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A MI PADRE 

Ejemplo de rectitud Y. trabajo 

A MI MADRE 

Quien siempre me ha alentado 
con su amor y ternura 



A MIS HERMANOS 

A MIS 11AES'l'ROS 



En mi vida de estudiante, as! como en la práctica prof~ 
sional, he tenido oportunidad de observar los infortuna 
dos intentos por parte de los trabajadores para lograr 

una existencia decorosa. 

Por lo tanto, con ei trabajo elaborado nos proponemos -
iniciar una reforma laboral, para lograr una equilibra
da distribución de la riqueza, y establecer una manera 
ágil y eficaz de que los trabajadores reciban lo que -
produce su trabajo. 

El camino para llegar a la obtención de estos fines es 
la interv.enci6n econ6mica en las empresas, debido a la 

situaci6n econ6:nica y al momento hist6rico por el que -
atraviesa el pa!s. 
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C1\.P 1 TUI..O I 

E L T R A B A J 1\ D O R 

DEFINICION DE TRABAJO 

El articulo 123 1 da la Constitución dice: "El Congreso 

de la Unión, sin contravenir n las basca siguientes de

berá expedir leyes sobre trobajo, lau cualon regirán: 

A) Entro lon obrcrom, jornaleros, empleados domésticos, 

artcnnnoa de una manera general, todo contnito de traba 

jo". 

Por lo cual, coru1.m:tattW'101> por tr.ltilr de explicarnos qué 

es "Trabajo". 

La observaci6n diaria, noo ennaaa quo existe una varie

dad infinita d.e m11n ifca tac ion en do l hombre y una parte 

de estas manifcutacionea conntituycn ol trabajo, y si -

algunas de estas manifcstacionen que se desarrollan en 

forma di.vcra11, se lea llama de igual modo, deben tener 

algo en comOn que serviría para diferenciarlos de los -

demás. SegOn el Diccionario de ln Real Academia Espafi2 

la Edición 1970 en una do sus acepciones lo defino como 

"El esfuerzo humano aplicado a la producción de la ri-

queza" (1). Barassi define al trabajo "Como el despli~ 

que que el hombro hace de energías en pro de otra pera~ 
na" (2) • 

(1) Nl~stor de Buen L. Derecho del Trabajo. 
Pag. 15. Editorial Porrua 1974. 

(2) Ludovico Barassi. Inatituzioni di Diritto 
Comerciale. Pag. 120. Padua 1943. 

1 



Trabajo también es una actividad actual o potencial. El 

que no hace nada el que no actda, ni está dispuesto a -

actuar no trabaja, pero ol mesero de un caf~ sin clien

tela, el guardián de un museo, el detective Je un hotel, 

pueden estar inactivos por un tiempo más o menos largo, 

pero inneqablementc, en cualquier momento desplegarán -

una actividad y esta posibilidad du realizar una activi 

dad, hace que se considero que trabajan, aQn en los mo

mentos que no actu5n, en que no hacen nada. No toda ac 

tividad debe entenderse como trabajo; el que camina en 

una procesión, el que pesca por deporte, el que baila -

por distracción, desarrolla una actividad que no puede 

llamarse trabajo. 

En este doble orden de ejemplos, se nota una gran dife

rencia; en los primeros, se realiza la actividad para -

obtener una retribución económica, en tanto gu~ el qus 

asiste a la procesi6n no lo hace con este objeto, sino 

con el de cumplir un deber religioso; el hombre que ba! 

la, al igual que el que pesca, lo hace por mera distrae 

ci6n o diversión. De tal modo que hay una linea diviso 

ra entre la~ diversas actividades, hay ocupaciones que 

pueden ser trabajo, o no serlo, según determinadas cir

cunstancias; quien guia un coche para divertirse no tra 

baja, y ese mismo acto ejecutado por el chofer de un ta 

xi si es trabajo. El que pesca por oficio, o al q~c 

baila en un teatro realiza una actividad que se catalo

ga como trabajo. 

En conclusión se necesitan elementos comunes para saber 

qué es trabajo desde el punto ae vista laboral, como son: 
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que sea un servic~o personal sujoto a subordinación y -

para obtener una retribución; esta actividad o servicio 

personal, debe prestarse a alguna o algunas personas f! 

sica o moral. 

Por lo anterior podemos definir al trabajo como la actl 

vidad o servicio que efectUa una persona flsica a otra 

persona, ya sea física o moral por una retribución en -

condiciones de subordinación. 

OEFINICION DE TRABAJADOR 

El trabajador es la persona física que presta a otra -

psrecna ff$ica o moral un trabajo personal subordinado 

a cambio de una retribución convenida. 

Los términos benéficos del precepto han cuadrado lo mis 

mo a un profesor que a un chofer, a un bailarin que a -

un doctor, para que pudieran c0rsiderarse trabajadores 

e invocar el amparo de la Ley. 

Se acentúa la ambiguedad y falta de precisión en la Ley, 

y son frecuentes las situaciones de competencias, pues, 

donde unos ven una relación laboral, otros estiman que 

solo existe una relación de carácter civil o mercantil. 

Debe entenderse que nos referimos al servicio eficiente 

q~e tiene obl!~aci6n de prestar el trabajador en los --
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t~rminos y condiciones que este se le ofrece y que es -

necesario para el funcionamiento a~ la Empresa. 

Para hablar del sujeto de derecho llamado t1·abajador, -

es indispensable que preste sus servicios a otra perso

na en un plano de subordinación y mediante una retribu

ción convcnid.:1. 

El articulo 123 de nuestra Constitución, nos habla en -

forma enunciativa y no limitativa de obreros, jornale-

ros, empleadon dom6sticos, artcsanoi;, por lo que no son 

trabajadores sólo los mencionados anteriormente, sino -

las personas físicas que realicen una actividad median

te un contrato de trabajo. 

Cuando nos referimos a contrato de trabajo, no queremos 

decir que forzo~a e necesariamente teng~ que existir p~ 

ra que una persona tenga el carácter de trabajador, pues 

sin qua exista un contrato pueden existir los elementos 

necesarios para que se de la situación juridica de la -

existencia de un trabajador, basta que exista relación 

de trabajo. El contrato de trabajo y la relación de -

trabajo, se identifican plenamente, da manera que para 

efectos JUridicos es lo mismo. El contrato seria la -

formalización de la relación de trabajo y atín cuando -

no exista esta formalización existen las leyes labora-

les, que formalizan l.a relación de ~re.bajo. 

La doctrina nos proporciona por medio de diferentes au

tores, las siguientes definiciones: 

Krotoschin: "Trabajador es quien personalmente presta 
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trabajo a otro llamado patrón, mediante una relac16n 

jur!dica por la cual ol trabajador por su propia volun
tad llega a depender de este". (1) 

Juan D'Posso: "Trabajador es aquella persona que pres

ta contractualmente su actividad personal por cuenta y 

dirección de quien lo retribuye, en condiciones de de-

pendencia o subordinación. 

Nuestra Ley define al trabajador y dice que es toda pe~ 
sana f1sica que presta a otra, f1sica o jur1dica un tra 
bajo personal subordinado "La característica de que de
be ser retribuido este trabajo está en la Constitución". 
( 2) 

Por lo que trabajador es toda persona f1sica que presta 
un servicio personal voluntario a otra persona f 1sica o 
jur1dica en condiconcs de subordinación y mediante una 
retribución. 

An.alizando los elementos de esta definici6n, podemos de 
cir, que principalmente son las siguientes: 

Persona Física 

Servicio Personal 

Voluntad 

Subordinaci6n 

Retribución 

(1) Ernesto Krotoschin. Tendencias Actuales 
en el Derecho del Trabajo. Pag. 140. 
Buenos Aires 1959. 

(2) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho del 
trabajo. Pag. 33. Editorial Porrua, s. 
A. 1975. 
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Persona Física: soto pueden considerarse sujetos del -

derecho de trabnjo a las personas físicas, ya que nues

tra ley las protege como ser h~~ano, y porque la prest~ 

ci6n del servicio consiste en ~~la humana de_ tr<•!:>::!.19. 

que se desarrolla al prestar este servicio por lo que -

las personas morales como unidad abstracta, carecen de 

capacidad para prestar un servicio que consisto en esta 

emergía humana, por lo que no podrfa aplicárscle Lrn ··

normas del salario mínimo, jornada de trabajo, vacacio

nes, riegos profesionales, cte. (1). 

Servicio Personal: el servicio que se presta siempre -

debe ser personal, por ser actividad humana, el objeto 

de la relación de trabajo y esta energ1a la desarrolla 

el propio trabajador en lo personal, no por medio de in 

termediario. 

Vclu~tario: porque el trabajador lo presta en forma vo 

luntaria por su propia conveniencia; si este trabajo no 

es voluntario, no habrá relación de trabajo válido. 

Subordinado: muchos juristas critican que en la defin! 

ci6n, se haga mención a la subordinación, considerándo

lo como un concepto antiguo y pasado de moda, pero la -

realidad es que esta subordinación existe en toda rela

ción de trabajo aún cuando no sea en sentido estricto, 

pues no podemos imaginar al trabajador actual con una -

subordinación a sus patrones, corno en la antiguedad. 

Existe subordinación porque existe dependencia económi

ca, existe obl1gaci6n de prestar un servicio eficiente, 

de entrar y salir de la empresa a una hora, de observar 

una conducta correcta dentro de la empresa, esto no en

traña solo cumplimiento del deber, sino subordinación. (2) 

(1) (2) Baltasar Cavazos Flores. Nueva Ley 
Federal del Trabajo Tematizada. Pag. 
200 y 201. Editorial Juz, S. A. 1975. 
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También podemos entender la subordinl'íci6n como nos ind1:_ 

ca Mario de la Cueva "Para distinguir las formas de tra 

bajan en la que el hombre actúa libremente haciendo uso 

de sus conocimientos t6cnicos o cicntlficos bajo su res 

ponsabilidad y donde debe aplicarlos siguiendo las nor

mas e instrucciones vigentes en unn ompresa. (1) 

Retribuido: siempre tiene una retribución o remunara-

ci6n, el elemento importantísimo si tomamos en cuenta -

que en la mayorla de los trabajadores esta retribución 

econ6mica constituye si no la únh.:a, si la principal -

fuente de ingresos. No existirla una relación de traba 

jo donde una persona subordinara su actividad a los f i

ncs de ot~a 5in recibir ningün salario. 

La relación de trabajo, es por una parte, reciprocidad 

de pre~taciones y por la otra, el pago de una retribu-

ci6n. Esta reciprocidad de prestaciones, que tipific~ 

la relación laboral se caracteriza como onerosa, ya que 

la onerosidad de una relación, consiste en que cada una 

de las partes sufr2 un sacrificio al cual corresponde -

una ventaja, circunstancia que se da inevitablemente en 

todos los contratos. 

(1) Mario de la Cueva. Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pag. 152. 
Editorial Porrua, s. A. 1974. 
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SITUACION DEL TRABl1.J1\DOR FRENTE J\I, Pl\TRON 

1\ TRiWES UE LA iiISTORii\ 

En Grecia existlan dos tipos de trabajadores: los escl~ 

vos, que constitulan un bien patrimonial objeto de rola 

ci6n jurldica cuya vida disponfa el propietario, y los 

hombres libres, que tcnLrn la libre dinposici6n de su ·· 

persona y de sus bienes y eran sujetos de derecho. Uno 

de los negocios m5s practicados en esta 6poca, por sus 

grandes rendimientos fu6 la compra y venta y el alqui-~ 

ler de esclavos. 

Algunos esclavos llegaron a practicar las más altas pr~ 

fesiones, fueron fil6sofos, banqueros y comerciantes. -

Entre el hombre libre y el esclavo hablan los bárbaros 

o forasteros, extranjeros que podlan dedicarse al comer 

cio, pagando impuestos y prestando el servicio de las -

armas. Otra categoria la de los m1sticos que sin dere

chos de ciudadanos pod1an adquirir tierras y formar Pªf 
te del ejército. 

Existian tipicas clases sociales, formadas por los hom

br.rn libres o ciudadanos, determinados por su ocupación 

y aOn cuando la práctica de un oficio en Grecia fué vis 

to con desprecio, los artesanos, hombres libres no fue

ron escasos. El nú111ero de oficios y c2 profes.iones que 

practicaban fu~ muy alto, el artesano era productor y -

comerciante, produc1a para s1 y para la Ciudad. 

Los artesanos se agruparon y constituyeron asociaciones 

de oficios bien para actuar en pol1tica o con fines de 
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ayuda mutua. A estas asociaciones no preocuparon los -

problemas de trabajo de sus agremiados ni las de las -

personas que tcnian a su servicio y es por esta rnzón -

que en Gracia no hubo leyes de trabajo, a.ún cuando en -

esta 6poca se rcconoci6 el derecho de asociación de los 

trabajadores artesanos y la libertad de trabajo. 

Las clases sociales se integran scgdn la ocupación y e~ 

tre las principales están: la sacerdotal que inclu1a -

no ünicamcntc a sacerdotes sino a todos los que hac1an 

vida de templo (escribas, magos, legos, administradores 

f1sicos, etc.). Los nobles los que mantenian rclacio-

nes más o menos estrechas con la corte (escribas, cons~ 

jeros, cronistas, guardias, etc.). Los trabajadores -

del campo, los artesanos y comerciantes, los propicta-

rios, los banqueros y cambistas, que constituyeron la -

población activa y que con más o menos amplitud echaron 

mano de la esclavitud para ejercer su actividad. Los -

soldados y marinos se confund1an y formaban la clase mi 

litar para apoyar a los gobernantes. (1) 

La industria familiar era suficiente para satisfacer -

las necesidades económicas de las ciudades por lo que -

no pudo existir un derecho del trabajo. 

(1) J. Jesds Castorena. Manual de Derecho 
Obrero. Pags. 23 11 25. Fuentes Impr~ 
sores, S. A. 1973. 

9 



En Roma, se forma una potente oconom1a nacional, cuya -

estructura fu~ la industria familiar, lct guc como en -

Grecia sigue siendo la solución de los problemas econó

micos. En Roma ln produce i6n adquiere al tos c<iracteres 

y la internacionalización priva en r0nglones impor~an-

tee pero todo esto no hizo nurgir una nueva estructura 

econ6mica. ( 1) 

Los oficios en Roma, cobran una importancia singular por 

razón de que no se desprecia su ejercicio, y de que mu

chos de ellon son necesarios para mantener el cj6rcito 

bien equipado. La población esclava solo adquiere re-
lievo cuando las conquistas van m5s alla de la Italia. 

Romá contó siempre con una población industriosa const_!. 

tuida por los artesanos. Eoto explica la antiguedad de 

los colegios de artenanos desde la ley de las doce ta-

blas que autorizó su constitución y se les dió faculta

des para dictar sus estatutos. (2) 

Los colegios fueron algunos, asociaciones religiosas, -

otros profesionales, ~stos eran pdblicos o privados se

gt1n fuera determinante la actividad de sus miembros pa

ra la subsistencia de la sociedad. Los colegios públi

cos gozaban de ciertos privilegios que les otorgaba el 

Estado. 

Los colegios fueron consti'i.:uidos por maestros artesanos. 

Los hubo de hombres libres, de libertos, de esclavos y 

de mujeres y en una época y respecto de algunos de e~los 

cualquiera pod1a formar parte del colegio con solo eje~ 

cer la profesión. 

(1) (2) J. Jest1s Castorena. Manual de 
Derecho Obrero. Pags. 25 a 29. 
Fuentes Impresores, s. A. 1973. 
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En el Bctj0 Impcr .to, ~e redt~..:~ ¿~ S0?:''.'~-dnrnhr~ n los arte

sanos, pues sus servicios eran necesarios para el sost~ 

nimiento de los cj~rcitos. Como ya no hab[a esclavos -

propiamente h.Jblando, la servidumbre pare>ci6 uni\ bucn11 

solución. El efecto fu6 que los maestros explotaron a 

los trabajadores para poder satisfacer las exigencias -

del Estado. 

Todo lo fecundo gua fu6 el movimiento jurfdico de Roma, 

fué pobre en las ideas económicas y sociales, no obsta~ 

te que aquel, con la reglamentación de los contratos, -

la protección a la propiedad privada y la libre dispos! 

ción testamentaria, di6 al fenómeno económico un gran -

impulso. 

Roma experimentó el problema del trabajo, y se ocupó de 

la regulación jurídica en el arrendamiento de servicios 

distinguiendo el servicio de los profesionistas de los -

contratos de locatio operaru.~ y locatio operis. El pr! 

mero se refiere a los contratos de servicios y el segu~ 

do contrato o sea el locatio operis a obra determinada 

corno pueda ser elaborar una joya, limpiur un vestido, -

transportar mercancía, etc. (1) 

Edad Media se inicia a la caida de Roma en poder de los 

bárbaros y marca el más extraño de los hechos sociales 

de que se tenga noticia; el mundo unificado por el Esta 

do Romano, se dispersa. 

El abrigo y protección, los constituyó la distancia; t~ 

dos tratan de formar su mundo aparte. El señor feudal 

audaz, valiente y con recursos económicos se encierra -

(l) Eug~ne Petit. Tratado Elemental de 
Derecho Romano. Pag. 404. Editora Nacional, 
S. A. 1953 
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en su castillu y permite que individuo~ ~~b1\AR y nece

sitados vivan a ou derredor; los limites do la economía 

están marcados por el circulo estrecho del castillo: no 

se consume más de lo que se produce en ~l; no se produce 

más que para satisfacer las necc9idadco de quienes vi-

ven en él. La vida en comün se rige por un contrato, -

el de servidumbre, de contenido consuetudinario y que -

se reduc1a al deber del sc~or de defender, correlativo 

de la obligación del servicio militar del siervo: obli

gación de proteger de aqu61 contra compromiso de servir 

de 6ste. (1) 

Terminada aquella forma de aislamiento se vuelve a la -

vida de la ciudad que se traduce entonces en una rivali 

dad de ciudad a ciudad, a esta concepción sirve de mrira 

villa el regimen corporativo, institución que obra como 

base de la estructura de la población. La corporación 

es una entidad organizada por la ley para servir a un -

fin que se considera de interés público. 

La ciudad era un todo; debla producir lo que necesitaba 

y tenia que consumir lo que produc1a. 

Los grupos de productores fueron organizados por la ley 
para realizar esa finalidad. La corporuci6n fué, pues, 

la asociación de los productores de una rama, organiza

da por la ley, para regular la producción y el consumo 

de los articulas que manufacturaban. 

(1) J. Jesús Castorena. Manual de 
Derecho Obrero. Pag. 29 y sig. 
Fuentes Impresores, S. A. 1973 
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En el origen, en la intención y en la realizaci6n, la -

corpor~ci6n fué la asociación de los maestros y de los 

patrones; jumlls fueron cons idcrGc1os como miembros de -

ella, ni los aprendices ni loa compafieron, ni lo~ jefes 

de taller. 1.:1 corporac:i611 no fu(• en ningún caso unn -

agrupación da tipo mixto. Si en sus rcqiotros fiqura-

ban los nombres de los trabajfülorcs rle l till ler era por

que ese registro fu6 obligatorio y se <lcb{a a que los -

trabajadores podían llc~qar a ser ffiilcstros y t,1mbi6n PºE. 

que la corporación gobernaba como entidad de interós p~ 

blico la mano de obra. 

Las ordenanzas de la corporación eran formuladas por la 

asamblea de los maestros. En ellas so prevenían cuales 

eran los órganos de la corporaci6n, se regulaba la ad-

quisici6n de materias primas, su transformación, su ve!!_ 

ta, la mano de obra y se determinaban las sanciones que 

se aplic.::.::.-1an a los infractores, todo con el ánimo de -

situar a los maestros en un plano de igualdad y de que 

el producto se vendiera a un precio justo. (1) 

Nadie era libre pdra adquirir materias primas, tenía -

que denunciar a los veedores su oferta y el precio, pa

ra que las pregonaran entre los productores con et obj~ 

to de sujetar la producción a normas rígidas consigna-

das en las ordenanzas en forma rninucj.osa y estricta, p~ 

ra que los productos de todos no se diferenciaran, la -

calidad fuera la misma y la clientela careciera de ali

ciente para establecer preferencias¡ el precio de venta 

ten1a que ser el mismo. 

(1) J. JesOs Castorena. Manual de 
Derecho Obrero. Pags. 29 a 31. 
Fuentes Impresores, s. A. 1973. 
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El contrato entre el maestro y 01 compañero era en rea

lidad un contrato de trabajo¡ el compañero era un asala 

riada condenado a serlo durante toda su vida .. Las ordc 

nanzas regularon los descansos dominical y religioso, -

el despido, la jornada; los e~badon y las vísperas se -

trabajaba una jornada reducida para asistir a las fun-

ciones religiosas; la prohibición del trabajo nocturno, 

prevenciones sobre el cumplí.miento de los contratos, -

etc. El ambiente general de aq'.J'_ .la sociedad cristiana 

determinaron un tratamiento humano para el compañero -

m~s que por protecci6n, por cucsti6n de t6cnica, los sa 

larios eran fijados por el gremio o por el poder pübli• 

co. 

Son precisamente las ideas cristianas las que prevalc-

cen en los pensadores de esta época en que el maestro -

es considerado como el dispensador de bienes, para sa-
tisfacc:i; las necesidades de la ciudad, el 0sp1ritu de -

lucro,del productor tiende a ser contenido por los pri~ 

cipios morales de la fratcrni.dad y dignidad humana, que 

al mismo tiempo tiene que rechazar la esclavitud y toda 

forma de trabajo forzoso, subrayando l;; idcH1 de que la 

humanidad constituye una sola f~milia. 

El comerciante, tipo apenas conocido en la Edad Media y 

que realiza el fenómeno de intermediación entre el pro

ductor y el cons'J..'1".i.dor, opta por orqani ;~.'irse en corpor~ 

ci6n a semejanza de los artesanos. 

Esto marca más las diferencias entre unos y otros; los 

artesanos, antes dependientes, producen para el comer-

ciante, dejan pues de ocuparse de la venta de sus art1-

culos; están en competencia con los artesanos de otros 
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lugares a trav~s del comerciante, y poco a poco van ca

yendo en una verdadera industria a domicilio. La pre-

si6n que experimentaban de parte del comerciante, la 

ejerc1an a su vez, sobre el compafiero y el aprendiz. 

Uno y otro por su parte, se organizan segün su interés 

y se inicia franca y abierta, una lucha entre maestros 

y compafieros. La causa del malestar se atribuyó al r6-

gimen corporativo. La prohibición de asociarse, dirig! 

da a patrones y obreros y la libertad de trabajo, fué -

la fórmula para acabar con el régimen corporativo y pa

Ia alejar todo intento de restauración. Esto ocurre, -

entre el Edicto de Turgot, 1776, que restauró la liber

tad de trabajo en Francia y la Ley Chapelicr, 1871, que 

reafirma aquella libertad y prohibe la asociación de -

las personas del mismo oficio. Con esto agoniza la - -

práctica y el r6gimen corporativo as1 se inicia la <leca 

dencia del r6gimcn corporativo en esta 6poca se produ-

cen choques y conflictos entre compañeros y maestros. -

Cuando el régimen corporativo estuvo en su apogeo, las 

relaciones entre unos y et.ros fueron cordiales. 

FACTORES DE'rERMINANTES EN EL NACIMIENTO Y 

EVOLUC ION DEI. DERECHO DEL TRABAJO 

La abolición de la corporación en el campo de trabajo, 

acontec1a en una época en la que se predica y practica 

el mercantilismo, dando al Estado una fisonomía inter-

vencionista, otorgando premios a la industria y al co-

mercio que triunfen en la competencia con el extranjero. 

El Estado deb1a acrecentar sus reservas de metales pre

ciosos y adoptar una pol1tica encaminada a producir más 
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para realizar esos dos fines, la industria y el comer-

cio ten1an que ser objeto de una organización y esa or

ga.nización, la impon1a el Estado. 

El mercantilismo fué una prolongación del régimen corp~ 

rativo, los hombres anhelaban otras cosas, y fué el gran 

crecimiento de la empresa privada, la que impuso defin! 

tivamentc al Estado la pol1tica de no intervención que 

luego trató de justificar con las ideas del orden natu

ral. 

Bajo el amparo del fenómeno abstencionista, inició su -: 

obra el capitalismo, grandes empresas, grandes organiz~ 

cienes de crédito, de seguro, de comercio, extendidas -

por todo el mundo, absorbiendo los grandes y los peque

ños capitales de los pueblos y c~eando con ellos, des-

pu~s, los nuevos instrumentos de dominio. 

Al mismo tiempo que el mercantilismo se decidia por la 

intervención en materias como primas a la industria,y -

el comercio, se pronunciaba contra todo principio de ºE. 
ganizaci6n de los trabajadores. La idea que inspiraba 

esta posición era nada menos que impedir la restaura- -

ci6n del régimen corporativo que se ofrcc1a como un obs 

t~culo a las nuevas necesidades y aspiraciones de los -

hombres. 

Los primeros efectos para el nacimien~o de la revolu- -

ci6n industrial fué el tránsito del talleK a la fábrica, 

la producción llevada al cabo en una unidad económica -

pequeña, formada por el maestro-propietario de los úti

les de trabajo y de compañeros u oficiales y de aprend! 

ces, a la producción en la fábrica, en donde se amonto

naban centenares de obreros como resultado de las exi-

gencias de la ~poca y de la sociedad que exigen una - -
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producción de bienes do consumo un r1ran escala ltl cual 

fué auxiliada por la aparición de las máquinas. Esta -

obra rcq\ll'rl'..a asal.ariados en grandes proporciones; ni-

ños, mujeres, ca.mpes inos, artesanos y pequeños com(?rciat:! 

tes, fueron el material que acrecentó este ajército de 

trabajadores quienes se vieron anvucltos en un angusti2 

so mar de injusticias y abusos por parte del patr6n que 

los explotaba sin misericordia. Esta contratación y -

aglomeración de trabajadores creó la gran ciudad; a la 

gran ciudad se sumó la gran miser.ia haciendo imposible 

el continuar soportando la situación se comenzó a mani

festar la inconformidad con las condiciones de trabajo, 

ya que el trabajador se encontraba en grandes desequil! 

brios orgánicos producidos por la fatiga y las enferme

dades que le diezmaban, dando margen a una de las reac

ciones ideológicas y espirituales de mayor envergadura 

y profundidad que haya producido la historia del hombre 

superando la idea <le la eY.istancia del orden natural en 

donde el hombre no tiene mas que aceptar ~u destino so

portand.o y sufriendo sus consecuencias por duras y des~ 

gradables que sean, y comprueba que lo que llamamos or

den natural, es obra del hombre mismo y se dispone a -

crear algo nuevo y distinto. La aparición del movimien 

to obrero nacido como consecuencia de las grandes co~-

centracioncs de trabajadores que en su convivir diario 

se rebelan contra la injusticia por las inhumanas situa 

cienes de trabajo asl'.. como de la contemplación de los -

accidentes cuya causa eran las máquinas, inici3 la bata 

lla del trabajo que se propuso como objetivo un fin in

mediato, condición indispensable para el triunfo, la --
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conquista de las libertades de coalici6n,, de sindical! 

zaci6n y de huelga; la conquista de estos derechos, 

abrir ta el r,ambio a la tinalid,>d mediata y suprema; la 

lucha para imponer a la burguos1a, la negociación y corr 

trataci6n colectiva de las condiciones de prostaci6n de 

los servicios. ( 1) 

Un tercer factor, el que podría llamarse la rebellon -

del pensamiento, consistente en la idea de que era im-

prescindible modificar el sistema de la propiedad priv~ 

da, y transformar el orden econ6mico, a fin de evitar -

que la injusticia se perpetuara como la soberana de los 

hombres y de los pueblos. Esto produjo dos acontecí- -

mientas que aceleraron el final de la era de la toleran 

cia: la aparición del marxismo con su lucha do clases 

y las revoluciones europeas de mediados de siglo. 

El reconocimiento de las libGrtüdea de co~lici6n ~, aso-

ciaci6n sindical, varia de país a país, pues mientras -

el parlamento ingl~s reconoció la libertad de asocia- -

ci6n en 1824, Francia esper6 hasta el afio de 1864 la de 

rogación de las normas penales que sancionaban la form~ 

ci6n de los sindicatos y las huelgas. La evolución ale 

mana fu(? más compleja, ya que si 01en algunos Estados -

levantaron las prohibiciones entre 1841 y 1848, fué en 

el año de 1872 cuando una ley del recién formado impe-

rio generalizó las libertades. Durante este periodo de 

tolerancia los trabajadores p•Jdieron asociarse .libremer:. 

te, sin temor a ser perseguidos y sin que el Estado pu

diera estorbar su formaci6n. Pero las reformas a las -

(1) Mario de la Cueva. El nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 13 y 14 
Editorial Porrua, S. A. 1974. 

18 



leyes penales y consecuente libertad de sindicalizaci6n 

no trajo consigo su recono~imiento legal como personas 

juridicas; fueron asociaciones de hecho, razón por la -

cual los empresario9 ne estaban oblignrlns n negociar o 

contratar colectivamente Lrn condicione~; de trabajo. 

Podian tambi6n los trabajadores suwpcndcr su trabajo, -

pero no pod1an p~ralizar las actividades de la empresa, 

antes bien, la ley a la fuerza pQblicn acudfa en auxi-

lio del patrono, a fin de que pudiera contratar nuevos 

trabajadores y continuar las actividades de la negocia

ción; por otra parte, si la huelga dejó de constituir -

un delito, era un ilícito civil, cuya sanción consistía 

en la facultad otorgada al empresario para declarar res 

cindidos los contratos de arrendamiento de servicios en 

vista del incumplimiento de las obligaciones del arren

dador. (1) 

La idea socialista cobraba fuerza dfa con dfa y condujo 

a la organizaci6n de la Internacional Comunista y a la 

formación del partido obrer~ social demócrata. 

En el congreso que celebr6 en Eisenach en 1869, que - -

constituyó una prucha de la fuerza del movimiento sindi 

cal y de la libertad que principiaba a disfrutarse, se 

aprobó un programa con amplia reinvindicaci6n de los b~ 

nef icios que deberfan corresponder a los trabajadores -

en el proceso de la producción. 

(1) Mario de la Cueva. El Nuevo 
Derecho Mexicano del Trabajo. 
Pag. 17. Editorial Porrrua, s. 
A. 1974. 
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Entre 1914 y 1918 con motivo de la Primera Gue-ra Mun-

dial, se inició la transformación de las bases de la so 

ciedad individualista y liberal burguesa del siglo XlX. 

El Estado se vi6 obligado a intervenir en los procesos 

de la producción y de la distribución a fin de obtener 

los elementos necesarios al sostenimiento de los ejórc~

tos, lo que di6 nacimiento a un derecho económico acti

vo, que puso punto final al laisser-fairc, laisser-pa

sser de la economía liberal: además de los trabajadores 

se impusieron al Estado y lo obligaron a superar la le

gislación obrera, lo que a su vez produjo un derecho 

del trabajo de nuevo cuño; los dos estatutos, que ya no 

eran ni derecho pliblico ni derecho privado, integraron 

lo que se denominó el derecho social. (1) 

El reconocimiento de las instituciones y de los princi

pios fundamentales del derecho del trabajo por la legi! 

laci6n ordinaria, tiene por objeto crear una situaci6n 

de derecho al trabajador, rompe la desigualdad creada -

por el principio de la igualdad teórica de los hombres, 

haciende-imperativo el estatuto del trabajador frente -

al patr6n o frente a cualquier entidad que lo ocupa. 

Con este reconocimiento queda fijada la aparición en el 

mundo del Derecho del Trabajo. l2l 

Los afias posteriores a la guerra presenciaron dos suce

sos trascendentales para la evolución ~ul derecho euro

peo del trabajo: -la creación de la Organización Inter 

nacional del 'l'rabajo en el 'l'ratado de Versalles del 28 

(1) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pag. 
Editorial Porrua, s. A. 1974. 

(2) J. Jesas Castorena. Manual de Derecho 
Obrero. Pag. 24. Fuentes Impresores, 
S. A. 1973. 
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de junio de 1919 en el que al articulo 123 de la Const! 

tuci6n Mexicana, fu6 copiado casi íntegramente en el ar 

tlculo 425 del mencionado Tratado dc Vcrsallus y la pr~ 

clamaci6n Je L1 Constil.ución Alcm.rn;1 de Weini-1r (?l 11 de 

agosto de 1919 en los dos documentos se operó un<i trans 

formación colosal en el derecho del trabajo. 

La declaración de los derechos del trabajo, cuya reper

cusión en Europa fu6 inmensa, pues aan se la continda -

estudiando en nuestros días. El derecho colectivo com

prend1a las libertades sindicales de negociación a con

tratación colectiva y de huelga, y además, los consejos 

de empresa y económicos, adoptados en varias naciones, 

y cuya función consiste en dar oportunidad a los traba

jadores para participar en la administración de las em

presas. 

La Organización Internacional del Trabajo, di6 un senti 

do nuevo al antiguo derecho do gentes, pues el derecho 

internacional del trabajo que emana de ella, ya no es -

únicamente el ordenamiento destinado a la regulación de 

las relaciones externas entre los Estados, sino que sin 

hacer a un lado esas finalidades, se ocupa también, en 

forma principal, del bienestar de la clase trabajadora. 

Con el advenimiento de la paz, progrcs6 la tranquilidad 

a las conciencias y nació la esperanza, y aún la con- -

fianza, de que nunca más se repetirían los horrores de 

la guerra. Durante varios años, los pueblos creyeron y 

las universidades enseñaron que el derecho del trabajo 

estaba llamado a ser el estatuto del siglo, porque ac-

tuando dentro de un mundo democrático, evitaría la expl~ 

taci6n del trabajador y contribuiría a asegurarle una -

existencia decorosa. 
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La segunda guerra destruyó dos gr::mdes imperios totali

tarios, Alemania e Italia. Pero la paz no ha regresado 

ni a los hombres ni a los pueblos; la e5cisi6n entre Oc

cidente y Oriente es la más reciente y sigue hasta nucs 

tros df.as. 

La explotación del trabajo por el capital mediante el -

uso de procedimientos cada vez más perfeccionados, la -

engafiosa libertad con la que se envuelve a loe desposo! 

dos y la angustia en que viven los hombres, particular

mente los jóvenes, no permiten el florecimiento del de

recho ni la marcha hacia un ~égimen nacional y univer-

sal más equitativo y más justo. 

La declaraci6n universal de los derechos del hombre, -

aprobada el 16 de diciembre de 1948, recogió los princ!_ 

pios generales fundamentales del derecho del trabajo, -

los que servirian para asegurar "al trabajador y a su -

fami.lía una existencia conforme a la dignidad humana". 

El derecho del trabajo, producto de la lucha de clases 

y apoyadc en el pensamiento socialista, en sus capítulos 

sobre las condiciones de trabajo, es un esfuerzo para -

atemperar la miseria de los trabajadores y elevar sus -

ni:eles materiales sobre la vida puramente animal, pero 

no es ni puede ser una realización plena de la justicia 

porque ésta no podrá existir en tanto su0sista la expl~ 

taci6n del hombre por el hombre. 

Pero tiene el derecho del trabajo una excelsa misión, -

porque su idea es la justicia y porque todo lo que se -

entregue al trabajador será la entrega de una parte de 
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lo que habr! de corresponderle en el mundo de mañana, 

es una aproximación de la justicia. (1) 

CREACION DEL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

El derecho mexicano del trabajo, es un estatuto impues

to por la vida, un grito de los hombre!> que sólo sabían 

de explotación, y que ignoraban el significado del tér

mino: mis derechos como ser humano. 

Estos derechos nacieron ron la primera revolución so- -

cial del siglo Y.X y encontró en la Constitución de 1917 

su cristalización histórica, el motor que impulsa al -

progreso fu~ el articulo 123 cuya versión es precursora 

del derecho nuevo que proclamó las garantías de los tr! 

bajadores pues a partir del momento en que entró en vi

gor, pudieron los trabajadores sentir la seguridad de -

su presente y de su mañana. ªLoa derechos del trab~jo, 

son los nuevos derechos de la persona humana, paralelos 

y base sin la cual no son posibles los viejos derechos 

del hombre". (2) 

En las Leyes de Indias de la Nueva España, se cre6 un -

monumento legislativo humano. Esas Leyes, cuya inspir~ 

ci6n se encuentra en el pensamiento de la reina Isabel 

la Católica, estuvieron destinadas a proteger al indio 

de .Aml!irica, al de los anti9uos imperios de México y Pe

rú y a impedir la explotación despiadada que llevaban -

al cabo los encomenderos. 

(1) (2) Mario de la Cueva. El Nuevo 
Derecho Mexicano del Trabajo. 
Pags. 25 y 165. Editorial Po 
rrua, s. A. 1974. 
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En las Leyes de Indias se reconoci6 a los nativos su ca 

tegor:ta de seres humanos, pero no existo en los cuatro 

tomos de que se compone la recopilación, disposiciones 

que tiendan a la igualdud dú derecho3 entre el indio y 

el peninsular, sino que son más bien medidas de miseri

cordia; algunas de las causas que impidieron el cumpli

miento de las Leyes de Indias fueron, las faltas de san 

ciones en la misma ley, la falta de instrumentoe cfect! 

vos para hacer cumplir estas leyes o inVeBtigar su vio

laci6n, la complicidad de autoridades y encomenderos P! 

ra la violación de las leyes, la ignorancia de la ley -

debido a la distancia de la Nueva España y su gobierno; 

(1) 

El sistema de las corporaciones de la Colonia fu! copia 

del régimen corporativo europeo. LctH cu!µoraciones di! 

frutaron de una gran autonomía y derecho que dictaban -

en el terreno de la economía y para regular las relaci~ 

nes de trabajo do los compañeros y aprendices sin hacer 

se extensivas a los indígenas dejándoles traficar libre 

mente con lo que producieran. Las actividades estuvie

ron regidas por la Ordenanzas de Gremios a los que se -

denominaron Ordenanzas de la ciudad de México, sin em-

bargo su aplicación no fué tan rigurosa como en Europa. 

(:) 

El sistema de los gremios ayudaba a restringir la pro-

ducci6n en beneficio de los comercian.es de la penínsu

la. Los gremios de la Nueva España murieron legalmente 

dentro del régimen colonial; algunas Ordenanzas del si

glo XVIII hablaron de la libertad de trabajo, pero fue

ron las cortes quienes les dieron muerte. 

(1) Néator de Buen L. Derecho del 
Trabajo. Pag. 269. Editorial 
Porrua, S. A. 1974. 

(2) J. Jesús Castorena. Manual de 
Derecho Obrero. Pag. 40. Fuentes 
Impresores. 1973 
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El decreto de Do1·. Miguel Hidalgo de dici.cm.brc de 1812 -

dado t~n Guadalajara por el que .:ibali6 la esclavitud, los 

trihutn~ y exacciones que perduren sobre las Indias ag{ 

como la Ley del B de junio de 1813 guc autorizó a "to-

dos los hombres avccinadon en lJs ciudades Jcl reino a 

establecer libr0mcntc las f5bric<ls y oficios que estim~ 

ren conveniente, sin necesidad de licencia o de ingre-

sar a un gremio". El decreto Constitucional de Apatzi~ 

gán, expedido por el Congreso de Anáhuac, a suqcrcncia 

del jefe de las tropas libertadoras, Generalísimo Don -

Jos6 Ma. Morclos y Pavón, que declara: "ningQn g6ncro -

de cultura, industria o comercio, puede cer prohibido a 

los ciudadanos, excepto los que formen la subsistencia 

pfiblica", demuestran que los autores de nucst~a indcpc~ 

dcncia tenfan un sentido claro del problema social del 

pa!s, desgraciadamente ese sentido social se perdió. 

A principios da ln Independencia segu!a apl1c~~<l0$~ 81 

viejo derecho español, las Leyes de India&, las Siete -

Partidas, la Novfsima Recopilación y sus normas comple

mentarias. Los historiadores hun hecho notar que la -

condición de los trabajadores no sólo no meJora, sino -

que más bien sufri6 las consecuencias de la crisis pal! 

tica, social y económica. La Revolución de Ayutla, la 

segunda de las tres grandes luchas de México, para inte 

grar su nacionalidad y conquistar su independencia y la 

libertad y la justicia para sus hombres, representa el 

triunfo del pensamiento individualista y liberal y con

seguir el reconocimiento de las libertades consignadas 

en las viejas declaraciones de derechos. Cuando los -

soldados de Juan Alvarez y Comonfort arrojaron del poder 

al dictador Santa Ana, convocaron al pueblo para que --
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eligiera represent~ntee a un C0ngreso Constituyente, -

que se rcuni6 en la ciudad de M6xico durante los afias -

de 1856 y 1857. 

La declaración de los derechos de aquella asmnble es -

uno de )os más bellos dociimcntoa jurídicos del siglo XIX 

y posee, de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un 

hondo sentido individualista y liberal. 

De sus disposiciones, son particularmente importantes -

las relativas a las libertados de profesión, industria 

y trabajo, y el principio de que ttNadic puede ser obli

gado a prestar trabajos personales sin u~a justa retri

bución y sin su pleno consentimiento", asi como la que 

se refiere a la libertad de asociación. (1) 

La vigencia de la Constitución de 1857, confirm6 entre 

nosotros la era de tolerancia y juristas de su ~poca -

como Benito Juárez en su carácter de Prcsi.dente de la 

República, dicta diversas lcycn que vinieron a reformar 

la condición jur1dica del pa!s, particularmente lo rola 

cionado al clero. 

La Ultima etapa de la vida de Juárez nos brinda el C6d! 

go Civil para el Distrito y Territorios Federales del -

13 de diciembre de 1870 en el cual se nota un sentido -

humano al procurar dignificar al trab;ijo declarando que 

la prestación de servicios no pod!a ser equiparada al -

contrato de arrendamiento, porque el hombre no es ni --

(1) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 39 y 40 
Editorial Porrua, s. A. 1974 
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pod1a ser t-.ratado como las cosas¡ el mandamiento, el -

ejercicio de las profesiones y ol contrato de trabajo -

formaron un sólo titulo, aplicable a todas las activid! 

des del mismo hombre. Sin embargo, la condición dt.? los 

trabajadores no acusa mejuras importantes en aquellos -

afies, por el contrario y a pes4r de que la labor de Ju! 

rez es ejemplo admirable de en~rgico patriotismo, su -

obra jurídica en cuanto se refiere a los intereses de -

los trabajadores, fu~ perniciosa e injusta y se pone de 

manifiesto en sentido antisocial que choca con las pal! 

bras del Constituyente de 1857. 

El C6digo Civil mencionado acusa un proteccionalismo t2 

tal en favor del patrón, dejando a su arbitrio la term! 

nación del contrato, sin responsabilidad alguna. La le 

gislaci6n penal siguiendo esta influencia proteccionista 

del patr6n dispuso que: "se impondrán de 8 días a 3 me

ses de arresto y multa de $25.00 a $500.00 o una sola -

de estas dos penas a los que formen un tumulto o motín 

o empleen de cualquier otro modo la violencia fJ'.sica o 

moral con el objeto de hacer que suban o bajen los sal~ 

rios o jornales de los operarios, o de impedir el libre 

ejercicio de la industria o del trabajo", sentando las 

bases que permitieron bajo el porfirismo una mayor ex-

plotaci6n del trabajador. (1) 

El 1° de julio de 1906, el Partido Liberal cuyo presi-

dente era Ricardo Flores Mag6n, publicó en la ciudad de 

San Luis Missouri, E. u., un manifiesto que se afirma -

constituye la base ideol6gica de la revolución y el fu~ 

damento del articulo 123 constitucional; en él estln de 

lineados claramente algunos de los principios e instit~ 

ción de nuestra declaraci6n de derechos sociales. El -

(1) Néstor de Buen L. Derecho del 
Trabajo. Pags. 277 a 279. Edi 
torial Porrua, S. A. 1974 
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-

documento analiza la situación del país y las condicio

nes de la clase campesina y obrera, y concluye propo- -

niendo reformas trascendentales en los problemas polit! 

cos,, agrario y ~e trabajo. En este altimo aspecto, el 

partido liberal recalcó la necesidad de crear las bases 

generales para una legi.slaci6n humana del trabajo: ma

yorfa de trabajadores mexicanos en todas las empresas e 

igualdad de salario para nacionales y extranjeros; jor

nada máxima de ocho horas, descanso dominical obligato

rio; fijación de los salarios mínimos; reglamenta6i6n -

del trabajo a destajo; pago del salario en efectivo; -

prohibici6n de los descuentos y multas¡ pago semanal de 

las retribuciones; prohibici6n de trabajo a menores de 

14 años, prohibición de las tiendas de raya; anulación 

de las deudas de los campesinos; rcglamentaci6n de la -

actividad de los medieros, del servicio doméstico y del 

trabajo a domicilio; indemnización por accidentes de -

trabajo; higiene y seguridad en las fábricas y talleres 

habitaciones para los trabajadores. (1) Como asentamos 

es la estructura básica del 123 con notables oxcepcio-

nes como son el derecho de constituir sindicatos, vaca

ciones pagadas, derecho de huelga, protección a la mu-

jer, etc., junto a las huelgas de Cananea y Rio Blanco 

constituyen la mecha que prendió la hoguera de la prirn~ 
ra revoluci6n social del siglo XX. Producto de esta re 

volución fuG nuestra Constitución de 1917 en la que se 

contiene la primera declaración de Derechos Sociales de 

la historia. 

Creación natural, genuina y propia del mexicano, del -

hombre que venía de ofrendar su vida en el combate de -

(1) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pag. 43. Edi 
toríal Porrua, s. A. 1974 -
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·, 

la revolución. Fu6 expresión de una nueva idea de la -

justicia, que no supieron captar Madera o Carranza a p~ 

sar de haber sido apoyados por las masas campesinas y -

en menor medida por los trabajadores; el triunfo del Ma 

derismo, conserva a su alrededor toda la cst~uctura Jel 

antiguo r6gimen inclusive ataca el nacimiento obrero -

que se agrupa en la casa del obrero. 11) 

Cuando el General Huerta ;:ib;rndon(i el pod1lr, cediendo el 

triunfo a la revolución, inmediatamente despu6s, los j~ 

fes de las tropas constitucionalistas se dieron a la ta 

rea de elaborar y aplicar el derecho del trabajo así se 

decreto en Aguascalicntes la reducción de lo jornada de 

trabajo a 9 horas, se impuso el descanso semanal y se -

prohibió cualquier reducci6n en los salarios. 

En San Luis Potosi, se decretó fijando los salarios mí

nimos. En el estado de Tabasco, ademAs de los salarios 

1ní.nirnos, se redujo a 8 horas la jornada de 

cancelaron las deudas de los campesinos. 

.... --'--..:- ..... --
\,.J.QUO.JV y .:lt;: 

En Jalisco, se expidió un decreto sobre jornada de tra

bajo, descanso semanal y obligatorio y vacaciones; Agui:. 

rre Berlanga publicó el decreto que merece el título de 

primera ley del trabajo de la Revolución Constituciona

lista, substituida y superada por la del 28 de diciem-

bre de 1915; la jornada de trabajo de 9 horas, la proh! 

bición del trabajo a los menores de 9 años, el salario 

mínimo en el campo y en la ciudad la protección del sa

lario, la reglamentación del trabajo a destajo, asl co

mo la aceptación de la teoría del riesgo profesional y 

(1) Néstor de Buen L. Derecho del 
Trabajo. Pags. 296 y 297. Edi 
torial Porrua, S. A. 1974 
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y creaci6n de las Juntas de Conci liuc10n y Arbitraje -

fueron algunas de las matcr.ias 1jlil: rPguló. El 4 de Oc

tubre de 1914, se impuso el descanso semanal en el esta 

do de Veracruz y Cándido Aguilar expidió la Ley del Tra 

bajo del Estado, cuya resonancia fu6 muy grande en toda 

la República: jornada máxima de 9 horas, d()scanso sema

nal, salario mlnimo, teur{a del riesgo profesional, es

cuelas prinhlrias sostenidas por loe empresarios, inspes 

ci6n del trabaJo, rcorgan1zaci6n de la justicin obrera. 

Un a5o despu6s se promulgó en aquella entidad federativa 

la primera Ley de Asociaciones Profesionales de la Rcp~ 

blica. El estado de YucatAn, expidió las leyes que se 

conocen con el nombre de las Cinco Hermanas: la Ley 

Agraria, de Hacienda, del Catastro, del Municipio Libre 

y del Trabajo en un intento de socialización de la vida. 

La Ley del Trabajo reconoció y declaró algunos de los -

principios b~sicos que mAs tarde integrarían el articu
lo 123 de la Constitución. (1) 

La legislación del Estado de Coahuila, de 1916, obra -

del gobernador Gustavo Espinoza Mirelcs public6 un dc-

creto en el mes de septiembre por el cual cre6 dentro -

de los departamentos gubernamentales una :iecci6n de tra 

bajo, y en el mes siguiente, publicó el miomo goberna-

dor una ley sobre accidentes de trabajo; su interés 

principal radica en las disposiciones que ordenaban que 

en los contratos de trabaJo se consignaran las normas -

sobre la participación obrera en las utilidades, tal -

vez la primera norma legislativa sobre (~ste importante 

tema. (2) 

(1) (2) Mario de la Cueva. El Nuevo 
Derecho Mexicano del Trabajo. 
Pags. 46 a 48. Editorial Po
rrua, s. A. 1974. 
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La gran aventura constitucional de Quer~taro fué inicia 

da por el primer jefe con el 5nimo de n~form,w la Cons

tituci6n de lB57 sin int:enci6n dt' hacer una nueva. ld a 

probarse la 0laboraci6n de la nueva constitución y el -

capítulo respectivo del trabaJO y du la previsión social 

con su artículo 123, la legislación laboral deJ6 do ser 

una fórmula fría, aplicada a las relaciones externas en 

tre los hombres como en derecho civil y st~ convirtió en 

la manifestación de las necesidades y de los anhelos 

del hombre que entrega su energía lle trabajo al reino -

de la economia. (1) 

Un decreto del Presidente Carranza de 1917, sefial6 la -

forma de intcgraci6n de las Juntas ele Conciliación y Ar 

bitraje y las medidas que debía adoptar en los casos de 

pa~os empresariales; otro decreto de 1919 reglamont6 el 

descanso semanario. En el año de 1925, se expidió la -

Ley Reglamentaria de la Libertad de Trabajo y en ella = 

se contemplaron algunos problemas de la huelga, Un año 

despu~s, se publicó el reglamento de las Juntas de Con

ciliación y Arbitraje. Finalment•, en 1927, se dictó -

un decreto sobre la jornada de trabajo en los estable-

cimientos comerciales. 

La repüblica era un enjambre de leyes que daban a los -

trabajadores tratamientos distintos, ya que casi todos 

los estados legislaron sobre la materia, situación que 

implica la negación del principio democrático de la -

igualdad de derechos y beneficios. Algunos conflictos 

colectivos y huelgas se extend!an a dos o más entidades 

federativas, ninguna de las cuales pod!a intervenir, --

(1) N~stor de Buen L. Derecho del 
Trabajo. Pags. 312 a 319. Edi 
torial Porrua, s. A. 1974. 
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porque sus decieiones carec!an de eficaci~ fuarn de sus 

fronteras. As!, las juntas federales nacieron de nece

sldades prácticas en 1927 se crc6 ~or decreto la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje; así mismo este de

creto se declaró reglamentario de las leyes de ferroca

rriles, petr6lco y rnineria, expidi6ndose el reglamento 

a que debla sujetarse la organización y funcionamiento. 

de estas juntas. (1) 

La Constitución modificó en el año de 1929, el párrafo 

introductorio de la Declaración, y propuso una soluci6n 

estrictamente original: la Ley del Trabajo, sería unita 

ria y se expediría por el Congreso Federal, pero su - -

aplicación correspondería a las autoridades federales y 

a las locales, mediante una distribución de competen- -

cias incluida en la misma forma. Así se abrió el cami

no para la expedición de una Ley Federal del Trabajo -

aplicable en toda la Repüblica del 18 de Agosto de 1931. 

{2} 

{lj (2i Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 45 a 54 
Editorial Porrua, s. A. 1974 
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CAPITULO II 

L A E M P R E S A 

ANTECEDENTES 

Los libros de historia, los de ciencia natural y los de 

econom1a, usan el t6rmino empresa con el mismo s~gnif i

cado, que e• "La conquista de algo". 

La historia se refiere a las expediciones militares de 

conquista de un territorio o de un pueblo, a cuyo efec

to citan las haza~as de Alejandro Magno o Julio César, 
y contemplan tambi~n la acci6n de una nación para con-

quistar su libertad, como la lucha de España contra los 

musulmanes o las luchas de Bolivar, o de Hidalgo. Los 

libros de ciencia natural recuerdan el viaje legendario 
de Crist6bal Col6n, o los de los cosmonautas de nuestro 

siglo; y los libros de ciencia económica a partir de la 

revoluci6n industrial, relatan el devenir de la empresa 

como la pieza maestra del sistema capitalista en la lu

cha por la conquista de los mercados nacionales y uni-

~~rsales, y os en el sistema capitalista donde adquirió 

la empresa una fisonomía y una personalidad propia, y -

donde se elev6 a la categoría de acción conquistadora. 

Es la hazaña del burgués conquistador, el instrumento -

para el dominio econ6mico de los mercados y de los te-

rri torios; la empresa, es la aventura de la producción 

o circulaci6n de bienes para la conquista de los gustos 

de los hombres y de los mercados. (1) 

A través de la historia encontramos que, en la evoluci6n 
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del Trabajo. Editorial Porrua, s. A. 
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de la empresa capitalista se presentan tres etapas, la 

primera marcada por la transacci6n del taller a la fá-

brica, y se conuco corno la era de apogeo del capitalis

mo liberill. En esa etapa, el cmpros;u·io [uf .:;l herede

ro leqftimo del señor feudal de la Edad Media; su fábr~ 

ca era su castillo, al que no podía penetrar el Estado, 

porque sus murallas eran el laisser-fairc, laisser-pa

sser; no hubo derecho laboral, porque las relaciones -

obrero patronales las regía cl·dcrccho civil con su te

sis del trabajo mercancfa. El empresario era dueño de 

todas las cosas que se hallasen dentro de la empresa, -

incluido el trabajo y ejercía un poder omnímodo y abso

luto¡ en esa empresa, el trabajador carcc1a de derechos 

lo que debe entenderse en un sentido pleno, porque como 

ya se sabe, no funcionó la autonomía de la voluntad en 

el contrato de arrendamiento de servicios como un acuer 

do libre de voluntad, y era el patrón quien imponía a -

su voluntad las condiciones de trabajo. 

Una segunda etapa se inicia tanto con los acontecimien

tos hist6ricos desatados como consecuencia do los idea

les surgidos en ei siglo XIX y que fueron fuente inspi

radora en la lucha del proletariado para que se le reco 

naciera como uno de los elementos de la producci6n y su 

importancia dentro de la empresa, tratando de igualar -

las fuerzas del trabajo y del capital y para que el de

recho de las relaciones individuales de trabajo fuera -

creado mediante una contratación colectiva. 

La tercera etapa, se inició a la terminaci6n de la pri

mera guerra mundial, para continuar hasta nuestros dias 
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con intensidad creciente, contempló el abandono de la -

f6rmula politica de liberalismo cl:isico y se inicHi la 

intervención ascendente del Estado en la vida económica 

de la empresa <Ü cntablecer 11n minimo de prestaciones -

que no se pueden reducir sin atentar contra la persona 

del trabajador establcci6 tambi6n las condicioni~s en -

que el trabajo ha de prestarse regulando asl el contcn! 

do de estas relaciones¡ juntamente con estos dos hechos 

la apacici6n dol derecho económico cuya finalidad con-

siste en procurar que la economía nacional satisfaga -

las necesidades de la poblacit•n. 

De lo que antecede se deduce que los dos estatutos, el 

derecho del trabajo y el econ6mico, están creando una -

empresa nueva. 

El derecho del trabajo, inf luy6 en la transformación de 

la empresa, y continGa influyendo, con lo que se confi~ 

ma la tesis de que ~El derecho del trabnjo, es u~ dere

cho de y para la clase trabajadora". (1) La historia -

comprueba que fu6 impuesto por ella a la clase capita-

lista y porque su funci6n es apoyar y asegurar a la cla 

se trabajadotta una existencia decorosa. 

Las condiciones de la empresa nueva pretenden humanizar 

el capital dejándole su espíritu de aventura, pero le -

imponen como deber, la consideración del hombre y del -

trabajo, de manera que no sea Gnicamente una institución 

de lucro, sino una fuente de vida para la comunidad 

(1) Matrio de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 165, 167. 
Editorial Porrua, s. A. 1974 
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-

obrera y de ganacia razonable para el capital, o expre

sado con otras palabras: «La empresa nueva debe repre-

scntar el equilibrio de la justicia social en las rela

ciones entre el trabajador y el capital". (1) 

DEFINICION 

Mediant0. el ejercicio del comercio-producci6n con fines 

de lucro, se realiza la función de aportar al mercado -

general bienes o servicios. Esta actividad es realiza

da por el comerciante a trav6s de la organizaci6n de -
los elementos patrimonialr,s y per~onales necesarios, -

elementos que, en su conj11nto integran La Empresa. Bar~ 

z¡;i ha ui.cho que "La emfJt<.?sa es la organización profe-

sional de la actividad económica del trabajo y del cap! 

tal tendiente a la producGi6n o al cambio; es decir, a 

la d1stribuci6n de bienes y servicios". (2) Para Barr~ 

ra Graff es la organización de una actividad económica 

que se dirige a la producción o al intercambio de bie-

nes y servicios para el mercado (3) debiendo agregarse 

con un fin de lucro, desde el punto de vista mercantil. 

La empresa es la organizaci6n de los factores de la pr2 
d1:cci6n de car:icter social y duradero que se ordena al 

bien nacional. El Código Civil Italiano, dice que la -

(l) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 165, 167. 
Editorial Porrua, S. A. 1974 

(2) Ludovico Barassi. Instituzioni di 
dissitu comerciale. Pag. 120. Pqdua 
1943 

(3) Jorge Barrera Graff. ~ratado de Dere 
cho Mercantil. Pag. 245. Editorial -
Porrua, s. A. 1958 
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empresa es el ejercicio pmofesion~l de una actividad -

económica organizada con la finalidad de actuar en el -

mercado de bienes o servicios. Mantilla Malina define: 

ªLa negociación mercantil, como el conjunto de cosao y 

derechos combinados para obtenci· u ofrecer al público -

bienes o servicios, sistemáticamente y con propósitos -

de lucro . ( 1) 

El Proyecto de C6digo de Comercio Mexicano acertadamen

te nos dice que se entien por empresa o negocio mercan

til el conjunto de trabajo de elementos materiales y de 

valores incorp6reos, coordinados para ofrecer con prop~ 

sito de lucro y de manera sistemática, bienes o servi-

cios. 

Ot~a definición que destaca como elemento principal de 

la empresa mercantil, la organizaci6n dirigida a la pr~ 

ducci6n de bienes, es la de Hueck Nipperdey incluyendo 

no solo empresas industriales sino toda clase de admi-

nistraciones que tengan por objeto producir bienes o -

servicios con fines de lucro como explotaciones agríco

las, despachos de ingenieros, contadores o abogados, =
cl!nicas de médicos, etc., asegurándonos que "La Empre

sa es lu unidad de los elementos personales, material~s 

e irunateriales, destinado a realizar la finalidad que -

se propone alcanzar el empresar.io". (2} 

Tambi~n se ha dicho que econ6micarnente "La empresa es -

(1) 

(2) 

Roberto L. Mantilla Malina. Derecho 
Mercantil. Pag. 97. Editorial Po
rrua, s. A. 1971. 

.Jl.lfred Hueck y H. c. Nipperdey. 
~ehrbruch des Arbeitsrechts. Pag. 78 
J. Ben&hei. Berlin 1931. 
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organizaci6n de los factores de la producción (capital 

y trabajo) con el fin de obtener una ganancia ilimitada. 
(l) 

La empresa se presenta como un organismo unitario con -

funciones principalmente para organizar la divisi6n del 
trab,jo, c6~ula primaria de la organización prodcctiva. 

La idea básica de cada ciencia es relatar la materia -

que estudia y que se combina con la actividad natural. 

Por lo tanto un concepto económico no es necesariamente 

un concepto jurídico o laboral. Si se intenta entender 
a la empresa desde el punto de vista jurídico debe ha-
cerse sin perjuicio de que en cada supuesto, aparezca -

la significación espec!f ica de las relaciones que den-
tro de la misma se den. En el plano jurídico la empre
sa no pasa de ser el c!rculo en que nacen, viven y mue

ren relaciones jurídicas de orden mercantil, económico, 

fi~cal, civil, laboral, etc. 

Por lo tanto, la empresa no puede definirse solamente, 

como la comunidad que asocia capital y trabajo; ésta, -

en todo caso seria una forma de empresa, pero no com-

prender!a a todas, quedar!a fuera el aspecto sociológi
co. 

Para la economía política surge la empresa en el orga-

nisrno que realiza la coordinaci6n de los factores de la 

producción, utilizando a los trabajadores en la faena -

(1) Manuel Alonso García. Curso de Derecho 
del Trabajo. Editorial Ariel 1973 
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para la que son aptos, aprovechando las fuerzas de la -

naturaleza y aportando el capital necesario cuando esa 

coordinación tiene por objeto satisfacer las necesida-

des de consumo 11 fin de obtener en cambio la correspon

diente remuneración o ganancia. 

Llegando al campo l11borista, la empresa es la predomi-

nantc organización del trabajo ajeno, pero no cualquier 

glnero de trabaJo, sino el trabajo remunerado. Así en

contramos tres características fundamentales de la Em-

presa a saber: 

Que cuente con los elementos propios para desarrollar -

el trabajo. Que efectüe una contratación de trabajo y 

que est6n establecidas. 

Elementos propios y trabajo ajeno, presupone el art!cu

lo para calif ic~r a la empresa desde el punto de vista 

laborar pero no debe entenderse, la predominancia de -

ninguno de ellos como sucede en el pensamiento mercanti 

lista. 

Para estimar los élementos propios no basta ser dueño -

de los útiles o herramientas de trabajo, sino de todos 

los elementos empleados en la producci6n y esos elemen

tos constituyen el patrimonio con el cual se desarrolla 

una actividad económica y se consigue el fin de la ern-

presa. (1) De algunos de los elementos patrimoniales -

de la empresa hablaremos más adelante. 

(1) Jorge Barrera Graff. Tratado de 
Derecho Mercantil. Pags. 245 y 
sigs. Editorial Porrua, S. A. -
1958 
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Por lo que respecta al trabajo ajeno, debe entenderse -

el trabajo que realizan quienes no participan en el ne

gocio en calidad de ducfios o empresarios o eea quienes 

contratan este trabajo ajeno, a este efecto es necesa-

rio diferenciar entre acreedor de trabajo y empresario. 

Este no siempre reune esta característica, ya que exis

ten empresas que no son acreedoras de trabajo como sue

le suceder en las agencias de mcdiaci6n las que serán -

acreedoras de trabajo tan solo por lo que respecta a -

las personas que presten un trabajo personal dentro de 

ellos. El intermediario normalmente no tiene elementos 

propios suficientes para cumplir las obligaciones que -

derivan de una rclaci6n laboral. 

No existe, en sentido rigurosamente t~cnico, una conceE 

ci6n laboral de la empresa, sino relaciones laborales -

dentro de la empresa; y, en todo caso, una organizaci6n 

laboral d~ la empresa dirigida al logro dP-1 fin de la -

misma; lucro o ganancia ilimitados, si se acepta una -

concepción puramente econ6mica; inter6s general, si se 

toma una orientación social. 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

Los intentos para diferenciar a la empresa como· entidad 

objetiva independiente del empresario o titular de la -

misma, han cobrado un relieve acusado. Son varios los 

fundamentos en que se ha pretendido apoyar la conclusión 
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con argumentos a un tiempo doctrinales y jurídico-posi

tivos entre los cuales podemos contar los siguientes: 

El poder reglamentario del empresario y su posibilidad 

ordenadora del r~gimen interior de la cmpreed. 

La transmisión de la empresa como un todo y, on el terre 

no jurídico-laboral, la continuidad de los contratos de 

trabajo en los supuestos de cesión de la empresa. 

La existencia de órganos propios en los que se advierte 

la unidad de quienes se pretenden presuntar como sujetos 

contrapuestos de una relación jurídica. (1) 

En cuanto al fin en sí de la empresa, es posible, adver 

tir dos aspectos que a primera vista son indudablemente 

los de mayor relevancia; econ6mico-mercantil, laboral, 

social. 

En el primer aspecto, econ6mico-mercantil, estriba en -

alcanzar la producción óptima y obtener una ganacia ilf. 
rnitada. El prop6sito de lucro es inherente a la empresa 

desde el punto de vista mercantil; la inexistencia de -

ese propósito de lucro, desprove6 a la empresa de su na 

turaleza mercantil. 

El segundo aspecto laboral social de la empresa, sobre 

todo en la moderna estructura social, y en las grandes 

concentraciones industriales de nuestros d!as, importa 

no s6lo al grupo directamente interesado en la marcha -

(1) Manuel Alonso Garc!a. Curso de Derecho 
del Trabajo. Pag. 344. Editorial Ariel 
1973. 
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de aquella, o incluso a todos cuanto forman parte de la 

misma bajo uno u otro concepto, sino a la sociedad en -

genar~l. (1) 

Púr cuanto es una fuente de trabajo y productora de to

dos los l"ienes de consumo de la sociedad. (2) 

As! podemos afirmar y debemos entender como prop6sito -

de la empresa el mantener a capital y trabajo en torno 

a la idea de que el inter6s en la buena marcha de la em 

presa debe se~ comUn, y que la consgcuci6n del objetivo 

de la misma, ha de traducirse en la obtención de una re 

gulaci6n de las relaciones de trabajo en arreglo a es-
trictas normas de justicia. 

Nuestra legislación no reglamenta en forma orgánica y -

sistemática, la empresa considerada como unidad econ6m! 

ca. Se limita a regular en forma particular algunos de 

sus elementos, por ejemplo: las marcas, patentes, nom

bres comerciales, substitución patronal, crédito de - -

av!o, etc. 

Estos elementos de la empresa deben ser considerados en 

su conjunto, en intima comunión, que deriva de la fina

lidad misma de la empresa y de la organización son ele

mentos patrimoniales que constituyen b.icne:'l materiales 

e inma.teriales organizados por el empr;:·:;:.:rio para el -

ejercicio de su actividad mercantil. 

Otro elemento importante para comprender la empresa de! 

de el punto de vista laboral es la duración, pues no se 

podría calificar de empresa la que persigue un resultado 

(l} ( 2) Manuel Alonso Garcfa. 
Derecho del Trabajo. 
Edi'torial Ariel 1973. 

Curso de 
Pag. 344. 
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que solo se de una vez, si bien ~ara lograrlo haya quo 

invertí r un periodo de t lumpo m:is o mono!; largo, y dej~ 

r1'a de existir por h.:iber terminMio el fin para ol que -

se cre6. Este elemento es indispensable desde el punto 

de vista objetivo y no subjetivo, para el derecho tabo

ral, es decir, que lo que importa es la subsistencia de 

la empresa, y no la del ducfio o patrón, ya que este pu~ 

de morir o vender la empresa y e¡;ta siquc en pie, y por 

lo tanto a salvo los derechos de los trabajadores, sin 

importar la subsistencia del patr6n, en cuanto no se -

afecten los contratos de trabajo existentes. Nuestra -

legislación dispone que en casos do substitución patro

nal, el patrón substituido será solidariamente respons~ 

ble con el nuevo patrón por las obligaciones derivadas 

de los contratos o de la ley, nacidos antes de la fecha 

de la substitución, hasta por el t6rmino de 6 meses y -

conclu1'do este plazo subsistirá únicamente la responsa

bilidad del nuevo patr6n. El fenómeno jur1'dico de la -

substitución del patrón, tiene lugar cuando 6ste vende 

o traspasa la empresa íntegramente, o cuando por cual-

quier c~usa la empresa o centro de trabajo pasa a ser -

propiedad de otro, (compra, venta, adjudicación, suce-

si6n, expropiación); en la inteligencia que el cambio -

de dueño no modifica en absoluto la relación de trabajo, 

después del plazo legal en que son responsables solida

riamente, asume el nuevo patrón todas las responsabili

dades del sustituido, a pesar de esto, en la práctica -

se contempla la astucia que emplean muchas empresas pa

ra eludir sus responsabilidades, traspasando sus bienes 

parcialmente a efecto de escamotear los derechos de los 

trabajadores. (1) 

(1) Manuel Alonso García. curso de Derecho 
del Trabajo. Pag. 344. Editorial Ariel · 
1973 
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Recibe el nombre de establecimientc:, ol local en donde 

se encuentra ubicada la empresa, esto es, el lugar don

de se instala la empresa y desarrolla su actividad, el 

lugar de ubicación de la empresa, produce importantes -

efectos jurldicos; en efecto, determina la competencia 

judicial y registral, en los negocios en que la empresa 

interviene. La doctrina conoce con el nombre de pro-

piedad comercial, el conjunto de derechos reconocidos -

al empresario sobre el local arrendado en el cual se e~ 

cuentra ubicada su empresa. No es frecuente que el em

presario sea n la vez el propietario del local, y es in 

discutible la importancia e influencia del lugar del es 

tablecimiento para el 6x:i. to de determinadas empresas 

por la preferencia del pOblico. Por tanto, el empresa

rio tiene enorme interés sobre dicho local. Algunas 1~ 

gislaciones mercantiles tutelan especialmente estos de

rechos del empresario sobre el local arrendado. La nue~ 

tra! deja la regulación de esta materia al derecho co-

m6n, el cual no protege debidamente los intereses leg!

timos del empresario sobre el establecimiento de la em

presa, as! mismo es importante que la empresa esté est~ 

blecida para poner a salvo los derechos del trabaj3dor 1 

pues la empresa que no tenga arraigo en cualquier 1nomen 

to hace negatorios los derechos que se llegaran a ejer

cL..a.r en contra de ella. (1) 

En principio, adquiere el derecho al nomiH'·;:: comercial, 

la persona que primero lo aplica a una empresa o a un -

establecimiento mercantil. Sin embargo, no podrá nega~ 

se a nadie el derecho a usar en su establecimiento pal! 

bras o frases que se limiten a mencionar o a describir 

(1) Roberto L. Mantilla Molina. Derecho 
Mercantil. Pags. 106 a 111. Editorial 
Porrua, s. A. 1971. 
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propia y simplemente los productos que allí so fabri- -

quen o expendan, o que constituya11 la denominación usual 

quería, panadería, etc.). ( l) I,lam:1mos aviso::; cor;'lcrcia 

les dice Hodríguez y Hodrfguc?Z, n cualqu1er .;un:binaci6n 

de letras, dibujos o de cualquier otros elementos que -

engan señiüfüia originalidad y sirvan para distinquir f:'5_ 

cilmente a una ompresa o determinados productos de los 

demás de su especie. Es to es, los umblcma~1, lcrn;:s y d!:_ 

mis objetos o palabras que se empleen para diferenciar 

una empresa de otra y atraer sobre ella o sus productos 

la atención del póblico. Toda persona que para anunciar 

al póblico un comercio, una negociación o determinados 

productos, haga uso de avisos que tengan scfialada orig! 

nalidad que los distingd f~cilmcnte de los de su espe-

cie, puede adquirir el derecho exclusivo do seguirlos -

usando, y de impedir que otras personas hagan uso de -

avisos iguales o semejantes, al grado que su cunftindan 

en su conjunto. (2) 

Las marcas son los signos distintos de los artículos f~ 

bricados o vendidos por una empresa, que los distingue 

de los de su especie. El derecho al uso exclusivo de -

una marca se obtiene mediante su registro. Las marcas 

pueden clasificarse en industriales y comerciales. Son 

marcas industriales las empleadas por el fabricante de 

los artículos; son marcas comerciales las usadas por el 

que los vende. Se castiga la falsificación, la imita-

ci6n o el uso ilegal de las marcas. (3) 

(1) (3) Roberto L. Mantilla Molina. Derecho 
Mercantil. Pags. 106 a 112. Edito 
rial Porrúa, s. A. 1971. 

(2) Raúl Cervantes Ahumada. Derecho 
Mercantil. Pags. 342 y 343. Edito 
rial Herrero, S. A. 1975 
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Se denomina patente el derecho de explotar en forma ex

clusiva un inventJ o sus mejoras, o un modelo o dibujo 

industrial. Tan:bién reci!:-~ ·~l nombro do patente el do-

cumento expedido por el Estndo, en el que se reconoce 

y confiere tal derecho de exclusividad. (1) 

De un valor econ6mico importantísimo para la empresa -

son la clientela y el avlo (aviamiento); ni el uno ni -

la otra, son susceptibles de una especial protecci6n j~ 

rldica, sino que su protocci6n ha de derivar de la que 

reciba la negociación en su conjunto o a lo menos algu~ 

nos de sus otros elementos. (2) 

El aviamiento consiste en la aptitud de la empresa, me! 

ced a la acertada organización de sus elementos, para -

rendir beneficios económicos. El aviamiento, determina 

la clientela, o sea el conjunto de personas que acostu~ 

bran a acudir a una empresa para proveerse de mercan- -

cías o para utilizar sus servicios. 

Podemos citar algunos otros elementos <le la negociación 

mercantil como la fama o prestigio comercial, los dere

chos de autor, o el crédito pero sería ampliarnos dema

siado por lo que nos referimos por filtimo a las rclacio 

nes laborales. Estas están representadas por el perso

nal al servicio de la misma, el cual deberá de estar d~ 

bidamente capacitado y la preparación .. h: 6ste representa 

un renglón importante en cuanto a la inversión que efe~ 

tüa la compañía en contratos de trabajo, establecen de

rechos a favor principalmente del trabajador dejando -

sin protección al empresario ya que no se puede obligar 

al trabajador a permanecer en el desempeño del trabajo. 

(1) Raul Cervantes Ahumada. Derecho Mer
cantil. Pags. 342 y 343. Editorial 
Herrero, s. A. 1975 

(2) Roberto L. Mantilla Malina. Derecho 
Mercantil. Pag. 101. Editorial Porrua 
1971 
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El personal de una empresa es de gran importancia y en 

algunos casos como en cómpafilae de segbros es esencial, 

ya que el 6xito de usta de¡~n<le de sus agentes. "La pr2 

tecci6n a la empresa no habrá de buscarse en la Ley La

boral" según Cervzrntcs Ahumada, sino por medio de una -

regulación de la competencia desleal, sancionando al co 

rnerciante que sonsaque al personal de otra empresa. (1) 

Desde luego pensamos que esta no es la solución y la so 

lución debe buscarse en el derecho laboral pagándole al 

trabajador lo que legal y naturalmente la corresponde -

por su trabajo. 

EL EMPRESARIO 

Es el problema de la titularidad de la empresa cue~~i6n 

v~rdaderamente importante y sin cuya solución resulta -

incompleto cualquier estudio junto al trabajador encon

tramos la figura del patrón, que trae a la mente el afee 

to abrigador, por la etimolog!a de la palabra que deri

va del lat!n Pater : Padre; as! encontramos que son eme 

pleadas frecuente e indistintamente, con carácter sin6-

nimo, las palabras patrono, empresario, dador de traba

jo, empleador y acreedor de trabajo. 

La voz patrono encierra indudablemente un sentido doble 

a un tiempo resulta clasista y paternal; envuelve una -

significación que se corresponde con un cierto aire pa

ternalista y protector, y remara por otro lado una ex-

presi6n vinculada a las luchas existentes entre dos - -

(1) Raul Cervantes Ahumada. Derecho 
Mercantil. Pags. 345 y 346. Edi 
torial Herrero, s. A. 
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sectores sociales, patroneo y obreros; la exprasi6n em

presario es, sin duda l~ más utilizada, resulta por ello 

muy dificil sustraerse a su empleo. 

Por empresario, "podemos entender toda persona natural 

o jurídica que se obliga a remunerar el trabajo presta

do por su cuenta, haciendo suyos los frutos o productos 

obtenidos de la mencionada prestación". (1) 

La personalidad del empresario actOa como sujeto de un 

contrato de trabajo con independencia de su naturaleza, 

individual o colectiva. 

El empresario puede, contratar como empresa pero puede 

tambi~n actuar como simple persona individual que con-

trata la prestaci6n de servicios de una persona, sin -

que exista esa organización, en que consiste la empresa. 

Nuestro derecho no utiliza la expresión acreedor de tr!! 

bajo, emplea indistintamente los términos empresario y 

patrón. ( 2) 

La Ley Federal del Trabajo es la encargada de darnos el 

concepto de patrón al que define cuando dice: "es toda 

persona f!sica o moral que utiliza los servicios de uno 

o varios trabajadores" muy semejante es la definición -

del maestro Alonso García quien dice es empresario o p~ 

trono, el individuo o la persona·jurfdica propietario o 

contratista de la obra, explotación industrial o servi

cio donde se ~reste el trabajo. (3) 

(1) (3) Manuel Alonso García • Curso de 
Derecho del Trabajo. Pags. 339, 340 
y 350. Editorial Ariel 1973. 

(2) Néstor de Buen L. Derecho del 
Trabajo. Pag. 450. Editorial 
Porrua, s. A. 1974 
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El empresario en cuanto persona individual, prenenta -

tres aspectos advertiblcs: en lo Econ6mico el empresa-

ria director de la empresa, orgnnizador de ésta y repr~ 

sentante o apoderado general, que actOa como sujeto de 

derecho; un segundo aspecto, en lo Laboral, como sujeto 
contratador de relaciones de trabajo; y el tercer aspe~ 

to, Político, nos presenta al empresario en cuanto di-
rector de una comunidad social determinada, en la cual 

se entrecruzan intereses complejos, con traocendencia -
para toda la comunidad. (1) 

El patr6n, es una persona f1sica o una persona moral, -
a diferencia del trabajador que solo puede ser una per

sona f1sica, como que aqu! no se trata de desarrollar -

una actividad que suponga el ejercicio de la facultad -

de querer, es decir; de la prcstaci6n de un servicio -

personal, sino de recibir un servicio y esta pasividad 
la puede recibir.una persona f!aica o rr~ral. 

Puesto que son las personas morales entidades abstrae-

tas, sin realidad f1sica determinada, preciflan la ~xi.n

tencia de una persona f1sica que las represente y actae 

por ellas; y en esa virtud, cuando se ejercita cualquier 
acci6n en contra de dichas personas morales, deberá - -
ejercitarse por conducto de sus representantes, geren-
tes, administradores, etc. 

(l) Manuel Alonso García. 
Derecho del Trabajo. 
Editorial Ariel 1973. 

Curso de 
Pag. 35-0. 
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Las circunstancias de que el patrón sea una pernona mo

ral, no plantea en realidad problemas especiales en la 

relación de trabajo. Las obligaciones y derechos naci
dos de la relación de trabajo, así celebrado, se desen

vuelven como una manifestaci6n sin trascendencia ospe-

cial, únicamente habrS que actuar forzosamente por re-

presentaci6n, por lo que la facultad de contratar labo

ralmente corresponde a quien legalmente pueda o deba -

ser atribuida, de acuerdo con el estatuto jurídico de -

la sociedad. Pero la responsabilidad de todos los efec 

tos derivados del contrato de trabajo suscrito, no es -

de quien firm6, como empresario o representante, sino -

que recae en la persona moral, a la cual representaba. 

En consecuencia, será. la empresa la que asuma las res-

ponsabil idades por demandas, por despido injustificado, 

reclamaciones de salarios, accidentes de trabajo, incum 

plirniento de obligaciones, etc. 

La relación de trabajo produce efectos entre las partes 

que la celebran, y tanto el patr6n como el trabajador -

adquieren derechos y obligaciones, los que se exigen -

formando cierto sentido de disciplina, sin la cual difi 

cilmente alcanzar!an exacto cumplimiento, las inRtitu-

ciones del derecho del trabajo. 

La lealtad y fidelidad del trabajador que se manifiesta 

en la subordinación y obediencia, pido recíprocamente -

del patrón, la asistencia y protección que son deberes 

fundamentales hacia el trabajador y los suyos. 

Los elementos que intervienen en la relaci6n de trabajo 

difieren en lo referente a su especial naturaleza; son 

49 



de !ndole económica o pntrimonial, los dos referidos de 

trabajo y salario; en tanto que se rcgintran otros de ~ 

orden moral, t6cnico y pol!tico, en los cuales cabe co~ 

siderar el derecho de la seguri<hd t~n el trnbajo, 1"1 fo!. 
ma de pagos, la obligación de expresarse en el idioma -

nacional, entre varios más. En relación a estos Olti-

mos elementos, el Estado interviene para fijar ciertas 

situaciones concernientes a 1.:i forma de ejecutar la 

prcstaci6n de servicios: y no solo impone deberes a am

bos contratantes, sino se establece una serie de prohi

biciones que derivan do los intereses del juego. El em 

presario o patr6n, no es as!, el scfior y duefio de la em 

presa en la cual puede poner omnímoda su voluntad. 

La autonomía de la voluntad y el libre consentimiento -

quedan muy limitados en el contrato de trabajo, las co~ 

dicioncs que pacten las partes no pueden ser inferiores 

a las determinadas por la Ley, y a las establecidas por 

la costumbre, con lo que se trata de lograr el equili-

brio entre las dos partes; finalidad del gobierno, y de 

la Ley, será siempre conservar la fuente de trabajo. 

EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO 

Adem~s de su establecimiento principal, la empresa pue

de establecer sucursales o establecimientos secundarios. 

El crecimiento industrial de los países, las leyes eco

nómicas del capitalismo, impusieron la expansión cons-

tante de la empresa, porque solamente as! puede competir 
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con otros empresarios¡ tal es la razón por ln cual no -

se conforma con ser solo una unidad, y de que cree otros 
semejantes o co~plementarioa. Aqul encontramos la dis

tinción entre empresa y establecimiento. 

La primera es la encarnaci6n de la ideá general, la que 

surgi6 en la mente del empresario; es la unidad que lo 

comprende todo, la reunión del conjunto de elementos de 

orden material, humano y espiritual, esto en, el capital 
el trabajo y la voluntad y el genio del empresario, en 

tanto el establecimiento es la unidad t6cnica, completa 

en si misma e independiente de otros posibles establee! 

mientas con todos los cuales convivirá dentro de la em

presa y con los que concurrirá a la consecuci6n del fin 

general. 

Los establecimientos pueden estar situados en distintas 
regiones geográficas, donde los elementos de trabajo y 

los costos de la vida sean diferentes, tal es el caso -

de los fundos mineros de una misma empresa; es asimismo 
posible, que en algün establecimiento surja un conflic

to que no necesariamente afectará a los demás. (1) 

Las condiciones de los trabajadores que presten servi-

cio3 en una filial o sucursal deben ser iguales a las -

condiciones de que gocen los trabajadores en la empresa 

principal, imponiendo a esta para el cumplimiento de lo 
anterior una responsabilidad solidaria con la empresa -

servidora. 

(1) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 162 a 178 
2a. Edición. Editorial Porrua, s. A. 
1974. 
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La empresa se du alH. donde hay personalidad de derecho 

por lo que si un establecimiento cuenta con esa pcrson! 

lidad, para el derecho es una empresa indepcn<lianto adn 

cuando se le cons idcre como una sucursai, si in) 9oza de 

tal personalidad su existencia jurfdica queda subordin! 

da a la de la empresa matriz avnquc se deleguen en los 

directivos del establecimiento determinadas facultades 

contractuales. 

Oc las empresas establecidas que contraten trabajos pa

ra ejecutarlos con elementos propios suficientes para -

cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones 

con sus trabajadores, se deducen las consecuencias si-

guientes: 

Que las empresas que contraten una obra material para -

ejecutarla con elementos propios suficientes en benefi

cio de una persona, sean los patronos de los trabajado

res que utilicen en la construcci6n de la obra. Que -

cuando la empresa servidora disponga de elementos pecu

niarios suficientes, sin que exista peligro para los -

trabajadores se ccnsidere aut6noma pero tan pronto se -

presente la situación opuesta, nacerá la solidaridad -

con la oficina matriz. (1) 

Podernos resumir que se entiende por empresa la unidad -

econ6mica de producción o distribución de bienes o ser

vicios y por establecimiento la unidad técnica que como 

sucursal u otra forma semejante, sea parte integrante y 

contribuya a la realización de los fines de la empresa 

(1) Mario de la Cueva. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo. Pags. 162 a 178 
Editorial Porrua, s. A. 1974. 
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y por tll timo, citando a Pa\11 Durand di remos que nLa em

presa es la unidad económica de pr0ducci6n. El estable

cimiento es la unidad técnica de producción". (1) 

FUNCION SOCIAL DE LA EMPRESA 

Numerosas disposiciones reconocen la existencia de la -

empresa y procuran evitar la desintegraci6n de la uni-

dad económica que representa, en beneficio de la ccono

m!a nacional. En forma clara y t~rminante, la Ley de -

Quiebras y suspensión de Pagos reconoce como principio 

esencial el de la conservación de la empresa, "No solo 

como tutela los intereses privados que en ella coinci-

den, sino sabre todo como salvaguardia de los intereses 

colectivos que toda empresa representa". (2) 

De lo anterior concluimos que la empresa tiene otro ele 

mento indispensable: su función social. 

La consideración de que la quiebra no es un asunto de -

interás privado, sino de inter~s social y público, es -

que la quiebra interesa al Estado, en cuanto supone la 

liquidación de una empresa y por corresponder a aquel, 

la tutela de los intereses colectivos. La empresa repr! 

senta un valor objetivo de organización. En su manteni 

miento están interesados el titular de la misma, como -

creador y organizador; el personal, en su más amplio -

sentido cuyo trabajo :l.ncorporado a la empresa de un es

pecial valor y el Estado como tutor de los intereses 

(1) Paul Durand. Traitede Droit Du Travail. 
Pag. 404 y sigs. Libreria Dalloz. Paris 
1947 

(2) Exposición de motivos de la Ley de Quie
bras y Suspensión de Pagos 
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generales y la sociedad que se beneficia con los produ~ 

tos que elabora la empresa. 

La conscrvaci6n de la empresa debe ser norma directa y 

fundamental. 

Vista la jerarquia de la empresa, también queda compro

bada la superioridad de los elementos humanos, al consi 
derarse como créditos singularmente privilegiados los -

salarios del personal de la cmprcDa, de los obreros y -

empleados, cuyos servicios hubiera utilizado, demuestran 

estos conceptos que tanto la empresa como el personal -
de la misma, tienen el mismo nivel de la jerarquizaci6n 
de valores. 

En resumen, el estado trata de conservar la empresa pa

ra el aumento y protecci6n de la econom!a nacional, y -

nuestro Derecho del Trabajo, más interesado por las rela 

ciones humanas, interviene con sus postulados en la or

ganizaci6n de la empresa para humanizarla con Leyes que 

devuelvan su espiritualidad. 

La empresa, para poder considerarla laboralmente, neces! 
ta organizar los factores de la producción, capital y -

trabajo no únicamente trabajo, sino los dos unidos a las 

fuerzas de la naturalezn. Esta unión formará la empresa 

y como esta forma parte del engranaje de la economía n~ 
cional hay que conservarla y protegerla con medidas y -
leyes adecuadas; al Estado no le es indiferente su cie
rre o que aumente o disminuya su producci6n ya que esto 

puede redundar en perjuicio de la econom!a nacional. 
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CAPITULO III 

A s o e I A e 1 o N p R o F E s I o N A L 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Las corporaciones o gromios de la Edad Media que podrían 

citarse como antecedentes, no guardan semejanza con los 

sindicatos modernos. 

Lo m~s que pudo lograrse en las corporaciones fué la -
reuni6n de maestros de una misma especialidad para de-

fender la calidad do su trabajo y evitar competencias -

ruinosas; los aprendices se denominaron compañeros y e~ 

trc cllc3 aparecieron las primera& rAlaciones de solida 

ridad, más bien orientadas hacia el cumplimiento de de

beres religiosos. 

Dichas agrupaciones, las de compañeros y las de maes- -
tras, con el tiempo llegaron a entablar verdaderas lu-

chas, pues los maestros trataron de obtener privilegios 
para su clase y prolongar innecesariamente los periodos 

de aprendizaje y los compañerQs, por su lado formaron -

sociedades mutualistas, pero ante la actitud de los - -

maestros convirtieron sus asociaciones en instrumentos 

para combatirlos. 

La ejecución del trabajo en grandes fábricas o talleres 
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tiene el efecto de concentrar gr.1ndcs masas do trabaja

dores, los que ;il venrn, tr;1U1nrn o contribuir a unu o 

variils t11n~as comunes, cunviv1.'n y de este convivir n;1-

cen las asociaciones profesionales. 

En FranciR podemos obnervar dor, 1•t::1p.l[; en el movimiento 

sindical: la prohibición ilbsoluta que va desde la pro-

mulgac.i.6n de la Ley Clwprdi1~r de 1791 h.1~Jtíl líl!í4. 

La legislación napoleónica manticn~ viva la prohibici6n 

y la incorpora al Código Penal. Dcspu6s vino un perfo

do de tolerancia, en el que los ~indicatos ingl~ses si~ 

vieron de a cica te e inspirt1c:i6n a los franccsef·i, llega!!_ 

do por fin el nño de 1864 r;n m.1c: ~e~ rcconoci.6 por la -

Ley del 21 de mayo, ~l derecho a lil libertad de asocia

ci6n. (1) 

Dur~nte el período de la prohibición en Francia, o se~ 

antes de 1864, se produjo un movimiento político que tu 

vo su origen en Alemania y que tendfa a subvertir el or 

den social existente, pretendiendo fundar un mundo nue

vo en el que desapareciera la propiedad privada. Primo 

ro apareció el manifiesto comunista de 1848, y despu6s 

se efectu6 en 1864 una reunión pfiblica que agrupó ~ de

legados obreros ingleses, franceses, italianos y alema

nes, entre estos últimos a Carlos Marx y surgió as! la 

primera internacional que tom6 bajo su protección a la 

clase obrera, la segunda internacional que se fund6 en 

1889 y se esforzó por fijar los principios de la lucha 

de clases, en marzo de 1919, se efectuó el congreso de 

la tercera internacional que propugnó la conquista del 

poder y la dictadura del proletariado. 

(1) (2) Euquerio Guerrero. Manual de 
Derecho del Trabajo. Pags. 271 
y 272. Edi.torial Porrua, s. A. 
1975 
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La influencia de las internacion:1~cs 3obre el movimien

to sindical seguramente que es la causa de quo se hayan 

sefialado por los trntndista3 do8 finalidades a dichas -

asociaciones profesionales: la primera e inmediata para 

mejorar las condiciones de trabajo y la segunda o media 

ta para transformar a la sociedad. 

La homogeneidad cada d1a mayor de los trabajadores en-

tre sí, permite un entendimiento f~cil entre todos ellos 

por lo cual debemos pensar qui.! la posici6n del futuro -

es la ~ransformaci6n social y política apoyada en las -

doctrinas económicas de izquierda. Arrancar a la clase 

patronal los derechos humanos elementales y hacer que -

el Estado los sancione a t~av6s de sus leyes, constitu

y6 el origen de este fen6mcno. No hay sin<licato que no 

lo persiga como fin, representa adcm{ls el dato más inme 

diato, más urgente y que más mueve al trabajador, para 

atacar a la clase patronal y para conservar en sus agr=. 

miados el esp1ritu de lucha. 

La asocit1.ci6;1 profesional, constituye el instrumento de 

la lucha de clases, al mismo tiempo que in::;tituye el 

principio de la exaltación de los bienes colectivos o -

comunes, o sea que el bien coman y la utilidad de todos 

.los si tOa sobre los intereses individua los. 'l'ambH~n es 

un ~cto jurfdico por el cual los hombre;> se nnen en far 

ma permanente y aportan bienes para re111 i.zar un fin 11'

cito, al que dotan de un r6gimen interno y de órganos -

que lo representan, para llevar a cabo el fin comün pr~ 

puesto. 
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La corriente de opinión obrera fu6 demorada por muchos 

afios¡ y solo al t~rmino de la segunda guerra mundial y 

por efecto de las relaciones y vínculos entre los go- -

biernos aliados y las organizaciones sindicales de sus 

paises, se hizo posible que la Organizaci6n Internacio

nal del Trabajo abordara el tema de la libertad de sindi 

calizaci6n. r.a asamblea general de las Naciones Unidas 

adopt6 en 1947 una rcsoluci6n sobre este tema que es -

oportuno mencionar. La Asamblea General, considera que 

el derecho inalienable de libertad sindical de asocia-

ci6n es lo mismo que otras garantías sociales, esencial 

para el mejoramiento de las condiciones de vida del tra 

bajador y para su bienestar ccon6mico. 

Solo lci 0rgani:aci6n sindi~al <lP los trabajadores, vela 

permanente.mente por el cumplimiento de las normas lega

les y reglamentarias que protegen el salario, la salud, 

los descansos, las vacdclones, las indcmnizacion~~ y --

las demás estipulaciones de leyes y contratos. Tambi~n 

hace posible que los derechos puedan tener vigencia y -

aplicaci6n, pues si la vigilancia se diluyera en acci6n 

individual de cada trabajador, el mundo obrero sufriria 

un marcado retroceso en su protección y seguridad. 

La organizaci6n sindical, es un impulsor de la vida so

cial, y por tanto es indispensable que la propia legis

laci6n del trabajo, le conceda la más amplia posibili-

dad de acci6n y la rodee de eficientes medios de prote~ 

ción que excluyan las entorpecedoras intervenciones de 

fuerzas sociales extrañas. 



Es decir que el derecho de organización, se reconozca a 

todos los trabajadores sin distinción, sin diferenciar

los por categor!as o clasificaciones de las leyes de c~ 

da pa!s, sin conceder a unos algo que se niegue a otros 

y sin distinción de sexo, raza, credo, opinión política, 

nacionalidad, etc. 

ANTECEDENTES EN MEXICO 

No se tienen noticias exactas sobre las condiciones del 

trabajo en la época precolonial; la escasa información 

proviene m~s de suposiciones que de datos verdaderos y 

as! se dice que los antiguos mexicanos practicaban ar-

tes y oficios como platero, lapidario, cartero, albañil 

pintor, cantores, médicos, sastres, tejedores, alfare-

ros, mercaderes, fabricantes de armas, de calzado, etc. 

y los obreros y artesanos empezaban como aprendices y -

solamente quedaban autorizados para ejercer el arte u -

oficio despu6s de aprobar el examen correspondiente. (1) 

La 6poca corporativa, en la que se desarrollaron diver

sos gremios tuvo lugar durante la Colonia y nos encon-

tramos con ordenanzas muy interesantes como la de som-

brereros, o la del arte de la plater!a, las de minas y 

otras muchas más, que regulaban la jornada de trabajo, 

el salario, el descanso semanal, la atención médica - -

obligatoria y otras prestaciones que se deber!an dar a 

los indios, pero que como es sabido por causas diferen

tes no fueron aplicadas estas Leyes de Indias. (2) 

(1) Lucio Mendieta y Nuñez. El Derecho 
Precolonial. Pags. 51 y 52. México 
1937 

(2) N~stor de Buen L. Derecho del Trabajo. 
Paga. 267 a 285. Editorial Porrua, S.~. 
1974. 
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Vicente Lombardo Toledano si.mala, corno primerd or:Jenan

za, en 1524 la de herreros. Los trabajadores, dentro -

de nuestra incipiente industria recurrieron a organiza-

cienes de tipo naturalista. 

este tipo, fué la Sociedad 

tuos, fundada en 1853. (1) 

La más antigua sociedad de 

Particular de Socorros Mu- -

La libertad de asociaci6n fu~ garantizada considerándo

sele como una consecuencia de ejercicio de las liberta

des humanas y as! apareció en la Constitución de 1857. 

Posterior a esta fecha aparecieron algunas asociaciones 

mutualistas de importancia como "La Fraternidad de Sas

tres" de 1867 y otras más. El primer organismo obrero 

de importancia fué El Gran C!rculo de Obreros en 1871; 

el organismo de carácter nacional más importante en el 

pa!s se fundó en 1872, llamado "Círculo de Obreros de -

México" que en 1875 llcg6 a tener 28 sucursales en el -

país. (2) 

Las organizaciones de trabajadores a pesar de las nor-

mas constitucionales que reconocen su legitimidad no -

han tenido una vida jurídica de respeto a su existencia 

y a la realización de sus propósitos, siendo conocida ·• 

la historia de las dificultades y restricciones y actos 

de fuerza sufridos para conservar su existencia. 

El desarrollo de la asociación profesional, se llevó a 

cabo en un ambiente polémico y de honda crítica hacien

do necesaria la decisión de implantar nuevas fórmulas y 

nuevas estructuras. 

(1) Vicente lombardo Toledano. •reor!a y 
Práctica del Movimiento Sindical en 
M6xico. Pag. 18. Editorial Universi 
dad Obrera de México. 1974 -

(2) Euquerio Guerrero. Manual del Dere
cho del Trabajo. Pag. 273. Editorial 
Porrua, s. A. 1975. 
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En necesario que quienes deciden 1~ con5tituci6n de un 

sindicato/ lo hagan voluntariamente. El ejercicio de -

la libertad de asociación profesional, lo garantiza nues 

tra Constituci6n contra toda clase do autoridades y con 
tra los actos de particulares. 

La Ley prohibe al patr6n el uso de la coacci6n, y de to 

do medio para obligar a los trabajadores a retirarse 
del sindicato al que pertenecen o a que se inclinen a -
determinadas personas en las elecciones sindicales. 

Las asociaciones profesionales que en nuestro p~!s se ~ 

denominan legalmente sindicatos, ejercen actualmente 
una influencia de gran importancia que se manifiesta en 

la elaboración de la legislación social marcando asf su 
huella en la vida económica y política de M~xico. 

Estas organizaciones de trabajadores y patrones, solo -

son posibles a condici6n de disfrutar de libertad para 
el despliegue de sus actividades, de que esa libertad -
se funda en un derecho claro y definido, y de que ese -

derecho goce de las debidas protecciones. Conocida es 

la historia de la lucha de organización de los trabaja
dores, las etapas de represión, y de simple tolerancia, 

que recorrieron para llegar a obtener su reconocimiento 

en la legislaci6n como en nuestro país y en el derecho 

internacional. 

En M6xico la revoluci6n pactó con la casa del obrero -
mundial, principal organizaci6n obrera existente hacia 
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1914, comprometi6ndosc a la oxpedic.i6n de leyes en mat~ 

ria de trabajo a cambio de la colaboración obrera en el 

movimiento conflti.t11rion".J.i.qt;1, !.ns obreros contribuye

ron a la revolución con los batallones rojos, los cua-

les fueron disueltos por Don Venm; ti ano Carranza, desa

pareciendo tambi6n la casa del obrero mundial al fraca

sar la huelga general del 31 de julio de 1916. (1) 

Al triunfo de la revoluci6n, el compromiso se realiza -

al incluir el artículo 123 de la Constitución Federal -

de la Reptíblica, que en la fracción XVI reconoce tanto 

a los obreros como a los empresarios, el derecho para -

coaligarse en defensa de sus intereses, formando sindi

catos, asociaciones profesionales, etc. 

Con la norma constitucional se inicia en M6xico la eta

pa de la síndicalizaci6n legitima, reconocida por la Ley 

con capacidad y personalidad jur!dicas. 

Interpretaciones rebuscadas y resoluciones juridicdion! 

les tendenciosas, impidieron por muchos años el pleno -

goce del derecho de sindicalizaci6n y estos entorpeci-

mientos sufridos en todos los países del mundo, lleva-

ron a plantear su reconocimiento como derechos de carác 

ter internacional que deberían respetarse en todos los 

paises y obligar por convenio a todos los gobiernos. 

Debe entenderse también que el derecho de sindicaliza-

ci6n es un derecho pleno, total, absoluto, inherente a 

la persona, cuyo respeto se impone a todos, comprendido 

el mismo Estado. 

(1) N~stor de Buen L. Derecho del Trabajo 
Paga. 305 a 309. Editorial Porrua, s. 
A, 1974 
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La existencia de la organizaci6n, debe estar protegida 

contra los acuerdos administrativos de suspensión o de 

disolución, y solamente podrá impugnarno la existencia 

legítima de una organización sindical, por medios juri! 
diccionales en los cuales deben tener los trabajadores 
medios legales de defensa. 

Es un hecho cierto que el trabajo en todos los tiempos 
y en todos los sitios, ha tenido el efecto de asociar a 

los hombres que lo practican y a quienes lo requieren y 

aprovechan. 

No es posible ene 011trar semejanzas, ni hacer paralelos 

entre las asociaciones de 6pocas pret6ritas y las de 6s 

ta, pero las vinculaciones que se crean entre quienes -

poseen un oficio, o entre quienes trabajan en coman tie 
nen como causa el trabajo. Los sindicatos actuales ti~ 
nen caracteres muy propios segun el país en que se fun

den, pero en muchas ocasiones persiguen programas y ban 

deras ajenas a los fines que deberían conseguir. 

DEFINICION 

Sindicato, término usado por primera vez en 1863 por T~ 

latn, y en 1866 por una asociación de trabajadores zap~ 

teros y que viene del griego Sin que significa Con, y -

Dyk~, justicia. 

NGestra Ley Federal del Trabajo nos dice que Sindicato 
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es la asociaci6n de trabajadores o patrones, conutitui

da para el estudio, mejoramiento y defensa de sus rcs-

pectivos intereses. 

Otra definici6n la dá Gallart y dice que es el "~ovi- -

miento desarrollado en los cion últimos añon en el .'ímbi 

to de la producción industrial, caracterizado por la -

tendencia de los trabajadores a agruparse en asociacio

nes estables distribuidas profesionalmente y dirigidas 

a defender los intereses, reinvindicar los derechos y -

luchar por las aspiraciones colectivas de los mismos". 

(1) 

En esta definición se excluye a la clase patronal, lo -

que l~ h:cc inccrnplcta ya que se puede hablar tanto de 

sindicatos de trabajadores como de patrones. 

Les sindicatos se distinguen de cualquier otra asocia-

ci6n en general en cuanto al fin, ya que en el ejerci-

cio del derecho de asociación profesional, es necesario 

que sea para la defensa y mejoramiento de las condicio

nes econ6micas y de trabajo de los asociados. Hablare

mos primero de los sindicatos de trabajadores que son -

los que han utili~ado en grandes proporciones este dere 

cho. 

Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

I. Gremiales: los constituidos por trabajadores de una 

misma profesi6n, oficio o especialidad. 

(1) Manuel Alonso García. Curso de 
Derecho del Trabajo. Pag. 179 
Editorial Ariel. 1973. 
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II. De Empresa: los formados por trabajadores que pre! 

ten sus servicios en una misma empresa sin importar la 

ocupaci6n o el oficio. 

III. Industriales: los formados por trabajadores que -

presten sus servicios en dos o más empresas de la misma 

rama industrial, sin importar la ocupaci6n o el oficio. 

IV. Nacionales de Industria: los formados por trabaja

dores que presten sus servicios en dos o más empresas -

de la misma rama industrial, instaladas en dos o más En 

tidades Federativas. 

v. De Oficios Varios: los formados por trabajadores de 

diversas profesiones. Estos sindicatos s6lo podrán cons 

tituirse cuando en el municipio de que se trate, el n!l

mero de trabajadores de una misma profesi6n sea menor -

de veinte. (1) 

Basta, se dice que las personas pertenezcan a la clase 

social de los asalariados, para que puedan ejercitar el 

derecho de asociaci6n profesional o que posean una pro

fesión, pero siempre con la c~lidad de trabajador. 

El nti.mero de personas que legalmente pueden constituir 

un sindicato obrero, es de veinte. Son tomados en cuen 

ta para integrar el m1nimo de 20, los trabajadores sep~ 

rados en el período de 30 días anteriores a la present~ 

ci6n de la solicitud de registro del sindicato y el re

gistro mismo, para evitar que el patr6n ataque el dere

cho de asociación. 

(1) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho 
Administrativo del Trabajo. Pag. 826 
Editorial Porrua, s. A. 1973 
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La capacidad de la mujer es id~ntica a la del hombre. -

Si es casada y trabaja no requiere autorización del ma

rido para ingresar a un sindicato. 

Los patrones no pueden formar µarte de un sindicato 

obrero y los Obleros del patronal. Se entiende que se 

trata de los obreros y de los patrones que lo son, unos 

respecto de los otros; el sindicato mixto es repudiado 

por nuestra ley. 

Los directores, gerentes, administradores, capitanes de 

barco, y en general las personas que en nombre de otra 

ejercen funciones de dirección o administraci6n así co

mo los trabajadores de confianza, o sea los que tienen 

funciones de inspecci6n, fiscalizaci6n y vigilancia, y 

los que ejecutan trab~jos personales del patr6n dentro 

de la empresa, tienen derecho a sindicalizarse, formar 

parte del sindicato a que pertenecen los trabajadores -

de la empresa en la que prestan servicios. 

Los sindicatos pueden perseguir fines polfticos, des- -

pu~s de la tentativa de constituir partidon de clase -

que implican choque y situaciones conflictivas de larga 
duración, han terminado por adherirse al partido polit~ 

co, cuyos principios y programas, tienen por marco la -

constitución. La Constitución sienta como tesis funda

mental la posibilidad jurídica y real del individuo y -
de los grupos, de pugnar por su mejor~:niento. 

Los sindicatos pueden ejercer el comercio siempre que -

sea sin propósito de lucro (cajas de ahorro, de seguros 

de socorros mutuos, etc.). 
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Los objetivos a fines lícitos que están prohibidos al -

sindicato son, su intervenci6n en asuntos religiosos y 

el practicar la profesión de comerciantes, con ánimo de 

lucro. 

REQUISITOS DE FORMACION DE LOS SINDICl\TOS 

La agrupación debe tener por objeto el mejoramiento y ~ 

def~nsa de los intereses comunes de los agremiados. Los 

sindicatos deberSn estar constituidos con trabajadores 

en servicio activo. 

La Ley concede el derecho de asociaci6n obrera a los ma 

yorPs de 14 años y sólo pueden participar en la adminis 

traci6n y dirección del sindicato cuando tengan m~s de 

16 años (los menores de 14 años, que carecen de capaci

dad para trabajar, tampoco la tienen para formar parte 

del sindicato) . 

Es necesario obtener el registro del sindicato ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos 

de competencia Federal y en las Juntas de Conciliaci6r. 

y Arbitraje en los casos de competencia local. 

Para obtener el registro, se remiten por duplicado a la 

autoridad copias del Acta de la Asamblea Constitutiva, 

de los estatutos, del acta de sesión en la que se hizo 

la designación de la mesa directiva y una relación del 

nfunero y nombre de las personas que forman el sindicato 

con expresión de sus domicilios y los de los patrones -

para quienes trabajan¡ estos actos deberán estar autor! 

zados por los secretarios generales de los sindicatos 

as! como del secretario de actas. 
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Cuando el registro corresponde a la Secretaría del Tra

bajo, una vez hecho este, se enviará copia de la resol~ 

ci6n a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Los extranjeros tambi6n podrán ser miümbros de los sindi 

catos nacionales, pero no podrán desempe~ar puestos en 

la directiva de la agrupación. 

Los interesados se ven obligados a recurrir a la autor1 
dad para el registro de su organizaci6n o agrupación, -
pues sin 6ste, no gozan de personalidad jurídica siendo 

nulos los actos jurídicos que ejecuta, pero esto no ob~ 

ta para la celebraci6n del contrato colectivo, o contra 

to ley, en todo caso no surtir!a efecto contra terceros 
sino tan solo entre las partes. (1) 

Los sindicatos legalmente conatituidos son personas m~ 

ralea, y tienen capacidad para: 

I. Adquirir bienes muebles. 

II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata 
y directamente al objeto de su institución. 

III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y 

de sus representados y ejercitar las acciones correspo~ 
dientes. 

La personalidad jurídica que otorga la ley a los sindi

ca tos es tan amplia, como la de cualquier sociedad ci-

vil o mercantil, pues la representaci6n del sindicato -

(1) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho 
Administrativo del Trabajo. Pag. 834 
Editorial Porrua, s. A. 197) 
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puede celebrar no solo contratos colectivos de trabajo 

o contratos ley, sino tambHin civUes y mercantiles, y 

por consiguiente puede ejercitar acciones laborales, -

civiles mercantiles y administrativas que tengan rcla-

ci6n con el objeto y finalidad de su instituto. 

Los Estatutos de los sindicatos son las normas que reg~ 

lan la conducta de los asociados entre si c0n el sindi

cato y por todas las personas que contendrá: 

Denominación que le distinga de los demás, domicilio, -

objetivo que se propone, duraci6o. Faltando esta dispo~ 

siciOn se entenderá constituido el sindicato por tiempo 

indeterminado, condicion'-'ls de admisión de miembros, re

glas para la adquisición, disposición, administración y 

liquidación de los bienes sindicales, obligaciones y d~ 

rechos de los asociados, faltas sindicales, sanciones, 

motivos y procedimientos de expulsi6n y correcciones -

disciplinarias¡ en los casos de expulsión la asamblea -

de trabajadores se reunirá por el solo efecto de cono-

cer la expulsión. 

También la forma de convocar a asamblea, 6poca de cele

bración de las ordinarias y quorum requerido para sesio 

nar. En el caso de que la directiva no convoque oport~ 

namente a las asambleas previstas en los estatutos, los 

trabajadores que representan el 33% del total.de los 

miembros del sindicato o de la sección por lo menos, P2 

drán solicitar de la directiva que convoque a la asam-

blea, y si no lo hace dentro de un término de diez d1as 

podrán los solicitantes hacer la convocatoria en cuyo -
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caso para que la asamblea pueda seoionar y adoptar res~ 

luciones que requiere que concurran las dos terceras -

partes de los miembros del sindicato o de la sección. -

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuunta y -

uno por cientq del total de los miembros del sindicato 

o de la sección, procedimiento para la elección de la -

directiva y nümero de sus miembros, per1odo de duración 

de la directiva, procede la cancelación administrativa 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

que los integran, por el transcurrir del t6rmino fijado 

en los estatutos, por dejar de tener los requisitos le

gales. 

La junta de conciliación y arbitraje, resolverá acerca 

de la cancelaci6n del registro. Cuando se solicite la 

cancelación, porque el propio sindicato hubiera llena

do sus fines o porque estén de acuerdo quienes lo int~ 

gran, el procedimiento será esencialmente administrati

vo, y podrá llevar a cabo la cancelación, la autoridad 

que hizo el registro de la agrupación, esto es, pueden 

cancelar tanto los órganos jurisdiccionales como la Se

cretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, segün el caso, 

pero desde el momento en que se presente alguna oposi-

ci6n, entonces éstas autoridades deben abstenerse de or 

denar la cancelación administrativa. (1) 

Los beneficios sindicales, están constituidos por las -

preferencias establecidas en favor de los trabajadores 

sindicalizados y por los derechos de los sindicatos; -

as! podemos mencionar, la preferencia para ocupar las -

(l) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho 
Administrativo del Trabajo. Pag. 834. 
Editorial Porrua, s. A. 1973. 
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vacantes qu~ ocurren en la empresa. La lay subraya la 

naturaleza individual de la pref0rencü1, dota al traba

jador, no al sindicato a que pertent~ce de los medios -

idóneos para ejercitar el derecho. El derecho otorgado 

a los sindicatos para pedir y obtener celebración y fi! 
roa de contrato colectivo de trabajo y el establecimien

to de la obligación del patrón de celebrarlo. 

El patrón tiene la obligación de proporcionar al sindi

cato, local para la instalación de sus oficinas cuando 

la empresa está situada en lugar alejado de los centros 

urbanos. Si no se proporciona local, los trabajadores 

pueden disponer para ese efecto de uno de los locales -

del centro de trabajo. 

Facilidades a loa funcionarios del sindicato, a fin de 

que puedan cumplir con los deberes de su cargo. Los e~ 

presarios están obligados a permitir a los trabajadores 

faltar a sus ocupaciones para desempeñar comisiones si~ 

dicales, siempre que se dé el aviso correspondiente con 

toda oportunidad y que el nllmero de los trabajadores c2 

misionados no sea tal que resulte perjudicada la buena 

marcha del negocio. ( 1) 

Tanto el contrato de sociedad como el de la asociaci6n, 

su?onen la aportaci6n de bienes para la realizaci6n de 

los fines sociales, en este caso la aportación no tiene 

por objeto constituir un capital, sino crear un ingreso 

peri6dico que permita sufragar sus ga~cos, cuando mucho 

constituir un fondo de resistencia para los casos de P! 

ro y de huelga. Esto se logra a través de imponer a -

los agremiados el pago de una o varias cuotas, ordina-

rias y extraordinarias a las cuales se llama cuotas sin 

dicales. 

(1) J. Jesüs Castorena. Manual de Derecho 
Obrero. Pag. 242. Fuentes Impresores, 
S. A. 1973 

71 



Los estatutos deberán consignar su monto y forma de pa

go, generalmente se descuentan por el patr6n. A los bie 

nes del sindicato, debe dárselee el destino previsto en 

los estatutos o acordado en L:i asamblea. En caso de di 

soluci6n del sindicato, los estatutos deben formular 

las bases para llev ar a cabo su liquidaci6n, el siste

ma común es nombrar uno o más liquidadores. 

La asamblea es el 6rgano supremo del sindicato. Los es 

tatutos determinan cuantos miembros del sindicato cons

tituyen quorum para celebrar la asamblea, para delibe-

rar y adoptar válidamente resoluciones as! como la de-

signaci6n de la mesa directiva. La asamblea también es 

el 6rgano jurisdiccional interno para conocer de las -

faltas sindicales e imponer las sanciones establecidas 

en los estatutos, son el 6rgano legislativo interno del 

sindicato, y están facultadas para disolver el sindica

to ; tienen facultades para resolver Múbte la adhesi6n 

y disociación de las federaciones o confederaciones. 

Quien representa a los sindicatos, es la mesa directiva 

o comité ejecutivo. Se trata de un grupo colegiado co!!!_ 

puesto de varias personas, secretario general o presi-

dente, de uno o varios secretarios a cuyo cargo corre -

el despacho, conocimiento y resoluct6n de asunto corre~ 

pendientes ; la dicectiva como el sindicato, se regis-

trarán ante la autoridad correspondiente ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje si se trata de activ! 

dades de jurisdicci6n local, ante la Secretaría del Tr~ 

bajo si lo es de jurisdicción federal. Los cambios de 

nueva directiva, las reformas de los estatutos, altas y 

bajas de asociados se pondrán en conocimiento de la - -
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autoridad que hizo el registro. La ley no determina 

cuáles son los efectos de la falta de registro, pero 

vencido el t6rmino u~ la ~apresentaci6n, se estima que 
mientras no se haga el registro do la directiva, las -

personas que se ostenten como miembros de ella, no po-
drán actuar legalmente. 

El sindicato tiene facultad para estar en juicio como -

actor o como demandada en defensa de los intereses de -
la asociaci6n. 

En materia de trabajo tiene por derecho propio la facul 
tad de celebrar el contrato colectivo de trabajo, aso-

ciarse para integrar federaciones y confederaciones; -
concertar los pactos de solidaridad nacional e interna

cional que juzgue pertinentes; puede estar en juicio 
por derecho propio para la defensa y mejoramiento de 

los intereses colectivos de los agremiados, así como p~ 

ra exigir la vigencia de los pactos celebrados con el -

patrón. 

Es el representante legal de sus agremiados, la repre-
sentaci6n termina si el trabajador se apersona por pro

pio derecho. 

Los actos celebrados por los miembros de la mesa direc

tiva del sindicato obligan a éste sie;.1pre que se ajus-

ten a las facultades que las confieren los estatutos o 
incurrieran en responsabilidad civil. 

Las personas morales no contraen responsabilidad penal. 
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• 

!.;;.¡:¡ personas Hsicas, autoreu 1nateriah"s o intelectua-

les del hecho ilícito, son las Gnicas que están expues-

tas a la aplicación de .......... 
u.a.tu ::; .. :;nci6n ¡ycnal ~ 

En sus estatutos, determinar!in la forme' en que lo5 sin

dicatos estarán representados en el consejo de adminis

tración y en las asambleas generales de las fedcracio-

nes y confederacioncn que formen pürto haciendo constar 

las condiciones de adhesión, ael como un~ lista de los 

sindicatos que constituyan estas federaciones o confede 

raciones. 

SINDICATOS PATRONALES 

El legislador tuvo presente, ejercicio del derecho de -

asociaci6n para los patrones como so consagra en el ar

tículo 123 frncci6n XVI de nuestra Cons.tituc.í.6n. 

Cabe observar, que mientras el derecho de asociaci6n -

pDofesional ha sido utilizado por los trabajadores en -

grandes pvoporciones, los patrones apenas si han hecho 

uso de .!!l por medio de centros patronales locales en las 

ciudades de algún movimiento industrial o comercial de 

importancia que se agrupan en la confederaci6n patronal 

de la República Mexicana con sede en M6xico, D. P. 

Otros organismos, que contemplan los problemas que int~ 

resan a la clase patronal, son las Cámaras de Comercio 

y de Industria. 

Toda persona que ocupe los servicios de otra, subordina 

damente es un patr6n. 

74 



Podrlamos decir que al objeto da 1.1 ~sociaci6n profesi2 

nal de los patrones es la defenn.1 y mejoramiento de sus 

los intereses comunes de loH p11 trenes son las Clima ras -

de Comercio e Industria. 

La fórmula es obligatotia: todo comerciante y todo in-

dustrial o sean loe patronos, deben pertcnocer a una C! 

mara, contribuir a su sostenimiento e inscribirse a ella 

año con año. 

El patrón en M~xico normalmente no necesita defensa, es 

el económicamente fuerte por lo que los sindicatos pa-

tronales no han tenido un gran auge. 

Los centros patronales son asociaciones civiles que se 

dedican principalmente al asesoram.iento jurídico as! c~ 

mo or1entaci6n en materia de seguridad social. No hay 

una verdadera necesidad entre los patrones para consti

tuir sindicatos, ys que los cargos impositivos no son -

tan altos en M6xico como en otros países y debido a la 

situaci6n que priva los medios burocrático:> en nuestro 

pa!s a base de gratificaciones solucionan algunos de -

sus problemas urgentes. 

La Cámara de Comercio es local, asocié! a los patrones -

comerciantes de cada localidad; la Cám~~~ de Industria, 

es por ramas de industria y traspasa por regla general 

los limites de una ciudad y los de una Entidad Federati 

va. 

La C~mara es una entidad corporativa, es decir, es una 
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instituci6n pdblica, con personalidad y patrimonio pro
pios que realiza fines que se consideran de interés pd
blico. 

Los fines de las Cámaras es representar los intereses -
generales del comercio y la industria; representar a -

los comerciantes y a los industriales socios de la mis
ma, ante toda clase de autoridades; en fomentar el comer 
cio y la industria, ser 6rgano de consulta del gobierno 
en las materias del comercio y la industria. 

Su constituci6n está sujeta a previa autorizaci6n de la 
Secretaria de Industria y Comercio, la que aprueba los 
estatutos, cor.vaca a asambleas extraordinarias y está -
facultada para proceder a su disoluci6n. 

El n11mcro de comerciantes que pueden constituir una Cá
mara de Comercio es de cincuenta; el de industriales.de 
veinte. (1) El nOmero de patrones para constituir un -
sindicato es de tres por lo menos. 

(l) J. Jesds Castorena. Manual de 
Derecho Obrero. Paga. 263 a 265. 
Fuentes Impresores, s. A. 1973 
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CAPITULO IV 

LA HUELGA 

ANTECEDENTES 

Si la huelga,y el paro solo se conciben all! donde exi! 
te un contrato de trabajo, fácilmente podemos compren-
der que en la antiguedad no fueron conocidas ninguna de 
estas dos formas de presi6n. Se habla de una suspcn- -
si6n de trabajo de albañiles en 1923 a.c. y otra de la
drilleros judios en Egipto por el año de 1460, también 
a.c. (1), pero en aquellas 6pocas el régimen imperante 

era el de la esclavitud y no pueden considerarse esos -
movimientos sino como actos de rebeldía de los oprimi--
dos ante las injusticias O M~ltratos que üUfr1án ué laü 

clases dominantes. 

La huelga ha tenido en su evoluci6n tres etapas: 

Prohibici6n en sus primeras manifestaciones, considerá~ 
dose la coa1ici6n de trabajadores como un delito. 

El Dr. Mario de la Cueva, da algunos antecedentes en el 
sentido -Oe que en 1503 el Rey Eduardo I de Inglaterra -
prohibi6 las huelgas en virtud de que en esa época se -
negaba la libertad de asociaci6n y lo mismo ocurri6 en 
Fra~cia y Alemania en el siglo XVI, llegando a conver-
tirse en un delito la suspensi6n brusca del trabajo, 
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siendo de llamar la atención que ni on Bélgica n1 en al 

gunoa paises de la Am6ric3 Latina se le llcg6 a dar c9a 

caractcd.stíca dclíctuosa. ( 1) 

Las colindancia entre el derecho laboral y el derecho -

penal, son apenas perceptibles, la huelga ora considera 

da como un verdadero delito y se podfan imponer hasta -

tres meses de trabajos forzados a quien, para ejercer -

presión sobre otro lo obligase a realizar cualquier ac

tividad de carácter profesional. 

Los autores Brun y Galland, relatan que en 1539 una hue! 

ga de impresores en Lyon se prolong6 por tanto tiempo -

que di6 margen a que Francisco I, expidiera un edicto -

severo, el 28 de diciembre de 1541, prohibiendo cual- -

quier auspensi6n brusca de trabajo. (2) 

Posteriormente fu~ permitida o tolerada bajo el princi

pio del Estado laboral de la libertad al trabajo del que 

üe de~iva la libertad para no trabajar, pero sin ninguna 

responsabilidad patronal, 

Gran influencia tubo el liberalismo en el desarrollo 

del Derecho del Trabajo, donde nos encontramos con otros 

resultados, pues su argumentaci6n de que existe tanto -

el derecho positivo como negativo de trabajar y que si 

un obrero decide no concurrir a sus labores, hace uso -

de su libertad de trabajo pero no cambia la situaci6n -

por el hecho de que en lugar de uno sean 10 o 100 los -

que se rehusen a laborar. El estado naturalmente deb.1'.a 

concretarse a contemplar el juego de las fuerzas econ6-

micas y limitarse a evitar los actos de violencia con-

tra las personas o las cosas, pero dejando que las dos 

fuerzas: capital y trabajo, decidieran por si mismas --

(1) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del 
Trabajo. Pag. 890. Editorial Porrua, S. 
A. 1961 

(2) Baltasar Cavazos Flores. El artículo 123 
Constitucional y su Proyecci6n en Latino 
Am~rica. Pags. 154 a 158. Editorial Juz 
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siendo de llamar la atencj.6n que ni trn Bélgica ni en al 

gunos paises de la l\mérica Latina se le llcg6 a dar esa 

característica delictuosa. (l) 

Las colinrlAnciA entre el derecho laboral y el derecho -

penal, son apenas perceptibles, la huelga era considera 

da como un verdadero delito y se podían imponer hasta -

tres meses de trabajos forzados a quien, para ejercer -

presi6n sobre otro lo obligase a realizar cualquier ac

tividad de carácter profesional. 

Los autores Brun y. Galland, relatan que en 1539 una huel 
ga de impresores en Lyon se prolong6 por tanto tiempo -

que di6 margen a que Francisco !, expidiera un edicto -
severo, el 28 de diciembre de 1541, prohibiendo cual- -

quier auspensi6n brusca de trabajo. (2) 

Posteriormente fué permitida o tolerada bajo el princi

pio del Estado laboral de la libertad al trabajo del que 
se deLiVa la libertad para no trabajar, pero sin nin9una 
responsabilidad patronal. 

Gran influencia tubo el liberalismo en el desarrollo -

del Derecho del Trabajo, donde nos encontramos con otros 

resultados, pues su argumentaci6n de que existe tanto -
el derecho positivo como negativo de trabajar y que si 

un obrero decide no concurrir a sus labores, hace uso -

de su libertad de trabajo pero no cambia la situaci6n -
por el hecho de que en lugar de uno sean 10 o 100 los -

que se rehusen a laborar. El estado naturalmente deb!a 
concretarse a contemplar el juego de las fuerzas econ6-
micas y limitarse a evitar los actos de violencia con-

tra las personas o 111.s cosas, pero dejando que las dos 

fuerzas: capital y trabajo, decidieran por si mismas --

(1) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del 
Trabajo. Pag. 890. Editorial Porrua, S. 
A. 1961 

(2) Baltasar Cavazos Flores. El artfculo 123 
Constitucional y su Proyecci6n en Latino 
América. Pags. 154 a 158. Editorial Juz 
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sus diférenci'ls. A:;!, 1:-t huelga no se conoci6 como un 

derecho, sino como un acto no sancionable penalmente, -

aunque se facultó al patrón para romper los contratos -

de trabajo de los trabajadores huelguistas. 

Consecuencia lógica de lon princi.pios sostenidos por el 

liberalismo, era la protccci6n que deb!a darse a los 

trabajadores hu~lguistas que no desearan laborar pero -

se sancionó la presi6n realizada por los huelguistas -

contra aquellos que no aceptaban el movimiento y desea

ban laborar. La agitación provocada por sentencias di~ 

tadas para sancionar esos actos de presión orillaron al 

parlamento ingl6s a abrogar las Leyes correspondientes. 

Sin embargo, ni la legislación europea, ni la de los Es 

tados Unidos, habían negado el derecho del empresario -

para que la fuerza pllblica protegiera sus cstablecimie~ 

tos como garantía al trabajo de los obreros no huelgui! 

tas. 

Durante la Revolución Francesa en 1791, la Ley Chapelier 

prohibió la coalición y la huelga, ya que aquella es el 

antecedente necesario de esta. Nuevamente en Francia -

se toleró la existencia de la huelga cuando Napole6n -

III, por la Ley del 21 de mayo de 1864 suprimió las me

didas prohibitivas respecto de la coalición al permiti! 

se la asociación profesional, con ello tuvo que tolera! 

&e la huelga considerada como una situación de hecho, -

pues era incontrovertible que los obreros tenían el de

recho de no trabajar. 

Berger fué quien encontró la cuadratura al círculo con

siderando que la huelga no consistía en el derecho neg~ 

tivo de no trabajar sino en el derecho positivo de sus

pender las labores, la huelga como "derecho" fué regla

mentada y a partir de ese momento histórico, la huelga 
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dej6 de ser una instituci6n al margen del derecho para 

erigirse en uno de los pilares esenciales del Derecho -

Colectivo de 'l'r.:i.bajo. Vemos todavfa en la Loy Taft-Ha::. 
ley como, reconociéndose expresamente el derecho de - -

huelga, se sanciona la coacci6n o intimidaci6n no perm.!:_ 

tiendo que los trabajadores huelguistas empleen dicha -

intirnidaci6n o violcnciá para impedir el acceso de al-

g6n trabajador que desee laborar. Esta tercera etapa -

reglamenta y protege la huelga. 

En nuestro pafo a partir de la Constituci6n de 1917, se 

consagr6 la huelga como un derecho no solo permitido, -

sino tarnbi6n legalmente protegido al otorgar garantías 
a los trabajadores para la efectividad de la huelga en 

el art!cuio 123. La huelga se incorporó como derecho -

fundamental en algunos paises, siendo México el primero 

ya que en Francia es hasta la Constituci6n de 1946 cua~ 
do se erige la huelga como un derecho fundamental y en 
Italia, en 1947. Hay muchos paises que no han llegado 
a esta conclusi6n. 

ANTECEDENTES DE·LA HUELGA EN MEXICO 

En la Nueva España, se registra como primer movimiento 

huelgu1stico, el que tuvo lugar en las postrimerías de 

la conquista, en la Catedral Metropolitana de México, -

el 4 de julio de 1~82, en la defensa de los salarios de 
los cantores y ministrile~. 
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Las primeras huelgas en nuestro pa!s, tuvieron por obj~ 

to mitigar las inhumanas jornadas de trabajo y aumentar 

los salarios de hambre que percibían los trabajadores, 

ya que existían disposiciones como el artículo 925 del 

Código Penal del 7 de diciembre de 1871 que decía: 

"Se impondrá de ocho días a tres meses de arresto y mul 

ta de veinticinco a quinientos pesos, o una sola de es

tas penas a los que formen un tumulto o motín o empleen 

de cualquier otro modo la violencia física o moral con 

el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jo~ 

nales de los operarios o de impedir el libre ejercicio 

de la industria o del trabajo". 

De esta disposici6n penal se desprende una prohibici6n 

implícita de las coaliciones y huelgas. A pesar de la 

disposición legal de carácter penal, las huelgas fueron 

fenómenos inevitables. Así se llevaron a cabo importa~ 

tes movimientos huelgu!sticos, entre los que podemos -

mencionar el de los mineros de Pachuca en el año 1874, 

el de los obreros de la fábrica "La Fama Montañesa de -

Tlalpan" en agosto de 1877, pero todos ellos así como -

otras suspensiones de labores, se realizaron al margen 

de la legalidad al finalizar el siglo pasado. En algu

nas ocasiones estos movimientos fueron reprimidos y ca~ 

tigados violentamente como ocurrió en la huelga de los 

trabajadores del Ferrocarril del Valle en el año de - -

1898. 

Los movimientos de huelga más importantes que se regis

tran en la época pre-revolucionaria, son los de Cananea 

y Rio Blanco, ocurridos en 1906 y 1907. En ambos casos 
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se iniciaba como conflicto laboral, tomando posterior-

mente por rumbos políticos, como precursores del movi-
miento social que poco despu~s habr(R de estallar. La

mentablemente en ambas ocasiones hubo un saldo de muer

tos y heridos, y estos sucesos políticos fueron los que 

trajeron como consecuencia el derrocamiento del r6gimen 

del General Porfirio Díaz y el triunfo de la Revoluci6n. 

Con la Revolución, llegamos al documento más importante 

en la materia que estamos estudiando, o sea el artfculo 

123 de la Constituci6n Política de 1917. 

Es conveniente mencionar que en algunos Estados de la Re 

pllblica se trató de reglamentar el artículo 123 expi- -

diendo leyes locales que interp~etaron de diferente ma

nera las ideas del constituyente sin lograrlo de manera 
efectiva por la diversificación de ideas. Realmente -

cuando se vinieron a establecer las btl~cs que unifica-

ron el criterio de interpretación en el pa!s fu~ en - -
1931 al expedirse la Ley J:'ederal del Trabajo. 

DEFINICION 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, nos dice: "Huelga es -

la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por -
una coalici6n de trabajadores". 

Debemos precisar lo que se ha entendido por huelga, in

dependientemente de nuestra Ley. El concepto de huelga 
ha variado en el tiempo y en el espacio, así se ha con

siderado como hecho, como guerra, como sanción y final
mente como objeto de un derecho, o sea que resumiendo, 
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ha pasado desde su prohibici6n absolut~, hasta su reco

nocimiento y elevación a la categoría de garantía cons
titucional. 

La huelga se define como la suspensi6n del trabajo rea
lizado por todos o la mayo~ parte de los trabajadores -
de una empresa, con el prop6sito de paralizar las labo

res y en esa forma presionar al patr6n a fin de obtener 

que acceda a alguna petición que le han formulado y que 

los propios huelguistas consideran justa o cuando menos 
conveniente. 

Se ha dado mayor extensi6n al concepto de palabra "Huel 

ga", y así es usual oir hablar de huelgas de estudian-
tes, de huelgas de causantes de impuestos, etc. Jurídi 

camente no puede haber este tipo de huelgas, ya que se 
circunscribe a la relación obrero-patronal, que no exis 

te respecto de los estudiantes ni en otros sectores de 
la población, sólo en cuanto a que dejan de concurrir a 

las aulas o dejan de efectuar pagos, etc. 

Para Proudhon, en su filosofía de la Miseria, comparaba 

a los obreros que iban a la huelga con la mujer casada 
que iba al adulterio. (1) 

Walter Kaskel, dice que la huelga "es un estado de gue

rra limitado a la vida económica de una naci6n". (2) 

Todas las definiciones coinciden en que la huelga entr~ 

ña en si misma la paralización de labores y en canse- -
cuencia la suspensión del trabajo, como a continuaci6n 

lo veremos: 

(1) (2) Baltasar Cavazos Flores. Nueva 
Ley Federal del Trabajo Temati 
zada. Pag. 937. Editvrial Juz~ 
1975 
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El Dr. Mario de la Cueva, defi.ne l<i huelga como "El ejer 

cicio de la facultad legal de las mayorfas obreras para 

suspender las laboren en las empresas, previa observan

cia de las formalidades legales, para obtener el equill 

brio de los derechos e intereses colectivos de los tra

bajadores y pa tr6n. ( 1) 

Castorena: "La huelga es la suspensión del trabajo con

certada por la mayor!a de trabajadores de una empresa -

para la defensa y mejoramiento de las condiciones de 

trabajo propias, o de las ajenas de una colectividad de 

trabajadores". (2) 

Alberto Trueba Urbina: "La huelga es un derecho de auto 

defensa de la clase trabajadora para la suspensi6n legal 

y temporal del trab~jo, llevada a cabo por una coalici6n 

accidental de trabajadores u organizaci6n sindical, pa-

ra 131 mejoramténto econ6mico de los laborantes y 

conseguir la dignidad de la persona obrera~. (3) 

........ -- -t:'~"" u. -

El articulo 123 Constitucional, en la fracción XVII del 

apartado A, decla=a que las leyes reconocerán corno un -

derecho de los obreros las huelgas y seguidamente en la 

fracción XVIII, define los objetivos de la huelga en los 

t~rminos siguientes: 

Las huelgas serán l!citas cuando tengan por objeto con~ 

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producci6n, armonizando los derechos del trabajo con --

(1) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano 
del Trabajo. Pag. 890. Editorial Po 
rrua, s. A. 1961. -

(2) JesGs Castorena. Manual de Derecho 
Obrero. Pag. 311. Fuentes Impresores. 
1973 

(3) Alberto Trueba Urbina. Evolución de 
la Huelga. Pags. 133 a 142. Edición 
Botas. 1950 
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los del capital. En los servicios ptíbUcos será oblig~ 

torio para los trabajadores dar aviso con diez días de 

anticipaci6n a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de 

la fecha seBalada para la suspensi6n del Trabajo. Las 

huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente - -

cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos -

violentos contra las personas o las propiedades, o en -

caso de guerra cuando aqu6llos pertenezcan a los csta-

blecimientos y servicios que dependen del Gobierno. 

A continuación transcribimos algunas definiciones que -

nos dan diferentes legislaciones de nuestro continente. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo define la huelga dicie~ 

do que "es la suspensi6n temporal del trabajo llevada a 

cabo por una coalición de trabajadores". 

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, P.~t~blece 

que: ftse entiende por huelga la suspensi6n colectiva -

temporal y pacifica del trabajo efectuado por los traba 

jadores de un establecimiento o empresa con fines econ~ 

micos y profesionales, propuestos a sus patrones y pre

vios los trámites establecidos en el presente título". 

El Código de Trabajo de Guatemala, expresa que: "Huelga 

legal es la suspensi6n y abandono temporal del trabajo 

en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacf 

ficamente por un grupo de tres o más crabajadores, pre

vio cumplimiento de los requisitos que establece el ar

ticulo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o de

fender frente a su patrón los intereses económicos que 

sean propios de ellos y comunes a dicho grupo". 
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El C6digo de la República de Honduras, estima por su -

parte que la huelga os la suspensión colectiva, tempo-

ral y pacífica del trabaio efectuado por los trabajado

res de un establecimiento o empresa con fines econ6rni-

cos y profesionales propuestos a sus patrones y previos 

los trámites establecidos en el presente título. 

El C6digo de Trabajo de San Salvador, en su artículo --

395, nos dice que la huelga es la suspensión colectiva 

del trabajo llevada a cabo por una pluralidad de traba
jadores, con el propósito de alcanzar mejores condicio

nes de trabajo. (1) 

El C6digo de Trabajo de Nicaragua nos da el siguiente -

concepto: Huelga es el abandono temporal de trabajo - -

acordado y ejecutado en una empresa o negocio con los -

siguientes prop6sitos: 

l. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores 
de la producción y evitar medidas injustas o malos tra

tos del patrón o de su representante. 

2. Obtener del patrón la celebración, el cumplimiento 

o la revisión desde concluido el contrato. 

3. En general, todo lo que sirva para armonizar los d! 

rechos, los intereses económicos y sociales comunes del 
trabajador. 

(1) B~ltasar Cavazos Flores. Nueva Ley 
Federal del Trabajo Tematizada. -
Pag. 940 a 942. Editorial Juz. 1975 
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Obtener el equilibrio entre los factores de la produc-

ci6n, armonizando los derechos del capital y del traba

jo, constituye a no dudarlo, la preocupación fundamen-

tal del moderno Derecho Laboral. (1) 

Sin embargo, obtener dicho equilibrio no siempre es fá

cil. La huelga en el Derecho Mexicano del Trabajo, - -
constituye la expresi6n fundamental de dicha aspiraci6n 
en todos los casos, pues si se aparta de tal finalidad, 
se proscribe y se declara'"inexistente"; la huelga en -

nuestro medio, para ser tutelada requiere del cumpli- -

miento de ciertos requisitos esenciales sin los cuales 

no es "lícito" suspender las labores. 

Una vez cumplidos los requisitos de "procedencia" de la 

huelga, las limitaciones desaparecen y de acuerdo con -
precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Na- -
ci6n, al darecho de huelga s~ co~vierte en irrestricto 

y no se autoriza el arbitraje obligatorio a menos que -
los trabajadores sean los que lo soliciten. 

Nuestra ley exige para el ejercicio del derecho de huel 
ga dos clases de requisitos. 

Requisitos de fondo, que consisten: 

A) Que la huelga tenga por objeto exclusivo, alguno o 
algunos de los siguientes requisitos que marca la ley. 

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos fac

tores de la producci6n, armonizando los derechos del -

trabajo con los del capital. 

(1) Baltasar Cavazos Flores. El Artículo 
123 Constitucional y su Proyección -
en Latinoamérica. Pag. 154. Editorial 
Juz, s. A. 
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II. Obtener del putr6n o patrones la celebración -

del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión 

al terminar el período de su vigencia, de conformidad -

con lo dispuesto en el Capítulo III del Tftulo Séptimo. 

III. Obtener de los patrones la celebración del -

contrato-ley y exigir su revisión al terminar el perío

do de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en -

el Cap!tulo IV del T!tulo S6ptimo. 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo 

de trabajo o del contrato-ley en las empresas o establ~ 
cimientos en que hubiese sido violado. 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones le
gales sobre partic:ípaci6n de utilidades. 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno 

de los enumerados en las fracciones anteriores. 

VII. Exigir .:.a revisi6n de los salarios contractu~ 
les a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. 

B) Que sea declarada por la mayoría de trabajadores de 
la empresa o negociaci6n respectiva. 

El principio mayoritario está plenamente justificado, -

está de acuerdo que nuestro réqimen democrático en el -
cual la mitad más uno, decide una relac16n. Supone la 

igualdad entre los trabajadores y en realidad, esa -
igualdad existe. 
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C) Que el escrito de emplazamiento contenga los requi

sitos señalados por la ley. 

Requisitos de forma o procedencia: 

I. Se dirigirj al patr6n y en ~l se formular~n las 

peticiones, se enunciará el propósito de ir a la huelga 

sí no son satisfechas y se expresará concretamente el -

objeto de la misma. 

II. Se presentará por duplicado a la Junta de Con~ 

ciliaci6n y Arbitraje. Si la empresa o establecimiento 
están ubicados en lugar distinto en el que reside la -

Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del 

trabajo rn§s próxima o a la autoridad política de mayor 

jerarquía del lugar de ubicaci6n de la empresa o esta-

blecirniento. La autoridad que haga el emplazamiento r~ 
mítira el expediente, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

III. El aviso para la suspensión de las labores de 

berá darse, por lo menos, con seis días de anticipación 
a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez 
cuando se trate de servicios públicos. El t~rmino se -

contará desde el día y hora en que el patr6n quede noti 

ficado. 

La notificación tendrá, además como consecuencia, la de 
constituir al patrón, por todo el t~rmino del conflicto 
en depositario o interventor, según el caso del centro 

de trabajo, empresa o negociación que haya de resultar 
afectado por la huelga, con las atribuciones y respons! 

bilidades inherentes a esos cargos. El patrón dentro -
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de las cuarenta y ocho horas siguientes, contestar4 por 

escrito a las peticiones de los obreros. 

Cuando la huelga tiene por objeto conseguir el equili-

brio entre los factores de la producci6n, e~ necesario 

precisar en que consiste el desequilibrio, que dada su 

naturaleza puede obedecer a multitud de causas. Dicho 

pliego es el documento b5sico en que se fundan los tri 

bunales del trabajo para hacer la calificaci6n de la -

huelga por lo que toca no s6lo al requisito externo que 

constituye el pliego, sino al requisito de fondo que en 

trafia la petici6n que se hace valer en el propio pliego. 

LEGISLJ\CION COMPARADA EN MJ\TERIA DE SOLUCION 

DE CONFLICTOS 

Creemc2 que es interesante revisar el tratamiento que -

en otros paises se da a la huelga en la actualidad y -

por ello incluimos un extracto de lo que hemos podido -

investigar sobre la legislaci6n de algunos paises: 

Argentina.- en este país no existe codificaci6n labo-

ral, sin embargo, es el país de latinoamérica donde po

siblemente, la producción laborista es la más amplia e 

importante, permite a la huelga, pero establece la obli 

gatoriedad del arbitraje tratándose de empresas de ser

vicios p(iblicos, o que atenten contra la seguridad o la 

salud de la población o tenga por objeto la privación -

de un artículo de primera necesidad siendo competente -

para e~te arbitraje el Ministerio·del Trabajo y Previ-

si6n Social. Si no se someten al arbitraje, son decla

radas ilícitas las huelgas decretadas. (1) 

(1) Informaciones Sociales de la Oficina 
Internacional del Trabajo. Vol. XIX 
Nº 5 de fecha 1° de Marzo de 1958. 
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Brasil.- prohibe las huelgas en las industrias esencia

les y en las empresas propiedad del gobierno y servicios 

pdblicos. (1) 

Nicaragua.- se aproxima bastante la legislación a la -

mexicana aunque las huelgas son ilegales en servicios -

pdblicos y en obras de interés público colectivo, inclu 

yendo las actividades agrícolas. (2) 

Colombia.- de acuerdo con el C6digo Sustantivo del Tra 

bajo, la huelga es ilegal cuando se trata de un servi-

cio pliblico. Los confl:l.ctos colectivos de trabajo que 

se presenten, aerán sometidos al arbitraje obligatorio. 

Las empresas de servicios pablicos que no dependen dir~c 

ta ni indirectamente del Estado, no pueden suspender ni 

paralizar labores sino mediante permiso del Gobierno, o 
dándole aviso a este con 6 meses de anticipaci6n cuando 

!!!enos, a fin de que puedan tomarse oportunamente todas 

las providencias que aseguren la continuidad del servi

cio. 

Tratándose de huelgas que no afecten a servicios pdbli

cos, se requiere que sean aprobadas, en votaci6n secre

ta por la mayoría absoluta de los trabajadores de la e~ 

presa o e es.tablecimiento, o de la asamblea general del 

sindicato de base a que est6n afiliados más de la mitad 

de trabajadores. 

Cuando una huelga se prolonga por más de B días, el Mi

nisterio del Trabajo promoverá la constituci6n de un 

(1) (2) Euquerio Guerrero. Manual de 
Derecho del Trabajo. Pags. 366 
367 y 371. Editorial Porrua, S. 
A. 1975 
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tribunal de tres miembros des.ignados; uno por los patr~ 

nes, otro por los trabajadores y e.1 tercero por el Mi-

nisterio. Este tribunal estudiará el conflicto y pro-

pondrá a las partes una f6rmula do arreglo, cuya adop-

ci6n o rechazo por los trabajadores se votará en la fo~ 

ma prevista por la ley y el mismo procedimiento so rep~ 
tir:i con int6rvalos de 8 días. (1) 

Costa Rica.- existe prohibici6n en general, para las -

huelgas en servicios públicos y en la agriculturd. (2) 

El Salvador.- están prohibidas las huelgas en los ser

vicios públicos as! como las huelgas por solidaridad. 

{3) 

Uruguay.- las interrupciones de los servicios públicos 
son ilegales. (4) 

Hait!.- la ley de 1948, prohibe la huelga en los servi 

cios públicos, salvo para los trabajadores manuales. I

gualmente se prohibe en servicios y empresas, que no pu~ 

den suspender sus Actividades sin poner en peligro la -

salud y la seguridad públicas. (de utilidad pública) y, 

en tal caso todo conflicto debe ser sometido al arbitra 
je. (5) 

Estados UNidos e Inglilterra.- el derecho de huelga no 

tiene una regulación espec!fica y en consecuencia los -

(1) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho 
Del Trabajo. Pags. 366, 367 y 371. ~ 
ditorial Porrua, s. A. 1975. 

(2) (3) (4) Folleto de Informaci6n Labor.is 
ta Extranjera publicado por el depar= 
tamento del Trabajo de los EE.UU. 1956 

(5) H~ctor Humeras Magnon. La Huelga. Pag. 
176 

92 



trabajadores suspenden las labores cuando no se ponen -
de acuerdo con los patrones. r,a costumbre, los prcce-

dentes y Ja conciliación son factores determinantes en 

las huelgas de estos paises. (1) 

Pera.- no hay Código de Trabajo, el decreto del 13 de 

noviembre de 1947, establece la necesidad de garantizar 
la libertad constitucional del libre trabajo, sin temor 

a la presión de parte de terceros, que intenten mante-
ner a los centros de trabajo o a las organizaciones ec~ 
n6m1cas nacionales en continua agitación, para satisfa

cer sus propios fines ilícitos, disponiendo que las au

toridades persigan a los agitadores que traten de para

lizar ilegalmente el trabajo. (2) 

Ghana.- en caso de emplazamiento a huelga, las partes 
notificarán al Ministerio una negativa de someterse al 
arbitraje y lu huelga pcdr~ e3tallar despu~s de ~Ü~tro 

semanas de dicha notificaci6n, salvo en los casos que 

decida el Ministerio que se tendrán que someter forzos~ 
mente al arbitraje. Las personas empleadas en empresas 

que presten un servicio pdblico, están sujetas a una -
ley especiH. ( 3) 

Marruecos.- impone el arbitraje obligatorio en todos -

los conflictos que surjan entre trabajadores y patrones. 
Los fallos de los tribunales son definitivos. (4) 

( l) 

(2) 

( 3) 

(4) 

Revista Internacional del Trabajo. Vol. 
LXII. Nº l 
Informac i6n del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Indígenas del Per~. 
Organizaci6n Internacional del Trabajo. 
Serie Legislativa. Ghana 1958 
Serie Legislativa. Organizaci6n Interna 
cional del Trabajo. Marruecos 1957 -
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Panamá.- prohibe la huelga por lo que respecta a las -

empresas de servicios pfiblicos haciendo una amplia des

cripci6n do las empresas que considera de servicios pQ

blicos. En todos los casos do prohibición de huelga, -

las diferencias que ocurren entro patronos y asalaria-

dos deben someterse obligatoriamente al conocimiento y 

resoluci6n de los tribunales del trabajo. Si se presea 

tara de hecho, la suspensi6n de los servicios indicados, 

el 6rgano ejecutivo está autorizado para asumir la di-

rección y administración por el t6rmino indispensable -

para evitar perjuicios a la comunidad y tomar todas las 

providencias necesarias para restablecer los servicios 

suspendidos y garantizar su mantenimiento. (1) 

Honduras.- la huelga es ilegal en las empresas de ser
vicios pQblicos. En cualquier caso en que se presenta

ra de hecho la suspensi6n de los servicios en las empr~ 

sas de servicios ptíblicos, el Poder Ejecutivo queda au

torizado para asumir la direcci6n y administraci6n, por 

el tiempo indispensable para evitar perjuicios a la co

munidad, y tomará todas las providencias necesarias pa
ra establecer los servicios .suspendidos y garantizar su 

mantenimiento, previo Decreto especial que indica los -

fundamentos de la medida. (2) 

España.- el artículo 222 del Código Penal, tipifica co 

mo sedicentes a los funcionarios o empleados de todo g! 

nero de servicio píiblico y los particulares que por su 

(1) Héctor Humares M. La Huelga. 
Pag. 174 

(2) Serie Legislativa. Organizaci6n 
Internacional del Trabajo. Hon
duras. 1959 
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profesi6n prestaran servicios de reconocida o inaplaza

ble necesidad, que con el fin do atentar contra la seg~ 

ridad del Estado, de perturbar su normal actividad o de 

perjudicar su autoridad o prestigio, suspendieron su tra 

bajo o alteraren la regularidad del servicio. (1) 

Alemania. - el Tribunal Federal del Trabajo en el año 

de 1957, sent6 los principios fundamentales que rigen -

para el ejercicio del derecho de huelga y el lock-out, 

considerando que la obliiación que individualmente tie

nen los trabajadores de dar aviso al empleador para dar 

por terminados sus contratos de empleo, y que varfan en 

extensi6n, seg~n la categoría de los obreros no pueden 

aplicarse en el caso de una huelga legalmente declarada. 

El Tribunal resolvi6 que durante la huelga o lock-out, 

los trabajadores no tienen el derecho a sus salaries. -

Se permite el lock-out con objeto de salvaguardar el -

equilibrio de fuerza en ambas partes, arguyendo el tri

bunal, que los trabajadores no pueden ser protegidos -

contra el riesgo de perder su empleo a consecuencia de 

una huelga, y que por lo tanto, en caso de huelga debe 

concederse al empleador el derecho al lock-out contra -

sus empleados huelguistas, dando por terminados sus CO,!! 

tratos de empleo individuales, sin ningún aviso previo 

y sin plazo, En tal ca,o y como consecuencia 16gica de 

la doctrina del "equilibrio de fuerzas", el empleador -

estará en libertad de admitir a sus obreros, a su pro-

pia discreción, a la terminación del C'Jnflicto, si el -

laudo colectivo que ponga fin al mismo no lleva una - -

cla~sula de "readmisión general". (2) 

(1) Eugenio Pt:irez Botija. La Huelga. Tomo 
II, del Instituto de Derecho del Tra
bajo de Argentina. 

(2) Publicaciones de la Organízaci6n Inter 
nacional del Trabajo. Volumen XVII, Nº 
11, 1° de junio de 1957. Pags. 471 y -
473. 
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B~lgica.- la Ley de 1948, que crc6 las Comisiones Par! 

tarias Mixtas de patrones y asalariados, quienes deter

minan las medidas que deben tomarse para evitar que una 

huelga ponga en peligro la seguridad y conservac16n de 

la maquinarin, as! como el abastecimiento del país. Es 

tas decisiones pueden hacerse obligatorias por derecho 

real. 

Los Comités Paritarios de Conciliación y Arbitraje pue

den revestir tres formas: 

A) Oficial~s, instituidos por el Ministerio dal Trabajo 

y Previsión Social. 

B) Libres, constituidos por convención colectiva. 

C) Comités Paritarios de Industrias, instituidos part! 

cularmente en cada regi6n o en la nación entera. 

La sanción que se impone en caso de fracasar la conci-

liaci6n, es novedosa: si el fracaso se debe a culpa del 

patr6n, sus obreros se consideran cesantes involuntarios 

y reciben el subsidio de desocupados, que les permite ~ 

prolongar su resistencia. Si, por el contrario el fra

caso se atribuye a los obreros, la organización que los 

representa es excluida por un año, del beneficiario de 

subsidios de desocupaci6n a menos que pruebe que la 

huelga se ha realizado sin su acuerdo o sin su apoyo. -

( 1) 

Suecia.- fué hasta 1936, cuando la ley sancion6 el de

recho de afiliaci6n y la reglament6 a negociaciones en

tre obreros y patrones, tendientes a normar las condi-

ciones de trabajo. Cuando existe un contrato colectivo 

{l) Héctor Humeras Magnan. La Huelga 
Pags. 223 y 239. 
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la libertad de acci6n, está limitada por la leg1slaci6n. 

En cambio, si no hay contrato, o si la validez de 6ate 

ha expirado, las partes pueden recurrir lcqalmente a d.!_ 

versos actos de hostilidad y aunque el Estadci ofrezca -

su mediaci6n, sólo busca obtener un entendimiento o un 

arbitraje voluntario. 

Todos los conflictos de oate gGncro deben turnarse al -

Tribunal del Trabajo del Estado. Este Tribunal se com

pone de siete miembros: cuatro que representan a los p~ 

trenes y a los trabajadora!>; dos, propuestos por el Co.!}_ 

sejo de Delegados de las asociaciones patronales, y dos 

por la Confederaci6n General del Trabajo, y de los tres 

restantes, dos deben tener experiencia e~ el cargo de -

juez. Las decisiones del Tribunal son inapelables. 

Es de notarse que la importancia del contrato colectivo 

en Suecia, ha venido aumentando progresivamente de una 

manera firme. Puedo decirse que en 1955 los contratos 

afectaban prácticamente a la totalidad de los trabajad~ 

res del pafs. (1) 

Francia.- en los servicios públicos ha sido abandonado 

el antiguo principio de prohibici6n absoluta de la hue.! 

ga, pero el Consejo de Estado, que fu6 el autor de esta 

nueva regla, la ha completado rápidamente añadiendo que 

"el reconocimiento de derecho de huelga, no podrfa te-

ner como consecuencia la supresión de las limitaciones 

puestas a este derecho como a todo otro derecho para ev! 

tar un ejercicio abusivo o contrario a las necesidades 

del orden público". El Gobierno responsable del buen -

funcionamiento de un servicio público, puede fijar por 

(1) Sven Anderson y Hilding Starlanda. 
Problemas y Legislación del Traba
jo en Suecia. Estocolmo 1955. 
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si mismo las limitaciones que deben ponerse al derecho 

de huelga. Se permite al gobierno romper toda huelga -

que se declare en las empresas indispensables para las 

necesidades del país. a condición de que ee limite a -

los elementos del personal estrictamente necesario para 

el funcionamiento del servicio. (1) 

Noruega.- de acuerdo con la Ley promulgada el 7 de di

ciembre de 1956 se reconoce el derecho de huelga o cie

rre patronal, en el caso de "conflicto de intereses" y, 

en cambio se declara ilegal toda huelga o cierre patro

nal motivadoR por "conflictos de derechos", es decir -

cuando existe un desacuerdo en cuanto a la validez, in

terpretación o existencia de un convenio colectivo o de 

cualquier reclamación basada en un convenio colectivo. 

(2) 

Sudán.- el 9 de febrero de 1960, se promulgó la Ley Nº 

6, sobre conflictos de trabajo, Esta ley diBpone que -

los conflictos se resolverán mediante negociaci6n dire~ 
ta, mediaci6n, conciliación o arbitraje. Este ültimo, 

tiene lugar por consentimiento de ambas partes, cuando 

la conciliaci6n no di6 los frutos apetecidos; pero aGn 
as!, sin el consentimiento de las partes del Ministerio 

Encargado de las cuestiones laborales, podrá remitir el 

conflicto al Tribunal de Arbitraje para su soluci6n, -

cuando el conflicto afecte a una industria fundamental, 

o si el Gobierno figura como empleador, cuando conside

ra que el conflicto puede alterar el orden, dificultar 

el buen funcionamiento de los servicios püblicos o imp~ 

dir la distribución de abastecimiento, y cuando conside 

ra que tal medida está justificada por cualesquiera 

(1) Revista Internacional del Trabajo. 
Volumen LIV Nº 6 

(2) Euquerio Guerrero. Manual de Dere
cho del Trabajo. Pag. 388. Editorial 
Porrua, s. A. 1975 
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otras razones. En casos diversos a los sefialados, la -

negociación tiene lugar directamente: entre las partes. 

Si fracasa, tendrl lugar la mediación, para la cual - -

cualquiera de las partes podrS dirigirse al Comisario -

del Trabajo. Si tampoco esta persona consigue resolver 

amistosamente el conflicto, intervendrá la Junta de Co.!}_ 

ciliaci6n, la que está constituida por el Ministro de -

Justicia y que actuar~ como Presidenta, dos conciliado

res nombrados por el Comisario del Trabajo; un represe.!}_ 

tante del sindicato o do los trabajadores participantes 

en el conflicto, designado por listos y nombrado por el 

Comisario del Trabajo. En estos casos, se prohibe que 

los trabajadores suspendan completamente el trabajo, -

disminuyan voluntariamente su rendimiento y que los em

pleadores ordenen un cie~re total o parcial de su esta

blecimiento, antes de que se hayan iniciado negociacio

nes. (1) 

unión Sudafricana.- se prohiba l~ huelq~ directamente 

apoyada o incitar a la misma cuando se trate de los seE 

vicios de alumbrado, energ!a eléctrica, agua, atencio-

nes sanitarias, transportes de viajeros o extinción de 

incendios. (2) 

Filipinas.- según la Ley Nº 875 de 1953, en el caso de 

conflictos d~ trabajo que afectan a industrias de inte

r~s naciona!, certificadas como tales por el Presidente 

de Filipinas, él Tribunal de Relaciones Industriales p~ 

drá dictar una orden prohibiendo a los empleadores de-

clarar un cierre patrvnal y a los trabajadores declarar 

se en huelga si las partes interesadas no pudieran lle

gar a un acuerdo sobre la soluci6n del conflicto, el 

(1) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho 
del Trabajo~ Pag. 381. Editorial Po
rrua, s. A. 1975. 

(2) Publicaci6n de la Organización Inter 
nacional del Trabajo. 

99 



Tribunal dictará una orden fijando las condiciones de -

empleo. (1) 

Nueva Zelandia.- las huelgas y cierres patronales es-

tán prohibidas en virtud de la Ley de 1949; puede invo

carse una medida disciplinaria que ha mostrado ser muy 

eficaz en multitud de casos en la post-guerra. Si el -

Ministro del Trabajo, opina en lo que respecta a una in 

terrupci6n del trabajo que ha causado o puede causar un 

perjuicio o inconveniente grave y que se debe total o -

parcialmente a la actitud de una asociación de emplead2 

res o de un sindicato de trabajadores o a alguno de sus 

miembros, el Ministro puede anular el registro de la -

asociación o del sindicato, as! como anular cualquier -

laudo o convenio laboral en la medida en que afecta di

cho sindicato. (2) 

Australia.- casi por medio siglo ha regido el sistema 

del arbitraje obligatorio que ha producido resultados -

positivos, por la rápida aplicación de un procedimiento 

que facilita la soluci6n de los conflictos entre emple~ 

dores y trabajadores. (3) 

Ceilán.- la Ley Nº 25 de 1956, establece que si un con 

flicto de trabajo afectara a una industria esencial o -

si el Ministro estuviera cierto de que puede perjudicar 

el mantenimiento o distribución de abastecimiento o sef 

vicios neéesaríos para la vida de la comunidad, o si -

creyera necesario y conveniente proceder así, podrá - -

(1) Euquetio Guerrero. Manual de Derecho 
del Trabajo. Pag. 387. Editorial Po
rrua, s. A. 1975. 

(2) Revista Internacional del Trabajo. -
Volumen LXII Nº 2. 

(3) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho 
del Trabajo. Pag. 387. Editorial Po
rrua, s. A. 1975. 
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mediante orden escrita, someter dicho conflicto para su 
solución a un tribunal de Trabajo. (1) 

Indonesia.- de acuerdo con la Ley del 8 de abril de --

1957, los conflictos de trabajo se sujetan a la resolu

ción de una comisi6n regional. El laudo que dicta esta 

comisi6n tendrá fuerza obligatoria, a menos que fuera -

recurrido dentro de los 14 d!as, a la Comisi6n Central. 

Esta estudiará nuevamente el expediente y su resoluci6n 

será obligatoria y podrá ser ejecutada si dentro de los 

14 d!as siguientes el Ministro del Trabajo no lo anula

ra o no aplazara su ejecuci6n. (2) 

Irán.- la Ley del Trabajo del 17 de marzo de 1959, es

tablece que todo conflicto que surja entre los trabaja

dores y el empleador, deberá ser objeto de una tentati

va de conciliación por la administraci6n local del tra

bajo. Si este procedimiento no condujera a una solu- -

ci6n del conflicto, la administración local del trabajo 

lo pondr~ inmediatamente en conocimiento del Consejo de 

Conciliación de Conflictos (este organismo está integr~ 

do por tres representantes del Gobierno, 3 representan

tes de los trabajadores y tres representantes de los e~ 

pleadores, disponiendo cada grupo de un voto). Se estu 

diará el problema en un plazo de 10 días y se propondrá 

una soluci6n a las partes. Si las propuestas del Cons~ 

jo de Soluci6n de Conflictos del Trabajo no fueren ace2 

tadas dentro de los tres días por las µartes interesadas 

el Jefe de la Administraci6n Local de Trabajo deberá i~ 

formar inmediatamente al Ministerio del Trabajo, para -

que este pueda tomar las medidas necesarias. En caso -

de necesidad, el Consejo podrá mientras persista el 

(1) (2) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho 
del Trabajo. Pags. 383 y 387. Edito
rial Porrua, s. A. 1975 
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conflicto, administrar la empresa por cuenta del emplc! 

dor en· la forma que juzgue nccest1ria. (1) 

Israel.- los conflictoo laborales cst~n regulados, por 

la Ley del 19 de febrero de 1957, comprcndi6ndosc dcn-

tro de ellos, la conclusi6n, renovaci6n, modificación o 

cancelación do convenios colectivos. El arbitraje pro

cede únicamente cuando las partes S(~ hayan comprometido 

por escrito a someterse al mismo. (2) 

En Portugal, Cuba, Rusia y en general en todos los pai• 

ses totalitarios, la huelga no existe y el Estado la -

desconoce. En la República Popular China, tampoco exis 

te el derecho de huelga. En estos paises se opera un -

fen6meno sumamente curioso, pues a pesar de que se con

sidera que el •proletariado" o la clase trabajadora son 

les que "gobiernan", carecen del derecho de huelga, es 

decir, en los paises llamados "Capitalistas", la huelga 

existe, como el derecho más importante, esencial y sa-

grado de los trabajadores, y en los paises en donde el 

capi.talismo se encuentra proscrito, la huelga se encue_!! 

tra prohibida. En los paises totalitarios, si el pue-

blo se identifica con el Estado, aunque sea en teoría, 

16gico es suponer que la huelga no solamente se encuen

tra prohibida, sino que descendiendo su evoluci6n hist~ 

rica, vuelve a ser considerada incluso como un verdade

ro delito. (3) 

(1) (2) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho 
del Trabajo. Pag. 383. Editorial Po
rrua, S. A. 1975. 

(3) Baltasar Cavazos Flores. Nueva Ley Federal 
del Trabajo Tematizada. Pags. 940 a 942. 
Editorial Juz, s. A. 1975 
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Cuando en estos paises se presenta un conflicto, se - -

crean comisiones•encargadas de examinar los conflictos 

referidos, relativos a la aplicaci6n de la legislación 

laboral, de los acuerdos colectivos, contratos de trab! 

jo y reglamentos interiores de trabajo, incluyendo as-

pectas relativos a fijaci6n de salarios, despido, apli

caci6n de medidas disciplinarias ~otros. Las resolu-

ciones de la Comisi6n se adoptarán por acuerdo de las ~ 

partes y tendrán fuerza obligatoria. Existen comisio-

ries de taller y comit6s sindicales de fábrica, disponiéE 

dose que las resoluciones de la comisión encargatla de ~ 

los conflictos de trabajo y las disposiciones dictadas 

a este respecto por los comit6s sindicales de fábrica o 

de local, serán cumplidas por la administraci6n de la -

empresa, del establecimiento o de la organización. 

Por servicio público debemos entender aquel ~uya admi-

nistraci6n no puede suspenderse sin grave detrimento p~ 

ra la comunidad y en el que por esa razón debe ser pre

ponderan te la vigilancia del Estado, tiene sin embargo 

graduaciones en cuanto a su importancia, que se miden -

por las consecuencias que produce la interrupción de -

aquel. 

tladie duda que los servicios-de educaci6n, de policía, 

de administración de la justicia, de transportes, sean 

muy importantes, pues las comunidades humanas necesitan 

constantemente de esos servicios, pero en los tiempos -

actuales en que la proliferaci6n de múltiples activida

des industriales y las innumerables necesidades urbanas 
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requieren la oportuna disponibilidad de cnlor, de luz, 

de refrigeración, du movimiento incesante que la elec-

tricidad produce. Las comunicaciones que existen en la 
actualidad han extendido las actividades de los indivi

duos y han favorecido el crecimiento de las poblaciones 

permitiendo el desarrollo de zonas suburbanas en que h~ 
bita gran parte de la poblaci6n que tiene que laborar -
en lugares muy retirados de su residencia. La suspen-

si6n de los servicios de transporte crea situaciones -

verdaderamente graves. Razonamientos semajantes podr!~ 

mos formular respecto de las comunicaciones telef6nicas 

telegráficas, etc., as! como de servicios de panteones, 

hospitales y otros. La comunidad sufre indudablemente 

graves daños por la interrupción transitoria de los ser 

vicios señalados, pero tiene a mano, en algunos casos, 

substitutivos más o menos eficaces para obtenerlos. Es 
to no sucede por ejemplo, en el abastecimiento de agua 
potable a las poblaciones, en el bombeo de aguas negras 

en la capital de la RepUblica, en los productos alimen
ticios elaborados industrialmente, en los frigoríficos 

de cultivos medicinales o de carnes o verduras, en los 
servicios de bombeo de gasolina, petr6leo y aceites; en 

las fábricas y centros industriales cuya fuerza motriz 

sea eléctrica, que son la casi totalidad, y en el alum

brado dom~stico y en el pG.blico y en tantas otras nece
sidades y urgencias que satisface. -Piénsese también --
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en ~as comunicaciones que facilitan la atcnci6n oportu

na de un enfermo¡ pi6nseso en el traslado de personas a 

sus centros de trabajo. Por ello sería adecuado subdi

vidir los servicios públicos en los que tienen el carác 

ter de necesarios y los que son de naturaleza vital. A 

pesar de ello, la Ley Laboral no señala diferencias en 

el tratamiento respecto de toda clase de empresas. 

El legislador de 1917, no estableci6 en materia de huel 

ga diferencia alguna entre empresas de servicios públi

cos y aquellas que no lo son, pues con cxcepci6n del ap 

vtso que debe darse con diez días de anticipaci6n al P! 
tr6n, de la fecha sañalada para la suspensi6n de las la 

bares en los servicios pQblicos, no se encuentra dispo

sición alguna que haga distingos. Idéntico lineamiento 

sigue la Ley Federal del Trabajo y los resultados en la 

práctica han sido fatales. La explicaci6n social y eco 

n6mica es muy sencilla, no puede permitirse que para -

colmar las aspiraciones de una minoría trabajadora, su

fran enormemente todos los demás sectores de la socio-

dad. Pensemos por un momento en las consecuencias que 

tendr1a para una poblaci6n cualquiera, la suspensión de 

los servicios públicos, y apenas se conciben las innum~ 

rahles repercusiones que se producirían en las comple-

jas actividades de la vida moderna. 

El sistema creado por nuestra legislación, no confiere 

al Estado la facultad de intervenir para dirimir las d! 

ferencias entre el patrón y sus trabajadores, sino que 
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solo le asigna el papel de componedor amistoso para lo

grar la coincidencia de las voluntades de ambas partes 

y hacerla culminar en un convenio que ponga fin a la huel 

ga o en un consentimiento para someterse a un arbitraje 

pero como tal convenio o consentimiento solo nace de un 

acto de voluntad, resulta de ahf que cuando esa volun-

tad no se obtiene, asf falto el derecho o la raz6n para 

negarla, al problema el desajuste de intereses, quedan 

e~ suspenso y la huelga permanece en pie, sin importar 

que se causen los más graves daños a la sociedad. 

ALGUNOS CONCEPTvS IMPORTANTES EN MATERIA 

DE HUELGA 

La historia de las huelgas es la historia de los lutos 

y miserias humanas. J. de Hulster, después de hacer un 

estudio sobre la reglarnentaci6n de la huelga en Francia 

llega a las siguientes conclusiones: "Nos parece que la 

intervenci6n del Legislador en el campo de la reglamen

taci6n del derecho de huelga, debería referirse: a) en 

el campo penal para reprimir las ocupaciones de los lu

gares de trabajo e impedir que se suspendan las medidas 

de seguridad b) en lo que se refiere a los servicios -

públicos, para prohibir la huelga; e) en el campo de -

la industria y del comercio privados, para atribuir co~ 

petencia al Poder Ejecutivo a fin de arbitrar los con-

f líe tos que por su- importancia, su duraci6r1 o su exten

si6n pueden poner en peligro la vida de la naci6n. {l) 

(l) J. de Hulster. Le Droit de 
Greve. Edici6n 1952 
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Con esto nos da a aentender que una actitud del Estado 

completamente abstencionista es tan perjudicial para la 

sociedad como la misma prohibición del derecho de huel
ga para los trabajadores. 

El Dr. Mario de la Cueva se declara partidario del arb! 

traje obligatorio cuando la huelga afecte a los servi-

cios pablicos, a los que denomina "servicios esenciales 

a la comunidad" y expresa: "Si.empre que una huelga por 
la paralización de un servicio, sea susceptible de cau

sar un daño a la comunidad, el arbitraje será obligato

rio no solamente a petición de los patrones, sino tam-
bién del Estado. La paralización de una línea de auto

buses o de una panadería no serán un daño para la comu

nidad, pero la huelga en todas las l!neris de autobuses 

de una ciudad o en todas las panaderías, o en la planta 

de luz que abastece a una ciudad, reclaman el arbitraje 

obligatorio. Y es porque en estos casos, están en pre

sencia tres factores: los trabajadores, el patr6n y la 
comunidad, y 6sta no puede sufrir daño¡ cuando el con-

flicto afecta solamente a los dos primeros, el órden j.:!_ 

r!dico los puede dejar en libertad, pero cuando la com.:!_ 
nidad sufre, tiene obligación de intervenir el Estado, 

pllC!S el inter6s general que es el inter~s de todos, es

tá por encima de los intereses particulares. (1) 

El Estado, debe tener mayor ingerencia, que lo que con
cede a los intereses de los individuos que integran la 
colectividad. Reconocer, pues, el derecho de huelga en 

los servicios públicos, es destruir en beneficio de una 

(1) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano 
del 'Trabajo. Pag. 890. Editorial Po 
rrua, s. A. 1961. 

107 



colectividad menor, la protección de una colectividad -

mayor. Basados en este princiµio de una realidad jurí

dica innegable, esta opini6n es reforzada por un trata

dista como Paul Pio, quien indica "Siempre será obliga

torio el arbitraje cuando la nuspensi6n del trabajo. se 

plantea en las empresas que funcionan para satisfacer -

necesidades pfiblicas y en lae que la suspenei6n do los 

servicios pone en peligro inmediato la existencia, la -

salud de la población o la vida económica y social del 

país (ferrocarriles, tranvías, minas de carbón, distri

bución de agua, de luz o fuerza motriz, hospitales, etc) 

las prescripciones legales correspondientes están apoy! 

das en sanciones penales muy severas. (1) 

El Lic. J. Jesús Castorena estudia las huelgas en los -

servicios públicos y considera desde luego que la am- -

pliaci6n del plazo de prehuelga de 6 a 10 d1as, en forma 

alguna constituye una garantía para la continuidad y r~. 

gularidad de dichos servicios, lo que requerirá una reg~ 

laci6n diferente de ao~ella que concedió el Legislador. 

Concluye con este párrafo: "Ese derecho colectivo, fuA 

establecido según lo dijimos antes, para asegurar la v.!_ 

da de la colectividad. Piónsese por un momento lo que 

serla para la ciudad de M6xico el que se le privara por 

unos cuantos d1as del servicio de agua, pues bien, el -

derecho obrero que tambi6n reconoce como base de la exis 

tencia de ciertas colectividades las de trabajadores de 

las que ya nos hemos ocupado al hablar de la asociación 

profesional y que precisamente por el carácter colectivo 

(1) Paul Pio. Tratado Elemental de 
Legislaci6n Industrial. Pag. 
927. Edici6n 1922. 
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ha merecido la protección de parte <lal Estado, no puede 

ni debe lesionar o tratar de lesiuriar a lau colectivida 

des y la ley en este aspecto ha descuidado el principio 

del mayor interfis. (1) 

Existen autores, que defienden calurosamente la existe~ 

cia del derecho de huelga en toda clase Je empresas. El 

Lic. Pizarra suArez, considera que no es una mera fic-

ci6n jurídica el que se afectan los darechoH de la so-

ciedad cuando las huelgas no son prohibidas en sus con

secuencias inevitables, _a6n trat5ndose de servicios pQ

blicos·. Agrega: cada vez es mSs dificil aceptar que -

por "sociedad" debe entenderse el conjunto de intereses 

de clase dominante. Por el contrario, si bien la sacie 

dad es un todo heterog~nco, en ella prPdominan sin lu-

gar a dudas, las clases trabajadoras, y predominan no -

solo por su número incomparablemente mayor, sino t~mbién 

por ~er quienes en definitiva producen todos los bienes 

de que puede disponerse. (2) 

El procedimiento que la Ley Federal del Trabajo, señala 

en materia de huelga, no permite juzgar si las demandas 

de los obreros son o no justificadas porque basta lle-

nar los requisitos de procedencia para que, si el patrón 

no accede a las demandas formuladas por los trabajado-

res o estos no las retiran, se suspendan las labores y 

el Estado debe proteger el movimiento de huelga, y una 

vez estallado puede continuar indefiniJamente, sin.que 

en forma previa alguna se decida si las demandas son -

justas o la negativa del patrón es correcta. 

. (1) J. Jesús Castorena. Tratado de 
Derecho Obrero. Pags. 644 a 646 
Fuentes Impresores, s. A. 

(2) Pizarra Suárez. La Huelga en el 
Derecho Mexicano. Pag. 49. 
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Debemos además, meditar tratándose Je las actividades -

e16ctricas· por ejemplo, que con el desarrollo que han -

tenido on los Gltimos afios los inventos t6cnicos y la -

utilización cada dfa mayor de la onnrgf.a cl6ctrica en -

todas las esferas do la vida, una huelga que paralice -

la generación y distribuci6n de fluf.<lo eléctrico, prác

ticamente produce los efectos de una huelga general, -

causando el perjuicio de que miles de trabajadores ten

gan forzosamente que holgar, pues casi todas las fábri

cas y negociaciones se verían paralizadas. 

Sin servicios de agua, de alumbrado, de refrigeración, 

sin bombeo de gasolina por los oleoductos, inmoviliza-

dos los transportes e16ctricos, sin servicio eficiente 

de hospitales, sin poder aprovechar todos los aparatos 

domésticos a base de electricidad, que actualmente se -

emplean, y por Ultimo, dcjándo a miles de trabajadores 

sin laborar por la imposibilidad de mover los talleres 

e instalaciones, salvo los pocos casos en que se cuenta 

con plantas propias, el espectáculo que se contempla es 

el de un colapso social. Ante este panorama sombrío, -

la realidad ha impuesto la necesidad de que el Estado 

adopte una actitud tendiente a solucionar, de diverso -

modo en cada caso, el problema que se plantea. Desde -

luego y por lo que se refiere a los servicios de emer-

gencia, para no hacer de la norma jur!dica algo inflex! 

ble, sino para ajustarla a las necesidades del medio s~ 

cial, y se dispone por la ley que los huelguistas por -

medio de sus representantes, estarán obligados a mante

ner y el patrón y sus representantes estarán obligados 

a aceptar, el nCllnero de trabajadores indispensables, a 

juició de la Junta de Conciliación y Arbi tic aje, para -

que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión per

judica gravemente la reanudaci6n de los trabajos o la -

seguridad y conservación de los talleres o negociaciones. 
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Algunos han sostenido la interpretación literal, en el 

sentido de que el personal de cr:1<:r·gcnc:ia debe ser limi

tado al que se requiere para qun las m5quinas de la ne

gociac16n no sufrftn deterioro por su pnrAlizn~i~n rnpe~ 

tina, para que sean vigiladas las puertas do las empre

sas y estas no sufran robos y para que continuen funci2 

nando aquellas máquinas que de no hacerlo dificulten -

posteriormente la reanudación de las labores, pero las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, han decretado en m~ 

ch1simos casos que la prestación de servicios de emer-

gencia debe incluir además de lo literalmente expresado 

por la ley, el personal necesario para impedir gravfsi~ 

mos daños y molestias a las poblaciones. Podemos con-

cluir que en la gran mayor!a de huelgas no se cumple -

con esta disposici6n por lo que siempre se causan gra-

ves perjuicios a las empresas. 

La importancia que tiene la huelga como un serio impac

to en la vida t!C01t6mica de la nación, ha provocado la -

intervenci6n directa de los órganos del Ejecutivo, para 

tratar de solucionarlas. En los Estados, los jefes de 

les departamentos de Trabajo y Previsi6n Social, los se 

cretarios o subsecretarios de Gobierno y los propios G!?_ 

bernadores intervienen ante las dos partes buscando so

luciones al problema. En el ramo Federal, la Secreta-

ria del Trabajo y Previsi6n Social, por medio de sus 6r 

ganos administrativos, tom6 ingerencia similar. Como -

ya hemos dicho en párrafos anteriores, existe una Ofici 

na de Conciliación, creada precisamente para intervenir 

en los conflictos laborales y de modo principal en mat~ 

ria de huelga. No es extraña la intervención directa -
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de los más altos funcionarios de esa Secretaría de Esta 

do y en diversas ocasiones se ha recurrido a la inter-

venci6n del Presidente de la RepGblica, aün cuando las 

soluciones que se tomen tengan un carácter netamente P2 

lítico, es una medida acertada. 

Para justificarse cuando ha tenido que intervenir el G2 

bierno, ha tenido que recurrir a disposiciones conteni

das en otras leyes, diferentes de las laborales, para -

impedir los enormes perjuicios que las huelgas en esta 

clase de servicios podrían ocasionar. Por lo que ve a 

loa transportes, se ha utilizado la ley general de vías 

de comunicaciones, para decretar la requisa de los bie

nes de la empresa afectada y permitir as!, que continGe 

la ministraci6n de servicioo, independientemente de que 

la empresa y sus trabajadores sigan tratando de llegar 

a un arreglo final. En materia el6ctrica el Gobierno -

ha tenido que recurrir a la Ley de Expropi~ci6n para d~ 

cretar ocupaciones temporales de bienes de las empresas 

amenazadas de huelga, dejando a las partes que continuen 

discutiendo pero impidiendo los efectos catastróficos -

de la huelga. 

Como ya hemos dicho que jurídicamente la huelga consis

te fundamentalmente en el hecho de no laborar, la cir-

cunstancia de que no estalle o de que si llega a esta-

llar, las labores se reanuden inmediatamente despu6s, -

tiene que producir forzosamente como resultado el que -

no haya huelga por lo que las medidas que se han adopt~ 

do desvirtuan el derecho de huelga y atiendan a razones 

pol1'. ticas. 
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Se ha tratado en ocasiones de rPcurrir a ficciones o ar 

tificios pretendiendo que puede suspenderse la huelga y 

reanudarla más tarde, o que ~icndc distinta ln persona

lidad jurldica del Gobierno a la del patrón, se cstabl~ 

ce un compás de espera en el plazo de la huelga, ya que 

los trabajadores no pueden realizarla en presencia de -

otro patr6n que no sea el demandado. Estas argumcnta-

ciones no son sólidas, pues una vez reanudadas las lab~ 

res, en el primer caso no cabe pretender que sólo estu

vieron suspendidas sino que, ha desaparecido la huelga 

y se requerirla un nuevo emplazamiento para que otra -

huelga distinta pudiera estallar. La segunda argument~ 

ción, tampoco es correcta, porque si el Gobierno ha - -

substituido al anterior patrón, deberla considerársE?le 

como patrón substituto y entonces sería responsable an

te los trabajadores. Si la huelga no estalla, desapar! 

ce el derecho de loa trabajadores para iniciarla poste~ 

riormente a la fecha y hora señaladas. 

Nuestro criterio no es contrario a las medidas dictadas 

por el Estado para impedir los extraordinarios pcrjui-

cios que a la comunidad pueden ocasionar huelgas en seE_ 

vicios ptíblicos, y sobre todo cuando tienen el carácter 

de vitales. Pero existen muchos que de acuerdo a las -

necesidades del pa1s se podr!an catalogar como servicios 

p6blicos, algunos vitales y por ello creemos que es de 

urgencia y además conveniente que se formule un sistema 

legal acorde con nuestra necesidad y principalmente, 

con la Constitución Política, para que sin menoscabo 

del derecho de los trabajadores, se sigan prestando es

tos servicios. Al actuar así, el Estado realizaría su 

función de resolver los conflictos de los trabajadores 
sin perjuicio de la comunidad·. 
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Vamos a citar dos opiniones: la de Ernesto Krotoschin, 

quien reconoce que dar solución a los conflictos inter

humanos, es uno de los principales objetivos del dere-·· 

cho. Para este autor el punto m&s importante es el de 

la independencia y preeminencia del órgano estatal que 

debe dirimir el conflicto. 

El maestro de Derecho, Francisco Carrwlutti, ~considera 

que la huelga, como la guerra, es un acto antijurídico 

y que existe .no por 1,1 impotcncLl de los Estados, sino 

por la renuncia voluntaria del Estado a cumplir con sus 

funciones". Concluye en forma lapidaria con la sigui.en 

tes palabras: "La eoluci6n del problema del proceso co

lectivo es estrictamente preliminar a la solución nega

tiva del primero, permite que frente a los sindicatos -

el Estado renuncie a su soberanía, es decir, a su exis

tencia". (1) 

ªLa huelga, puede ser estudiada en sus dos aspectos: e~ 

mo derecho que las leyes reconocen, siendo entonces una 

consecuencia de la libertad de trahajo, y corno repara

ci6n de la injusticia social. Bajo este Gltirno aspecto 

es favorable a la causa del trabajo, porque por una Pª! 
te fomenta la soli.daridad y enciende el entusiasmo por 

las reivindicaciones populares, y por otra parte, aume.!2 

ta los seculares sufrimientos de los trabajadores impu! 

sándalos a la Revoluci6n Social. Pero la huelga, como 

derecho legal que es como se emplca·comunmente por las 

sociedades de resistencia y las heru1<:1ndades obreras, 

además de no conducir a la solución del problema, no 

const~tuye siquiera un paliativo efectivo en la gran ma 

yoría de los casos. {Proudhon) 

(1) Francisco Carnelutti. Diagnosis de 
la Huelga. Edición 1951. 

114 



En el r~gimen capitalista liberal, la huelga no se pue

de evitar, porque es el m~s fucrtü recurso que tiene el 

trabajador p~ra exigir parte de la plusvalfa que toma -

el capitalista. La situación de un país como el nuestro 

se rige por una Constitución quo no es ni fascista ni -

comunista, pero que tiene características de ambas doc

trinas, es de una eterna l~cha de clases, de un conti-

nuo trabajo de acomodamiento que nunca llegará a termi

narse, si no se modifica básicamente la Legi.slaci6n La

boral. Algunos tratadistas quieren encontrar la solu-

ci6n en el cambio de estructura pol!tico-econ6mtca y m~ 

nifiestan que en la organización económica capitalista, 

nunca se podrá encontrar la forma para armonizar los -

factores de la producción. Los choques entre las cla-

ses formarán una serie de problemas que solamente termi 

narán con un cambio radical de régimen político-econ6m.!:_ 

ca. ( 1) 

La huelga no es un derecho surgido dentro de la ·anar- -

qu!a, sino en los regímenes jurídicos de tipo capitali! 

ta; tan es as! que podrá desaparecer la anarquía indus

trial como ha desaparecido ya, y sin embargo subsistir 

el derecho de huelga. El Estado podrá reivindicar toda 

la autoridad que se quiera e imponer el arbitraje obli

~atorio, pero mientras conserve su estructura capitali! 

ta prevalecerá el derecho de huelga. 

·El maestro Eduardo Pallares nos dice que "El derecho de 

huelga es a la anarquía industrial de los tiempos modeE 

nos, lo que el duelo era al régimen de anarqu!a feudal". 

( 2) 

(1) Miguel A. Quintana. Economía Social. 
Pags. 169 a 175. Talleres Gráficos -
de la Naci6n. 1937. 

(2) Eduardo Pallares. Derecho de Huelga. 
Pag. 5. Edición 1928. 
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Don Luis Cabrera, al referirse a la huelga dice: de la 

huelga se ha abusado en demasía. Esto lo sabemos todos 

y lo confiesan los obreros mismos, las huelgas contra -

las pcqucfias industriao y los pcguefios comercios produ~ 

cen siempre como resultado la quiebn1 y la clausura de 

esas negociaciones, con lo cual no se hace más que coii

tribuir a fortalecer el monopolio de las grandes empre

sas. Algo semejante puede decirse de las huelgas inju! 

tificadas contra las industrias en grande, a quienes se 

exige no lo que ti.onen obligación de cumpl í.r sino lo 

que se cree que están en posibilidad de dar. Estas - -

huelgas, aunque aparentemente logran la rendición de -

las empresas y aunque de inmediato redunden en perjui-

cio de estas, casi nunca resultan en beneficio de los -

obreros, sino que embotan el arma de la huelga que cua!l 

do llega el caso de verdadera y justa necesidad, ya no 

pueden emplearse. 

Las huelgas contra las empresas de servicios pl1blicos -

siempre resultan normalmente en perjuicio de los traba

jadores, porque la presión que se ejerce por medio de -

ellas, no va contra las empresas mismas, sino contra el 

pilblico en general. h la larga es una remera para la -

elevación de la clase proletaria en su conjunto y no le 

produce un verdadero beneficio. (1) 

La huelga como un derecho, es un arma de dos filos, que 

sólo debe usarse cuando no haya medio legal de solucio

nar los conflictos económicos por medio del arbitraje -

oficial, que debe ser obligatorio. (2) 

(1) Alberto Trueba Urbina. Evolución de 
la huelga. Pag. 324. Edición Botas. 
1950. . 

(2) Blas Urrea. Veinte Años Despu~s. -
Pag. 318. Edición Botas. 1937. 
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Mientras no se transforme el Estado Muxicano de produc

ci6n capitalista o la legislación laboral no se adapte 

a las necesidades actualün, las huelgas tendrán que su!?_ 

sistir·, no solo como un arma de lou trab,1jadores paru -

combatir este rtigimen, sino como el único medio jurfdi

co para mejorar sus salarios y relación contractual. 

La nacionalización de las industrias posiblemente haga 

desaparecer las huelgas, pero no por la identificación 

del interés del Gobierno y el de los trabajadores sino 
por situaciones políticas. 

Las huelgas de origen pol!tico, o sean las encaminadas 

para derrocar al Gobierno, hasta hoy no han tenido lu

gar. Los Gobiernos de la Revolución no han obstaculiza 

do los anhelos de mejoramiento económico de la clase -

obrera, si no se les ha otorgado gran parte de lo que -

tienen derecho las grandes masas, sin embargo, no han -

hostilizado sus legítimas pretensiones de aumento pro-

gresivo de sus condiciones económicas, aunque tampoco -

se debe reconocer ha cumplido con lo otorgado por la -

consti tuci6n a la clase trabajadora. 

El arbitraje obligatorio en las huelgas es una teor!a -

c~ya realización ha venido acariciando constantemente -

los industriales, pero hasta hoy no lo han logrado ni -

lo lograrán, porque equivaldría a nulificar el derecho 

de huelga que consagra nuestra Ley Ft :1damental, y lo -

que seria peor, eliminaría la única arma del trabajador 

para presionar al patrón. 
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Muchos desear!an que se suprimiera o estrangulara este 

derecho, sin pensar qua ello traerla consigo la trans-

formaci6n del régimen ccon6mico capitalista que defien

den y entonces si se precipitarla la revolución social 

y, en consecuencia, liJ. e:xpcdí.ción de una Constí.tuci6n -

Socialista; y no falta quien ligeramente llega a afir-

mar que el "derecho de huc>lga en nuc~;tr<:l Constitución -

no fu€ una conquista del proletariado", sino dádiva del 

poder pQblico, (1) a fin de que el poder pGblico se sien 

ta autorizado para nulificar tal derecho en cualquier -

ocasi6n conveniente. 

Asimismo, hay quienes están conformes con los moldes ac 

tuales y no propu~nan por buscar soluciones a fallas 

del derecho de huelga y nos indican que: "El derecho de 

huelga se ejercitó primero con absoluta libertad y des

pu6s dentro de causes jurídicos reglamentarios. Su di

námica ha producido efectos favorables no solo para los 

trabajadores en sus salarios y en sus condicion~z de -

trabajo sino tambi6n para el engrandecimiento industrial 

del pals. El progreso tiene un esp1ritu polémico, por 

eso el jaloneo obrero-patronal derivado del articulo --

123 y de la Ley Federal del Trabajo, ha contribuido al 

progreso de México, al progreso industrial y aOn al re

lativo progreso qua pueda observarse en ciertas masas -

campesinas, principalmente en cuanto a su indumentaria. 

(2) 

Nuestro gobierno revolucionario acusa una tendencia in

tervencionista en las huelgas, procurando que se solu-

cione en la vía conciliatoria. Las intervenciones pers~ 

nales.del Presidente o por conducto de la Secretaria -

del Trabajo y Previsi6n Social, en sus laudos arbitrales 

(1) Carlos Roel. Estado de Derecho a 
Huelga. Pags. 65 y 66. Editorial 
Stylo. 1942 

(2) Jos~ R. Colín. Hacia d6nde Vamos. 
Pag. 195. Editorial Rastra. 1948 
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favorecen los intereses de los trabajadores, pero estas 

actividades gubernamentales en cierto modo impiden que 

el derecho de huelga contrarrostro por ei solo la fu~r

za económica de la cláse C.Jpitalintn. Sin embargo, los 

derechos sociales de la persona obrera no han sufrido -

mutilación y el desenvolvimiento do los trabaj~dores ha 

sido progresivo, solo ~cuando las desigualdades socia-

les sean menos fuertes, cuando la justicia social cobre 

vigor y sobre todo, cuando la norma moral reino otra -

vez sobre los hombres, las huelga:; serán inw.:!cesariasº. 

( 1) 

Queda firma la certeza de que la huelga no ha sido efi

caz hasta la fecha para combatir las injusticias del c~ 

pitalisrno y del industrialismo ni para conservar el - -

equilibrio entre los factores de la producci6n, base -

esencial de nuestra democracia económica, tampoco para 

que el trabajador obtenga lo consignado en la constitu

ción, por cüanto tiempo más nuestros legislador~s v~n a 

seguir sordos para buscar la solución adecuada. 

(1) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano 
del Trabajo. Pag. 890. Editorial Po 
rrua, s. A. M~x. 1961. -
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CAPITULO V 

I N T E R V E N e I o N E e o N o M I e A 

E N L A S E M P R E S A S 

DEFINICION 

Debido a la inflación provocada por los diferentes aco~ 

tecimientos mundiales a partir de la terminación de la 

6ltima conflagraci6n mundial, a la divisi6n econ6mica -

entre paises desarrollados y paises on desarrollo. Es 

necesaria la solidez econ6mica en las naciones como re

quisito de supervivencia en el ámbito internacional. E! 
ta b6squeda de solidez económica oe ve constantemente -

amenazada por el de.rccho de l'luelc¡a que expone a los paf. 

ses a un debilitamiento en su eccinom1a; esta entre otras 

razones nos hace pensar en un procedimiento que garant! 

ce a los trabajadores la obtención de lo que en justi-

cia y legalmente les corresponde sin llegar a la suspe~ 

si6n de labores, y este procedimiento es, la Interven-....... 

ci6n Econ6mica en·las Empresas, a la que podemos definir 

como el apoderamiento de los medios econ6micos de una -

empresa mediante la imposición de una persona en el co~ 

trol de los ingresos de la misma, para que los trabaja

dores de la empresa puedan alcanzar condiciones de tra

bajo, prestaciones y salarios mejores. 

Podemos decir que la intervenci6n económica permitirá -

obtenér una seguridad respecto al buen éxito de la eje

cuci6n del laudo bien sea que lo que se remate en ~Gbl! 

ca ~lmoReda gar..ntice lo reclamado, o se cumpla con las 
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exigencias de los trabajadores. También tendrá por ob

jeto la custodia de la masa de bienes de .a empresa a -

fin de conservar su integridad econ6mica. 

La Legislaci.6n Laboral, la m,fa apasionante de las disc.!_ 

plinas jurídicas se abrió paso para regular el convivir 

humano al unísono de los clamores de justicia social, -

en un mundo en que el concepto de justicia, estaba lim.!_ 

tado en dos dimensiones solamente: la garantía de la p~ 

sesi6n y la protección individual de la persona. Conce 

bir o presentar las relaciones obrero-patronales de 

nuestros d!as, bajo el modelo simplista de buenos y ma

los, en las que los buenos por dofinici6n son los trab! 

jadores y los malos inevitablemente los empresarios, es 

injusto y por lo tanto inaceptable, sin dejar de recono 

cer que el empresario tiene recursos y elementos suf i-

cicntes para su defensa, elementos de log que carece el 

trabajador. 

A los empresarios, corresponde también reclamar el der~ 

cho a participar en la causa de la justicia social que 

consideramos tan suya, como de cualquier otro mexicano 

y en parte lo realizan a través do la inversión que - -

efectóan al abrir o crear una fuente de trabajo y, con 

su mismo trabajo como organizadores y administradores -

de las empresas. 

Sabemos que el egoísmo innato de los hombres, no debe -

dejarse abandonado a sus propios impulsos para evitar -

que existan ganadores y perdedores en la lucha por la -

seguridad económica y por la obtención de los derechos 

humanos inalienables, por lo cual, se crean institucio

nes jurídicas que sirven para equilibrar la~balanza de 
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las desigualdades naturales entre las cuales está la 

huelga como único recurso del trabajador para exigir de 

manera ventajosa ~l p~~tr6n .v.im<:?nto "n sus prestaciones 

a efecto de tratar de equilibrar los factores de la pr2 

ducci6n, sin que esta institución haya resultado tan -

eficaz como debería serlo. 

Ninguna ley debe, ni puede presuponer como irremediable 

el conflicto de intereses; por el contrario, sabemos y 

deseamos que toda ley debe sentar las bases para que -

los conflictos no so produzcan y si existen se resuel-

van, situación que no se da con la huelga, ya que al -

plantearse el conflicto, en vez de resolverse, en una -

gran lll.:lyor!a de veces se agrava y termina por perjudi-

car a los trabajddores a quien dcbor!a beneficiar y pr~ 

t,eger. 

Hemos de aceptar que no faltan quiann~ ad~ptados a las 

medidas y a los perfiles de moldes antiguos, consideran 

la dinámica do las relaciones obrero-patronales, como -

una representaci6n escénica, en la que cada uno acepta 

de antemano sus papeles sin buscar solución efectiva al 

problema¡ sin embargo, esto debe terminar, en ayuda a -

la desesperada carrera mundial de los paises en desarr~ 

llo_para lograr que la persona física que preste un seE_ 

vicio, obtenga lo suficiente para satisfacer las neces! 

dades normales de una familia ante esta situaci6n pens~ 

mos que, cuando se deja de producir por la causa que -

sea se lesionan gravemente intereses de: 

El Trabajador 
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L.a Sociedad 

El Estado 

El Patrón 

Al Trabajador: porque al no laborar no percibe salario 

sin dejar de reconocer que en algunos sindicatos de de

terminadas ramas de la industria cuando estalla una 

huelga les dan a los trabajadores si no el total de su 

salario al menos un porcentaje del mismo. 

Debemos considerar que el obrero es una persona que vi

ve normalmente al día en sus gastos y al cerrar una em

presa y verse privado de ou salario o de parte de éste, 

falta el ingreso a su casa, obligándolo a disponer del 

fondo de reserva (ahorro) que pudiera tener, o a la de

sesperada situación de alimentarse a crédito cuando pu~ 

da conseguirlo para hacerlo. 

El problema no puede resolverlo buscando otro trabajo, 

porque en cualquier momento puede resolverse el confli~ 

to y ser llamado a sus labores. Cuando estalla una - -

huelga y los trabajadores obtienen el cumplimiento de -

sus peticiones, si la huelga dura por un tiempo más o -

menos largo, no podemos hablar de ganadores o perdedo-

res, ya que todos son perdedores. Cuantos casos pode-

mas señalar de huelgas ganadas por los trabajadores, y 

lo 6nico que reciben son la desilusi6r y la amargura de 

haber estado peleando con o sin raz6n para no ver sati~ 

fecho su deseo ya que lo que recuperan son chatarras o 

maquinarias que por abandono han quedado inservibles, -

sin tomar en cuenta que el cr~:dito comercial de la neg~ 

ciaci6n debe haber desaparecido. 
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Al solucionarse un movimiento de huelga, las empresas -

se ven afectadas concediendo mayores prestaciones a los 

trabajadores. Estos aumentos siempre ios repercuten en 

el consumidor, lo que resulta normalmente contraproducen 

te al mismo trabajador, ya que forma parte de la masa -

consumidora, y si se lo aumenta el salario en un 20%, -

el costo de los productos aumentará cuando menos en la 

misma proporción aunque normalmente es un porcentaje m~ 

yor. Un ejemplo claro, lo vemos en las huelgas de los 

servicios pGblicos (transportes) cuando estalla una - -

huelga, la sociedad es la principal afectada y los mis

mos trabajadores que la estallaron sufren sus consocue~ 

cias, porque en cu~n.€.o lc::J conceden el aumento de sala

rio aumenta el precio de los pasajes. Consideramos que 

se lesiona moralmente al trabajador, ya que en muchas -

ocasiones tiene que recurrir a la limosna para sostener 

el comité de huelgas y en el mejor de los casos se le -

paga un sueldo o parte de ~l, sin haberlo devengado. 

Se lesiona a la sociedad, por el denigrante espectáculo 

que ofrece una empresa que ha sido cerrada, con sus - -

obreros o trabajadores pidiendo limosna para subsistir, 

y en la que la maquinaria o enseres de trabajo se echan 

a perder sin provecho para ninguna de las partes, pues 

en ocasiones los trabajadores que se adjudican una em-

presa, despu~s de 2 o 3 meses o años de pleito, la rec! 

ben en estado pésimo o inservible, independientemente -

del cr~dito comercial que para esas fechas serfa nulo. 

Si consideramos que la huelga estalle en una empresa de 

la que dependen otras subsidiarias, el perjuicio es ma

yor, ya que podrfa parar toda una rama de la industria 
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al cerrarse una empresa. Es injustificable ante los más 

elementales principios de derecho, que las prestaciones 

justas o no de una minarla de trabajadores lleven al ~u 

frimiento y a la privación, pérdida o menoscabo de bie

nes, a la mayoría o a la sociedad componente de una po

blación. 

El procedimiento do nuestra Ley Federal del Trabajo no 

permite juzgar con anticipación si las peticiones obre

ras son o no justas, basta llenar los requisitos de pr~ 

cadencia para que, corridos loa trámites y hecho el em

plazamiento respectivo se estalle el movimiento de hue! 

ga tratándose de actividades el6ctricas o de petr6leo -

debido al desarrollo t6cnico de los óltimos años a base 

de la utilización de estas fuentes de energía en todas 

las esferas de la vida humana que paralice la genera- -

~i6n o distribuci6n de estos energéticos prácticamente 

producir1a los efectos de una huelga general. 

Al estallar una huelga aumenta el desempleo, lo que - -

trae consigo un incremento en la delincuencia porque m~ 

chas personas no logran colocarse en otro empleo. De-

jar de producir, es un delito para una sociedad en des~ 

rrollo como la nuestra, en la que es necesaria toda la 

capacidad productiva para elevar los salarios y si se -

deja de producir deberá quedar plenamente demostrada la 

falta de capacidad económica, para que se cierre la - -

fuente de trabajo o se adjudique a los trabajadores. 

Se lesiona al Estado porque deja de percibir impuestos 

al no ser causados porque la empresa dejo de trabajar. 
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Al no proaucir está creando un desequilibrio en las de

más ramas de producci6n, que sean conexas o que depen--

den de esta, como prnveedor~R n compradores de la misma. 

Al dejar de producir se cierra una fuente de trabajo, y 

no existen suficientes para ocupar a las personas que 

no están laborando, cuando se cierra una fuenle de tra

bajo aumenta el desempleo y como consecuencia del dese~ 

pleo aumenta la vagancia y la delincuencia, causando 

enormes p6rdidas materiales a la nación y a la gente -

econ6micamentc activa. 

Porque al dejar de producir, se está marginando el pa!s 

en su avance hacia el progreso, hacia la industrializa

ci6n y el desarrollo ccon6mico; al dejar de producir y 

cerrar una empresa se están sufriendo pl:!rdidas o menos

cabo en bienes que forman parte de la riqueza nacional. 

La huelga puede considerarse como la renuncia del Esta

do a cumplir sus funciones ya que solrunente corresponde 

al Estado el papel de componedor amistoso o conciliador 

sin importar la gravedad de los daños que se causen a -

la sociedad cuando falla el arreglo y estalla la huelga. 

Se lesiona al patr6n, porque tiene que pagar un salario 

que no han devengado los trabajadores al pagar salarios 

caídos. 

Al dejar de producir su inversión está inactiva; al de

jar de producir además de los gastos que le pueden oca

sionaf, tienen un perjuicio por la falta de ingresos. -

Porque sus competidores pueden aprovechar la oportunidad 
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de obtener a sus clientes y desplazarlo del mercado. 

Porque es doblemente perjudicado cuando la huelga es de 

clarada ilegal, o inexistente, ya que no puede hacer 

efectivos sus daños y perjuicios a ninguna persona o al 

sindicato titular de la huelga, ya que·6ste siempre re

sulta insolvente. 

Remediar esto solo es posible mediante la intervención 

econ6mica, ya que en caso de conflicto, el estudio eco

n6mico y la auditoría arrojarían el estado real de la -

empresa, necesario para calcular la proporción en que -

se mejorarían las prestaciones a los trabajadores, lo -

que se haría sobre una base real, o sea de acuerdo a -

la posibilidad econ6mi-a de la empresa, cuando por me-

dio de la intervenci6n se encargue un estudio econ6mico 

de la empresa en relaci6n al mercé\do en que se mueve p~ 

ra det~rminar si 6sta tiene o no capacidad econ6mica p~ 

ra cubrir las prestaciones exigidas por el trabajador -

(podrá auxiliarse de la contabilidad, de la auditoría, 

de los balances, etc.). Podrá también solicitarse una 

auditoría de los estados financieros ~ fin de comprobar 

la situación financiera de la empresa, y por medio de -

la interpretaci6n de los mismos, encontrar las fallas -

financieras y administrativas de la admin.1.straci6n. La 

auditoría servirá también para demostrar si el patr6n -

creó créditos ficticios o inf 16 su pasivo a efecto de -

evitar pagar el aumento de prestaciones a los trabajad~ 

res, también por medio de la auditoría se tendría un c~ 

nacimiento más exacto de la capacidad económica de la -

empresa para determinar si procede o no cumplir con las 

prestaciones exigidas. 
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FINALIDAD 

La intervenci6n perseguirá: 

I. Conseguir el equilibrio entre los factores de la -

producción armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital. 

II. Obtener la celebraci6n del contrato colectivo de -

trabajo y exigir su revisión al terminar el período de 

vigencia en t~rminos de la ley. 

III. Obtener la celebración del contrato-ley, y exigir 

su revisi6n al t6rmino del pE:!d:odo de su vigencia de -

ley. 

IV. Exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo de -

Trabajo, o Contrato-ley, en las empresas o establecimien 

tos en que hubiese sido violado. 

v. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legalc5 

sobre participación de utilidades. 

VI. Exigir la revisión de los salarios contractuales. 

El titular de la intervención económica, sería la coali 

ci6n de trabajadores considerándose para este efecto a 

los sindicatos como una coalición permanente, ya que 

son los que deben representar a los trabajadores y los 

defenso~es del contrato colectivo. 
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Los sindicatos al estar organizados por ramas do la in

dustria o el coml~rcio, deberán tener penrnnal preparado 

para estas intervenciones en el sentido de que el inteE 

ventor podrá en un momento determinado saber cu:ílcs son 

las necesidades ccon6micas de una empresa, y si los ga~ 

tos o los pagos qu~ autorizan son congruentes con la ac 

tividad o giro del negocio. 

El sindicato tendr& que ser responsable solidario con -

la intervención frente a la empresa en cuanto a lo eco

nómico de las actuaciones de la persona que cfcctac la 

intervención sin perjuicio de la responsabilidad penal 

que puedan tener los interventores o interventor desig

nado. El interventor tendrá personalidad legal para el 

ejercicio de sus funciones legitimas y obligación de so 

lucionar cualquier problema que pudiera ocasionar el me 

noscabo de sus funciones. Para el cumplimiento de sus 

funciones el interventor puede u~ner el 11C'lífliH:-ü de auxi

liares que sean necesarios, y responderá de la culpa de 

estos como de la propia. 

El interventor tendrá que tener conocimientos de cobra~ 

za, de contabilidad y adminl.stración (puede ser conta-

rhr, economista, administrador de empresa~;, nbogado, -

etc.), deberá ser mayor de edad, de notoria buena con-

ducta, estar domiciliado en el lugar del juicio y estar 

afianzado. 

Los honorarios del interventor, deberán ser pagados por 

el sindl.cato, hasta en tanto no exista una resolución -

firme de la Junta declarando a la intervención existen

te y legal, así como el pago de los honorarios del in-

terventor con cargo a la Empresa~ Si esta es imputable 
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al patrón, los honorarios se fijarán proporcionales a -

los de un contador dentro de la empresa. La declaraci6n 

de la intervenci6n se hara por la Junta de Conciliación 

notificando el patrón el nombre del interventor (en el 

escrito de emplazamiento donde se acompaña el pliego p~ 
titorio de los trabajadores), indicando el monto de la 

fianza otorgada. 

OBLIGACIONES DE LA INTERVENCION 

El Gerente o Administrador de la Empresa, conservará su 

puesto, ejerciendo sus funciones de dirección; el inteE_ 
ventor tendrá la obligación de autorizar todos los gas

tos necesarios para la conservación de la empresa. 

Tomar posesi6n de la emp~esa, con todos sus bienes, le 

corresponde al interventor todos lo& actos necesarios -
para la conservación de los bienes de la empresa. 

Hará o autorizará sin previa orden de la junta, los ga~ 
tos ordinarios de conservaci6n, pago de materia prima y 

todo lo necesario para el funcionamiento de la empresa. 

El pago de los créditos de la empresa, será previa aut~ 
rizaci6n de la Junta de Conciliaci6n. cuando sea nece
saria la autorización de un pago, la Junta citará den-_

tro de los tres d!as de la solicitµd, a las partes para 
resolver sobre el pago, si las partes no se ponen de a

cuerdo. 
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Los incidentes relat~vos que se presenten en la rendi-
ción de cue1\tas, se segt1ir.!ln por cueX'dac' separada..;, re

solvi~ndolos la Junta con o sin asistencia de las par-
tes. 

Rendirá cuentas quincenales o semanales de los gastos, 

según sea el caso y la naturaleza de la empresa de acuer 
do con los movimientos diarios de la misma. 

Vigilará las compras y ventas recogiendo el numerario, 
cobrará los créditos, documentos, facturas, etc., de la 

empresa. 

Administrará los fondos para los gastos de la negocia-
ci6n, cuidará de que la inversi6n de esos fondos se ha

ga convenientemente. 

Tomará medidas que la prudencia aconseja para evitar -

los abusos y malos manejos de los administradores o ge
rentes, dando cuenta a la Junta de las anomalías y en -

su caso para que determine a remediar el mal. 

Solicitará que la junta notifique a los deudores de la 

negociación su nombramiento, haci6ndoles saber la proh! 
bición de hacer pagos al patrón o entregarle efectivo, 
bajo el apercibimiento de doble pago y de proceder pe-

nalmente para el caso de ocultamiento de deuda. 

Aceptado el cargo de interventor, se le podrá, bajo in
ventario que se levantará inmediatamente, darle posesión 

de los bienes, libros y papeles de la empresa. Cuando 
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los libros. estuviesen fuera del luyar de la ncgociaci6n 

se requerirá por medio de la autoridad a la empresa o a 

la persona qua los tuviera en su poder para que los en

tregue inmediatamente. 

Cuando la intervención considere que hay necesidad do -

realizar efectos de bienes o valores que pudiera pcrde~ 

se, disminuir en su precio o deteriorarse, podr5 reali

zarlos con autorización de la Junta, quien dará o nega

rá el permiso. 

Esto mismo se hará cuando fuera estrictamente indispen
sable para cubrir gastos urgentes de administración y -

conservación. 

Redactará el inventario de la empresa y de sus bienes -

as! también formará un balance si el patr6n no lo pre-

senta y eü c~zc contrario rectificarlo si procediere o 

darle su visto bueno. 

Recibir y examinar los libros, papeles y documentos de 

la empresa y asentar en los primeros, la correspondien

te nota de visado. 

Dentro de las veinticuatro horas el dinero recogido en 
la compañía o con ocasión de la venta de bienes o cobro 

de créditos, después de cubrir los gastos necesarios y 

ordinarios, depositarlo en la cuenta que para tal efec

to se abriere. 

Rendir a la junta un detallado informe sobre las cir- -

cunstancias particulares del funcionamiento de la empr! 
sa, estado de sus libros, gastos personales y familiares 
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del patr6n o gerente, reHponsabilidad de éste, as! como 

cuantos datos juzgue oportunos. 
"-'.¡,,. 
···~ -

Establecer la list~'1c_rle 'los ac:reedores privilegictdus, 

as! como de los ordinarios que fueren presentándose. 

Llevar la contabilidad de la empresa, con los requisi-

tos que establece el Código de Comercio. 

Ejercitar y continuar todos los derechos y acciones que 

corresponden a la empresa con relación a bienes, contra 

terceros y contra deudores y acreedores de la mLsma. 

Corresponde tam.bi~n a la intervención presentar a la -

junta proposiciones de convenio, previ1) el estudio de -

la situación ncon6mica de la empresa. 

Proponer a la junta, la continuación de la empresa in-

tervenida, su venta o la de algunos de sus elementos, -

su adjudicaci6n a los trabajadores en l~s circunstancias 

y con los efectos que se impongan a las partes. 

Contra los actos y omisiones del interventor, podrán re 

clamar la empresa, la junta, el sindicato, cualquier 

a~reedor y el Agente del Ministerio .. Pdblico, ante la -
junta, quien resolverá dentro de los tres dfas siguien

tes. Contra la decisión de ésta, no habrá más recurso 

que el de responsabilidad. 

Siempre que la junta lo decida, de oficio o a petición 
de la empresa, el interventor deberá rendir cuentas e -

informar del estado de las mismas. 
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Los libros y documentos de la empresa quedarán siempre 

en la misma. 

Será removido a solicitud de parte por mal desempeño de 

su cargo o por comprobarse alguno de los impedimentos a 
que la Ley se refiere. En estas mismas circunstancias, 
la junta podrá removerlo de oficio. 

La impugnación del nombramiento del interventor hecha -

por la empresa, no suspenderá la continuación de la in

tervcnci6n, ni la entrada del interventor en el ejerci~ 

cio de sus funciones. 

Esta oposición solo puede hacerse dentro de los tres 
dias siguientes al nombramiento que se impugna. Tal o~ 
posici6n puede hacerse por la empresa, pero sin duda al 

guna es facultad que también corr~sponde a la junta. La 

impugnación debe presentarse ante la junta y el proced~ 

miento se tramitará seg6n lo dispuesto para los incide~ 

tes, al dictar resolución, podrá revocar o no el nombr~ 
miento impugnado y tal resoluci6n no tiene más recurso 

que el de responsabilidad, la impugnaci6n del nombramien 

to debe basarse en motivo legal. 

Son causas de remoci6n también, la no rendici6n de cue~ 
tas dentro del plazo que se determine. No garantizar -

su manejo en el cargo, en t6rminos de Ley cualquier in
fracción a las obligaciones que legalmente lo incumben 

incurrir en algunas de las incapacidades o incompatibi

lidade.s que la ley señala. 
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La demora en el cumplimiento de sus deberes, independie!! 
temente de su responsabilidad ci~il o penal. El.inter

ventor que cese en el desempeño de su cargo, no quedar~ 
libre de responsabilidad, ni tendrá derecho a la perceE 

ci6n de sus honorarios, hasta que habiendo tomado pose

sión su substituto y con vita de su informe, resuelva -

la junta. 

El interventor será responsable ante la empresa de los 

daños y perjuicios que cause en el desempeño de sus fun 

ciones. 

La responsabilidad del interventor, ofrecu un triple ª! 
pecto, segdn que se considere su responsabilidad civil, 
por los daños y perjuicios derivados de su actuación; -
su responsabilidad penal por los delitos en que incurre 

en el desempeño de su cargo y con ocasi6n del mismo, o 

la responsabilidad administrativa en lo que atañe al de 

sempeño de la función. 

La responsabilidad civil, está severamente exigida al -

interventor al determinarse en función de la diligencia 

de un comerciante en negocio propio, lo que es lógico, 

y~ que se trata de cargo retribuido y normalmente prof~ 
sional. La responsabilidad ci.vil, supone siempre un -

mal desempeño del cargo y por cmsiguiente, los actos -

que originen responsabilidad civil del síndico frente a 
la empresa, serán causa de remoci6n, sin perjuicio de -

la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 
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La responsabilidad administrativa, surge con independe~· 
cia de toda responsabilidad civil o penal, en los casos 

en que el interventor infrinja alguna de las obligacio

nes que la ley impone e implica desde luego la remoci6n 
del cargo. 

Por Oltimo, la responsabilidad penal surge con ocasi6n 

de los delitos realizados en el desempeño del cargo. P! 

ra su calificación, debe tenerse presente que el inter
ventor es auxiliar y forma parte del sindicato. 

PROCEDIMIENTO 

Para que proceda la intervenci6n, es necesario que no -

se conceda fianza a manera de que el patr6n garantice -

la no intervenci6n, pues debemos entender 6sta también 

como una preai6n para que el patr6n acceda a las prest! 
cienes exigidas y como una medida de interés social pa

ra determinar si la empresa soporta econ6micamente un -
aumento de prestaciones a los trabajado.1'.'es. 

Es requisito indispensable para que proceda, que la ma

yoría de los trabajadores de la empresa o establecimie~ 
to vote. la intervención. 

La determinac~6n de la mayoría S?lo podrá promoverse c2 
mo causa de inexistencia, con posterioridad al momento 

en qu~ se tome posesi6n de la empresa, y en ningón caso 

como cuestión previa et la intervención. 
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No se computarán los votos de los trabajadores de con-
finnza, ni d~ los trabajadores en general que hayan in
gresado al trabajo con posterioridad a la fecha de pre
sentación del escrito de emplazamiento. 

Serán considerados como trabajadores de la empresa, los 

que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la 
fecha de la presentaci6n del citado escrito de emplaza
miento. 

Debe formularse por escrito un pliego de peticiones di-
, rigido al patr6n en que se le anuncia quo de no acceder 

a ellas, irán los trabajadores a la intervención econ6-
mica en un plazo no menor de 6 d1as, expresando conve-
nientemente el objeto de la intervención, nombre del i~ 
tcrventor y monto de la fianza otorgada, el plazo máxi
mo no podrá ser mayor de seis meses. 

El conducto para que llegue a manos del patr6n este - -
pliego de peticiones, es la Junta de Conciliaci6n y Ar
bitraje, correspondiente cuyo presidente tiene la estri~ 
ta responsabilidad de hacerlo llegar a manos del patr6n 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a las de su 

recibo. 

cuando se trata de celebraci6n o revisi6n del contrato 
colectivo, es necesario que lo~ trabajadores acompañen 
un ejemplar del proyecto de contrato respectivo, para -
que el patr6n decida si lo acepta o no, si la empresa o 
es~ablecimiento están ubicados en un lugar distinto del 
lugar en que reside la junta, el escrito deberá presen
tarse a la autoridad del trabajo más pr6xima, o a la --
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autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubi

caci6n de la empresa. La autoridad que reciba el empl! 

zarniento, lo remitirá dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

El hecho de la notificación tiene una importancia extr! 
ordinaria dentro del procedimiento de la intervención -

econ6mica, desde ese momento empieza a correr el plazo 

para que se efectüe la intervención, y la notificaci6n 

produce el efecto de constituir al p~trón, por todo el 

t6rmino del aviso, en depositario de la empresa o esta

blecimiento afectado por la intorvenci6n, con las atri
buciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

El hecho de privar al patr6n de la libre disposición de 
sus bienes, tiene gran trascendencia, por eso señalamos 

que el emplazamiento a la intervención sea con un plazo 

I!ldximo para que ~sta se efectOe y es precisamente por-

que durante todo ese tiempo, el patrón queda privado de 
una de sus facultades básicas o sea la de libertad para 

disponer de sus bienes. 

La explicaci6n de esto es que se trata de evitar que pa -
trones de mala fe se pusieran en estado de insolvencia 

para no cubrir después a los trabajadores las prestaci~ 
nes a que pudieran tener derecho, y evitar que por f i-

jar plazos muy amplios, tan absurdos como se quiera su
poner, los patrones se encontrarían con serias limita-

ciones en sus derechos de propiedad. También por lo -
que va a terceros, la imposibilidad de practicar embar
gos, ~seguramientos o desahucios, crea un privilegio i

naceptable y se presta además a que si se coluden el --
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sindicato y el patr6n, evitan un desahucio u otra de las 
medidas señaladas, con notorio perjuicio del tercero que 
pretenda efectuarlo. 

Recibido el pliego de peticiones por el patrón, dará é~ 
te respuesta dentro de las cuarenta y ocho horas siguie~ 
tes, también por conducto de la junta, indicando si - -
acepta o no la demanda formulada por los trabajadores. 

La ley, asigna a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
la función de mediadora para tratar de avenir a las pa;:_ 
tes sin que pueda formular doclaraci6n alguna que perj~ 
dique sobre la existencia o inexistencia, justificación 
o injustificaci6n de la intervención económica. 

La asistencia a las juntas de avenimiento es obligato-
ria, pues si los obreroa no comparecen, no correrá el -
plazo señalado en el aviso para la iniciación de la in
tervención y si el patrón o sus representantes se nie-
gan a concurrir, el presidente de la Junta puede hacer 
uso de los medios de apremio que la L~y señala. 

Si llegado el día y hora señalados para que estalle la 
intervención no existe un acuerdo entre trabajadores y 

patronos, el resultado debe ser que se lleve a cabo di
cha intervención. 

La Intervención es l!cita cuando tiene por objeto conse 
guir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producción, armonizando los derechos del trabajo con 
los del capital. 
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Ilícita cuando los trabajadores ejecutan actos violen-

tos contra las personas o contra las propiedades o bie

nes del patr6n, cuando en caso de guerra se trata de -

trabajadores pertenecientes a establecimientos o servi

cios que dependen del gobierno. Cuando es declarada -

ilícita, se dan por terminados los contratos dG trabajo 

y el patrón queda en libertad d(~ celebrar nuevos contr~ 

tos, sin perjuicio de las responsabilidades penales o -

civiles. A partir del momento en que el movimiento se 

hubiera calificado como ilfcito, las autoridades no de

ben proteger más a los trabajadores. 

Justificada es aquella cuyos motivos son imputables al 

patrón. La junta estudiará a fondo el problema y deci

dirá si el patron di6 causa al movimiento y por lo mis

mo debe sufrir las consecuencias de la imputabilidad o 

sea el tener que satisfacer las peticiones de 101 traba 

jadores, en cuanto sean procedentes, y el pago de los -
honorarios de la intervención. 

Inexistente, cuando se decreta por la minor!a de los -

trabajadores o no se sujetan a las formalidades que mar 

que la Ley. 

La declaratoria de licitud se encuentra impl1cita en la 

de existencia de la intervención. 

La licitud se puede decretar por la Junta, cuando el p~ 

tr6n o terceras personas pidan al tribunal que haga la 

decla~atoria correspondiente ofreciendo las pruebas que 

juzgaren adecuadas. 
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El problema de la existencia o inexistencia del movi- -

miento, otorga a los trabajadores y a los patrones de -

la empresa o establecimiento afectado, y aün a terceros 

interesados, la facultad de solicitar a la Junta de Con 

ciliaci6n y Arbitraje declaren la inexistencia. 

El plazo para formular esta petici6n es de sesenta y -

dos horas siguientes a la intervenci6n, si no hubiere -

tal solicitud, será considerada como existente para to

dos los efectos legales. 

VENTAJAS DE Iu~ INTERVENCION 

Al tomar posesión la lntervenci6n de la empresa, no se 

suspenden las labores, sino que la empresa sigue su rit 

mo de trabajo normal al no sunpenderse Jas labores no -

hay una situación de angustia del trabajador, al no sa 

ber si se falla a su favor o no el conflicto, por lo -

que este mantiene un estado de tranquilidad emocional y 

física. 

Asimismo, se mantienen al ritmo producti.vo de la empre

sa, sin perjudicar al público consumidor del producto, 

quien es el que resiente de inmediato la suspcnsi6n de 

labores de alguna empresa, sobre todo cuando se trata -

de producción de articulas básicos de primera necesidad 

ya que al escasearse este producto se aumentan los pre

cios en perjuicio del consumidor. 
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Al mantener produciendo la fuente de trabajo, no se cau 

sa perjuicio a la sociedad, ya que esta es la que rcsien 
te principalmente loti pr.-,;blelllas de desempleo. 

Ja se ha visto cuan infructuoso resulta que despul!s de 

un periodo prolongado de huelga, los trabajadores se a~ 

judiquen las empresas que emplazaron a huelga, pues l!s

tas resultan seriamente dañadas por la inactividad. La 

materia prima, artículos terminados almacenados y maqu! 
naria, sufren los efectos del tiempo y el abandono; ta~ 

bién resulta que el crédito comercial es suspendido y -

dif!cilmcnte recuperado, pues a la mayoría de proveedo

res y clientes buscan nuevas fuentes de producci6n para 

llenar sus necesidades. 

Cualquiera que airija una mirada retrospectiva, compro

bará que a través de nuestra historia el sistema de ex

plotaci6n del trabajo humano, fué el causante de la - -
existencia de la huelga y que 6sta es una conquista de 

la clase obrera como lo atestiguan las víctimas inmola
das en los movimientos huelguísticos de Cananea y Ria -

Blanco, victimas innecesarias. Si para exigir el aume~ 

to y mejoramiento.de prestaciones en su trabajo se hu-

hiera recurrido a otra fórmula de exigir más eficaz. La 

intervención, es un medio de presión que tiene el trab~ 

jador para exigir al patrón un aumento en sus prestaci~ 
nes y t~atar de establecer el equilibrio entre los fac

tores de la producción, pues el patr6n se ve impedido -

de disponer de los bienes y del efectivo de su empresa 

por tener el control de estos la intervenci6n, quien a~ 

taa como custodio de los bienes de la empresa evitando 

que el patrón pueda insolventarse en perjuicio del tra

bajador. 
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El trabajador sigue percibiendo su Galario durante el -
tiempo que dure el conflicto, ya que no deja de laborar 

y al t6rmino del conflicto si el patrón no puede soluci~ 

nar el problema por falta de recursos, si se remata la 

empresa en p6blica subasta o se la adjudican los traba

jadores, recibirán una empresa funcionando y no chata-

rra de maquinaria, con lo que se conserva la riqueza -

nacional que representan todas las industrias del país. 

El patr6n se beneficia con la intervención ya que su i~ 
versión que puede ser su fuente de ingresos no se cie-~ 

rra sino que sigue produciendo, conservándose la fuente 

de trabajo y la plusvalía de la misma, con lo cual se -
protege al trabajador y a la sociedad ya que tanto el -

patrón y principalmente·el trabajador forman parte inte 

grantc de la sociedad. Al no dejar de laborar se siguen 
produciendo los satisf actores o productos indispensables 

para la sociedad. 

En caso de que el patrón previera la posibilidad del -
conflicto como normalmente suele suceder y tratara de -

insolventarse con anterioridad por medio de la interve~ 

ción al solicitarse los e~tudios contables se descubri
rra esta anomalía, con las consecuencias administrati-

vas, civiles o penales que pudieran acarrear en perju! 

cio del patr6n. 

Ayudar!a a evitar la defraudaci6n fiscal ya que obliga
r!a al patrón a llevar correctamente su administración 

y contabilidad de la empresa. 
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U!i. t:tilllil 'M j ~l!I 

Se puede determinar en un plazo mSs o memos corto si la 

empresa está en situací6n ocon6rnica de acceder a las exi 

gencias de los trabajadores y adem~o en que proporci6n 

puede aumentarlas sin perjudicar o poner en peligro la 

existencia misma de la empresa. 

Por medio de ·1a Intervención se . conserva una fuente de 

trabajo tan necesaria para la sociedad como para el tra 

bajador por los beneficios que esta r-:iprcsent« como son 

producir satisfacotres, evitar el desempleo, incremen-

tar la riqueza nacional, ayudar al desarrollo industrial 

del pa!s, etc. 

Ser!a una arma de presi6n que utilizaría el trabajador 

sin que pudiera abusar de la misma, ya que las Juntas -

de Conciliación y Arbitraje procurarían resolver los -

conflictos dentro de los términos legales sin las pre-

siones pol!ticas que implica un movimiento de huelga, = 

quedando protegido el trabajador y la socicda~ y sanci2 

nando el derecho del trabajador haciéndolo efectivo de 

una manera justa y eficaz. 

Al funcionar la intervenci6n habr!a una mayor distribu

ción de la riqueza ya que por medio de los estudios ec2 

n6micos y de las auditorías se fijar!a el aumento en -

las prestaciones de los trabajadores de una manera más 

equitativa sin perjudicar la utilidad que legalmente c2 

rresponga al patrón con lo que se haría una mejor dis-

tribución de la riqueza dando al trabajador el importe 

justo de su trabajo, al ser as!, el contrato de trabajo 

ya no·seria instrumento de explotación sino de colabor! 

ción fraternal en la construcci6n de la economía del -

pueblo. 
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La intervenci6n no es un acto de "jecuci6n irreparable 

porque en el laudo que se pronuncie resolverá sobre la 

continuaci6n o desüparicíún d0 la mismu nin que la fue!!. 

te de trabajo haya sufrido menoscabo eh su integridad -

econ6mica, ya que lo que se pretende os precisamente -
conservarla, no de¡jar sin defeni.rn al patrón demandado, 

ya que este en cualquier momento puede objetar el mal -

funcionamiento de la intervenci611, lo cual pueden hacer 

tambi~n los acreedores de la cmpre;:;a, el Ministerio Pú

blico, los trabajadores, el sindicato y misma Junta de 

Conciliación, por lo cual la intervención está bastante 
controlada a efecto de que cumpla con eficacia su come

tido. 

Siendo así, se puede garantizar también la cjecuci6n 

del laudo cuando sea favorable a los trabajadores. 

EL PARO 

Corno contrapartida natural de la huelga, ha existido el 

paro patronal, que consiste en que el patr6n a su vez, 

paraliza la negociaci6n, cierra sus puertas para presi~ 

nar a los trabajadores a fin de que desistan de alguna 

petición que el empresario juzgue improcedente, o acep
ten alguna medida que les haya propuesto por considerar 
la justa o conveniente. 

Durante el tiempo que dure el lock-out o paro patronal, 

los trabajadores no tienen derecho a sus salarios. Se 

permite el lock-out con objeto de salvaguardar el equi

librio de fuerzas entre ambas partes o sea que el patrón 
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paraliza la negociación con objeto de obtenor el equil! 

brio entre los factores, se desistan de alguna petición 
que este conc1Jer4 i~porcedento, injusta o inconvenien

te o para que acepten alguna medida que el patrón les -

proponga. 

Una def inici6n del paro nos dice que es "La suspensi6n 

temporal parcial o total del trabajo, como resultado de 

una coalici6n de patrones". (1) 

Capitant dice que el paro •Es la decisión tomada por -

uno o varios jefes de empresa de cerrar sus estableci-

mientos para obligar a los obreros a aceptar las condi

ciones de trabajo propuestas•. (2) 

El paro patronal termina por revaluaci6n de la Junta de 
Conciliaci6n y el patr6n est~ obligado a recibir a los 

mismos trabajadores que laboraban con anterioridad an -

la empresa. 

Cuando se considera ilícito un paro, el patrón está - -
obligado a pagar salarios caidos a los trabajadores. 

Cuando el paro se. considera licito no procede el pago -

de salarios caidos¡ este será licito Gnicamente cuando 

el exceso de producción haga necesario suspender el tr~ 
bajo para mantener los precios en un limite costeable. 

Cuando el paro termine, el patrón está obligado ha hacer 

(1) (2) Alberto·Trueba Orbina. Diccionario 
de Derecho Obrero. Pag. 199. Edi-
ci6r., Botas 1941. 
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saber a los trabajadores la reanudación de las labores 

por medio de publicación en ol periódico de mayor circ~ 
lación de la ciudad y cuncudiando un plazo de lQ días -

para que los trabajadores se presenten a ocupar sus - -

puestos. 

Podemos decir que tambi6n puede aprovechan;e la inter-

venci6n en substitución al paro, toda vez que por nece

sidad económica del mercado algunas empresas se ven en 

la necesidad de reducir o de liquidar a sus trabajado-

res, o bien reducir la producción cuando se liquida a ~ 

trabajadores o cuando se baja el salario de una rama de 
la industria, muchas veces es a costa del trabajador, -

sin que sea equitativa la disminución de utilidades, o 

sea que se hacen reducciones de personal sin castigar -

la utilidad de la empresa, por conducto de la interven

ción se ver!a que en vez de cerrar o desaparecer una -
fuente de trabajo por no poder sostener ios preciüs en 
un l!mite costeable, siga funcionando si no para la to

talidad, para una parte de los trabajadores ya que todo 

es cuestión de que la intervenci6n haga el estudio de -

los costos. 

Nu3stra Ley determina los siguientes casos de .suspensión 

temporal de labores: 

La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al pa-

tr6n, o su incapacidad f!sica o mental o su muerte, que 

produzca como consecuencia necesaria, inmediata y direc 

ta, la suspensión de los trabajos. 
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La falta de materia prima, no imputable al patr6n. 

El exceso de producci6n con relación a sus condiciones 

econ6micas y a las circunstancias del mercado. 

Incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y mani 

fiesta de la explotaci6n. 

La falta· de fondo y la imposibilidad de obtenerlos para 

la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba 

plenamente por el patrón, y 

La falta de ministra.ci6n por parte del Estado de las -
cantidades que hubiese contratado trabajos o servicios, 

siempre que aquellas sean indispensables. 

En la práctica no es posible suspender los trabajos mas 
que por convenios colebrados entre las partes, pues si 

el patr6n plantea un conflicto de orden econ6mico, que 

son los que crean, modifican, suspenden o terminan las 

condiciones de t~abajo, el sindicato afectado emplazará 
a huelga y el procedimiento se suspenderá de inmediato 

haciendo in~til todas las disposiciones relativas a los 

conflictos de orden econ6mico. (l) 

LA INTERVENCION EN EL SECTOR PUBLICO 

El art!culo 123 en su apartado B, la Ley Federal del -
Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-

cio del Estado regulan y reglamentan las relaciones en

tre ei Estado y los trabajadores a su servicio. 

(1) Baltasa1: Cavazos Flores. El Articulo 123 
Constitucional y su Proyección en Latin2 
amárica. Pags. 183 y 184. Editorial Juz 
.1 
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La ley define a los bur6cratae como "toda persona que -

presta un servicio fisico, .intelectual o de ambos g6ne

ros en virtud del nombramiento expedido o por figurar -

en las listas de raya de los trabajadores temporales", 

su campo de aplicación incluye a las dependencias de -

los Poderes de la Uni6n, Gobierno del Distrito Federal 

y algunos organismos como el Instituto de Seguridad y -

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lot~ 

ria Nacional, Juntas Federales de Mejoras Materiales, -

Comisi6n Nacional Bancaria, etc. (1) 

El Estado queda equiparado a una empresa particular re~ 

pecto de las relaciones con el personal a su servicio, 

su posición es la de un acreedor de trabajo o sea de p~ 

tr6n. La especialidad de su r6gimen jurídico como re-

presentante del pueblo no varia la naturaleza de la re

laci6n y queda obligado laboralmente como ·~cualquier -

persona. 

En todo caso, la diferencia se encontrarla en el agota

miento de la vía gubernamental, previa a la judicial, o 

en la aplicación de determinadas normas de carácter es

pecial en ciertos casos, (2) así como en la naturaleza 

del trabajo que tiereun carácter netamente administrati 

va, con el objeto de realizar el bienestar humano en -

los diversos órdenes de la vida, o sea que debemos en-

tender el trabajo burocrático encaminado exclu$ivamente 

a la administración pGblica cuyas diversas actividades 

tienen por objeto la realización de los servicios pdbl! 

cos, que son además de los necesarios para mejorar las 

(1) (2) Euquerio Guerrero. Manual de Derecho 
del Trabajo. Pags. 492 a 500. Edito
rial Porrua, s. A. 1975. 
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condiciones de vida de la colectividad el conjunto de -

elementos que componen los poderes de la Unión. (1) 

La AdministraciOn Ptiblica est5 u~denada metódica y pol! 

ticamente on la Constitución como expresión del poder y 

fuerza que se concentra en el Jefe del Estado o Prcsi-

dcnte de la República, que dispone que todos los instr~ 

mentas necesarios, entre estos el dinero del pueblo re

caudado a trav6s del r~gimcn de impuc;itos o contribuci9_ 

nes, seá empleado para la realización de funciones de -

servicios públicos y administrativos necesarios. (2) 

Siendo que las prestaciones de los trabajadores al ser

vicio del Estado se cubren por medio de los impuestos -

recaudados y que los trabajadores sirven al pueblo por 

medio de su trabajo, la naturaleza sin afán de lucro de 

la administraci6n pública y que el beneficio se destina 

al mejoramiento de los servicios públicos al igual que 

los ingresos que por impuestos o por cualquier otra 

fuente obtiene, se emplean o se deberían emplear en o

bligaciones de carácter social, nos parece absurda una 

huelga planteada por los trabajadores al servicio del -

Estado, sin perjuicio de la necesidad que tienen estas 
personas de exigir que se les haga justicia, situación 

que el Estado reconoce al permitir la asociación sindi

cal a estos trabajadores, así como también al reglamen

tar la huelga que aún cuando tiene algunas variantes en 

relaci6n con la regulaci6n que hace la Ley Federal del 

Trabajo, no es en mucho un instrwnento eficaz para solu 

cionar las necesidades de los trabajadores (debe ser d~ 

clarada por las dos terceras partes de los trabajadores 

(1) (2) Alberto Trueba Urbina. Nuevo 
Derecho Administrativo del -
Trabajo. Pags. 39 y 40. Edi
torial Porrua, s. A. 1975 
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de las dependencias afectadas, el recuonto debe ser pr! 

vio a estallar el movimiento y el personal de emergen-

cia debe designarlo a criterio el Tribunal Federal de -

Arbitraje). 

Es comprensible aún cuando nos parece injusto, que se -

deje fuera del a protección de la Ley a los trabajado-

res de confianza y a toda persona que presta un servi-

cio al ejército y la armada nacionales, a los miembros 

del servicio exterior mexicano y al personal de vigila~ 
cia de penitenciarias, cárceles o galeras; desde luego 

comprendemos la peligrosidad de una huelga de este tipo 

de personas por la naturaleza de su trabajo, pero tam-

bién debemos comprender que tienen derecho a exigir lo 

que les corresponde como trabajadores. 

Tomando en cuenta que las dcp~ndencias del Estado. fun-

cionan con su presupuesto fijado de antemano, la Ley e! 

tablece la unirormidad de los salarios, lo cual ne indi 
ca si podrán ser aumentados, pero categóricamente indi

ca qua no podrán ser disminuidos durante la vigencia de 

este presupuesto y aún establece la posibilidad de au-

mentos periódicos por años de servicios prestados y co~ 

pensaciones por servicios especiales, tomando en cuenta 

también que no se persigue un fin de lucro. La interve~ 

ci6n econ6mica funcionaría mediante el procedimiento -

propuesto, haciendo un estudio económico y sacando el -
' promedio de salarios de la zona econ6mi~a donde se en--

cuentre localizada la dependencia para aplicar el pre-

ceptc de que a trabajo igual, salario igual; también v! 

gilar!a la correcta aplicación del presupuesto y su de

bida inversión, ayudando a combatir los vicios que exi~ 
ten en todas las oficinas del Estado, de la malversi6n 

del presupuesto. 
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Algunos autores sefialan como soluci6n, el arbitraje obli 

gatorio soluci6n con la que no estamos de acuerdo. 

Los centros de capacitación del Estado tampoco es una s2 
lución razonable desde luego ayuda enorme~ente a aliviar 

el problema, pero no lo soluciona, ya que la funci6n ad
ministrativa interior corresponde a altos funcionarios -

que siempre buscan soluciones pol!ticas al problema ign~ 

randa la• justas demandas de los trabajadores. 

Tratándose de dependencias o empresas que no perciban 

utilidad gravable, en t6rminos fiscales, se puede deter

minar el monto de las prestaciones que se aumentar!an a 
loa trabajadores con base en el superavit que reparten. 

Por Gltimo, quedar!an exentas de Intervenci6n Econ6mtca: 

I. Las empresas da nueva creaci6n, du~ante los dos pr.!_ 

meros años de funcionamiento. 

II. Las empresas de nueva creaci6n, dedicadas a elabo-

rar un producto nuevo, durante los dos primeros años de 

funcionamiento. La determinaci6n de la novedad del pro~ 
dueto se ajustará de acuerdo a las leyes para fomento de 

industrias nuevas. 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva ere! 

ci6n, durante su per!odo de exploraci6n. 
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CAPITULO VI 

e o N e L u s I o N E s 

l. La intervención econ6mica al conservar funcionando 

una fuente de trabajo y por su naturaleza propia, cons~ 

guirfo el equilibrio entre los factores de la producc~6n 
toda vez que ser!a equitativa la utilidad que el patr6n 

recibir1a por su inversi6n, as1 tambi6n las prestacio-

nes recibidas por los trabajadores serian justas hacie~ 

do la relaci6n obrero patronal una relación de colabor~ 

ci6n y no de antagonismo; estas relaciones se tornarían 

m~s armoniosas y de colaboraci6n en la construcci6n de 

la economía nacional en beneficio de la colectividad. 

2. La funci.6n primordial de las empresas privadas es 

obtener el mayor lucro posible. En empresas pablicas -

se busca un fin de servicio a la colectividad por medio 

de una funci6n administrativa, por lo tanto la Interve~ 

ci6n Econ6mica en las empresas debe funcionar de dife-
rcnte manera tratándose de empresas públicas. Se debe 

buscar la falla no en el injusto reparto de la utilidad 

sino en el injusto reparto del presupuesto y en las fal 
tas administrativas que pudiera tener la dependencia -

afectada. 

3. Dando una nueva instrumentaci6n al Derecho del Tr~ 

bajo que protege principalmente a la clase econ6micame~ 

te d~bil se puede regular la Intervención Econ6mica en 

las empresas, para que el trabajador obtenga lo _que le 
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corresponde por su trabajo considerando un inter6s raz~ 

nable por el capital_J._11vcrtido, este interés deber~ ser 

fijado tomando en cuenta el riesgo de la Empresa, el -

que sea nueva o necesaria y la zona econ6mica de ubica

ción de la misma. Independientemente de la remuncraci6~ 

que debe tener el patr6n por su capacidad creadora y a~ 

ministradora dentro de la empresa o sea prop.iamcnte una 

remuneración por su trabajo, de esta manera la empresa 

sería no solo institución de lucro sino fuente de vida 

para la comunidad obrera y de ganancia razonable para ~ 

el capital. 

4. Calcular la rentabilidad que legalmente correspon
da al capital invertido correaponderá a una comisión de 

estudio formada por patrones, trabajadores y represen-

tantes del Estado (tipo las comisiones formadas para el 

estudio de los salarios m!nimos), los cuales tornarán en 

cuenta la zona econ6mica de ubicaci6n de la empresa que 

se solicite establecer, el que sea empresa nueva o nec~ 

saria, las necesidades de la captaci6n de tecnología, -

etc., aprobando o rechazando el margen de utilidad pro

puesto por los organizadores de la empresa a efecto de 

lograr una economía de producci6n dirigida y programada. 

S. El salario debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural y para proveer la educaci6n 

obligatoria de los hijos. Este enunciado constitucio-

nal, hasta la fecha a pesar de haber transcurrido más -

de SO años de estar propugnándolo no se ha logrado. En 

tre lós medios establecidos por la Ley para que el tra

bajador obtenga lo anterior está la huelga, la cual no 
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ha sido el medio indicado para resolver el problema de 

la clase trabajadora, ya que .inclusive como consccuen-

cia de su prolongada duración algunas fuentes de traba

jo han tenido que cerrarse en perjuicio de la misma el~ 

se obrera y de la economía nacional. Lo anterior se e

jemplifica ampliamente al considerar las huelgas en las 

empresas de servicios póblicos, por lo que es tiempo de 

dejar de ser indiferentes ante esta realidad y buscar -
una nueva solución jurídica para dar a los trabajadores 

lo que por ley les corree~onde. Esta nueva fórmula ju

rídica pensamos que es la Intervención Econ6mica en las 

Empresas. 

6. La conservación de la fuente de trabajo como fina

lidad de la Intervención Econ6mica trae como consecuen

cia un incremento en la recaudación fiscal porque al s~ 

guiL funcionando se seguirán causando los impuestos de 

producción, cédula IV y de compra ver.ta que fija la Ley. 
También porque al tener el patr6n la constante amenaza 

de una intervenci6n económica que por ley tendría acce

so a su contabilidad con objeto de conocer con precisión 

sus utilidades, no se arriesgaría a llevar sus libros -

en forma indebida y procuraría apegar lo más posible a 

la realidad sus declaraciones de impuestos a efecto de 

no quedar descubierto en caso de intervenci6n, con la -

posibilidad de ser denunciado por evasión de impuestos 

o defraudaci6n fiscal. 

7. El trabajador es parte integrante de la sociedad, -

tal vez la parte más numerosa y sin lugar a dudas el 

que en definitiva produce los bienes de que se puede 
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disponer en nuestro medio, por lo que consideramos que 

en los inicios del movimiento laboral era necesario pe~ 

mitir la huelga como un mal necesario, cnmo un remedio 

extremo para lograr que los trabajadores mejoraran sus 

condiciones de vida, pero al demostrarse que este dere

cho que pretendi6 equilibrar los factores de la produc

ci6n, no lo ha logrado, debe desaparecer y ante la nece 

sidad de encontrar un medio para buscar el equilibrio -

entre lo's factores de l~ producci6n, proponemos la in-

tervenci6n económica en las e11•:.)reaas que a la vez cons

tituye no un remedio transitorio sino una soluci6n ac-

tual entregando con esto al trabajador a cambio ¿é la -

huelga un derecho eficaz que proporciona soluciones den 

tro de plazo~ ra7.on~hl~9. 

a. Debemos establecer tres tipos de empresas de acuer

do a la finalidad que persiguen: 

1° Particulares que persiguen un fin primordial de 

lucro. 

2° Pdblicas o privadas que persiguen un fin social 

por medio de prestación de un servicio público y que no 

obtienen utilidad'gravable fiscalmente pero obtiene un 

superavit de sus operaciones. 

3° Empresas püblicas con finalidad social o adminis 

trativa. 

En las primeras, el aumento en las prestaciones a los -

trabajadores deberá ser directa.mente encaminada a gra-

var la utilidad respetando el inter6s razonable que de

be percibir el capital y la necesaria reinversión. 
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En los segundos, el aumento en luu prestaciones a los -

trabajadores deberá gravar al superavit que se obtiene 

tomando en cuenta también la rentabilidad del capital -

invertido. 

En las empresas pablicas la correcta aplicaci6n del pr~ 

supuesto y la debida administraci6n serán los elementos 

de estudio de la intervenci6n para aumentar sus presta

ciones, ademfís de la aplicacioa del precepto "A trabajo 

igual corresponde salario igual" tomando en cuenta la -

zona económica de la ubicaci6n de la dependencia afecta 

da. 

9. En los paises socialistas el derecho de huelga no 

existe, lo cual demuestra que la huelga es un derecho -

ln:Jüsto que no reune los requisitos necesarios para se,;:. 

v!r a la clase trabajadora que es a la que debe proteger 

si estalla una huelga, los principales perjudicados di

recta e indirectamente son los trabajadores, situación 

por la cual resulta contraproducente que se ejercite. -

En los paises en los que no se permite el derecho de -
huelga, se deja en estado de indefensión para exigir -

sus derechos a los trabajadores, que no pueden presio-

nar para obtener una situación econ6mi~a mejor. Lo mis 
mo puede decirse de los paises en los que se prohibe la 

huelga en las empresas de servicios püblicos o de traba 
jadores al Servicio del Estado, lo anterior se resuelve 

por la intervención econ6mica, pues tanto el trabajador 

al seguir laborando, como el patr6n pueden aguantar un 

procedimiento ante las autoridades competentes para de

mostrar legalmente si tienen razón de demandar y exigir 

un aumento a sus prestaciones y si la empresa tiene o 

no capaéidad econ6mica para proporcionarles los aumen-

tos demandados. 
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10. La empresa como parte de la riqueza nacional nece

sita de la protecci6n dol Estado a quien no debe serle 

indiferente la clausura, disminución p aumento de pro-
ducci6n ya que este aumento o disminución de producción 

puede perjudicar la econom!a nacional; con la clausura 

de la misma se acabar!a una fuente de trabajo, lo que -

redundaria en un perjuicio a la colectividad; la inter

venci6n ?ar!a que la empresa continuara funcionando en 

casos de conflicto entre el trabajo y el capital sin -
que el trabajador deje de percibir sus salarios. 

11. La huelga destruye la buena armonía entre los pro

ductores y el pG.blico consumidor ya que si bien es cier 

to y necesario que el trabajador tiene derecho a una -

cantidad que remunere su trabajo; el consumidor tiene -

derecho de no pagar más de lo que realmente valga el pr~ 

dueto y cuando los trabajadores obtienen por el medio -

que sea (contrato colectivo, huelga, decreto presiden-
cial, etc.), un aumento en sus prestaciones, estas nor

malmente se repercuten en el consumidor y no se gravan 
las utilidades del patr6n, que en la mayoría de los ca

sos a su vez se incrementan con los aumentos de los pr~ 

cios de sus productos o servicios de venta al pGblico, 

volviendo a causar un desequilibrio en los factores de 

la producción. 

12. La legislaci6n laboral tiene el carácter rectific~ 
dor de situaciones y relaciones humana~ y por lo tanto 

es al derecho laboral a quien corresponde regular, leg~ 

lizar ,y sancionar la intervención econ6mica, desde lue

go apoyada en nuestra Constitución y puesto que nuestra 
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legislación establece un procedimiento jurídico para r! 

solver los conflictos. Para que la intervenci6n econ& 

mica sea aceptada, ~ebe entenderse como un recurso sub
sidiario adm.isiblr. solo en aquellos casos en que la - -
Consti tuci6n la 1'.aya autorizado expresamente. Para que 

esto suceda y substituya a la huelga como un acto líci
to, protegido y autorizado por las autoridades, debe t~ 
ner por finalidad armonizar los derechos del trabajador 

y del patrón y cumplir con los requisitos que establez
ca la ley por medio de un procedimiento que es el plan
teado en esta tesis. 

13. Los sindicatos, por medio de las cuotas de los tr~ 
bajadores, deberán constituir un fondo de reserva que -
permita sufragar los gastos necesarios para pagar al i~ 
terventor en los casos en que la empresa sea interveni
d: (~n la actualidad los sindicatos atln cuando lo esta

blece la ley no tiene ese fondo de resistencia, obliga~ 
do en muchos casos a los trabajadores a sostener al co
nú.t6 de huelga). 

14. Los sindicatos son organismos necesarios y conve-
nientes para el desarrollo del derecho laboral y como -
instrumentos de defensa y representación de los der.e- -
chos de los trabajadores y no como organismos políticos 
para beneficio de sus líderes en contra del bienestar -
social y nacional as! tambi6n consideramos que deben -
alejarse de la tendencia seguida como instrumentos de -
lucha incesante en contra del patr6n y orientar sus lu
chas en actitudes constructivas de ayuda a quienes re-
presentan. Y debe entenderse el derecho de sindicaliz~ 

ci6n como un derecho pleno, total y absoluto inherente 
a la persona, cuyo respeto se impone a todos, comprend! 
do el mismo Estado. 
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15. El Derecho l.aboral Mexicano aún cuando contiene -
disposiciones protectoras del interés patronal no puede 

pensarse que tienda a una coordinación y conjugaci6n de 

intereses, por el contrario, se puede afirmar que su -

función es reducir las diferencias entre la condición -

económica de los patrones y los trabajadores buscando -
el equilibrio entre los factores de la producción. Es
te equilibrio no se alcanza hasta la fecha por la via -

de la huelga o de exigencias peri6dicas de los trabaja

dores a los patrones; se puede alcanzar por medio del -
contrato colectivo de trabajo y de la intervención eco
nómica en las empresas. 

16. Los líderes de los trabajadores deben ser más téc

nicos y menos políticos, en esta forma el sindicato C\J!!! 

plir!a realmente la función para lo que fué formado, r~ 

presentar al trabajador y defender sus derechos con la 

intervención econ6mica en las empresas el l!der puede -
realmente ayudar al trabajador con el que c<>nvivir!a d~ 

rante la intervención, alejándose de su actual posici6n 

de aprovechar la fuerza del trabajador sindicalizado p~ 
ra ocupar puestos políticos. Una intervenci6n llevada 
por personas con capacidad ayudaría a eliminar fallas -

administrativas que redundarían en beneficio de la em-

presa y por consiguiente del trabajador. 

17. La empresa privada debe entenderse desde un aspec

to mercantil y laboral unitario y respetarse el fin de 
lucro de la misma. La utilidad por la inversi6n es el 

argume.nto más convincente para fomentar la inversión y 

cuando esta inversi6n no se ve afectada por una amena

za de huelga que pueda terminar con la fuente de traba 

jo y por consiguiente con la inversión los capitalistas 
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estarán más dispuestos a invertir al ver que los ries
gos disminuy~n, aumentándose las fuentes de trabajo que 
ayudar1an a solucionar el desempleo y aumentar la pro-

ductividad. 

18. Todas las empresas forman parte del engranaje na-
cional para producir los satisfactores y bienes de consu 
mo de nuestra sociedad. Conservar estas fuentes de tra 
bajo es conservar el bienestar social y la riqueza na-
cional, la cual está formada en parte por todas las em
presas del país y su capacidad productiva. 

19. Cuando proponemos la intervenci6n econ6mica en las 

empresas en substitución del derecho de huelga no esta
mos suprimiendo el derecho que tienen los trabajadores 
de exigir lo que en justicia les corresponde, simpleme!!. 
te ~e est~ substituyendo la forma de exigir sus dere- -
ches en vez de que sea por medio de un procedimiento 
que normalmente le resulta perjudicial, no solamente a 
él sino al Estado, a la sociedad y al patr6n, se le pr~ 
porciona un procedimiento que sin causarle perjuicio le 
garantiza la obtenci6n de lo que le corresponde sin lle 

gar a la suapensi6n de labores en beneficio también de 

la economía nacional. 

20.' El derecho de huelga de~e desaparecer, pues si - -
bien es cierto que la huelga nace de la injusticia de -
la organizaci6n social, lleva en si misma el germen de 
la injusticia, porque substituye por la violencia y la 
fuerza al mutuo acuerdo y reciprocidad que debieran nor 
mar las relaciones de los hombres. De aquí que s6lo 
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pueda ser empleada como un medio de combate transitorio 

pero no como un sistema permanente para mejorar las co.!l 

diciones de trabajo. La huelga aspira siempre al triu.!l 

fo de la fuerza sobre el de la justicia, haciéndonos -

pensar que seguimos en la 6poca de la justicia por pro-

pia mano del mundo primitivo de la Edad Media, en que -

se establecieron procedimientos que hoy nos parecen ab

surdos, como los "Juicios de Dios" en que la razón se -
conccdfa al que demostraba ser el más fuerte y no podc-~,---------·

moa menos que establecer una comparaci6n entre esa lu--

cha de fuerzas que es la huelga y aquellos "Juicios de 

Dios". 

21. El clamor de justicia social es univernal y la ju~ 

ticia cualquiera que sea no se obtiene con el plantea-

miento de una lucha o de una guerra ni por la incomprea 

si6n humana, ni desde el alejamiento de los corazones, 

sino del estudio del razonamiento y la comprensi6n de -

loa problemas y del respeto de los derechos de los de-

m4s, por lo que si queremos evitar que ese clamor de -

justicia nos ahogue en una lucha fraticida, debemos pr~ 

teger al trabajador de una manera eficiente, para que -

obtenga lo justo por su trabajo, con instituciones jurf 

dicas de tal manera bien equilibradas, que a la vez pe! 

mita tambi6n a nuestra sociedad obtener mayores y mejo

res servicios incrementando las fuentes de trabajo para 

mayor y mejor distribución de la riqueza y unir a los -

hombres en el trabajo y en ·1a generosidad. La institu

ción jurfdica que podemos considerar más adecuada para 

este objetivo es la intervención económica en las empr~ 

sas. 
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22. El Derecho general tiene que ser cambiante para -
adecuarse a las necesidades de la ~poca, por eso las l~ 

yes que no se remedian son generadoras de una serie de 

males para la comunidad. Como consecuencia, traen tam

bi6n el descrédito y la corrupci6n de la autoridad a la 

que le toque intervenir para hacer cumplir o respetar -

esa ley, por eso e~ modific~r o derogar una ley para b~ 
neficío de la colectividad, para respeto y aseguramien

to de las garantías, es la medida más deseable a que -

puede aspirar un gobierno que cumple con su cometido, -

evitando el menosprecio de los órganos legislativos, lá 

desconfianza del pueblo y el malestar de una comunidad 

insegura. Pc1r esta raz6n, debe plantearse una modific~ 

ci6n respecto al articulo 123 Constitucional relativo a 

la huelga en sus fracciones XVII, XVIII, y XIX en los -

siguientes t6rminos: 

MODIFICACIONES 

XVII.- las Leyes reconocerán como un derecho de los 

obrero y de los patronos la Intervención Econ6mica. 

XVIII.- la Intervenci6n Econ6mica será lícita cuando -

tenga por objeto conseguir el equilibrio entre los di-

versos factores de la producci6n, armoni~ando los dere

chos del trabajo con los del capital. 
La Intervenci6n Econ6mica será considerada como ilícita 

cuando los trabajadores ejercieren actos violentos con

tra las p~~sonas o las propiedades del patr6n o, en ca

so de guerra, cuando pertenezcan a los establecimientos 

y servicios que dependen del Gobierno. 
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XIX.- La Intervenci6n Econ6mica solicitada por el pa-

tr6n ser~ lícita dnicamente cuando el exceso de produc

ci6n haga necesario suspender el trabajo para mantener 

los precios en un limite costcable. 

Asimismo, deben modificarse los artículos de la Ley Fe

deral del Trabajo y Ley Federal de Trabajadores al Ser

vicio del Estado que Reglamentan las fracciones mencio

nadas. 

23. Las huelgas importantes que pueden tener una re-

percusi6n en cuanto a formar conciencia de clase, se -

ven afectadas por la tendencia intervencionista del Go

bierno y vemos continuamente quft el Presidente de la R~ 

pdblica, algún gobernador o Secretario de Estado, o el 

presidente de la Junta de Conciliaci6n local o federal 

"proponen" arreglos que no son favorables a los intere

ses de los trabajadores, sino soluciones políticas. E~ 

tas intervenciones gubernamentales en cierto modo impi

den que el derecho de huelga contrarreste por s! solo -

la fuerza econ6mica del patr6n. La intervenci6n econ6m! 

ca ser~ menos susceptible de influencia gubernamental, 

ya que si resultan repercusiones del ejercicio de este 

derecho, afectan menos a la colectividad o sea el ejer

cicio .del derecho de los trabajadores no perjudicaría -
el derecho de terceras personas ajenas al conflicto. 

24. El derecho de huelga es una conquista de la clase 

trabajadora y si se plantea el suprimir este derecho, -

es porque consideramos que no ha sido lo suficiente fa

vorable ni para industrializar al pais ni. para que pro

gresen las clases trabajadoras. 
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El jaloneo obrero-patronal derivado de la mal interpre

taci6n del artículo 123 Constitucional, nos ha dejado a 

mitad de cumplir con las clases necesitadas y sin induo 

trializarnos. Se ha mantenido la huelga como un mal n! 

cesaría como el arma más destructiva que posee el trab~ 

jador solo que en su empleo se destruye 61 mismo; por -

eso pensamos que la intervenci6n económica debe substi

tuirla para garantizar a los trabajadores justo lo que 

produce su trabajo. 

25. Cuando proponemos substituir la huelga por la in~ 

tervenci6n económica nos hemos referido a la huelga, c2 

mo medio jurídico para que los trabájadores mejoren sus 

salarios y relaciones contractuales, no a la suspensión 

de labores como arma de los trabajadores para cambiar -

el r6gimen pol1tico-econ6mico de una nación, o sea la -

huelga política. Lo cierto es que hasta la fecha, este 

tipo de huelga no ha tenido éxito en M6xico, si bien es 

cierto que el Gobierno no ha obstaculizado los anhelos 

de los trabajadores, también lo es que no se ha cumpli

do con lo consignado por la Constitución, y así vemos -

que cuando se trata de proteger legítimas pretenciones 

de los trabajadores, el Gobierno para salvaguardar a la 

colectividad ha llegado inclusive a la nacionalización 

de la industria que pudiera afectarse haciendo desapar~ 

cer la posibilidad de huelga, pero no por identificación 

de intereses del Estado y los trabajadi·res, sino por si 

tuaciones pol1ticas. 
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