .. 

(41).- Guerrero Euquerio, Ob. Cit. p. 366. 
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reanudar las labores en cuanto termine el conflicto • . ... 
Si la huelga es ünicamente una suspensi6n temporal, eso 

va a significar la reanudación de labores y evidentemente 

hay que tomar las medidas de previsi6n necesarias para que 

la empresa subsista; si desaparece la empresa, obviamente 

desaparece el trabajo. 

Los trabajadores en servicio y el personal de emergen-

cia y lo relativo al servicio que preste ese personal, lo 

encontramos en la Ley Federal del Trabajo en los artlculos 

Art1culo 466.- Los trabjadores huelgufstas deberin 

continuar prestando los siguientes ser 

vicios: 

I.- Los buques, aeronaves, trenes, autobu-

ses y demis vehiculos de transporte que 

se encuentren en ruta, deberán conducir 

se a su punto de destino; y 

II.- En los hospitales, sanatorios, clfnicas 

y demás establecimientos an&logos con-

tinuari la atenci6n de los pacientes re 

cluidos al momento de suspenderse el 

trabajo, hasta que puedan ser traslada

dos a otro establecimiento. 

Articulo 467.- Antes de la suspensi6n de los trabajos 
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la junta de conciliaci6n y arbitraje, 

con audiéncia de las partes, fijará el -

namero indispensable de trabajadores 

que deberán continuar trabajando para 

que sigan ejercitando las labores cu

ya· suspensi6n perjudique gravemente la 

seguridad y con~ervaci6n de los locales, 

maquinaria y materias primas o la reanu 

dación de los trabajos. Para este efec

to, la junta podr& ordenar la pr&ctica 

de la~ diligencias-que juzque convenien 

te .. 

Artfculo 468.- Si los huelgufsias se niegan a prestar 

los servicios mencionados en el articu

lo 466 y 467 el ·patrón pod_rá utilizar 

otros trabajadores~ La junta, en caso 

necesario, solicitará el auxilio de la 

fuerza pablica a fin de que puedan pres 

tarse "dichos servici.os. 

lC6mo termina la huelga? Segfin el artfculo 469 la 

huelga terminará: 

l. Por acuerdo entre los trabajadores huelgulstas y. 

los patrones. 

II. Si el patr6n se allana~ en cualquier tiempo~ a 

las_ peticiones contenidas en el escrito de empl~ 
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zamiento a huelga y cubre los salarios que hubie -sen dejado de percibir los trabajadores. 

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que 

libremente elijan las partes; y 

IV. Por laudo de la junta de conciliaci6n y arbitraje 

si los trabajadores huelgufstas someten el con

flicto a su decisi6n. 

E}. NATURALEZA JURIDICA 

Existen diversas opiniones respecto de la naturaleza 

de la huelga; constituye un hecho y un derecho. Como hecho 

su historicidad se consign6 en los primeros temas de esta 

tesis. Actualmente la huelga se considera como un derecho 

que posee legítimamente todo aquel que trabaja. 

Asimismo debe aclararse que el derecho de huelga contie 

ne un derecho de "suspender las laboresn es decir, la acti-

tud positiva de ejercitar el derecho; y no una finalidad ne 

gativa de 11 no trabajaru .. 

En nuestro p&fs el derecho de huelga es de naturaleza 
4 

constitucional, puesto que se consigna expresamente en el 

art1cu1o 123 fracci6n XVII que dice: "Las leyes reconocer&n 

como un derecho de los obreros y de los patrones, las huel

gas y los paros 11
• Por lo tanto la huelga como derecho, es 

rea lr:lente un instrumento acelerador· de cambios socia 1 es y 

particularmente en el derecho del trabajo para mantener por 
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lo menos el equilibrio entre los factores de la producci6n. 

F). SUJETO DE LA HUELGA 

La abstención de laborar de ~n trabajador en sentido 

individual es mate~ia de las relaciones individuales~ o m~s 

bien de los conflictos individuales, dond~en todo caso, el 

trabajador sufrirá los efectos de abandonar su actividad 

productiva en la empr.esa •. Ahora.bien; si su actividad es 

hue1gufstica, debe responder a una actitud colectiva donde-

se sumen una mayorfa de sujetos que coordinadamente decide 

adoptar dicha postura. 

Es necesario hacer la aclaraci6n que aunque el derecho 

de huelga es considerado como un derecho de carácter co1ec

tiv.o, los titulares~ del mismo son la totalidad de los traba 

jadores. 

En particular~ la nueva Ley Federal del Trabajo en el 

artfculo 440 nos dice que la huelga es la suspensi6n tempo

ral del trabajo, llevada a cabo por uná coalici6n de traba-

jadores. Ya se analizó el _término 11 coalición 11
; así nos ex-

plicamos que lo dispuesto en el artfculo 441 del mismo orde 
.. 

namiento que establece: ºPara los efectos de este Título, 

los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes", 

s61o quiere decir que por supuesto los sindicatos son suje

tos del derecho de huelga, por cuanto representen a sus tra 

bajadores. 
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Además debe puntualizarse respecto al namero de trabaj~ 

-dores que integran la coalici6n, que deben representar el 

50% más une de los trabajadores totales de la empresa; el 

cllculo anterior, no presupone que la mayorfa de los traba-

jadores est5n sindicalizados; como se dijo antes, el derecho 

de huelga no es un derecho privativo de los sindicatos sino 

que es un derecho de la clases obrera. 

Por Gltimo, segfin la nueva Ley Federal del Trabajo, el 

patr6n podrá ser parte de un conflicto colectivo, pero no 

es titular del derecho de huelga. 

G).- OBJETO DE LA HUELGA 

Como se ha visto en la trayectoria del presente estudio, 

siempre han existido dos grupos o núcleos con distintos inte 

reses; más exactamente en el plano laboral, los intereses de 

estos dos grupos obrero-patronal, siempre han mantenido una 

pugna o incompatibilidad; esto es 16gico~ supuesto que como 

se desprende del análisis histórico de las relaciones del tra 

bajo, el sector obrero en un principio, de hecho, s6lo cons-

tituía 
.. 

una masa amorfa y sin conciencia, que como caracte-

rfstica principal, producfa o transformaba la materia. 

La evolución de la clase ohrera, como tal, se manifestó 

en cambios decisivos en las relaciones de producci6n; como 

ya se ha consignado, en lo relativo a nuestros temas, se pa-
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s6 de la etapa de la persecuci6n y castigo de aquellos que 

buscaban el equilibrio mfnimo para s~ subsistencia del obre 

ro como ser humano, a la época de tolerancia de hecho, y de 

.ésta~ al .reconocimiento de los derechos de 1 os trabajad o res, 

elevándolos como en el caso de nuestra legislacidn~ al nivel 

constitucional. 

Mas es necesario advertir que dicha evoluci6n en nin-

9 ú n s en ti do s e de b i 6 a un . p ro e es o es pon t á ne o , más b i en fu e 

producto de un esfuerzo colectivo a lo largo de generacio-
' 

nes de obreros, q~e incluso, como en el clásico caso de la 

huelga de Cananea y todas las demás huelgas en las que los 
l 

intereses creados, los grandes capitales~ han llegado al\d~ 

rramamiento de sangre. 

-Oicho esfuerzo colectivo ha ejercido un doble papel 

histórico; en cuanto a hechos concretos, los .intereses pa

tronales han ido aceptando soluciones impuest~s por la his 

toria que, al convertirse en costumbre o situaciones de he 

cho, han influido en el pensamiento de los legisladores, 

que como en nuestro caso, reflejan un mfnimo de garantfas a 
~ 

- los intereses colectivos, es decir, a los intereses de las 

mayorías, a los intere~es de la clase obrera. 

En cuanto a la evolución de la conciellcia de clase, 

las grandes pugnas de intereses, definitivamente han sido 

su origen; est~o es, ·el obrero a través de la historia descu 
. 

bre que no es un ente individual a merced del medio~ sino 
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una clase social que, por su naturaleza~ detenta la fuerza 

-decisiva~ Es por esto que los autores en su gran mayorfa, 

consideran reivindicaciones~ a los logros obreros, en mate-

ria laboral; asimismo consideramos como válido el criterio 

que se sustenta en este sentido, que el derecho del trabajo 

es un derecho inconcluso, porque deberá en forma permanente 

responder a las condiciones hist6ricas. 

En cuanto al objeto de la huelga, analizaremos, nues-

tros textos legales~ 

En primer término tenemos: la fracción XVIII del artí

culo 123 constitucional y la fracci6n I del articulo 450 de 

la Ley Federal del Trabajo que coinciden en cuanto a que 

consideran como objetivo de la huelga el nconseguir el equi

librio entre los diversos factores de la producci6n~ armoni

zando los derechos del trabajo con los del ca pi tal 0 
•• Este 

equilibrio debe ser real~ esto es~ debe considerarse que el 

obrero tiene que vivir dignamente y tener una capacidad eco 

n6mica que le permita evglucionar en forma positiva. En ca 

so de que el equilibrio entre los factores de la producci6n 

se rompa~ y no setllegue a ningíln arreglo al respecto, el 

ejercicio del derecho de huelga es legal. 

Refiriéndonos al mismo artfculo en su fracci6n II, po

demos decir que en caso de no querer el patr6n celebrar el 

contrato colectivo a que se refiere dicha fracci6n~ es ob-
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vio que proceda el ejercicio del derecho de huelga. 

·Supuesto que la representaci6n obrera, pacta con el 

patr6n las condiciones segün las cuales debe prestarse el 

trabajo, es presu~ible, pues, que esta será, ~xpresi6n del 

equilibrio de los fact~res de la producci6n de que se ha he 

cho referencia; por tanto~ el incumplimiento por parte del 
. 

patr6n del contrato de trabajo, supone el rompimiento del 

equilibrio ya tantas veces citado. 

El contrato colectivo será revisable total o parcial

mente en los t€rminos del artículo 399 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Si no se solicit6 la revtsi6n del contrato colectivo, 

ni se ejercit6, el derecho de huelga, el contrato se entien 

de prorrogado por un período igual al de su du·ració~1, o con 

_tinuará por tiempo indeterminado, segfin lo dispone el artf 

culo 400 de la Ley federal del Trabajo. 

Lógicamente también será revisab1e el contrato colecti 

vo antes de los términos fijados, en los casos en que se 

compruebe que el equi·librio ha sido roto como resultado- de 

una violaci6n al mencionado pacto> o bien en los casos en 

que las condiciones de vida rompan por sf mismas el equili

brio aludido. 

En lo que se refiere al contrato Ley que nos sefiala el 
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artículo 450 fracci6n III de la Ley Fede~al del Trabajo di-

cho contrato coGtiene en su caso las condiciones en aue se 
' 

prestará el trabajo, y son aplicables por tanto las razones 

de orden 16gico relativas al contrato colectivo, en lo res-

pectivo al equilibrio de los factores de la producción; dan

do por obvio que los contratos colectivos nunca podrán esta

blecer condiciones inferiores a las pactadas en el contrato 

Ley, en caso de que este Gltimo exista. La duraci6n del con 

trato-Ley no podri exceder del t§rmino de dos aHos (artfcu

lo 412 Fracción III de la Ley Federal del Trabajo). 

En lo que se refiere a la fracci6n IV del artículo que 

estamos analizando, es necesario aclarar que la intenci6n de 

los legisladores a1 referirse a 1a revisión respectiva del 

contrato colectivo y del contrato-ley~ implica la supresi6n 

de las diferencias que en perjuicio de los intereses obreros 

se manifiesten; por lo mismo, no basta la simple disposici6n 

por parte del patr6n a dicha revisi6n, ya que el fin perse

guido por el legislador ess que sean satisfechas y supera

das las demandas y deficiencias que en su caso motiven .tal 

revisión, el t€rmino de dos aftos que es utilizado para tales 

fines por nuestra legislaci6n responde al supuesto de que en 

tal lapso las condiciones materiales de existencia econ6mi-

cas varfan lo suficiente como para ser tomados en' cuenta en 

forma decisiva. Al respecto, cabría hacer la proposición 

de que los legisladores estudiaran la posibilidad y necesi-

" ' , 
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dad de acortar el lapso de tiempo que la Ley Federal del Tr~ 

bajn sefiala como máximo para la revisión de los contratos co 

lectivos y Ley~ así como disminuir el tiempo de revisi6n de 

los salarios ya que las condiciones econ6micas por las que 

atraviesa el país y el resto del mundo, hacen que el equili

brio entre los factores de la producci6n sea roto en periodos 

cada vez más cortos, lo cual incide en la disminución de los 

beneficios materiales del obrero. 

Para concluir con esta fracci6n, es necesario destaca~ 

su claridad en el sentido de que si lbs contratos colectivos 

o los contratos-Ley son violados o incumplidos, los trabaja

dores podrán recurrir a la huelga come un recurso para exi

gir a los patrones su cumplimiento. 

Otro objetivo de la huelga es e~igir el cumplimiento de 
• 

·las disposiciones legales sobre participaci6n de utilidades. 

El artículo 117 de la Ley Fed~ral del Trabajo dice: 

"Los trabajadores participarán en las utilidades de las em

presas, de conformidad con el porcentaje que determine la 

Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores 

en 1 as· Uti 1 i dades de las Empresas u. 

El artfculo 120 de la Ley Federal del Trabajo consigna 

1 o s i g u. i en t e : n E 1 p o re en ta j e f i j ad o p o r l a C o m ·i s i ó n e o n s ti 

tuye la participación que corresp~nderá a los trabajadores 



68 

en las utilidades de cada empresa. ... 
Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad de 

cada empres.a la renta gravable~ de conformidad con 1as nor

mas de la ley del Impuesto sobre la Renta". 

El maestro Trueba Urbina hace el siguiente comentario: 

"la resoluci6n de la Comisi6n Nacional para la participa

ción de los trabajadores en 1as utilidades de las empresas, 

publicada el 14 de octubre de 1974, fij6 el porcentaje de 

utilidades en un 8 por ciento sobre la renta gravable, sin 

hacer ninguna deducción ni establecer diferencia entre las 

empresas. la renta gravable se determina co.nforme a las nor 

mas de la ley del Impuesto sobre l~ Renta" (42) • 

. lC6mo se van a repartir las utilidades? El articulo 

123 de la Ley federal del Trabajo nos sefia1a el mecanismo 

mediante el cual los trabajadores se repartirin ese 8 por 

ciento de participaci6n de utilidades fijado por la Comi-

si. ón: 

Artículo 123.- La utilidad repartible se dividirá en 

dos partes igual~s: la primera se repar 

• tir¡ por igual entre todos los trabaja

dores, tomando en consid~raci6n el ndme 

ro de días trabajados ·por cada uno en 

el afio~ independientemente del monto de 

los salarias. La segunda se repartir~ 

en proporci6n al monto de los salarios 

{42).- Trueba Urbina Alberto y Trueba Urbina Jorge, Ob. Cit. 
Pp. 73 y 7 4·-



69 

devengados por el trabajo prestado du

rante el año .. 

lQui~nes quedan exc~ptuados de la·obligaci6n de repar

~ir utili~ades? Segiln el artículo 126 de la misma ley son 

los s_iguientes: 

I. Las empresas de nueva creación, durante 

el primer afio de funcionamiento; 

II. Las e~presas de nueva creación, dedic~ 

das a la elaboración de un producto nu_§_ 

vo, durante los dos primeros aftos de 

funcionamiento. La determinaci6n de la 
1 

novedad del producto se ajustará a 1o 
. \ 

que dispongan las leyes para el fomento 

de industrias nuevas; 

III. Las empresas de industria extractiva, 

de nueva creación durant~ el periodo de 

exploración; 

IV. Las instituciones de asistencia privada, 

reconocidas por las leyes, que con bie

nes de propiedad particular ejecuten ac 

tos con fines humanitarios de asisten~ 

ci~, sin prop6sito de lucro y sin desi~ 

nar individualmente a los beneficiarios; 

V. El Instituto.Mexicano del Seguro Social 

·y las instituciones públi.cas descentra-
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lizadas con fines culturales, asisten-

ciales o de beneficiencia; y 

VI. Las empres~s que tengan un capital menor 

del que fije la Secretaría del Trabajo 

y Previsi6n Social por ramas de la in

dustria, previa consulta con la Secre

taria de Comercio. La resoluci6n podrá 

revisarse total o parcialmente, cuando 

existan circunstancias econ6micas impor 

tantes que lo justifiquen. 

El maestro Trueba Urbina nos habla sobre el reparto de 

utilidades y nos di ce que éste debe hacerse efectivo,. ya que 

en la práctica ha venido resultando nula, salvo contadas exce 

pciones en que se les da a los trabajadores su participación, 

que en ocasiones resulta verdaderamente risib1e, pues hay 

trabajadores que reciben como participaci6n de utilidades 8 

o 10 pesos. El ejercicio del derecho.de huelga para exigir 

el cumplimiento de las normas sobre participaci6n, podr~ ori

ginar un cumplimiento de tales normas y un aumento en la par 

ticipaci6n, pero especialmente podrfa dar mirgen a que a tra 

v~s de convenios entre trabajadores y empresarios en los con 

flictos de huelga se lograra obtener un porcentaje superior 

al fijado por la Comisi6n Nacional. El porcentaje fijado 

por dicha Comisión es un mfnimo que puede ser mejorado en 

los contratos colectivos de trabajo .. (43} 

{43)~- Trueba Urbina Alberto. Oh~ Cit. p. 371 
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Para analizar la fracci6n VI del articulo 450 oue esta-. 1 

blec.e que es motivo de huelga "apoyar una huelga que tenga· 

por objeto alguno de los enumerados en las fracciones ante

riores~ ·mencionar~ primeramente 1o que opina el maestro Eu

querio Guerrero al respecto: 

"La fracci6n VI del articulo 450 es condenada en t€rmi-

nos generales por apartarse de la finalidad qu~ debe perse

guir la huelga. La huelga por solidaridad es una arma de 

tipo político que se ha ·empleado cóm"o medio para combatir los 

~obiernos en un pa~s 'determinado.. El 'escalonamiento de las 

huelgas puede conducir a un paf~~ a un estado de anarquía 

que se traduce en una verdadera·subversi6n". 

Mis adelante afiade estar ·en.coin~idencia con el doctor 

Mario de la Cueva en el sentido de que la huelga por solida 

ridad carece de fundamento y es contraria a la fracci6n 

XVIII del artfculo 123 constitucional, pues no tiene por ob

jeto resolver un conflicto entre los trabajadores que la de

claren a su patr6n5 sino testimoniar simpatfa y solidaridad 

a otro grupo de trib~jadores en huelga. "No está por de~ás 

-aclara Euquerio Guerrero- llamar la atenci6n de que 1~ re-
. 

dacci6n de la fracci6n VI actual es mis vaga que la antigua 

fracci6n IV del artfculo 260 de la L~y anterior pues enton

ces la solidaridad se daba para apo~ar una ~uelga que no h.!!_ 

bi€se sido declarada ilfcita y en· la actualidad se concede 

s61amente par~ apoyar una huelga que tenga por objeto algu-
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nos de los enumerados en las primeras cinco fracciones del 

art1cu1o 450 11 {44) . . -El doctor Mario de la Cueva nos ilustra con el siguien-

te concepto: nLa huelga por solidaridad es la suspensión del 

trabajo~ realizada por los trabajadores de una empresa, los 

cuales sin tener conflicto alguno con su patrono, desean tes 

timoniar su ·simpatía y solidaridad a los trabajadores :de 

otra empresa que sf están en conflicto con su patrono y pre

sionara a éste para que resuelva favorablemente las peticio

nes de los huelguistas principalesª. 

De la Cueva nos da algunos requisitos de la huelga por 

solidaridad y s6lamente transcribir€ los que creo más impo~ 

tan tes: 

a} Los trabajadores solidarios n-0 persiguen un fin pro 

pio~ sino segdn se desprende· de la definición que 

antecede, apoyar uno ajeno, quiere decir, no se bus 

b) 

ca resolver un conflicto en el que se es uno de los 

actores7 sino testimoniar simpatía y solidaridad h-ª. 

cia otro grupo de trabajadores y presionar, por la 
~ • ''4.·"j·.;1 .. -

generalizaci6n del conflicto~ una pronta y favora-

ble solución • 
.,. 

La huelga por solidaridad presupone la existencia 

de otra huelga, por consiguiente, estamos ante una 

huelga principal y una subsidiaria. 

e) Su finalidad debe ser pura, por lo tanto, los tra

bajadores de una emp~esa no podrfan emplazar a su 

(44}~- Guerrero Euquerio, Ob. Cit., Pp. 359 y 360 
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patrono por revisi6n o incumplimiento del contrato 

colectivo y apoyar a la vez a los trabajadores de 

otra empresa,. 

d) Los trabajadores solidarios deben respetar las di~ 

posiciones de los artículos 466 y 467 que rigen la 

suspensi6n de las actividades. 

e) La terminación de la huelga principal o su decla-

ración de ilicitud pone fin automáticamente a la 

subsi diaria. 

Sobre el problema de los salario~ caídos de los traba

jadores solidarios el doctor Mario de la Cueva dice que la 

Ley de 1931 decidió 1a cuestión P.lanteada en el párrafo se 

gundo del artículo 271$ que pasó literalmente al artículo 

470 de la Ley nueva: »En ningan caso será condenado el pa-
. 

trono al pago de los salarios de los trabajador~s que hubi€ 

sen declarado una huelga solidaria". Aparentemente, el pr~ 

cepto se refiere al patrono principal, pero no cre~mos si

quiera.posible se planteara la exi~encia de que el patrono 

donde estall6 la huelga por ~olidaridad pague los salarios 

cafdos de sus trabajadores (45). 

Por Oltimo hablar€ de la fracción VII del artfculo 450 

qüe a la letra dice: "Exigir la revisión de los salarios 

contractuales a que se refierep los artfculos 399 bis y 419 

b • H l s • . . 

(45}.- Cueva Mario de la, Ob. Cit., Pp. 680 y 681. 
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Artículo 399 bis.- "Sin perjuicio de lo que establece -
el artfculo 399, los contratos co-

lectivos serán revisables, cada afio 

en lo que se refiere a 1os salarios 

en efectivo por cuota diaria. 

La solicitud de esta revisión debe 

r~ hacerse por lo menos treinta 

días antes del cumplimiento de un 

afio transcurrido desde la celebra-

ci6n, revisi6n o prórroga del con-

trato colectivo" .. 

Al respecto Trueba Urbina vierte el siguiente comenta-

ria: «En relaci6n con la situaci6n econ6mica del pafs, es 

conveniente la revisión anual de los contratos de trabaj9, 

por lo que respecta a los salarios en efectivo por cuota 

diaria; pero si tal revisi6n, que necesariamente originará 

un aumento de dichos salarios, a su vez genera una alza en 

los precios de las subsistencias incontrolada por las auto

ridades, esto darfa motivo a institucJonalizar la inflaci6n 

que tanto dafio está haciendo en M§xico y en el mundo. Para 
.. 

que esta medida sea realmente efectiva para los trabajadores5 

se requiere controlar los precios con mano de hierro 11 (46). 

La experiencia de la economfa mexicana demuestra que 

para los trabajadores es más conveniente el establecimien-

(46).- Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, Ob. 
Cit. P .. 185 .. 
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to de un e~ectiv~ y real control de precios que constantes 

aumentos de salarios, tesis con la cual estoy completamente 

de acuerdo. 

El artículo 419 bis ·nos dice que "los contratos-Ley 

serán revisables cada afio en lo que se refiere a los sala

rios en efectivo po~ c;uota di-ar·ia. 

-La solicitud de esta revisi6n deberá hacerse por lo me 

nos sesenta dfas antes del cumplimiento de un afto transcu

rrido desde la fecha en que surta efectos la celebraci6n~ 

revisión o prórroga. del contrato-Ley 11
• 

' 

El mismo comentario que se hace al artículo 399 bis es 

aplicable a este artículo. ( 

\ 
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ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA HUELGA -
A). ANALISIS DEL ELEMENTO SUSPE~SION 

Si no hay suspensi6n de labores no hay huelga. Esta 

es 1 a es en e i a do n de r ad i e a toda 1 a fu e rz a de 1 a hu e 1 g a ; es 

decir~ no hay huelga si los trabajadores no suspenden sus 

labores; vale la pena decir que hay casos en que los traba 

jadores deben seguir laborando como en el llamado caso de 

emergencia que se encuentra reglamentado en los articulas 

467 y 468 de la Ley federal del Trabajo; sin embargo, esta 

situación no afecta a 1a huelga porque los demás trabajad_Q 

res sf suspenden su trabajo y en los casos de los que si

guen trabajando, es la necesidad derivada de la naturale

za de los trabajos que se seftalan en las mencionadas dis

posiciones, lo que obliga a la continuaci6n de los mismos~ 

por estar de por medio los servicios que se prestan a la 

comunidad y a la conservaci6n de la empresa como fuente de 

trabajo. Por lo demás d€jase notar que nno parece necesa

rio insistir al r~specto, porque huelga y trabajo resultan 

t€rminos antin6micos, quien presta un trabajo no está en 

huelga, y quien se haya en huelga no trabaja" (47). 

La ley anterior agregaba al concepto que hemos enun-

(47).- Couture Eduardo, ºLa Huelga 11
; T ... III, Santa fe, 

Argentina, p. 299. 
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ciado la palabra legal. La raz6n de que se considerara a 

la ~uelga como la suspensión· legal de las labores, tenfa 

por objeto evitar una serie de huelgas -(de hecho) que no 

cubrfan·los requi~itos legales. 

No obstante ello, como todo acto jurídico hay que cui 

dar que tenga existenc~a y por ello requiere de la observa 

ci6n de determinadas prescripcione~ que se sefialan al res-

pecto. 

En la ley se encuentran seHalados los objetivos que 

la huelga debe pretender alcanzar si no se quiere que se 
. 

·declare inexistente el movimiento; por otro lado ~e espe-

cifica la protecci6n de los trabajadores que se van a la 

huelga porque en la misma se ordena a la junta de conci

liaci6n y arbitraje y a las autoridades civiles de hacer 

respetar la huelga. 

Lo anterior resulta del comentario de Euquerio Gue-

rrero que en su obra "Manual de derecho del trabajo" ma~ 

nifiesta: 11 
••• así vemos que la junta de conciliaci6n y 

arbitraje y las autoridadés civiles correspondientes de

berán hacer respetar el derecho de huelga, prestindole a 

los trabajadores el auxilio y las garantfas necesarias 
. 

que requieren para la suspensi6n del trabajo" (48). 

Por lo tanto, para que proceda eJ derecho de huelga 

se deben cubrir ciertos requisitos que sefiala la ley pa 

(48) .... Guerrero E.uquerio, 11 Manua1· de Derecho del Trabajo", 
Editoriftl Porraa, Cuarta Edici6n, M€x~ 1972, p. 333~ 



78 

ra que los trabajadores no puedan suspender de hecho su 

-trabajo, resultando con todo ello, que no haya necesidad 

de que se mencione expresamente que la huelga fue una sus 

pen si ón 1 e g a 1 ,. 

s·). ANAL IS IS DEL ELEMENTO TEMPORAL 

Las labores se interrumpen pero no se terminan; si · 

la suspensión no se calificara de temporal por la Ley, P.2. 

drfa entenderse que se permitirfa la suspensi6n definiti

va, que traerfa como consecuencia el rompimiento de los 

contratos por parte de los trabajadores, cosa que no va 

con los intereses y la protecci6n de la huelga~ Se ha di 

cho que fuera de un contrato de trabajo no se puede estar 

en huelga, porque la huelga implica la idea del ·incumpli

miento de un contrato laboral; la intención de los traba

jadores en huelga, es la de volver a sus labores cuando 

se resuelva el conflicto, ya que "la suspensi6n es, por 

su propia naturaleza, temporal; no es un abandono de tra 

bajo, ni es causa para plantear la terminaci6n de la re-

1 ación de 1 t rabaj 0' 11
, según e 1 concepto de J. de Jesús 

CQ.storena (49). 

(49).- Castorena J. de Jesús, 11 Manual de Derecho Obrero"; 

Editorial Jaris. Cuarta edici6n. México, 1942. 

p. 311. 
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CUALES SON LOS TRABAJADORES QUE TIENEN DERECHO A RECONTAR 

De especial interés resulta el saber quiénes son los 

trabajadores que tienen derecho a. participar en la vota-

ción .. 

La regla general debe ser en principio, que todo tra 

bajador de la empresa que se ha ~mplazado a huelga tiene 

derecho a votar en el retuento, o sea aquella diligencia 

que sefiala la ley para celebrarse normalmente en el centro 

de trabajo, y donde presentes los trabajadores manifestarán 

su conformidad o no con el movimiento. Pero esta regla g~ 

n€rica tiene sefialadas excepciones que no podemos pasar 

por al to .. 

A). T~ABAJADORES DE CONFIANZA 

Di ce el a rt1 culo 9° de 1 a Ley Federa 1 rlel Trabajo lo 

s{guiente.: 11 La catego.ría. de trabajádor de confianza depen 

de de la naturaleza de las funciones desempeftadas y no de 
JI 

la designaci6n que se de al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspec-

ci6n~ vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter 

general y las que se relacionen con trabajos personales 

del pa.trón dentro de la empresa o establecimientoº. 

El maestro Trueba Urbina hac~ el siguiente comenta-

ria: 
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"Empleados de confianza en general, son los propiamen -te hablando trabajadores de confianza en raz6n de sus fun-

ciones, esto es, que para que tengan este carácter se re-

quiere que las actividades que desempefian en la direcci6n, 

inspecci6n, vigilancia.y fiscalizaci6n dentro de la empre

sa o establecimiento, sean de carficter general; de manera 

que no deben confundirse, por ejemplo; la vigilancia de 

la empresa con la vigilancia de la porterfa o de cualquier 

departamento o sector de la empresa en particular, en cuyo 

caso no son actividades-de carácter general y por tanto no 

son trabajadores de confianza" (50). 

El artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo nos di-

ce que "los trabajadores de confianza no serán tomados en 

consideraci6n en los recuentos que se efectüen para deter

minar la mayorfa en los casos de huelga". 

E1 artículo 462 fracción II de la Ley federal del Tr~ 

bajo consigna lo siguiente: "Si se ofrece como prueba el 
. 

recuento de los trabajadores, se observar&n las reglas si-

guientes: (relacionado con el tema s61amente mencionar€ 

una parte de la fracción II que dice). No se computarán 

los votos de los trabajadores de confianza". 

En conclusión dir6 que los trabajadores de confianza 

no pueden votar en relación a la huelga, en razón de que 

{50).- Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, Ob~ 

e i t. s p.. 2s .. 
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siendo parle de 1~ organizaci6n de la empresa~ ello repre

senta el interés patronal. 

B). TRABAJADORES DESPEDIDOS O CONTRATADOS DESPUES DEL EMPLA

ZAMIENTO DE HUELGA 

-Los trabajad-0res despedidos despu€s del emplazamiento 

de huelga sf tienen derecho a votar segdn el artfculo 462 

fracci6n III de la ley que·nos ocupa y que seftala lo si

guiente: "Serán considerados trabajadores de la empresa los . 
que hubiesen sido despedidos del trabajo despu€s de que se 

presentó e_l escrito de empl azami en to de huelga 11
• 

El doctor Mario de la Cueva nos da su opinión al res\

pecto: "Motivo de agrias disputaciones fue la co~dici6n de 

las personas despedidas de1 trabajo después de1 emplazamien 

to~ asf.como las de los trabajadores que las ~ustituyeran; 

la cuesti6n revestia una importancia particular, pues~ si 

recontaba el trabajador despedido~ serfa probablemente un 

huelguista mis, en tanto los sustitutos estarfan en senti

. do opuesto. En el libro Derecho Mexicano del Trabajo opi-

.namos en favor de los trabajador.es despedidos:; tesis que 

fue adoptada por la IV ~ala en la ejecutoria de 14 de mar 

zo de 1940, Toca 7022/39/2ºa, Luis Alvarez. La comisi6n 

decidió resolver en definitiva el problema en los términos 
"' de la sentencia de la Corte; tal es el origen de la frac-

cipn III del artículo 462 11 
.. (51} .. 

{51).- Cueva Mario de la, Ob. Cit., p. 620. 

·.1 
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Yo entiendo entonces que para que e1 .trabajador despe--
dido pueda o no votar~ hay que saber en que momento fue 

llevado a cabo el despido; si se 11ev6 a cabo el despido 

antes del emplazamiento de huelga el trabajador qued6 sin 

derecho a votar, pero si el despido es posterior al empla 

zamiento entonces el trabajador sf tiene derecho a votar, 

pues se presume que su despido persigue como fin intimidar 

al trabajador para que éste pueda inclinarse en determina

do sentido. 

Referente a los trabajadores contratados despuªs del 

emplazamiento de huelga creo que esta situaci6n se encuen 

tra bastante bien clara, ya que este problema está resuel 

to de acuerdo ton el mismo articulo antes mencionado que 

en su fracci6n II establece: "No se computarán los votos 

de los trabajadores que hayan ingresado a1 trabajo con po~ 

terioridad a la fecha de presentación del escrito de· empl~ 

zamiento de huelgan. 

C}. TRABAJADORES DE PLANTA Y EVENTUALES 

El derecho a votar en el recuento corresponde al tra-

bajador de planta por las características que requiere por 

estar trabajando dentro de la empresa, las cuales son por 

un lado la permanencia del trabajo, y, por otro~ la necesi 

dad del servicio, no corresponde por lo tanto el derecho al 
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voto en el' recue11to al trabajador eventual por su carácter 

de el ·eme n t o t r a ns i t o-r i -o en e 1 s e rv i e i o al- p·a t r ó n , y p o r 1 o 

mismo no puede manifestar aün, el interés que proviene de 

la comunidad obrera como ·algo permanente. 

D). LOS FAMILIARES DEL PATRON 

Es de mi particular forma de pensar que los familia

res del patron no deben recontar en las huelgas; si los 

empleados de confianza no recuentan por la obligaci6n que . 
tienen de representar el interés patronal, sobre los fami 

liares del pa~r6n puede decirse que realmente existe ~na¡ 
• fuerte tendencia d~ alianza que de paso se traduce en un~ 

defensa del inter~s pational. 

Es obvio que un trabajador cuando reune en su inte

r€s la calidad de un familiar del patr6n, ~ste espera más 

de su pariente que de los trabajadores. 

Creo que existe la necesidad de que se establezca en 

1 a ley dentro de l.as prohi bici ones para votar en 1 os re

. cuentos, la alusi6n a los trabajadores que son familiares 

ftel patr6n, y pensamos que no existe la necesidad de de

terminar la clasi de parentesco, porque la objeci6n que 

formulamos ál voto de esos trabajadores es buena para to

dos los que en general se encuentren en esa situaci6n. 
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E). VACACIONISTAS 

La Ley establece en la fracci6n IV del artfculo 462 el 

que ünicamente ~e tomen en consideraci6n los votos de los 

trabajadores que concurran al recuento; sin embargo, con 

motivo de este tema interesante, surge la pregunta de que 

si los trab~jadores que se encuentran gozando de vacaciones 

merecen ser ofdos para tomar la decisi6n. Se puede pensar 

en principio que los vacacionistas deben quedar excluidos, 

sin embargo, qu~ va a suceder cuando no se ha logrado reu

nir en e1 momento del c6mputo a la mayorfa de los trabaja

dores. 

En el supuesto de que tres de diez trabajadores de una 

empresa se encuentren vacacionando puede resultar que los 

restantes dividan sus votos en cuat~o contra tres, o cinco 

contra dos, sin importarnos en este momento si es en favor 

o en contra la huelga. 

En cualquiera de los supuestos casos, la verdad es 

que una decisi6n tan trascendental quedarfa en manos de un 

grupo que no forma la mayorfa de los trabajadores y que 

por lo mismo no puede contar por los demás. Es claro, en 
~ 

el ejemplo que planteamos, el resultado que arroja el c6m-

puto en que cuatro o cinco trabajadores de un total de 

diez sean los que están determinando el destino del movi-

miento~ y eso creemos, que simplemente se puede evitar si 

damos oportunidad a los trabajadores vacacionistas para 
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que manifiesten su voluntad respecto a la huelga . 
. 

_Por lo anterior pienso, que de la misma manera debe 

ser modificada la Ley para poder permitir a los vacacionis 

tas el derecho a v. otar; dos son las razones que hacen es-

grimir esta reform·a ~ en que los trabajadores se encuentran 

gozando de un derecho como son las vacaciones y el que la 

huelga afecta gravemente a sus intereses. 

... 

.. 
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PROTECCION AL DERECHO DE HUELGA -
La huelga tiene medidas de protecci6n le permiten 

prosperar. 

A}. ANALISIS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 4º DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO 

Fracci6n II.- Se ofenden los derechos de la sociedad 

en los casos previstos en las leyes y 

en los siguientes: 

a) Cuando declarada una huelga en los tér

minos que establece esta Ley, se trate 

de sustituir o se sustituya a 1os huel 

gufstas en el trabajo que desempefian, 

sin haberse resuelto el conflicto moti 

vo de la huelga, salvo lo que dispone 

el artículo 468. 

b} Cuando declarada una huelga en iguales 

términos de licitud por la mayoría de 

los trabajadores de una empresa, la mi 

norfa·pretenda reanudar sus labores o 

siga trabajando. 

El primer caso evita que al trabajador huelguista se 

le sustituya en el desempefio de sus labores y dos razones 

existen para ello; si continuaran las labores, no se cau

sar1a dafio econ6mico que se pretende hacer al patr6n usan 
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do la fuerza de la huelga como arma de presi6n, y porque ade

más el trabajador huelguista se quedaría sin trabajo. 

En el segundo caso encontramos que persigue la misma fi 

nalidad porque se impide a los trabajadores no huelguistas 

cuandQ se trate de la minoría de los que laboran en la empr~ 

sas continfien en las labores o pretendan reanudarlas. 

_Debemos advertir que en los_ tiempos. en que 1a huelga 

fue una prohibici6n,-el Est~do estaba en favor del patrón y 

de los trabajadores no huelgufstas, ya que se pretendía no-

lesionar la libertad de trabajo; asf ~e Mario de la Cueva 

cuando nos dice: "En los periodos anteriores de la huelga, 

la fuerza pública estaba a disposición del patrón y de los 

trabajadores no huelguistas, pues nadie podfa lesionar su de 

recho a un trabajador; en lo sucesivo, la fuerza pública que 

daría a disposici6n de la mayorfa huelgufsta:para suspender 

1as Jabores y evitar que los no huelgufstas lesionen el de

recho de la mayoría" (52). 

L9 anterior es la confirmaci6n del principio democriti 

co de ese derecho positivo del trabajo, en favor de 1a may.Q_ 

rfa que decide, por repres~ntar la voluntad general~ 

B}. ANALISIS DEL ARTICULO 449 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Artículo 449.- La junta ·de conciliación y arbitraje 

y las autoridades civiles correspon-

(52).- Cueva Mario de la, Ob. Cit., T.II~ p. 736. 
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dientes deberfin hacer respetar el de--recho de huelga, dando a los trabaja-

dores las garantías necesarias y pre~ 

tándoles el auxilio que soliciten para 

suspender el trabajo. 

La protecci5n que este artículo imparte, encierra la 

expresión jurídica más clara y más valiosa en favor del 

respeto al derecho de huelga; es la demostraci6n más con

tundente de la huelga como un derecho; de la sola obserya-

ci6n de las normas vemos que unas tienen como misi6n la de 

consagrar derechos, y otras las de hacerlos respetar, el 

articulo 449 pertenece a estas Ultimas. 

C). ANALISIS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 453 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO 

Párrafo segundo.- La notificaci6n producir& el efec-

to de constituir al patrón~ por todo el t~rmino del aviso, 

en depositario de la empresa o establ~cimiento afectado por 

la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inheren 

tes al cargo. 

Como en un principio no existfa en la Ley una disposi 

ci6n semejante, se daba el caso de que los patrones sobre 

todo en los pequefios comercios y empresas, al ser emplaza

dos a huelga procedfan a gravar o vender gran parte de sus 

bienes, y a veces todos los que constitufan la negociaci6n, 



tales como materias primas~ productos elaborados, maquinaria, 
-· mercancía, y de tal manera o desaparecía la negociación o qu..§_ 

daba completamente empobrecida; de cualquier forma en uno o 

en otro caso los derechos de los trabajadores resultaban bur 

lados. Esa fue la raz6n por la que el legislador estableció, 

en el segundo párrafo del articulo 453, que la simple notifi

cación al patr6n lo obliga a ser el depositario de sus pro

pios bienes, dentro de su propia empresa, y le impide la li

bre disposici6n que podrfa tener sobre ellos. Esta medida a 

la vez que protege los derechos de los obreros, sitQa al pa

tr6n en un estado de solvencia que lo posibilita a detentar 

bienes con qu€ responder, en un momento dado~ ante cualquier 

obligación que surgiera del incumplimiento de las normas de 

.trabajo. 
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ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA HUELGA -
En este último tema tratar~ de enfocar los aspectos que 

trae consigo la huelga, asf como sus objetivos y sus alean-

ces .. 

En este punto encontraremos, como lo hemos dicho ante-

riormente, que la nueva Ley federal del Trabajo en su artí

culo 450 indica cuáles son los objetivos de la huelga; sin 

embargo, por razones obvias de no caer en monotonía evitare 

mas nuevamente mencionarlos ya que han quedado definidos con 

anterioridad. Asimismo, podemos ver que los alcances de la 

huelga, no son tan s6lo proteger al trabajador, sino la re

ivindicación de los derechos del proletariado. 

A). LA LUCHA DE CLASES 

Esta es, y asf lo considero, un gran avance que trae 

aparejada la huelga ya que, por €sta, la clase desposeída 

va a luchar por la defensa de sus intereses y el mejoramien 

to de sus condiciones econ5micas, asf como por la reivindi-
~ 

caci6n de sus derechos; y.que~ de este enfrentamiento, lo 

lleve a la transformación del régimen capitalista de mane 

ra mediata .. 

La lucha de clases ha venido a ser lo que el campesi

no, el trabajador y los proletarios forjaron con la sangre 

derramada por un sinndNero de revolucionarios y de luchas 
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huelguistas, dejando atrás un caudal infinito de vejaciones 
-y sufrimientos padecidos a fin de que se crearan normas jurf 

dicas de protecci6n y de justicia social, que pronto los po

derosos y los detentadores del poder~ calificaron de audaces 

Y como una burda exageraci6n de las atribuciones y faculta-

des del Estado, al que se le formularon numerosos ataques, 

so pretexto de que constituían un abuso del poder pQblico. 

El maestro Trueba Urbina nos dice que ºtodo el derecho 

del trabajo es en sf todo un derecho de lucha de clases, ya 

que dignifica tanto a los trabajadores, cuanto a los emple~ 

dos püblicos y privados, jornaleros y dom€sticos, artesanos; 

taxistas, profesionistas, t~cnicos, ingenieros, petroleros, 

artfstas, etc ..• " y agrega que 11. .... sus preceptos están 

destinados a compensar la desigualdad econ6mica entre estos 

y los propietarios de los bienes de producci6n o aquellos 

que explotan o se aprovechan de los servicios de otros. To 

dos los contratos de prestaci6n de servicios son contratos 

de trabajoº. (53) 

11 Los derechos sociales están vivos para su función re

volucionaria de proteger, tutelar y reivindicar a los obre-
. " 

ros y campesinos, a los ~rabajadores en general, a todos 

los econ6micamente d~biles frente a los poderoso~, capita

listas y propietarios, insaciables de riquezas y de poder, 

para liberar al hombre de las garras de la explotaci6n y de 

{53).- Trueba Urbina Alberto, "Tratado de Legislaci6n So

cial"~ Ed. Porrúa, México, D. f., 1954, p. 147. 
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la miseriaº. (54) 
,,..;. 

Nos percatamos de que, en nuestra Constituci6~ se en-

cuentran recogidos derechos individuales y derechos socia

les aprovech~ndose de €stos todos aquellos gr~pos sociales 

cuya condici6n está en desventaja y desigualdad, dada su de 

bilidad econ6mica, cultural y sociopolftica. 

Asf, emanaron normas ya no de desigualdad, como pro

ducto del liberalismo econ6mico, sino normas de un derecho 

de excepci6n que protege, entre otros, a los trabajadores 

y suple, con sus beneficios, las fallas y deficiencias que 

a los mismos les impone la realidad soci~l imperante. 

Al reivindicar el proletariado los derechos que~ en 

justicia, les corresponden, se anula el paternalismo patro 

nal pretendidamente sano y justo. Y es que los trabajado

res en general, hasta ahora desheredados sociales, han obli 

gado al Estado a enfrentarse a los patrones y terrat~nien-

tes, nivelando la balanza, a pesar de que el Estado~ fatal-

mente comprometido, ha sido orillado por las fuerzas reales 

a acallar las crecientes necesidades y requerimientos del 

d€bil~ aparentando estar a su lado, pero sirviendo más y 

más al capital. 

Ahora bien~ el sector obrero, y en general el trabaj~ 

dor, se ha dado cuenta ya de la situaci6n de injusticia y 

explotaci6n en que vive y~ por medio de los instrumentos 

{54).- IDEM p. 147. 
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que est~n a su alcance, trata de que sus derechos se respe

, ten,· de que tengan un mejoramiento en su vida y en la de 

sus familias; de que sean otorgadas las prestaciones a que 

es merecedor y, lo mis importante, que sienta que se encuen 
. 

tra bajo el amparo del ~rtfculo 123 constitucional y de los 

derechos que ªste consagra, a fin de estar en condiciones 

de entablar una lucha abierta contra los qu~ lo oprimen y 

quieren que continde siendo un instrumento para enriquecer-

se. 

B). LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

En principi~, dejaré constancia de que existe poco ma 

terial en cuanto a lo que es la justicia social en el dere 

cho del trabajo, sin embargo considero que e,n ·el artfculo 

123 constitucional tenemos una vast~ reglamentaci6n de la 

misma, ya que no anicamente tiene por finalidad nivelar 

los factores de las relaciones de producci6n o laborales~ 

protegiendo y tutelando a los trabajadoress sino que per

sigue la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, 

tendientes a la socializaci6n de los bienes de la produc-
..... c1on. 

El maestro Trueba Urbina sefiala-que el articulo 123 

constitucional es un precepto que crea el derecho del Tra 
p 

bajo y Previsión Social, y origina el nacimiento del der~ 

cho social, da~do lugar a que con su vigencia, se extendie 
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ran las bases constitucionales del trabajo en toda 1a Repa 

bl i ca. -
Es pues, para el maestro Trueba Urbina, la identifica 

ci6n de la justicia social con el derecho social~ como se 

anota en el párrafo anterior. 

Es est~ derecho la expresi6n de normas proteccionis

tas de la integraci6n, tendientes a nivelar las desiguald~ 

des asf como los preceptos reivindicatorios de los dere

chos del proletariado para la socializaci6n del capital. 

El propio maestro considera que bastantes autores ex 

tranjeros y nacionales, al tratar acerca del derecho so

cial, simplemente se limitan a hacer una exposici6n ele

gante del mismo, sin que propiamente lo definan, por lo 

que, de acuerdo con la propia concepci6n que de €1 tiene, 

lo define en los términos siguientes: 

"Es un conjunto de principios, instituciones y nor

mas que en funci6n de integraci6n, protege, tutela y rei

vindica a los que viven de su trabajo y a los econ6mica

me n te dé b i 1 es u ( 5 5) • 

Contemplando el artfculo 123 en dos concepciones que 

constituyen la base y la esencia de sus normas fundamenta

les la protecci6n y reivindicaci6n de los trabajadores es 

como concreci6n, en el derecho del trabajo, de la justi

cia social, nos percatamos de que no es s61o la aplicaci6n 

{55).- Trueba Urbina Alberto, Ob. Cit., p. 155 
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de sus estatutos para proteger y tutelar a los trabajadores 

antiguamente denominados subordinados~ sino a todos los 

prestatarios de servicios, mejorándolos en sus condiciones 

econ6micas mediante la socializaci6n de los bienes de pro

- dutci&n otorgándole, por ello, a la clase obrera el derecho 

a la revoluci6n proletaria . 

. Al hablar sobre la justicia social, el maestro Trueba 

Urbina nos dice lo siguiente: "La justicia social es jus

ticia distributiva 9 en el sentido de que ordena un régimen_ 

que las desigualda:tles tradicionales ha.n mantenido desorde

nadamente; sfilo restableciendo este orden se reivindica el 

pobre frente al poderoso. Tal es la esencia de la justi

cia social. 11 Más adelante añade que ésta es la justicia 

social del artfculo 123, reivindicadora y no de equilibrio 

y mejoramiento econ5mico de la cla~e obrera. Lij reivindi

cación tiende al reparto equitativo de los bienes de la 

producci6n o socialización de estos. -Establecer el orden 
. 

econ6mico es socializar los bienes de la_producci6~> aca-

bando el desorden que implica la mala distribución de los 

bienes'! (56). 

Para concluir~ Trueba Urbina sefiala que la idea de 

justicia social en que descansa la nueva Ley~ se inspira 

s61amente en la parte protecci~nista del artfculo 123 en 

favor da los trabajadores> de acuerdo con el concepto uni 

(56).- IDEM. p. 221 .. 
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versal que se tiene de la misma, especial1nente con el del .... 
profesor Gustavo Radbruch y el que aparece en las enciclo

pedias: 

ºLa justicia social busca afanosamente un equilibrio 

y una justa armonización entre el capital y el trabajo, 

estanao fntimamente vinculado el bien coman". 

La opini6n de Trueba Urbina es que cuando la justicia 

social no trata de reivindicar al trabajador o a la clase 

obrera frente al patr6n o a los propietarios, no se puede 

denominar como tal, ya que en el artículo 2º de la Ley F~ 

deral del Trabajo se establece como tendencia de las nor-

mas de trabajo conseguir el equilibrio y la justicia social 

en las relaciones entre trabajadores y patrones. Por lo 

tanto la funci6n de la justicia social no es s6lo tutelar 

en la Ley~ sino corregir injusticias originadas en el pas~ 

do y subsistentes en la actualidad, reivindicando los de-

rechos de proletariado (57}. 

La huelga~ como instrumento de lucha, como garantfa 

constitucional y como derecho universal de los trabajado~ 

res, tiende a agilizar el proceso de socializaci6n de los 

medios de producci6n por medio de ir arrancando~ mediante 

contratos colectivos de trabajo más ventajosos para ellos, 

cada vez una mayor porci6n de la riqueza generada en los 

centros de trabajo pertenecientes a la clase capitalista; 

{57).- IDEM pp. 194 y 195. 
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proceso que cumple su papel más valioso en la tendencia his 
-tórica para alcanzar 1a justicia social de 1a que está urg.i 

da el proletariado. 

C). LA REVQLUCION PROLETARIA 

Las plenas reivindicaciones de los trabajadores lleg~ 

rán cuando se dé la transformaci6n de la sociedad capitalis 

ta, debido al estallido de una revolución proletaria. 

El articulo 123 constitucional marca los preceptos que 

están encaminados a dicha transformaci6n, en la que se aca-

bari el sistema de ex~lotaci6n del hombre por el hombre y 

vendri el pleno ejercicio del derecho de expresi6n de la 

voluntad del proletariado. 

S6lo esta clase proletaria será la que pueda cambiar 

las estructuras implantadas, el rggimen de enriquecimiento 

de las clases poderosas debido a la explotación de la clase 

trabajadora, que le sirve como máquina de ensanchamiento de 

fortuna. Pero gracias al articulo 123 constitucional nos 

encaminamos al derecho de la revoluci6n proletaria, la 
''I: 

cual conc1uirá socializando los bienes de producción, alca_!! 

zándose una sociedad de nuevo tipo en la que 1os trabajado

res consigan mejores niveles de vida económica y cultural, 

asf como el pleno manejo de las decisiones polfticas. 

Con lo anterior, concluye el trabajo que he realizado, 

con la férrea convicción de que, algan dfa llegará a darse 
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la revoluct6n de la clase trabajadora~ de que terminar~ la .... 
explotaci6n que de hecho ha sufrido, de que el obrero se li 

brará de tantas vejaciones por parte del patr6n y de que se 

reivindicarán los derechos de su clase. 



. ·e o N e L u s I o N E s -
l. El trabajo es siempre social y el hombre es creado por 

el propio trabajo; esto es lo que nos ensefia la histo

ria. El trabajo es la esencia del hombre, el acto por 

el cual se desarrolla a sí mismo. Es un acto específi 

camente humano en la medida que el hombre inserta un 

intermediario entre la naturaleza y él: la herramien

ta; y €sta es producto del trabajo colectivo de malti

ples generaciones. La historia nos ilustra también co 

rno el hombre ha ido evolucionando y sufriendo grandes 

consecuencias para poder conseguir derechos que le 

permitan mejores niveles de vida. 

2. Las huelgas de Cananea y Río Blanco dieron origen a 

que la Revolución Mexicana se acelerara y que la situa 

ción de los trabajadores mexicanos cambiara totalmente 

al promulgarse la Constituci6n de 1917. Bajo estas 

condiciones de la clase obrera mexicana, nuestro pais 

pas6 a ser el primero que elev6 a nivel constitucional 

principios de car!cter laboral. 

3. La huelga es producto del derecho positivo mexicano 

a partir de 1917, donde se comenzó a discutir dentro 

de la Asamble Constituyente, y tiene el mérito de ha

ber considerado a aquella como un derecho de los tra-



bajadores. 

4. Como principio jurfdico constituido~n el articulo 123 

de la Constituci6n, la huelga participa de las caracte 

rísticas propias de toda no·rma constitucional; es supre 

ma, es rígida y está protegida por el sistema jurfdico 

del control de la constitucionalidad. 

5. La huelga como conflicto no pudo ser resuelto por el 

derecho civil lo que motiv6 que apareciese el derecho 

del trabajo; dentro de este derecho 1o podemos cl.asifi 

car como conflicto obrero-patronal, colectivo y de na

turaleza jürfdica. 

6. Opino que el derecho de huelga es sin duda alguna la 

conquista social de más alcance en nuestro país, por la 

cu~l la clase trabajadora ha obtenido de los patrones 

no sol amente mejores prestaciones económicas, si no tam 

7. 

bién la reivindicación de una serie de derechos respa1 

dados por las normas constitucionales. Por lo tanto 

la huelga es un derecho de todos los trabajadores para 

presionar a los patrones y poder considerar por medio 
~ 

de este ejercicio mejores condiciones de vida. 

El derecho de coalición de los trabajadores y la huel-

ga por solidaridad son algunos de los medios legales 

con los que cuenta la clase trabajadora para terminar 

con la injusticia a que son ex pues tos muchos tr.abaj a-



dores. 

8. Pienso que se debe modificar la Ley en lo referente al 

lapso de tiempo que se establece para la revisi6n de 

los contratos colectivos de trabajo y los contratos

ley en el aspecto general y en el salarial, ya que las 
. 

condiciones econ6micas por las que atraviesa el pais 

hacen que el equilibrio se rompa constantemente, lo 

cual perjudica gravemente al trabajador. 

9. Opino que la esencia donde radica t6da la fuerza de 

la huelga es en la. suspensi6n de las labores, puesto 

que quien trabaja no est4 en huelga y quien se halla 

en huelg~ no trabaja. La huelga implica la idea del 

incumplimiento de un contrato l~boral; la intenci6n de 

los trabajadores es la de volver a sus labores cuando 

se resuelva el conflicto, por lq tanto.la suspensi6n 

es temporal. 

10. Creo que en lo relativo a las personas que deben re

contar, debe adicionarse a la Ley con dos casos mis, 

uno en el sentido de que se permita votar a los tra

bajadores que se encuentren de vacaciones, y ptro en 

el sentido de que se prohiba tener acceso a la vota

ci6n a los familiares del patr6n. 

11. El derecho de huelga se encuentra bien protegido, ya 



• 

que una de las caracterfsticas de la Constituci6n es tu-

telar los derechos sociales. 

Opino que la será una rea1i-

dad, cuando se lleve al trabajador a un valor superior 

al patrimonial y deje de existir el r~gimen que proteja 

la explotación del hombre por el hombre. 

13. Pienso que con ese instrumento de lucha como lo es la 

huelga se puede agilizar el proceso de socializaci6n 

de los medios de producción y alcanzarse la verdadera 

justicia social de la que está urgida el prpletariado. 

·. 
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