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INTRODUCCION 

El objeto del presente estudio, es Intentar tnf1u1r en el 

ánico de los jurfstos para que consideren que por ene lma de los 

derechos lndfvlduales o de grupo, deban estar los del bfen comG.n. 

Toda sociedad evoluciona y por ende el derecho debe hacerlo 

taabtl?n, no dcberaos permitir que nuestra lcgfslacf6n se enqutlocc, 

abraoos nuestro cr1tcrlo y aceptemos los cambios que nos rodean. 

Nuestro Derecho Positivo Mexicano está desculdondo un aspecto 

i.cportante, el bien co.n6n, mfsmo que ha venido rcnlfzando y 

procurando las diversas Instltuclo..,cs no Lucrativas en nuestro pafs. 

La. problemlitt.ca que atendemos, nace de :Snquletudes dfscutfdas en 

aulas de esta Unlversldad, asf como de los experiencias que he vt

vldo a lo largo de ml carrera con las ht1clgaa sucftados en nuestra 

Unfversidad Aut6noma de M6xlco, hechos que me hlcteron pensar no 

s611.l en los problemas que ocasf ona la peral t zac l6u de Inst 1 tuc t oaes 

coruo nuestro Un1verstdnd, slno que también conetdcro a los dlstfntos 

organismos cuyos fines son de bencficencla. 

Nuestra legf sln\! f 6n laboral en su afán de proteger e los 

trabajadores he descuidado, a nuestra opfnl611 1 un aspecto Importante, 

.. f?l bien comfin"; el enfoque de este trabajo busco dar apoyo a dichas 

Jnstttuc1oncs no Lucrativas, ya q\!e éstas emplean personal para el 

funcionamiento de su labor, \!onsfderamos como tales las 



Universidades Aut6nooas, Institutos de BenefJccncia, Orfnnatorios, 

Astlos, Cruz Roja, o b!en Asociaciones Culturales y de Apoyo Social. 

A las cJtarles Instituciones deben dárs.:?les un trnto especial 

dentro de nuestro Derecho Positivo Mexicano; el presente trabsjo 

simplel'Jente contenpla a una p~rte de nuestro c\erecho nacional, el 

laboral, y espectf!camente dentro de este derecho, nos avocaremos a 

la huelga, movfmlento qoe por s1 ya t!ene rcprecusfooes grave en la 

sociedad cuando se trata c:te empresas; imagtnécionos entonces las 

repercus:fones que se dar1an cus:mdo estas huelgos afectan a 

organisl'Jos de beneficencia. 

Para desarrollar el tema que nos ocupa, me base en 

prlnclplos fllos6flcos y laborales, asf como csturlloo 

soclo-polftlcoe y econ6mlcos, para ast intento.e dar solucfon~s 

justas y prácticas al problema que planteo, ya que el rlejor que Re 

suelten a dlscrect6a dfchos movtmtentos, sccfa atentar contra el 

bienestar social. Como miembros de la sociedad y como estudiosos 

del derecho, debemos procurar sean respetados los derechos soc1aJ.es, 

as1 coco contribuir al bienestar social con ccforr.:ias laborales que 

p~evean el b len comfio. 

Para dar soluciones justas a cualquier probler.m es necesario 

consfdccar nuestros antecedentes hist6rfcos legales y asf darnos 



cuenta de lo que uos fa 1 ta por hacer 1 por el lo concluyo dicf cndo que 

debemos dar mayor importan.;:ia a los dcrcchoa soclaleA y del bien 

común, sobre los de grupo o particulares y las huelgas en 

Inst1tuc1oncs no Lucrat1vas atentan contra los prJl!lcros. 



CAPITULO 

DERECHO DEL TRABAJO, RELACIONES Y CONFLICTO 

L- DERECHO DEL TRABAJO. 

1.1. - ANTECEDENTES HISTORICOS: 

Desde sus inicios; la humanidad ha basado su forma de 

vida tanto economica como socialmente hablando, en la producci6n, 

gracias a la cual se genera el trabajo desempeñado por los hombres, 

esta actividad conforme han ido pasando los añosi, se ha vuelto mtís 

complicada. 

El ant·.ecedente mtís remoto de la existencia del trabajo 

que tenemos conocimiento, se di6 en el Antiguo Egipto, ya que fue 

uno de los pocos paises que legisl6 sobre los derechos laborales. 

durante el tercer milenio, en el Antiguo Egipto, se 

dictaron Leyes y Decretos en torno a las relaciones laboraleei, pues 

fue de los pocos paises de la antiguedad que contemplaban al 

salario como la renumerac16n que entregraba el patc6n a su 

trabajador por los servicios recibidos; durante esa ~poca; los 

jornaleros, empleados de talleres y obreros, reci.b1an un salario 

previamente, determinado por las autoridades de la regi6n; tambien 



se tiene conocimiento que el salario podia ser en especie o en 

dinero. Una caracter1stica de renumeraci6n en el el Antiguo Egipto, 

era el hecho de que a los trabajadores de igual rango se les pagara 

un salario distinto segCin fuera la carga familiar que tuvieran, ya 

que los solteros recibían un salario menor que los casados; por 

otro lado y en relaci6n a los permisos para faltar a laborar, se 

les otorgaban solo en caso de fiestas religiosas, causas de duelo, 

enfermedad, impureza f1sica y fiestas personales, claro esta que 

sin goce de sueldo; los trabajadores del Antiguo Egipto, contaban 

con siete diae al mes para descansar y tambien gozaban de los 

derechos que ahora se conocen como accidentes de trabajo, as1 

mismo, contat?an en los establecimientos con un lugar que diera 

asistencia médica, dicha atenci6n, no era considerada como 

obligac16n para el patr6n; sin embargo tanto el empleador como el 

trabajador, tenían un c6digo moral de trabajo ya que el patr6n 

procuraba binestar a sus empleados y estos trabajaban con esmero; 

en el Antiguo Egipto, también se contemplaban las jubilaciones, 

mismas que se otorgaban con anuencia del Fara6n. ( 1) 

En Roma, se dieron los denominados "collegia epifium" o 

bien colegios de artesanos, dichas instituciones se originan a 

consecuencia de la reorganizaci6n de la Ciudad Romana, emprendida 

por Servio Tulio, pues los collegia, en un principio tenían 

car&cter religioso y mutualista; posteriormente, durante la 

RepCiblica Romana, tuvieron escaza importancia ya que no gozaban de 

personalidad jurídica ni podían poseer bienes propios. La caída de 

1.- Ernesto Krotoschln, Instituciooes del DerecOO del Trabajo, &lit. Porrua, 
~co 1%7, l'§g. 356. 
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lo collegia se di6 a consecuencia de que los artesanos fueron 

sustituidos por el trabajo de esclavos, teniendo que ponerse los 

primeros al servicio de po11ticos rebeldes de la ~poca, lo que 

provoc6 que Julio Cesar los disolviera. Durante la ~poca de 

Augusto, se les di6 a los collegia, una nueva reglamentac16n, 

sustltuyendose el sistema de libre formaci6n por el de 

autor1zac16n previa. El mliximo desarrollo de que fueron objeto loe 

collegia, se di6 posterior a la desaparic16n de la esclavitud, pues 

aument6 la necesidad de contratar hombres libree. Durante la ~poca 

de Alejandro severo, surg16 una nueva organizac16n, ya que se 

limitaron y dividieron las distintas profesiones y se permit16 a 

los collegium, dictar eue propios estatutos. (2) 

En lo relativo a loe conflictos de trabajo eucitados en 

Roma, se tiene conocimiento que durante la Rep6bllca 1 se dieron 

aconteci1Dientoe de tipo socio laboral, ya que el pueblo Romano, 

cansado de la explotaci6n de que era objeto por parte de loe 

patricios, se rebelo 1 negandoae a trabajar y se dirij leron al Monte 

Sacro, a consecuencia de lo cutil la ciudad empez6 a morir, 

eituac16n que hizo comprender a loe arist6cratas de la ~poca sobre 

la necesidad de loe trabajadores, hablando entonces con el Senador 

Henenio Agripa, para que ~ate a au vez hablara con los 

huelguistas y loa convenciera de volver a trabajar; los empleados 

en respuesta, tornaron a sus trabajos no sin antes celebrar un 

2.- lle la OJew Marte, IJetecho Meodcaoo del Trabajo, E<llt. Porrúa, México 1964, 
p!ig. a. 
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pacto entre la aristocracia y la plebe con anuencia del Senado, 

para lo cual se instaur6 el tribuno, cuya comisi6n fu€ ir a Grecia 

a estudiar la legislaci6n aplicable a Roma en materia de trabajo. 

(3). 

Roma aport6 tres formas distintas de prestaci6n de 

servicios, y "Locatio Conductio Operarum", la "Locatio Conductio 

Operaria" y el "Mandatum"; no existe uniformidad de conocimientos, 

sobre el origen de dichas instituciones, al respecto el Prof. Mario 

de la Cueva afirma "dichas instituciones fueron consecuencia del 

desenvolvimiento de la esclavitud a hombres libres, ya que en un 

principio el Seftor s61o se servia de sus esclavos, pero con el 

tiempo se· fue adquiriendo la costumbre de tomar el arrendamiento a 

los esclavos de otra persona y m§s tarde cuando las necesidades ast 

lo impusieron, acudieron los hombres libres al mercado pfiblico para 

ofrecer sus servicios" (4). 

A continuaci6n daremos una breve expliceci6n de lo que 

era cede une de las distintas locatios. 

"La Locatio Conductio Operarum" 1 era un contrato en el 

que se establecis una relaci6n personal entre una persona 

denominada locator, mismo que se obligaba a prestar sus servicios a 

otra segunda denominada conductor. 

4. - De la Cueva Mario, Ob. Cit. 1 Pág. 8 y 9. 
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"La Locatio Conductio Operaris", era un contrato de 

relaci6n personal con la diferencia de que la subordinaci6n 

desaparec'{a, ya que el servicio se prestaba en un taller 

ayudado por otras personas que ah1 laboraban, respecto de las 

cuales el artesano dueflo del taller se convert1a en conductor. 

Por su parte "el mandatum" a diferencia de los 

anteriores, era un contrato gratuito ya que s6lo regia a 

personas no libres y para la realizac16n de trabajos de baja 

categor1a. 

Durante la Edad Media, se fueron sucitando al triunfo del 

Cristianismo donde los patricios se volvieron seftores feudales 

y los esclavos siervos, las conocidas injusticias laborales de 

que ~atoa Ciltimos eran objeto, surgiendo una econom1a de 

ciudad, misma que sustituyo a la familiar, toda vez que se 

desarrolla la div1si6n de trabajo y la formaci6n de oficios, 

las ciudades procuraban abastecerse ast mismas, naciendo el 

régimen corporativo, sistema eminentemente patronal, ya que 

era una asociaci6n de productores 1 donde los maestros y 

propietarios de los talleres se aglutinaban dentro de la 

corporaci6n, para la defensa de los intereses rectprocos y 

comunes relativos a la producci6n. 
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Inglaterra, es el país que pone fin a las corporaciones 

cft:arlos con antelaci6n, durante el siglo XVI, utilizando las ideas 

individualistas de la época, apoyadas en las surgidas durante la 

Revoluc16n Francesa; las ideas liberales consist1an en considerar 

al hombre libre e igual a sus semejantes, situaci6n que d§. inicio 

al capitalismo, con la invens16n de la m§quina, factor que origina 

la industrializaci6n. 

El máximo apogeo de la industrializaci6n, se d16 a 

consecuencia de que las pequeO.as empresas fueron absorbidas por las 

poderosas, al respecto, seO.alamos la opini6n de Juan o. Pozo: "en 

cuanto se proclamara ponposamente como fruto de la Revoluci6n 

Francesa la libertad y la igualdad, permitiendo se que cada hombre 

de igual para igual contratase con loe demfi.s su trabajo, la 

realidad era muy diferente, los empleados monopolizaban la 

producci6n y controlaban el trabajo imponiendo a loe empleados sus 

propias condiciones que eran aceptadas por que no existía 

oportunidad de ;echazarla, visto que estaba el obrero en el dilema 

de aceptar la propuesta patronal o no tener empleo. Los 

trabajadores que entonces eran verdaderos propietarios en la 

ac·epcl6n latina del t6rmino, put!s su Gnico bien eran sus hijos, 

miseria, servidumbre e ignorancia, son los frutos sociales que 

produce el industrialismo, combinado con una legislaci6n 

individualista" (5), la idustrializaci6n no Gnicaroente traj6 

5. - Pou.o Juan D., Manual Teórico Prtictico del Derecho del Trabajo, Taro I, 
llueoos Aires 1961, Pág. 38. 
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desempleo sino que los pocos trabajadoresde la ~poca que 

tentan trabajo debían conservarlo a costa de cualquier precio y en 

ocasiones en detrimento de su dignidad como trabajadores ya que 

eran objeto de explotaci6n, s1tuaci6n que con el correr de los años 

generó odio y recentimiento por parte de la clase trabajadora 

surgiendo reclamos que llegaron hasta el parlamento; originandose 

Leyes que regulacen el trabajo. 

En los primeros cincuenta aBoe del siglo XIX, aparecieron 

finalmente y en beneficio del derecho positivo de Europa, las 

primeras leyes que recooociao y proclamaban los derechos de los 

trabajadores. 

Inglaterra, pata en el que la industrializaci6n se di6 de 

manera veloz; situac16n que provoc6 surgieran uniones obreras y por 

ende cambios al derecho laboral en pro de los trabajadores¡ surge 

en el afio de 1824, la Ley que reconoce el derecho de aeociaci6n 

profesional y posteriormente surgen Leyes que prevetan loe 

accidentes de trabajo. 

En Francia¡ se aprob6 la Ley de Protecci6n al Trabajo de 

la Mujer y los menores¡ as1 como la Ley de accidentes de trabajo. 

A fianles del siglo XIX, Karl Marx; di6 un impulso 

intelectual a los trabajadores¡ el Porfesor victor Mozart Russomano 



... s 

y el Licenciado Miguel Bermudez Cisneros; opinan al respecto: " la 

reacc16n contra el progreso de las ideas socialistas en general y 

comunistas en particular, fue precisamente el desenvolvimiento de 

la legielaci6n laboral dentro de la cuál fue proclamado en Francia 

el derecho de huelga en 1881, as1 como la protecci6n contra 

accidentes de trabajo en 1884 y asf. en adelante" (6) 

Durante el per16do comprendido entre les dos guerras 

mundiales se di6 una nueva concepci6n del Derecho del Trabajo; 

pasaron a tener menos importancia las relaciones individuales de 

trabajo frente a las colectivas. Durante esta 6poca; se derrumban 

las escuelas economistas liberales; se regula a mayor amplitud el 

derecho c.olPctivo, la huelga y la asociaci6n profesional a nivel 

internacional se crea el derecho del trabajo por medio de las 

convenciones y recomendaciones de la Oficina Internacional del 

Trabajo. 

1.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN HEXICO: 

l • 2. l. - PRECOLONIA. 

Para poder entender el Derecho Laboral Mexicano, es 

necesario remontarnos a su historia: 

Los Aztecss, sl contrario que en la cultura Griega y 

Romana, entendían al trabajo manual, no co mo motivo de verguenza 

6.- Mozatt Russamoo y llem.Jdez Cisneros Higuel, Iereclio del Trabajo, E.lit. 
Clirdenas E.litar y Distriooidor, México 1990, ~· 19. 
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sino como parte integrante de la sociedad, nuestros antepasados 

se encontraban divididos socialmente en cinco distintas castas: 

militares, sacerdotes, titulados• mercaderes, agricultores, 

obreros, artesanos y esclavos, en aquella época, no existtan 

problemas laborales, ya que cada casta era consiente de su 

importancia social. 

Durante el per16do de la colonia, los Españoles, lo 

hicieron con la idea de enriquecerse mediante la ocupec16n de 

nuestras tierras y explotaci6n de los indios, a los cuales los 

consideraban como seres irracionales, motivo por el cual los 

esclavizaron, teniendo como Cinicos protectores a los clérigos que 

informaron a los Reyes de Espana del maltrato de que eran objeto 

los colonizados, estos como respuesta enviaron la "encomienda", 

que consist!a en el reparto de indigenas a los colonos para que 

les ensei"iacen sus costumbres, les evangelizaran y se les integrara 

a la civilizac16n, s1tuac16n que los conquistadores no respetaron 

ya que continuaron explotando a los indigenas laboralmente 

hablando, a consecuencia de lo anterior, los Reyes dictaron las 

"leyes de indias", donde ordenaban se aboliera la esclavitud del 

indio y que fueran tratados como subditos de la corona, tambien en 

dichas leyes, se reglamentaba el salario como retribuci6n justa que 

permitiera al indígena sostenerse de su trabajo. (7) 

7.- Smx:hez Al.varado, ln.9tituc.iones del Derecho ~cano, taro I, F.cllt. Porrua, -co 1979. plig. 1. 
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l. 2. 2. - !'FXICD OOITENDIENl'E: 

El primer acontecimiento importante para el Derecho del 

Trabajo en México independiente, se di6 por Horelos en los 

Sentimientos de la naci6n al decir: 

" Que como la buena Ley es superior a los hombres, las 

que dicte nuestro congreso, deben ser tales que obliguen a 

·consto.a:fa y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia de 

tal suerte que aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres, 

aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto." (8) 

Durante el CCnstituyente de 1857, pudo haber nacido el 

Derecho del Trabajo, ya que se puso a discus16n el articulo cuarto 

dC dicho proyecto, , relativo a la libertad de industria y 

trabajo, debate iniciado por Vallarta, pero lamentablemente, ti:ste 

confundi6 el problema de la libertad de industria con el de 

protecci6n del trabajo, al respecto, creemos interesante citar lo 

que opina el profesor Mario de la Cueva: "Vallarta, hiz6 que el 

constituyente se desviara del punto de discusi6n y votar& en contra 

del Derecho del Trabajo, su error coneisti6 en creer que la 

intervenci6n del Estado en la organizeci6n y en la vida de la 

industria, exigf.a que la relaci6n de trabajo quedara sin 

reglamentaci6n y se pens6 que la reglamentaci6n del contrato 

colectivo de trabajo era lo mismo que imponer prohibiciones o 

gabelas a la industria y no se vi6 que la libertad de industria 

8.- Tem tmnlrez, leyes Fundairentales de H!OO.co de 1808 a 1967 ,F.dltorW porrua, 
M<odco 1974, l'fig. 94. 
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podria substituir con una legislaci6n que fijara el m1nimo de 

condiciones de trabajo. (9) 

Los antecedentes de que tenemos conocimiento en materia 

de Leyes del Trabajo, fue la legislaci6n de Vicente Villada, 

promulgada por el Estado de M6xico en 1904, esta contempla los 

riesgos de trabajo, imponiendo obligaciones a los patrones de 

indemnizar a sus trabajadores por accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profes lona les excluyendose de responsabilidad al 

~atr6n en los cosos de que el trabajador se enctlentre en estado de 

ebriedad o por haber cumplido con sus deberes como debf.a. 

En el año de 1906, nace la ley de Bernardo Reyes, esta, 

también impone al patr6n indemnizar a los trabajadores por 

accidentes de trabajo, pero agrega dos excluyentes de 

responsabilidad para el patr6n la negligencia y culpa grave del 

obrero. 

El Estado de Jalisco, di6 aportaciones que contribuyeron 

a la creac16n del Derecho laboral en MiSxico, la Ley de Manuel M. 

Dieguez, de 1914, misma que preveé los descansos dominicales, 

obligatorios, vacaciones, as1 como jornadas de trabajo para tiendas 

de abarrotes y almacenes de ropa. 

En el año de 1914, surge la Ley de Manuel Aguirre 

9.-!le la cueva !Bclo, ob. cit. p!ig. 94. 
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Berlanga, legislaci6n menos limitada que la anterior ya 

que reglamentaba al contrato individual de trabajo, la 

previsi6n social crea las juntas de conciliac16n y 

arbitraje, mismas que estaban constituidas en los 

municipios y divididas en tres secciones de la localidad. 

El 4 de octubre de 1914, en Veracruz, se dict6 la Ley de 

Candido Aguilar, dicha legislaci6n a nuestro juicio, fue la más 

completa de la t!poca, contempla la jornada de trabajo de nueve 

horas, descansos semanales, instituyendose el domingo como dia de 

descanso oficial, fija salarios m1nimos y d§ bases para la 

previei6n social, crea también a los inspectores de trabajo. 

Es interesante mencionar la forma en que 'tucatán, en el 

afio de 1915, reeolvi6 su problema social, ya que no pretend1a 

unicamente evitar la explotaci6n laboral sino tambien 1ntent6 

contribuir a las demás legislaciones aportaciones pr§cticas, 

mediante la interrelaci6n , surgiendo las denominadas " cinco 

hermanas", legislaci6n que vinculaba el derecho Agrario,hacendario, 

catastral, municipal y laboral, con el objeto de mejorar las 

condiciones de trabajo, dejando a un lado las ideas individualistas 

de la epoca, el profesor Mario de la Cueva dice al respecto: " La 

legislaci6n del trabajo no debla de ser una legislac16n rigida, 

sino mfi.s bien un conjunto de bases que al derenvolverse en la 
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forma de convenios industriales celebrados por las respectivas 

organizaciones de trabajadores y patronos o mediante los fallos de 

los tribunales de trabajo. permitieran realizar permanentemente la 

identica oportunidad para todos" (10). 

No fue sino hasta el año de 1917, en que el constituyente 

de Queretaro, design6 una comis16n especial que se encargara de 

redactar un proyecto que incluyera en la naciente constituc16n de 

1917, derechos del trabajo, comisi6n que di6 vida al artículo 123 

contitucional, precepto de primordial importancia para el 

desarrollo del derecho laboral, ya que es la base de nuestra 

estructura jurídica laboral, sin embargo al entrar en vigor nuestra 

constitua16nr. las distintas Entidades federativas, expidieron sus 

respectivos c6digos laborales, y en el año de 1913, se unen 

criterios y se emite la ley Federal del Trabajot legislaci6n que se 

mantuvo vigente hasta que fue abrogada por la actual legislaci6n en 

el ano de 1970, que contempla tanto al derecho sustantivo como al 

procesal laboral, sin dejar obviamente, fuera al articulo 123 

cona ti tucional. 

2.- RELACION DE TRABAJO: 

2. l. - ANTECEDENTES : 

El derecho laboral, ha pasado por varios periodos 

IO.- De la D.leva 11arlo, ob. Cit., p§g. 107. 
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hist6ricoa, como ya se v16 en el numeral anterior, pero en materia 

de relaciones de trabajo, podemos afirmar que historicamente se 

dieron cinco diatintas formas de expresi6n: La esclavitud, 

servidumbre, corporaciones, manufactureras y asalariados· 

La cs.:Javitud se caracteriz6 por ser el esclavo: el 

trajador y el patr6n el seftor, que podf a vender, rentar, 

prestar, cambiar y demás a su esclavo, mismo que realizaba trabajos 

exhaustivos. 

Con la marcha de los años, poco a poco esta sumisi6n se 

transforma en dependencia pues et bien es cierto que se liber6 al 

esclavo, paso a ser ciervo del pa tr6n, iniciandose la etapa de la 

servidumbre; los latifundistas ocupaban a las personas como 

agricultores a cambio de pequeños lotes de terreno, miemos que loe 

trabajadores podían habitar siempre y cuando pagaran un tributo al 

señor feudal que al principio era cubierto en especie y 

posteriormente en dinero; durante esta época el ciervo perm~necia 

preso de la tierra que labraba, al grado de que si el señor feudal 

vendia parte o la totalidad de sus lotes, lo hacia con todo y 

labradores, quienes se obligaban s servir al nuevo dueño as1 como 

da.rle obediencia y fidelidad. 

Con el transcurso de los años, surgen los oficios y por 

ende las corporaciones, mismas que analizamos anteriormente y 
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básicamente eran organizaciones que se un!an segfin la actividad 

econ6mlca, internamente se organizaban jerarquicamente, siendo tres 

categorias, maestros compafieros y aprendices, el primero, estaba en 

lo alto de la jerarquta y tenia bajo sus ordenes a los aprendices, 

mismos que aprendían el oficio; la subo,.cdinaci6n del aprendiz en 

realci6n con el maestro, era equiparable con la del ciervo y el 

señor feudal, con la diferencia de que el aprendiz, s6lo quedaría 

bajo sus ordenes durante el tiempo que durara el aprendizaje. 

Seguida a las corporaciones, surgieron los 

manufactureros, eran personas que trabajaban en beneficio del 

empresario, apareciendo los primeros signos del contrato individual 

de trabajo, pues el patr6n ya otorgaba un salario al trabajador, 

pero aGn asl el obrero no tenia derecho de discutir mejores 

condiciones de trabajo con su empleador, teniendo que adherirse a 

loe lineamientos previamente establecidos por el empresario y si el 

trabajador no aceptaba las reglas no obtenia el trabajo; dichas 

condiciones, continuaron durante todo el periodo industrial de la 

historia, en las f§bricas los obreros estaban bajo es deepot!smo 

del patr6n, no pod!an discutir mejores salarios ni condiciones de 

trabajo, posteriormente, con el adbenimiento de las ideas liberales 

el trabajador ero libre de escoger su labor y nace el contrato de 

trabajo como el acuerdo de voluntades de lae partes, sin embargo el 

obrero todav!a eufrla injusticias laborales pues no tenla forma de 

enfrentarse al patr6n y a su fuerza. 
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Despues de los distintos enfrentamientos que se dieron 

entre uniones de obreros y patrones, nace el asalariado, como 

lo conceptualizamos actualmente, trabajador con derechos y en 

ocasiones hasta excesivos, actualmente el trabajador puede obtener 

mejores condiciones de salario y de trabajo. 

2.2.- CONCEPTO: 

La relac16n de trabajo, hay que entenderla como el 

v!nculo de obligaciones entre dos sujetos, uno que presta el 

servicio y otro que se beneficia con ello, nuestra doctrina 

contempla que dichos sujetos son el trabajador por un lado y el 

patr6o por el otro, el primero es la persona f1sica que presta a 

otra f!sica o moral un trabajo personal y subordinado y el patr6n 

es la persona fisica o jur!dica que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores. 

Existen dos distintas doctrinas que estudian las 

relaciones jur1dicas del trabajo, la contractualista y la 

relacionista, mismas que a continuac16n las explicaremos: 

2.J.- CORRIENTE CONTRACTUALISTA: 

La corriente contractualista, basa su estudio en las 
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obligaciones del Derecho Civil, especialmente en el contrato civil, 

principios que tienen corno antecedente las Instituciones de Derecho 

Romano, donde las prestaciones de servicio eran reguladas por medio 

del contrato, la presente corriente, busca principios de igualdad 

entre las partes; no olvidemos que el contrato en sentido estricto, 

es el acuerdo de voluntades sobre un objeto determinado, dirigido a 

un fin práctico que el derecho tutela, constituao por la presencia 

de dos o mlis personas que cubren ciertos requisitos. La corriente 

contractualieta, no pretende tutelar a elgúna de las. partes, 

situaci6n que actualemente no se da ya que nuestro derecho laboral, 

tiene como objetivo la' igualdad entre trabajador y patr6n mediante 

la protecci6n del econ6micamente débil. 

La corriente contractualista tiene a su vez distintas 

divisiones: La teor1a del arrendamiento, la de la compraventa, la 

teoria de la sociedad y la del manda to .. 

La teor1a del arrendamiento, fue difundida por el 

profesor Marcel Planiol y blisicamente afirma que el trabajador 

renta sus servicios al patr6n y este paga por ello; la critica al 

respecto, estriba en la naturaleza misma del contrato de 

arrendamiento, ya que el objeto materia de arrendamiento, despues 

de haberse usado y gozado debe devolverse a su propietario en las 

mismas condiciones en el que se recib16, hecho por demás imposible 

de cumplir por parte del patr6n frente al trabajador, toda vez que 
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la energla desarrollada por el trabajador, se consume en el acto 

mismo de la prestacl6n del servicio. 

la teorla de la compra venta, encabezada por el Italiano 

Francesco Carnelutti, propone que el objeto del contrato es la 

energla humana, equiparandola con la energla electrica, la critica 

al respecto es en el sentido de que la energ1a humana no puede ser 

separada del hombre por tanto no es objeto de compra venta. 

Chatelain y Valverde, fueron los que defendieron la tésis 

de que el contrato de trabajo, era una sociedad y básicamente 

sostienen, que tanto el trabajador como el empresario aportan 

elementos que constituyen una sociedad y que ambas partes se unen 

para la realizaci6n de un fin comCin; la critica al respecto es 

precisamente que no se dá tal sociedad ya que de ser asl se 

estarla frente a una persona jur1dica integrada por socios, 

situac16n que no es viable en las relaciones jurldicas de trabajo. 

En lo referente a la teorla del mandato, queda totalmente 

excluida, segtin af~rma el profesor Mario de la Cueva al decir: .. 

Dicho contrato se genera finicamente para el ejercicio de actos 

jurtdicos". (11) 

11.- De Ja CUr:·:.f :\1Lln, ob. C:t. pág. ~52. 
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2.4.- CORRIENTE RELACIONISTA: 

La corriente relacionista fue expuesta por la escuela 

Alemana en el año de 1935 y afirma que las relaciones laborales no 

son exclusivamente generadas por el contrato y se deben regir por 

el derecho objetivo proteccionista del trabajo, o sea, que el 

trabajador se encuentra protegido independientemente de la voluntad 

del patr6n o su propia voluntad, rigiendose imperativamente la 

presteci6n de servicios con independencia de su origen. 

Al respecto el profesor Mario de la Cueva opina: "el 

aspecto esencial en la vida de las relaciones obrero patro?ales, es 

la relaci6n de trabajo, o sea, el hecho mismo de la prestaci6n de 

un servicio; hecho que determina por si s61o la aplicaci6n del 

Derecho del Trabajo, cualquiera que haya sido la voluntad de las 

partes." (12) 

El articulo 20 de nuestra legislaci6n laboral, establece, 

" se entiende por relaci6n de trabajo cualquiera que sea el acto 

que le di! origen a la prestaci6n de un trabajo personal y 

subordinado a una persona mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea la 

forma o denominaci6n es aquel en virtud del cu&l una persona se 

obliga a prestar a t;.tra un trabajo personal y subordinado mediante 

el pago de un salario". 

12.- De la Q>eva ~. ~. Cit. ~· 123. 
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La relaci6n jurídica del trabajo, se inicia en el preciso 

momento en que empieza el tl:abajador a prestar sus servicios; como 

se puede apreciar en las relaciones jurtdicas de trabajo es 

necesaria la existencia de dos partes, el empleador y el empleado y 

dentro de este tlltimo debe contemplarse a las coaliciones y 

sindicatos. En méxico existen dos tipos de relaciones de trabajo,· 

las individuales y colectivas. 

2.5.- RELACIONES INDIVIDUALES: 

Las relaciones individuales de tr.o.Dajo, como toda relaci6n 

juridica laboral, nace en el momento en que el trabajador presta 

sus servicios, geoerandoee obligaciones para ambas partee, ya que 

tanto el patr6n como el trabajador se obliga reciprocamente; uno 

dá el servicio y el otro otorga un salario por el mismo, dichas 

relaciones deben ser entonces de carácter personal, subordinado y 

retribuido, el trabajador queda a disposici6n del patr6n. Al 

respecto el profesor _Poul Pie dice: "las relaciones individuales de 

trahJjo, son aquellas en virtud de las cuales una persona se obliga 

a ejecutar un servicio por cuenta de otra, la cu§l a su vez se 

obliga a pagarle durante el mismo tiempo el salario convenido o 

fijado por cotumbre o el uso, a los trabajadores que entran en su 

profesi6n u oficio." (13) 

13 __ !lela cueva Ilirio, ob. Cit.Pag. 481. 
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Nuestra legl!>l::,.ci6n, exige ciertos requisitos de validez 

para la relaci6n individual de trabajo y básicamente son: 

trabajo 

a) La edad: Está afectada de nulidad, la relaci6n de 

individual en la que el trbajador sea menor de catorce 

años o bien siendo mayor de esta edad pero menor de dieciseis años 

y que no haya terminado su educaci6n obligatoria, salvo en los 

caeos que la autroridad correspondiente as1 lo autorice. 

Otra prohibici6n respecto a la edad, es la de utilizaci6n 

de menores de dieciocho años como trabajadores para prestar sus 

servicios fuera de la RepCiblica Mexicana, salvo que dichos menores 

realicen trabajos especiales como art1sticos, deportivos o los 

especificados en la Ley laboral como trabajos especiales. 

b) Los vicios del, consentimiento: al respecto nuestra 

legislaci6n en el articulo 47 fracci6n I, determina que es causa de 

rescisi6n de contrato, el engaño al patr6n por parte del trabajador 

o en su caso por la presentaci6n de documentos falsos que afecten 

la capacidad 1 aptitudes o facultades del trabajador. 

Las relaciones de trabajo, pueden ser por tiempo fijo u 

obra determinada, seg(in lo establece nuestra legislac16n laboral; 

al respecto el profesor Baltazar. Cavazos Flores opina: "En caso de 
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que el contrato se celebre por tiempo fijo, deberá precisarce con 

toda claridad la fecha de su terminaci6n, pero si vencido el 

término que se hubiere fijado, subsiste la materia del trabajo, la 

realci6n queda prorrogada por el tiempo que perdure dicha 

circunstancia, lo mismo sucede, cuando la relaci6ñ de trabajo es 

por obra determinada, en cuyo caso debe expresarse con toda 

claridad en que consiste dicha obra." (14) 

Por Último queremos aclarar, que las relaciones 

individuales de trabajo, subsisten aunque no exista contrato 

individual de trabajo, toda vez que la simple subord1naci6n 

personal y retribuida del trabajador frente al patr6n, presume la 

existencia del contrato. 

2.6.- RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.-

Las relaciones colectivas de trabajo, en nuestra 

legislac16n laboral, deben nacer por medio de un contrato colectivo 

de trabajo, a diferencia de las relaciones individuales de trabajo, 

dicho contrato s6lo puede ser celebrado por asociaciones 

profesionales, según lo contempla nuestro articulo 386 de la Ley 

Federal del Trabajo al decir; "contrato colectivo de trabajo, es el 

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos o trabajadores y 

14.- Baltazar QJva7.0s Flores, lecciones del Derecho laboral, e<lit. Trillas, Mexico 
1982, pág. 113. 
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uno o vai.-ios patrones, con el objeto de establecer las condiciones~ 

segfin las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 

establecimientos". 

El contrato colectivo de trabajo debe aplicarse a todos 

los trabajadores que labor.:n en la empresa o establecimiento en que 

se firme. Las relaciones colectivas de trabajo~ tamb1€n tienen 

requisitos de validez y son: 

a) La capacidad de las partes, ya que el contrato 

colectivo s61o puede celebrarlo el o los sindicatos y el patr6n o 

patrones. 

b) El consentimiento, al respecto creemos importante 

transcribir lo que Mario de la Cueva afirma: " En materia laboral 

no existe tácitamente dicho requisito, sin embargo se basa en 

materia civil al afirmar que toda acto jurtdico debe contener para 

su validez el consentimiento libre de vicios". (15) 

c) Por 6ltimo, las relaciones colectivas de trabajo, 

deben de contener para su validez y existencia las formalidades 

descritas en loe arttculos 25 y 390 de la Ley Federal del Trabajo, 

el primero referente a los generales y el segundo habla de que el 

contrato debe celebrarse por escrito y por triplicado, entregandose 

un ejemplar a cada una de las partes y depositando un tanto ante la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, ya .st!a Local o Federal. 

15.- lle la Qieva !Wio, ob. Cit. pág. 645. 
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Cabe señalat'. que no producirfi efectos el contrato 

colectivo de trabajo al que le falte la estipulaci6n de los 

salarios. 

No olvidemos que dentro de las relaciones colectivas de 

trabajo, también contemplamos a las generadas a consecuencia del 

Contrato Ley, toda vez que éste, tembi€n es un convenio celebrado 

entre uno o varios sindicatos y uno o varios patronee, con el fin 

de establecer condiciones de trabajo dentro de una rama de la 

industria pero con la salvedad de que es obligatoria para una o 

varias entidades federativas. 

3.- CONFLICTO DE TRABAJO: 

3. l. - CONCEPTO: 

Para poder entender el significado de conflicto de 

traOOjo, es necesario entender el significado de la palabra 

"conflicto" que viene del latin conflictus, que significa choque, 

opoeici6n, contrariedad, contienda y oposici6n de intert;ees. (16) 

En ese orden de ideas, decimos que los conflictos de 

trabajo son las fricciones que se producen en las relaciones de 

trabajo entre obreros y patrones, entre estos o aquellos; para lo 

cuál creemos necesario el dar la clasificaci6n genfirica de los 

conflictos de trabcajo. 

16.- D1cciooario jurídico Me>d.c:aro, instituto de Investl¡¡¡K:iooes jurldl.cas de 
M!ixico, edit.Porrua- UIWI, M!ix1co 1987. 
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3.2.- ClASIFICACIOO DE LCG CDN!1.ICID'> DE 'lRA!J.!JO: 

En consecuencia a la autonom1a del Derecho del Trabajo, 

as1 como la interrelac16n de este con las demás ramas del Derecho, 

' es por lo que abundan las clasificaciones de conflicto de trabajo, 

pero creemos que la que realiza el profesor Mario de la Cueva es 

clara, misma que a continuac16n ilustramos: 

{ JURIDICOS 

r~,== CONFL!CTO DE ECONOHICOS 

TRABAJO 
COLECTIVOS { JURIDICOS 

ECONOHICOS 

Los conflictos de trabajo individuales, son aquellos que 

se sueltan entre los obreros y los patrones, entre los obreros, 

entre los patrones; •Paul Pie opina al respecto: " Son los 

conflictos suceptibles de presentarse entre los trabajadores y los 

patrones y son conflictos o diferencias individuales o bien 

controversias entre un patr6n y un obrero nacidas del contrato de 

trabajo o aprendizaje" (17), en ese orden de ideas l!eiteramos 

que los conflictos de trabajo individuales son las controversias 

que versan sobre la 1nterpretaci6n o cumplimiento de las relaciones 

individuales de trabajo. 

17 .- De la cueva nario, ob. Cit. pág. 736. 
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Por su parte, los confJ1ctoo de trabajo co!e.:t!vos, son los 

sucitados entre los sindicatos y el patr6n o patrones-; son 

las controversias de naturaleza econ6mica o jurtdica, mismas que 

con posterioridad analizaremos, · y versan sobre la suspensi6n, 

supres16n, modificac16n o interpretaci6n jur1dica de un contrato 

colectivo de trabajo, siempre y cuando afecte el inter~s de sus 

integrantes. 

Ahora bien, los conflictos de naturaleza econ6mica, 

pueden presentarse tanto en los conflictos individuales como en los 

colectivos y versan sobre la creac16n, modificac16n, suepens16o de 

las condiciones de prestac16n de los servicios, en la mayorta de 

los casos son diferencias colectivas1, pues generalmente los 

trabajadores, lo que buscan es la crcac16n de un contrato colectivo 

de trabajo. 

En cambio los conflictos jurf.dicos·, son los que se 

refieren a la aplicac16n y/o 1nterpretaci6n del Derecho laboral 

existente. 

Con el objeto de esclarecer alín más la diferencias entre 

los conflictos de naturaleza econ6m1ca y los de naturaleza 

jurf.dicar transcribimos la siguiente tt!:sis de le Suprema Corte de 

Justicia: 



••• 27 

"Ejecutoria del primero de marzo de mil novecientos treinta y ocho, 

Amparo Directo 2/38/2' ; Compañia Mexicana de Petroleo El Aguila y 

coagraviados. 

"Mientras en los conflictos de c;.arácter jurldico se encuentra 

ligada la junta por el derecho preextstent~. y por la petici6n de 

las partes; puesto que las violaciones al orden jurtdico s61o pueden 

decidirse por el Estado cuando el interesado solicite la protecci6n 

del derecho violado en su perjuicio en los conflictos de orden 

.econ6mico desempeña el Estado una func16n distinta que no es la de 

reparaci6n de una violaci6n al orden legal, sino la de creaci6n de 

un Estado que regule la vida de la empresa, unidad econ6mlca 

integrada por trabajadores y patrones." 

3.3.- SOLUCION A LOS CONFLICTOS DE TRABAJO: 

Uno de los principales objetivos del Derecho laborali, es 

dirimir los conflictos de trabajo, toda vez que es de inter6s para 

el Estado la justa y pronta soluci6n a los mismos. 

Los conflictos de naturaleza jurldica; en la mayorla de 

los casos se resuelven ante la Juntas de Conc1liaci6n y Arbitraje; 

previo cumplimiento del procedimiento aplicable al caso, , proce -

dimientos que se encuentran establecidos en nuestra ley Federal del 

Trabajo y básicamente son dos; el procedimiento ordinario y el 
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procedimiento especial, este G.ltitoo se utiliza en los supuestos 

previstos en el articulo 892 de nuestra legislaci6n laboral. 

En lo relativo a los conflictos colectivos, estos se 

resuelven, ante la Junta de Conciliac16n y Arbitraje, por ejemplo, 

la huelga es un conflicto colectivo, con procedimiento especial que 

se resuelve ante la Juntas si los trabajadores aceptan someterse al 

arbitraje correspondiente. Los conflictos colectivos de naturaleza 

econ6mica se resuelven mediante un procedimiento especial 

instaurado precizamente para la so1u.:i6n • de estos, dicho 

procedimiento se encuentra regulado en el capitulo XIX de la Ley 

Federal del Trabajo, la idea de llevar los conflictos colectivos de 

naturaleza econ6mica a un procedimiento especial, es precizamente 

por el tipo de diferencias que resuelve, pues recordemos que más 

que resolver asuntos jurtdicos, buscan establecer condiciones de 

trabajo; al respecto cabe señalar el comentario del profesor 

Francisco Ramirez Foneeca; " En el Articulo 900 de la ley Federal 

del Trabajo, se consagra la idea, no de un tribunal juzgador, sino 

de un tribunal creador del Derecho en cuanto establece nuevas 

condiciones de trabajQ, constituyendoae el Tribunal en un legislador 

para las partes en conflicto. Tan es asi que el criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nac16n se orienta en el sentido de 

que es improcedente el Juicio de Amparo en contra del fondo de las 

resoluciones colectivas de naturaleza econ6mica, y esto es asi 

porque la junta en estos casos no esta interpretando sino creando 
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el derecho de acuerdo con las circunstancias que tienen a la vista. 

El Juicio de Amparo es procedente cuando se alegan violaciones al 

procedimiento, o sea, no se crea sino se interpreta el derecho para 

impulsar el procedimiento ... (18) 

Concluimos entonces que los conflictos jurídicos sean 

colectivos o individuales; se resuelven bajo las normas 

establecidas en al ley Federal del Trabajo y ante las Juntas de 

Conciliaci6n antes citadas, pero mediante un procedimiento 

. especial para el caso, con excepci6n de la huelga a la que tambi~n 

se le dti un trato especial; mismo que será objeto de estudio con 

posterioridad. 

Queremos agregar; lo que la Suprema Corte de Justicie, 

resolvi6 al respecto: 

CONFLICTOS OBREROS PATRONALES•· t€sis nGm. 203, volGmen 

910; Perezcano Alfredo, tres de marzo de mil novecientos sesenta y 

cinco: "Los conflictos obrero patronalesr, debido a su naturaleza 

especial. han requerido para su soluci6n no s6lo la presencia de 

organismos peculiarmente constituídosl, investidos de jurisdicci6n 

especial, ast como de un procedimiento especial, sino que dentro de 

este procedimiento han sido necesarios métodos o sistemas tambit!n 

especiales que tienden a solucionar esta clase de conflictosi; 

considerando a la primera como el sistema que tiene por objeto 

rehacer la voluntad misma de las partes y consecuentemente el 

18.- Rsmirez fonseca Fnm::isco, ley Federal del Ttal:ejo caoontadal Editorial PAC, 
H!!xlco 1990; pág. 268. 
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indicado para resolver estos conflictos de la manera mlís equitativa 

y el arbitraje, como el sistema que tiene por objeto el suplir la 

voluntad de las partes, cuando esta falte .... 
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1.- EMPRESAS E INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS: 

Es innato al hombre la tendencia a establecer uniones con 

sus semejantes, la gran importancia de estas, estriba en que no 

s61o es un fen6meno social sino que esta regulado por Leyes 

diversas de ah{ que resulte ampliamente complicado aunar 

conceptualmente la multiplicidad de organizaciones humanas; 

actualmente nuestra legielac16n no contempla un Ley 6nica y 

uniforme que regule a las distintas organizaciones antes 

mencionadas, ya que su reglamentac16n se encuentra repartida en 

di versas Leyes, como en el caso de las asociaciones y sociedades 

civiles, que se encuentran reguladas por el C6digo Civil , o bien 

las sociedades mercantiles que a su vez las rige el C6digo de 

Comercio y as! otras. 

Por los motivos expuestos con anterioridad, es por lo que 

creemos pertinente realizar dos grandes clasificaciones de los 

distintos organismos en atenci6n a sus fines. 

ORGANISMOS 
{ 

EMPRESAS 

INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS 

Ahora bien, en sentido amplio por organizaciones 

entendemos a toda agrupaci6n organizada jerarquicamente por hombres 

libres entre si pero unidos por diversos v1nculos, sus miembros 
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agremiados colaboran con un fin determinado mismo que puede 

volcarse en una Empresa o 1nstituc16n no lucrativa. 

!.- EMPRESA: 

l.1.- Concepto: 

Uno de los temas de mayor interés te6rico y práctico 

del presente estudio; es el hecho de precisar el concepto de 

empresa ya que segfin las caractertsticas de estas, se funda nuestra 

hip6tesis, sobre la procedencia o improcedencia de la huelga en 

instituciones no lucrativas. 

A manera de introducci6n, en términos generáles decimos 

que la empresa es la persona jur1dica que tiene el capital 

y el titular puede ser una o varias personas y tie-

nen como fines la producc16n o distribuc16n de bienes o 

servicios. 

Antes de entrar de lleno al concepto de 

empresa, creemos interesante dar la definici6n que de 

fista dá el diccionario de la Real academia Española: 

"Es la casa, sociedad mercantil o industrial fundada para emprender 
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o llevar a cabo construcciones; negocios o proyectos de 

importancia", aef. mismo entiende por empresario a "la persona que 

por cesi6n o por contrato ejecuta una obra o explota un servicio 

pGblico; persona que abre al pfiblico y explota un espectaculo o 

diversi6n". 

Antes de entrar de lleno al estudio del concepto de 

empresa es necesario tomar en consideraci6n los antecedentes de la 

misma ya que aun que la concepc16n de empresa surge en los tiempos 

actuales, esta ha existido en otras épocas; como manifestaciones en 

las que se encontraban ya articuladas la producci6n en un rl!:gimen 

econ6mico semejante al actual. 

La evoluc16n hist6rica de la empresa se inicia en la 

antiguedad con la industda familiar o patriarcal y se prolonga 

hasta los comienzos de la edad media, en esta etapa los hombres 

formaban pequeños grupos aut6nomos que produc!an todo lo que 

requertan para satisfacer sus necesidades, su producci6n se basaba 

en la esclavitud para posteriormente convertirse en servidumbre; 

mlis adelante aparece . el oficio ejercido por los artesanos, 

productores que ya no s61o trabajaban para st, sino tambi€n para 

el cliente, volviendose dueños de sus herramientas as! como de la 

materia prima utilizada; con el pasar de los años, se constituye el 

trabajo a domicilio en el que el artesano ya m produce di.rectanente 

pei:a el pCíbl!co, siro por cuenta de grandes cootrat!stas y aunque calSerV6lld la 

propiedad de les hen:amie:>tas 00 del DBteriaJ. y el "Ontratista af!n de l:acer 
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posible una mejor dfstribuc16n del tr11bajo; reune a los artesanos en un 

mismo local 1 facllitandoles tanto la materia prima como la herramfenta 

que utflfzar{an, asegurandoles a cambio del producto una renumeracf6n 

proporcional al tiempo utilizado. En esta !iltima etapa, y durante la 

revolucf6n industrial , surge Ja fábr1ca, donde la utilfzact6n de la 

maqui na prevalece asf como la concentrac16n de ca pi tales; es realmente 

en esta etapa en que se produce la creacl6n de la empresa, concebida, 

como ente capaz de incrementar la producci6n de gran escala para servir 

a un mercado de consumo. (19) 

No hay que confundir al establecimiento con la empresa. ambos 

tfirmfnos son distintos y con reglas de aplicacf6n diferentes; el 

prJmero es definido por el derecho laboral segGn consta en el arttculo 

16 de la LQy Federal del Trabajo como: "La unidad de producci6n o 

deetribuci6n de bienes o servicios", este mismo articulo entiende por 

estabtecimiento, "la unidad técnica que como sucursal o agencia u otra 

force semejante, sea parte Integrante y contribuya a la reaUzaci6n de 

los fines de la empresa", a lo cual entendemos cor.to el conjunto de 

Jnstalaciones y personas que realizan un fin de 6rden técnf.co. 

La disciplina econ6mlca, conceptualiza a la empresa como "la 

organf zaci6n econ6mica aislada e indepl?nd lente de un proceso de 

producct6n capitalista, destinada al cor.1.ercio para la consecuci6n de la 

mayor ganancJa posible.; siendo al mismo tJempo la forma mercantil de la 

producc!6n'". ,(20) 

~9.- Guille.ero U.mchn llP.rnandez, dere:ho del Trabajo taro I; Edlt. Porrua, México 
1960 Pág. 207. 

20.- Guille.ero CaOOllenas, Derecho laboral Volure:n II Fdit. areba, Bueros Aires, 
Argentina 1960, pág. 89. 
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En cambio para la doctrina: lo empresa tiene además de los 

aspectos indicados con antelaci6n otro carácter, segfin lo plasma el 

Lle. Guillermo Hernandez Camacho, ya que la concibe como "una sociedad 

jerarquicamente organizada, al decir que la empresa es la coordlnac16u 

econ6mfca en las relaciones entre patrones y trabajadores". (21) 

Por lo expuesto con anterlorJdoa: es por lo que consideramos 

a la empresa como una organizaci6n Independiente que produce o 

distribuye bienes o servicios para el mercado, siempre con linlmo de 

lucro. 

Creemos interesante proporcionar el concepto de empresa que 

dá la legtslacl6n colombiana, toda vez que une tanto los criterios 

econ6micos como los juridfcoe¡ h<!cho que deberta contemplar nuestra 

legislaci6n ya que tanto la economla como el derecho, son considerados 

por nuestra doctrina como ciencias Jndependientea y con m6todos y fines 

d:f.stintos considerando a la primera como una ciencia descriptlva y la 

segunda como una ctencia que establece reglas que deben ser fundadas 

en la idea de justicia; situaci6n a nuestro criterio impropia, toda vez 

que nuestras leyes deben reconocer a nabos como parte de un todo 

productivo con el objeto de poder crear una legislacl6n laboral más 

justa. 

A continuaci6n; daremos la defin:lc16n de empresa; segfin la 

Jegtslac16n colombiana: "Empresa es toda unidad de explotaci6n 

:h.- Gulllem> Csoocho llemaOOez, Ob. Cit. ¡i§g. 202. 
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econ6mica o las varias unidades dependientes de una misma persona 

natural o jurídica que corresponden a actividades econ6micas 

similares conexas o complementarias" (22) 

Como se observ6 1 la definic16n expresada deduce tres 

elementos bfieicos: primero, es la idea de unidad de explotac16n; el 

segundo, la idea de empresario patr6n y por último la idea de 

trabajadores dependientes adscritos a la explotac16n. es importante 

destacar el elemento de unidad de explotacU5n ya que dicha 

caracterlstica es la distinci6n entre empresa e instituciones no 

lucrativas. 

1.2.- CLASIFICACION: 

Las empresas o sociedades mercantiles adoptan 

variadtaimas formas y por consecuencia hay distintos glneros de 

estas, toda vez que la iniciativa humana es amp'iia; a continuaci6n 

y mediante el estudio reaiizado a distintos autores como son: 

Guillermo Caballenas, Guillermo camacho Hernandez y J. Rodriguez 

Rodriguez, concretamos la siguiente clasificaci6n: 

A.- Segfin el nfimero de sujetos: 

l.- Empresa Individual. 

2.- Empresa familiar. 

22.- Gul.llcmo ~.ha Hernanlez, oh. Cit. p§g. 203. 



B.- Segtín la Naturaleza o R€gimen de Actividades: 

1. - Empresa Priva da. 

2.- Empresa PCiblica. 
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c. - Segfin la Posici6n Jurídica de los Socios frente a Acredores: 

1.- Sociedad de responsabilidad limitada. 

2.- Sociedad de responsabilidad ilimitada. 

3. - Sociedad Mixta. 

D.- Segfin la Legislaci6n que la Regula: 

l.- Mercantiles. 

2.- Civiles. 

Para los efectos del presente estudio, s61o analizaremos 

el inciso D, de nuestra citada clasificaci6n de empresa. 

Dentro de las sociedades Mercantiles 1 nuestra legielac16n 

regula seis distintas de estas: Las colectivas, an6n1m.ae, 

responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada, comandita 

simple y por acciones, cualquier persona moral que deseé contituirse 

como empresa, debera elegir cualquiera de lae citadasª 

Dentro de lae empresas, contemplamos a lae sociedades 

civiles, que aunque no tienen carecter!sticas semejantes también 

bu~can la obtenc16n de lucro, con la salvedad de que la 

sociedad civil, no puede realizar actos de comercio como la 

sociedad mercantil, eegCin lo establecido en el articulo 2695 del 
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C6dlgo Clvll. 

La sociedad civil, es aquella en que los socios se obligan 

mutuamente a combinar sus esfuerzos para la realizaci6n de un fin com6n 

de carácter prerponderantemente econ6mico, pero que no constituya una 

especulaci6n comercial. 

Las aportaciones de los socios pueden ser en dinero u otros 

bienes y deben constituirse por escrito, ante escritura pfiblica e 

inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles. 

Como se pudo observar, las sociedades civiles son 

instituciones de lucro, toda vez que buscan un fin común 

preponderantemente ~ econ6mico, pero no reunen loa elementos necesarios 

para que sean consideradas como sociedades mercantiles, pero tampoco 

como ya dijimos son organismos exentos de lucro, ya que aunque este 

sea pequeño lo tiene. 

Las sociedades Civiles, son organizaciones econ6micas con 

un conjunto de bienes patrimoniales as! como un conjunto de bienes 

patrimoniales, actividades y relaciones materiales de valor econ6mico 

mlis no mercantil s 

Podemos concluir diciendo que la diferencia 
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básica entre sociedades civiles y mercantiles, estriba en 

sus fines ya que la primera no realiza actos de comercio y 

la segunda s1 lo hace pero ambas buscan en distinta 

dimenc16n el lucro por ello ~S por lo que consideramos a 

ambas como empresas. 

1 • 3. - ORGANIZACION. _ 

La organizacf6n de ei:ipresa es heterogenea en relac16n a la 

divers~Jad de factores que la forman; como son los patrones, 

tt'abajadores y cap! tal, todos estos elementos coadyuvan y se aglutinan 

con una finalidad que no pueden ignorar; la de cumplir con los 

objeti "."OS de la empresa. 

Para conseguir los fines propuestos es básico la 

colaborac:f6n de loa esfuerzos comunes, las acttvldades internas son 

tanto para el empresario como para los trabajadores\ ya que la empresa 

es un todo y si faltara un elcmnto, dejarla de existir. Por P~emplo si 

el capital es retirado de la empresa, qu!ebra; y st el patr6n e - -

comete errores;, festa se tambalea y a su vez s! los trabajadores 

no laboran l".011 esmero y honestidad, lo producci6n disminuye. 

En termines generales, afirmamos que la orgtintzaci6n de Ja 

empresa es determinada por el empresario, quien organfza y jerarquiza 

a la •misma mediante la b{jsqueda de la combinaci6n e 1ntegrac!6n 

correcta de los fnctores 1 siempre con una v1st6n futurtsta pero al 
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mismo tiempo debe organizar a la empresa obedeciendo las Leyes 

Econ6micas existentes, as! como respetando a las InstltucJones 

Jurtdicas. 

1.4 FINES: 

El fin con el que se constf tuye unn empresa; está determinado 

por el empresario, sea sociedad civil o mercantil y todos los elementos 

constitutivos de estas ee encuentran subordinadas a la realizacJ6n de 

1a ffualtdad co•proaetida de la empresa. Sin embargo aftnaamos que 

los objetivos coaCin.es de las empresas¡ son preponderante.mente 

•econ6•1cos .. , o bien .. lucrativos"'; medtante la obtencl6n de ganaclae 

producidas por la producc16n; d1strlbuci6n de bienes o servicios; es 

decir satfsfacen las necesidades econ6alcas del ho•bre. 

Otro aspecto que nos reitera que el fin de la empresa es el 

lucro, es el hecho que la producci6n o dlstrlbuci6n de bienes o 

servicios de la empresa, se realizan dentro del mercodo al que Heyer, 

define como: "El encuentro de la oferta y la demanda respecto de una 

determinada mercancia o servicio". (23) 

Pact1 los economistas, la empresa "es una entidad 

fndependfente que produce para el mercado y surge en virtud de la 

libre actividad del ho111bc~ (capitalismo)". (24) 

Como se ha podido observar, la empresa, tanto para los 

economistas cor.to para los juristas, es una Instituc16n que realiza 

24.- Bauche Mario ~. Cit. · ~.ig. 24. 
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primordialmente actos de comercio., prueba de ello es que nuestro 

derecho mercantil ha sido y seguirá siendo el derecho rector de su 

existencia y este se encarga de legislar a los organismos 

econ6micos o bien instituciones econ6micas manifestadas actualmente 

en empresas constituidas jur!dicamente en sociedades mercantiles. 

Por lo expuesto con anterioridad, es por lo que afirmamos 

que la empresa se constituye con la finalidad de lucro o "animus 

lucrandi", o sea la obtenci6n de beneficios, de no existir este 

fi.nlmo; no hay raz6o de ser de la empresa, por ello que los 

establecimientos culturales; las instituciones de beneficiencia; 

asociaciones civiles y sindicatos entre otrOsJ no se les considera 

empresas, pues listas, carecen de "aoimus lucraodi" y en caso 

contrario; o sea que alg6na de las instituciones mencionadas con 

anterioridad; quebrantaran sus fines, se es tarta en contra de su 

naturaleza jurídica ya que por Ley, cada una de Íae instituciones no 

lucrativas tienen sus atribuciones, as! como sus caracterf.sticas bien 

determinadas( prohibiendoles entre otras cosas, el dedicarse al 

comercio. Como ejemp1o podemos citar lo establecido en el articulo 

378 Fracci6n II de la Ley Federal del Trabajo que en materia de 

sindicatos dice: 

· "Queda prohibido a loe sindicatos: 

1.- Intervenir en asuntos religiosos y 
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II.- Ejercer la profesi6n de comerciante con 

ánimo de lucro". 

Otro punto determinante para el presente estudio, es el 

hecho que la empresa, constituye una unidad de destino econ6mico 

donde la confluencia de todae las fuerzas contribuyen a un mismo fin; 

el lucro, buscan el máxtmo rendimiento de la explotaci6n y de la 

econom!a sin importar violar derechos y mínimas garant{as de sus 

trabajadores (personas que hacen posible la explotacl6n, 

lndustrlallzaci6n y comercializaci6n de la empresa), raz6n por la 

cual el Derecho Laboral surge, como respuesta a la bGsqueda de 

mejores condiciones de trabajo, mediante la justa reparticl6n de la 

riqueza obtenida por el minoritario grupo capitalista. 

Es claro entonces que los conflictos de trabajo, surgen 

como consecuencia de la explotac16n de la que son objeto los 

trabajadores, utilizando como medio de soluci6n a sua conflictos 

laborales, la huelga, misma que por ley busca conseguir el equilibrio 

entre los diversos factores de la producci6n, armonizando los 

derechos del trabajador con loe del capital. 

2 .- INSTITUCIONES 

2. l.- CONCEPTO 
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Antes de definir a las instituciones no lucrativas, es 

necesario conocer el significado de la palabra lostituc16n; misma que 

deriva del vocablo "instituo" que significa poner; establecer o 

edificar. 

Para los jurisconsultos Romanos 1 las Instituciones; son 

principios o fundamentos de la disciplina jur1'..dica o bien lo usaban 

para referirse a los lineamientos o reglas que prcscriblan un patr6n 

de comportamiento. 

En la actualidad en el lenguaje ordinario; inatituc16n 

significa ''orden de personas_, cosas o hechos regulados por normas 

estables de conformidad ccin las cuales cooperan o participan muchos 

hombres por espacio de cierto tiempo:· (25) 

Para la sociologta, la Instltuc16n es una simple 

uniformidad significativa del comportamiento humano. (26) 

Analizando loe conceptos mencionados con anterioridad; es 

indudable afirmar que nos encontramos con una 1nstituci6n que puede 

tener tanto fines lucrativos como no lucrativos a estos Gltimos ea a 

los que estamos considerando en el presente cap1tulo}1 mismos que 

también se les conoce como instituciones altruistas. 

25.- Diccionario jur1dico ~caro, Instituto de lnvest!¡;aciooes juridicas; editorial 
porrua -i.INAM; llexlco 1987. 

26.- Op. cit. en su letra. 
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2.2.- INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS: 
Las instituciones no lucrativas, como tales, no son una 

figura jurldica, en estricto sentido; ya que no se encuentran 

reguladas en forma espectfica en nuestra leg1slaci6n, estando 

dispersas en distintas Leyes, como en el caso especifico de las 

instituciones de asistencia privada que se encuentran debidamente 

reguladas en una Ley Especial denominada, Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada en el Distrito Federal, o bien en el caso de las 

Asociaciones Civiles; que se encuentran reguladas en el C6digo Civil, 

o . en el caso de las cooperativas que también tienen su 

legislaci6n en el C6digo de Comercio, entre otras. 

La regulac16n de las Instituciones No Lucrativas, depende 

de la legislaci6n que le dé vida, al respecto, cabe seftalar que la 

duraci6n de estas como la de las demás organizaciones, son 

independientes a las de los sujetos que las constituyen, contando con 

una personalidad distinta a las de sus miembros. 

A cont1nuacl6n damos la clasiff.caci6n de Instituciones -

no Lucrativas: 

a) Instituciones de Asistencia Privada. 

b) Asociaciones Civiles. 

c) Cooperativas. 

d) Sindicatos. 
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3.- INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA: 

3.1.- CONCEPTO: 

Las Instituciones objeto del presente estudiOJ son 

organismos conformados por personas libres, denominadas fundadores, 

que con fines de asistencia social y sin prop6sitos de lucro, 

constituyen una persona moral con patrimonio propio y con la 

capacidad jur!dica necesaria para realizar sus prop6sitos. 

Amteriormente las instituciones de 

asistencia, se constitu!an como simples Asociaciones Civiles, no fue 

sino hasta el 31 de diciembre de 1942 1 ..¡ue el presidente Manuel Avila 

Camacho, por decreto presidencial, emit16 la Ley de Instituciones de 

Asistencia privada para el Distrito y Territorrios Federales". 

La definlci6n legal de dichos organismos se encuentra 

citada en la legislaci6n antes mencionada y la define: "Entidades 

Jurtdicas que con bienes de propiedad particular, ejecutan actos con 

fines humanitarios, de asistencia, sin prop6sitos de lucro y sin 

designar individualmente e los benefisierios y podrán acogerse a les 

disposiciones de esta Ley, las personas ftsicas o morales que 

pretendan crear instituciones cuyo objetivo sea algt'.ino de los 

mencionados el articulo 27 Fracción III, de la constituci6n ... (27') 

27· • - Articulo pr!Jrero, Ley ne Instituciones de Asistencia privada para el 

Distrito Federal y terrltorrlos. 
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3. 3.- TIPOS. 

Las Instituciones de Asistencia, segGn la Ley, pueden ser 

de tres distintas formas: Fundaciones o Asociaciones, Las de 

Asistencia PGblica y las de Asistencia Privada. 

Las Fundaciones: son las personas morales que cona ti tuyen 

mediante la afectac16n de bienes de propiedad privada, destinados. a 

la realizac16n de actos de asistencia. 

Las Asociaciones de Asi tencia Privada: son personas 

morales que por voluntad de los particulares se constituyen segfin la 

Ley y sus fondos consisten en cuotas peri6dicas de quienes la 

integran. 

Por su parte las Instituciones de asistencia PGblica que 

también son conocidas como Juntas de Socorro, son transitorias y se 

constituyen con el fin de satisfacer necesidades inmediatas y a 

causa de epidemias, guerras, terremotos, inundaciones demlis 

siniestros. 

3.3.- FINES: 

Es importantes destacar que la Instituciones no 
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Lucrativas, como su nombre lo indica, no generan ni producen 

riqueza, a diferencia de las empresas estudiadas con antelac16n, 

precizamente porque la Ley las considera de utilidad pública, raz6n 

por la cuál se les exeptGa del pago de impuesto a los productos que 

llegasen a producir en sus talleres para su comerciallzafci6n, 

siempre y cuando esta comerclalizaci6n no se haga con fines de 

competir frente a los mercados utilizando su excenc16n para abaratar 

el producto que venden. 

El pe trlmonlo de las Insti tuclones de Asistencia, se 

constituye por donativos realizados en dinero, propiedades y en 

alglínos casos hasta derechos; al respecto cabe señalar que se les 

autoriza organizar colectas, rifas, tombolas y en general toda clase 

de festivales a condici6n de que los ingresos se destinen 

integramente a la ejecuci6n de los fines de la Instituci6n. 

Las Instituciones de Asistencia, se constituyen mediante 

documento escrito que contenga los g.;merales de la [aisma y 

anexandose los es ta tu tos regidores de es ta previa apcobaci6n de 

la junta de asistencia. Las personas que fundan las Instituciones se 

les denomina fundadores y son los que disponen de todos o parte de 

sus bienes para crear la Instituci6n; también determinan la clase 

de servicio que ha de prestarse, as! como el nombramiento de los 

patronos y forma de substituirlos •. 



... so 

Los patronos 1 según la Ley reglamentaria, son las personas 

a quienes corresponde la representaci6n legal y adminlstraci6n de 

las Instituciones objeto de estudio, estos hacen cumplir la voluntad 

del fundador y procuran el orden en los establecimientos .también 

contratan a los empleados y personas aptas y de reconocida honradez, 

cabe señalar que los patronos, son los íinicos legalmente facultades 

para otorgar poderes para pelitos y cobranzas o administraci6n a 

terceras personas. 

3. 4. - TRABAJADORES: 

En lo relativo al personal que labora dentro de la 

lnstltuc16o, s61o está regulado por el artículo 47 de la 

mencionada Ley, que dice " ••• Se consideran como formando parte del 

personal de confian2a 1 tesoreros, peritos, valuadoree, inspectores y 

visitadores de las instituciones; los médicos enfermeros y 

farmacetíticos de los establecimientos comerciales o industriales, 

el personal docente de las escuelas y en general el personal que 

dependa directamente de organo principal encargado de realizar los 

fines de la Inetituci6n". 

Como se pudo observar el personal que integra a las 

instituciones, en su mayoría es considerado de confianza, hecho que 

no afecta en nada su calidad de trabajadori con la Gnica 

caractertstica de que estos empleados, laboran para un patr6n que no 
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es empresario o persona que busque lucro o ganancia; ya que tanto 

los trabajadores, patronos y fundadores de las Ins ti tuclones de 

Asistencia, están concientes del bien coml'in que la Instituci6n busca 

alcanzar. 

Ahora bien, cabría la pregunta de quién responde de las 

obligaciones patronales frente a los empleados de dichas 

Instituciones, al respecto señalamos que seria el patrono, elegido 

por los fundadores, quién respondecta, pero con cargo al patrimonio 

de la Instituc16n, con la diferencia de que estas 

lnsti tuciones, no podran declararse en quiebra o 11quidaci6n 

judicial ni acogerse a los beneficos de estas, seg!in lo establecido 

en el arttculo 125 de la ley en la materia. 

Quiza, haya quién a firme, que este tipo de instituciones 

el producen y comercializan, pero al respecto afirmamos que dichos 

actos no son llevados il cabo con el ánimo de lucro, sino que por el 

contrario, su producc16n es con el objeto de acrecentar su 

patrimonio para as:l'. poder alacanzar sus objetivos; no hay que 

olvidar que las Instituciones de asitencia, buscan apoyar y 

auxiliar a los economicamente débiles, o bien a ese sector social 

que se encuentra desprotegido 

ocasiones juridicamente hablando. 

tanto social como en algfinas 
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4. - ASOCIACION CIVIL: 

4. l.- CONCEPTO: 

El Es ta do, es el Gnico que puede reglamentar las 

actividades sociales, encontrandose entre estas las distintas 

agrupaciones a les cuales nos hemos venido refiriendo, pero la 

la Aeociaci6n civil, es la madre de los distintos tipos de 

agrupaciones hunan:ls, ya que fue la primera forma de asociaci6n 

que se legis16 en nuestro derecho positivo mexicano previamente 

consagrado en la Cona ti tuci6n. 

La Asociaci6n Civil, se encuentra reglamentada en el 

C6dlgo. Civil y es considerada como un contrato realizado en forma 

escrita y reg!do por una serie de estatutos que realizan los 

propios asociados cmte notario pGblico e inscrito en registro pl'.iblico 

para que puedan producir efectos contra terceros. La Asociaci6n 

Civil, es una persona jur!dica, integrada por dos o más individuos 

que en forma permanente y no treos! to ria se agrupan para realizar 

un fin comfin que no sea preponderantemente econ6mico, y al mismo 

tiempo permitido por la Ley. 

4.2.- FINES: 

Los fines de las Asociciones Civiles, son variadisimos..i 

siempre y cuando no revesen principios jurídicos que por naturaleza 
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les corresponda a otro tipo de instituciones como en el caso de las 

sociedades mercantiles, por tanto la mayor1a de las Asociaciones, 

tienen fines cultura les, artlsticos o en su caso de beneficencia. 

4. 3. - TRABAJADORES: 

Los derechos laborales frente a los trabajadores de estas 

Instituciones son los mismos, por tanto es la. Asociaci6n Civil 

quien responde por las obligaciones generadas en materia laboral, 

pero al igual que las Instituciones de Beneficencia el patr6n no 

es un empresario pues las Asociaciones no tienen como fin primordial 

el lucro, por tanto no hay cxplotac16n para sus trabajadores y por el 

contrario busca un bien social o de utilidad pública. 

5.- COOPERATIVAS: 

5.1.- CONCEPTO: 

El cooperativismo, en todas las legislaciones a nivel 

mundial, tiene un marcado matiz social, en M~xico, dicha 

Instituci6n, surge en la época Cardenista, en el año de 1938 1 con 

la Ley GeoerAl de Sociedades Cooperativas. 

El objeto de este tipo de Instituciones, es precizaoente 

el suprimir intermediariorios en las actividades de consumo y 

producci6n, por tal raz6n, estas estén desprovistas de todo 

prop6sito de lucro y especulaci6n ya que también persiguen la 
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protecci6n y beneficio de sus agremiados. 

El profesor Rodriguez y Rodriguez, define a la 

Cooperativa, como: Una sociedad de capital variable y 

fundacional, con patrimonio dividido en participaciones iguales, de 

actividad social que se presta exclusivamente en favor de sus socios 

que s6lo responden limitadamente por las operaciones sociales". (28) 

La Cooperativa se constituye con un mínimo de diez 

personas, las cuales pueden ingresar o salir libremente de ésta 

siempre y cuando no se afecte el m1nimo exigido por Ley, otro 

requisito fundamental, es el hecho de ser trabajadores, de lo 

contrario están imposibilitados legalemnte para cona ti tu irse en 

Cooperativa. 

El capital, esta formado por las aportaciones de los 

socios, donativos que pudiesen llegar a recibir asi como los 

ingresos que se destinen para incrementar el capital social, mismo 

que generalmente proviene de las ganancias y en acuerqo a sus 

integrantes. 

Como toda sociedad, las Cooperativas se constituyen 

mediante un contrato con su respectiva dcnominaci6n social, 

doraicilio y dem.6.e datos generales, deben ser regi:Jtrados ante la 

Secretaria del Trabajo, y se gobiernan internamente por una 

asamblea general la cual forma, dirige y administra la Cooperativa. 

28.- Rodriguez Y Rodriguez, Derecho ~t!l, E<l!t. Ponua, México 1990, Pág. 85. 
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5.2.- TIPOS.-

Los Cooperativas, son instituciones stn afan de lucro, y 

nuestra legislacl6n en la materia considera varios tipos de estas: Las 

de consumidores, productores, de lntervcnc16n oficla1 y particlpacl6n 

estatatal. 

Lns Cooperattvas de Consumidores: son aquellas que están 

formadas por personas que se asocian para obtener en comGn bienes o 

servicloo para ellos, sus hogares o bien actividades indlvlduales. El 

típico ejemplo, es 18 que forman los sindicatos, contituyendo t:iendas 

de consumo para beneficio de sus miembros. 

Las Cooperativas de Productores: son las formadas por 

personas que se asee lan para trabajar en comfin en la producc16n de 

mercanclas o en la prestaci6n de un servicio al público y tienen por 

objeto agrupar a pequeños industriales o agr lcultoreo, 

orgonlzandose para realizar en mejor forma su actividad. Estas 

Coopera t lvas, no puden contratar u ocupar asalariados, salvo en 

circuraetanclas especiales y para realizar obras determinadas dentro de 

la sociedad. 

Las CoopeC"ativas de intervenc16n social: son aquellas que 

mediante una conces16n federal, local o munJclpal, explotan o bien 

adquieren concesiones, permisos, au tor~zac!ones, contra. tos o 
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prlvllcglos otorgados con el objeto de atender servicios ptíblicos. 

Por su parte las Cooperativas de Participaci6n Estatal: son 

las que explotan una unidad productora o bien los bienes que el 

Estado les entrega para tales funciones. 

5.3.- FINES: 

articulo 

Los fines de las Cooperativas, se encuentran incertos en el 

12 de la ley General de Sociedades Cooperativas, siendo 

estos, en tfirninos generales, sln "animus lucrandi", lo anterior lo 

fundamoa en el hecho de que las Cooperativas, al contrario que las 

empresas, 

además de 

buscan obtener satisfacci6n directa de sus ueccsidades 

tener prohibido por Ley pertenecer a las CAmaroe de 

Cone:-ciu o alg<ina Asociaci6n de Productores. 

5.4.- TRABAJADORES: 

En lo referente a loe trabajadores de Cooperatlvas,cabe 

eeftelar, que con fundamento en el art{culo 62 de la Ley en la C1ateria, 

les queda prohibido a estas utilizar asalariados toda vez que ir{a en 

contra de la natruraleza mises de la Coperativa, sin embargo el mismo 

art!culo señala las excepciones al caso, siendo tres: 

1.- En los casos en que las circunstancia extraordinarias o 
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tmprovistas de la producc16n lo ex!jan. 

2.-Para ln ejecuct6n de obras determinadas. 

3.-Para reallzar trabajos eventuales o por tiempo fljo 

distintos de los requeridos por el objeto de la sociedad. 

En lo referente a la contrataci6n de trabajadores al 

servlclo de las Cooperativas, deben de prefarirse a los 

pertenec! en tes de otras Cooperatlvaa y de no existfr éstos se 

celebrará contrato 

proporcione los 

obreraa, ae podrá 

de trabajo con los sindicatos que para el caso 

trabajadores. y si.. no exlstiecen organizaciones 

contratar personas en focma individual, dando aviso 

a la secretada del Trabajo. 

Los trabajadores, sean eventuales o extraordinarios que 

realicen trabajos propios al objeto de la sociedad, podrán ser 

considerados como socloa, si lo desean sieripre y cuando haya. laborado 

seis cieseo. En cambio los trabajadores de estas Instf tuciones, que no 

realicen trabajos objeto de la sociedad, no se les considerará sor:los, 

aGn cuando sue servicios excedan de seis meses, Igual pasar.lí con los 

gerentes, empleadoa, tl!cnicos que no tengan interEses homogeneos con 

el res to de los agremiados. 

Ahora bien, el interés que tenemos sobre los trabajadores de 

Cooperativas se basa en el hecho de que segGn el art!culo 10 de la 
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Ley en la Materia, todas las realciones laborales del asalariado con 

la Cooperativa a la que prestE sus servicios, se rigti:n por la Leye; 

del. Trabajo, por tanto se les estñ otorgando un trato similar al de 

los trabajadores de empresas. lucra ti vas por na tu raleza, e in 

considerar que las Cooperativas, son instituciones no lucrativas. 

6.- SINDICATO: 

6 • l. - ANTECEDI:NTES : 

El stodlcalismu nace como un fenómeno social, a consecuencia. 

de la uni6n de los trabajadores, como un brote espontaneo de loa 

hombres que se constituyeron con el objeto de luchar en común 

contra las personas que tenian el capital o pactar un contrato 

colectivo o bien defender los interéses de sus miecabros. En sus 

inicios, las asociaciones profesionales, fueron perseguidas y hasta 

prohfbidas, uo fue sino hasta el siglo XIX, que surgen como deret!ho 

natural de los hombres, es entonces cuando la asoc!act6n se vuelve más 

solidaria y busca la superaci6n del derecho lndtvidual del trabajo 

impuesto hasta entonces por el Estado. 

En Hl!:xico se dieron los primeras asocJo.ciones profesionales 

a mediados del siglo XIX, cuando el 16 de septiembre de 1872, surge 

el "circulo de obreros", constltutdo en su mayor parte por artesanos 

y obreros de hilados y tejidos ; posteriormente a la Revolucl6n 
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Mexicana, surgieron distintas agrupaciones gracias a las cuales se 

crea la fra..:ci6n XVI del artículo 123 de nuestro Carta Magna. Durante 

el paso del tiempo y motivada por la presi6n ejercida por los 

dlstlntos movimientos obreros, se reglamenta la coalici6n en el 

artículo 355 de la Ley federal del Trabajo que dlce: " es el acuerdo 

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

sus interés es comunes". 

El antecedente legal, más remoto de la creacl6n del 

slndicato, 1::n '!'>11cstro pa:ls se dl6 en la leglslac16n del Estado de 

Veracruz, misma que por primera vez le dá vida jurtdica al 

sindicato, exlglendole para el efecto, elecentos de existencia, al 

respecto cabe señalar, que dicha leglslac16n se basaba en el 

princtpto de la s!ndicalfzaci6n plural, o sea que una mlsma empresa 

ti.ene dos o más sindicatos aflliados. No fue sino hasta 1931, que el 

congreso de la Un!6n, d!scuti6 el proyecto que present6 la secretarla 

de Industria, sobre la regulnc16n del sindicato, surgiendo as! el 

articulo 232 de la prlcera Ley Federal del Trabajo, que a la letra 

d!ce: La asoclac16n de trabajadores o patrones de una misma 

profesi6n, oficio o especialidad, constituida par:a el estudio y 

mejoramiento ast coco defensa de sus interés es comunes"; es 

interesante hacer notar que dicha definlct6n de sindicato, integra 

distintas clasificaciones del mismo, situaci6n que en la legislac16n 

actual se encuentra en el articulo 360 de la Ley Federal del Trabajo. 
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6.2.- CONCEPTO: 

El artfculo 356 de la Ley Federal del Trabajo define al 

sindJcato ..:orno la "aDocl:ic!6n de trabajadores o patrones, constf.tutda 

para el estudio, mejoramiento y defensa de 

lnteréses". 

sus respectivos 

Analizando los elementos del concepto anterior, cabe 

señalar que el término "asociac16n'", ha sido ampliamente estudiado 

por los sociologos, economistas y juristas, quienes están de acuerdo 

en que los hombres son animales sociables por naturaleza y por ello 

debe de prevalecer la libertad de asociac t6n como un derecho conatural 

al hombre. 

En 10· referente a la "defensa de interéses en comGn", debe 

Indicarse que el hombre, en uso de su derecho de libertad busca a 

otros en igualdad de circunstancias tanto sociales, econ6mlcas como 

de clase, con el fln de asocf.arse con ellos y luchar en forna conjunta 

por sus !nteréscs, este ci:-lterio ha sido definido por nuestro 

artfculo 123 ConntitucJonal en la Fracci6n XVI, al decir que los 

trabajadores y patrones tienen derecho de coaligarse en defensa de sus 

l11 teréscs. 

La definición que de sindicato hace nuestra Ley Federal del 

Trabajo, contempla indfattntamente, tanto a la asoclac16n de 
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trabajadores como de patrones y si bien es cierto que preve n los 

citados sindicatos patronales, ta.nbién lo es el hecho de que no 

hace referencia a las coaliclones de patrones, como lo hace con los 

trabajadores, el el cap! tulo II de la mene tonada Ley, mismo que 

reglacaento los slndlcatos. 

6. 3.- CLASIFICACION: 

El art{culo 360 de la J~ey Federal del Trabnjo, clnsif lea a 

los sindicatos segGn las funciones, oficios o actividades que se 

presten a una empresa o establecimiento, siendo cinco: gremiales, 

empresartales, industralles, nacionales de industria y de oflclos 

verlos. 

Los slnrllcatos gremiales, lo constituyen los trabajadores de 

uno misma profes16n, oficio o especialidad, independientemente de la 

empreaa o lugar donde presten sus servicios; actualr:iettte este 

sindicato es de poca existencia, Cinicamentc ve por los 1.uteréses de un 

determinado grupll de trabajadores. 

El clndicato de empresa, es el integrado por personas que 

trabajan en uno misma negoclac16n, aunque pertenezcan a varJ.as 

profesiones y oftctos, basta que uno persona teuna un cargo dentro de 

la empresa para que se agremie al sindicato; este sindicato, trabaja 

por la totalidad de los iuteréses de los trabajadores de su empresa. 
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T.a crtttca a este tlpo de slnd1catOl:i 1 es el hecho de que st bien es 

cierto que vela por los lnteréses de sus agremiados 1 también lo es 

que no lucha por los intcréses de los trabajadores pertenecientes a 

distintas empresas. 

El sJndtcato de industria, agrupa a trabajadotes de una 

misma profesi6n, cualquiera que sea la er.ipresa o lugar donde presten 

sus servicios. Este sludicato, no se dedica Gnicamente a los 

trabajadores de una determinada empresa, sino que busca proteger a 

varios y de distintas empresas, con la Gn!ca condlct6n de que 

pertene:;:can a la misma rama industrial. 

Los nacionales de industria, requieren de las mismas 

caracteristicas que el sindicato de industria, pero con la salvedad de 

que cout~·.-.pla a empresas o industrias tnstaladal:l en dos o oñs 

entidades federativas pero de la misma rama. 

Los sindicatos de oflc.lo~ varios, son los que forman los 

trabajadores de diversas profes Iones cuando en el mun.i.ciplo o 

localidad de su ubtcac16n, el nGmero de obreros sea menor a 20 

personas, este sindica to surge como lo necea ldad de los trabajadores 

que prestan sus servicios en pequeñas industrias. 

6.4 FINES 

El objeto prlt:tordi.il rte los sindicatos, tanto de patrones 
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como de trabajadores, es el mejoramiento y defensa de sus lnteréses 

comúnes y de sus agremiados¡ más sin embargo los interéses de los 

sindicatos de patronos son opuestos a los de los trabajadores, el 

avance de uno, lo hace en detrimento del otro; loo patrones se 

organlzau para oponer una mejor resistencia a los trabajadores, se 

puede declr que la asociaci6n profesional de patrones, busca detener 

el avance y cejoramlento de los tnteréses comunes de los 

trabajadores; en cacibto los sindicatos de trabajadores, buscan 

cousegulr el equilibrio entre los factores diversos de la produccl6n, 

arraonlzando los derechos del trabajo con los del capital; por lo 

expuesto con antelacl.6n es por lo que se afirma que los sindicatos 

son lns trumen tos de lucha de clases, sean de obreros o de patrones. 

El sindicato patronal goza de la misma capacidad que e1 

sindicato obrero: en Ml?xico uo·e:tiaten dlndicatos o coufede::-aclones rle 

patrones, pero a( existen asociaciones patronales que velan por sus 

tnteréses y contemplan los problemas que interesan a su clase, a 

dichas Instltuclones &e les conoce corno Crlrnaras de Comercio y la 

Induetrfa, cuyas caracter!stlcas son las siguientes: 

1.- Todos lou patrones, coraercfantea o en su caso industriales 

rleben pertenecer e inscclblrsc a una Cá.ciara. 

2.- T .. n Cámara de cooercio local, asocia a los patrones y 

comerciantes de cada localidad; la Cámara de la industria 
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es por ramas de industria y traspasan los l{mJ tes de una 

ciudad o entidad federativa. 

La Cácara es una entidad corporativo o sea que tiene 

patrimonio propio y fines de interés pGblico. 

4.- Sus fines son los de representar ol comerc1o y a la 

lndustria ante toda clase de autoridades , ast corno 

fomentar el cor.tercio y ser 6rgano de consulta del gobierno. 

5.- Su instltuc16n está sujeta a la Secretarfa de la Industria 

y comercio, misma que aprueba los es ta tu tos, convoca a 

asambleas extraordinarias y tiene facu) tarles para 

disolverla. 

6.- Su nGmero es de 50 agreI:llados para la Cámara de Comez:-clo 

y de 20 en la Industrial. 

7 .- Las Cárnaras son Gnlcas, no pueden existlr dos en una misma 

localidad. 

Dentro de la materia del sindicato, es necesario hacer notar 

que es de carácter social1 consistente en el deber de vigilar y 

cumplir con el derecho estatuario, y no realizar actos en pe:-juiclo de 

la comunidad, a eotel le queda prohtbido !nterveuir en asuntos 
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religiosos ast como ejercer la p"rofest6n de comercio con ánimo de 

lucro segCin cons tu en el art!culo 376 de la Ley Federal en la 

materia. 

Para que se pueda constituir un sindicato, es necesario que 

se cumplan electos requisitos, los de tondo y forr.la los prlmeroe se 

refiere.o al naclmlento misco del stnlL. ~ato, a la calidad de sus 

ciiembros y a las finalidades de este, el J?rofesor Harto de la Cueva, 

afirma que los requisitos de fondo son aquellos que sirven para 

integrar la unidad socio16gica sindical, en efecto, estos requisitos 

son esenciales para la existencia del sindicato en caobio los 

requisttos de forma, son los elementos incertos en la Ley laboral que 

en s'! son los procedlm! en tos y formalidades necesarias para su legal 

organ lzac l6n. 

Analizando los requisltos de fondo, en lo relativo a las 

personas, cabe señalar que los alernbros que integran el s1ndfcato en 

formaci6n deben tener la calidad de trabajadores o patrones segGn sea 

el caso y constituirse e-i forma separada, ys. que no ex.is ten 

sindicatos mixtos¡ loo sindicatos de trabajadores se integran con 20 

personas y el patronal con tres. 

En lo relativo a los requisitos de forma, la ley laboral 

establece la preexistencia de una asarablea conotltutiva 9 la cuál no 

requiere de formalidad algúna para su celebract6n, s61o tienen que 
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reunirse las personas y vot.o.r libremente por la creaci6n cfel 

oindlcato, realizar sus estatutos por escrito que contengan los 

generales y sus fines. 

Una vez satisfechos los requisitos mene tonados con 

antelac t6n, n lnguna autoridad podrá negarse al reg!stro del 

sindicato y en caso de que la autroidad no diere contestac16n despuee 

de un t~rcino de 60 dias, la parte interesada requerirá para que 

resulva dentro de los tres dias siguientes y de no hacerlo, se tfene 

por hecho el registro del sindicato. El Profesor Trueba Urblno señala 

al respecto: " dicha dlsposic16n es importante ya que tiende a hacer 

efectiva la libertad olndical". (21')) 

La autoridad competente para efectuar el registro de 

sindicatos, es la Secretaria del Tn1~ajo 1 as{ como las juntas de 

coi:icfllac16n y arbitraje ya sea local ..1 federal, segfin el caso. 

Cabe señalar que s61o se puede cancelar un registro de 

aindtcato 1 por disoluc16n de éste o por haber dejado de contener los 

requisitos de Ley. 

Como se pudo apreciar 1 en ningún mooento se habla que los 

sindicatos o en su defecto las C§.marc;;; de comercio, tengan coco fines 

prloordiales -el lucro ya que s6lo aon organismos que nacen pnrc:1; 

defender sus interéses y no para dec11cnrse al comerc!o, por ende, 

considera11os a dichas Instituciones, como no lucrativas encuadrando 

dentro del objeto del presente estudio. 

29.- Trueba Urblna Alberto, Tratado Teórico Práctico del Oe.cecOO Procesal del Trabajo, 
Editorial Porrua. México 1980, Pág. 3)(). 
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6.5.- TRABAJADORES: 

Es importante destacar, el hecho de que cuando un sindicato 

crece y adquiere fuerza, se ve en la imperiosa necesidad de emplear 

personal que lo administre, trabajadores que no forman parte de la 

nomina de la empresa, sino que son empleados del sindicato, o sea que 

el patr"on es el sindicato o Cámara de comercio seatín sea el caso, y 

toda vez que dichas Instituciones no generan .Ctqueza nl realizan actos 

de comercio no puede existir desequilibrio entre los factores de la 

producc16n. Recordemos que sus fines son más de caracter pCiblico que 

econ6micos 1 por ende los problemas laborales que pudiesen sucttarse -

deben tener un tratamiento especial, mismo que más adelante menclonar!_ 

moa. 
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1. - GENERALIDADES 

1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

Al hacer un estudio del derecho de huelga, es necesario 

referirse a sus antecedentes hist6ricos, para conocer su origen y 

evoluc16n en el transcurso del tiempo. 

La huelga durante el transcurso de la historia a significado 

la suspensi6n del trabajo por parte de los obreros a resulta de una 

coallc16n de los mismos, en busca de mejores condiciones de trabajo, 

o bien una vida digna. 

La huelga en un principio era un 

hecho delictuoso, posteriormente se convirti6 en un derecho; pasando 

asl por las siguientes etapas: 

l.- La huelga como delito. 

2.- La era "de la tolerancia. 

3.- La lucha por la conquista del derecho de huelga. ( 30) 

En la primera etapa, la huelga al igual que las etapas 

subsecuentes, surge como consecuencia de las p€simae condiciones de 

trabajo de que eran objeto loe trabajadores; los obreros se negaban a 

trabajar y dicho acto era considerado un delito. 

30.- De la Qieva narid' Derecho Hexicaro del Trabajo, F<l!t. porrua' ~leo 1964, 
~. 759 a 762. 
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Durante la Edad Media, "no se sucitaron movimientos 

huelguisticos de importancia debido al aislamiento industrial, las 

guerras y el carácter militar de las relaciones entre maestros 

oficiales y aprendices". (31) 

En 1791, se emite la Ley de Chepeller en Francia, misma que 

suprimia el derecho de asociaci6n y contenta disposiciones que 

nullficaban todo acuerdo de coalic16n, sancionandose con multa a 

quien promoviera un movimiento de ésta indole; sltuaci6n que provoc6 

que los trabajadores de la época se vieran obligados a aceptar, 

pt!simas condiciones de trabajo. 

Durante la era de la tolerancia la huelga dej6 de ser un 

delito, pero aún no se le consideraba un derecho ya que quedaba -

como una si tuac16n de hecho que no producia consecuencia alguna en 

favor de loe obreros. 

Al respecto cabe eeflalar que durante esta etapa, loe Códigos 

Penales no tipificaban a la huelga como delito ya que el Estado 

toleraba dicha eituaci6n, sin embargo los efectos jurldicoe de la 

huelga durante este peri6do eran perjudiciales para los trabajadores, 

ya que el patr6n podta rescindir los contratos de trabajo de sus 

trabajadores huelguistas; qued6ndo este con amplias facultades 

para celebrar nuevos contratos con otros trabajadores, reanudándose 

3¡.- Juan ltuulel Salas, T'esis, p§g!na 8. 
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las labores suspendidas en la empresa, sin que nadie pudiera 

impedirlo, ya que aunque la huelga no era un 1.lícito penal, sí era un 

11Ícito civil, pues incumplían con el contrato. 

Al respecto el Profesor Mario de la Cueva dice "en el 

peri6do de tolerancia, nada podtan hacer los trabajadores frente a 

sus compafteros y el patr6n; el derecho penal consignaba afio diversas 

figuras delictivas para todos aquellos trabajadores que intentaran 

ejercer pres16n sobre sus compafteros a fin de obligarlos a abandonar 

el trabajo o sobre el patr6n para impedir que reanudara sus labores 

en la negociaci6n. La fuerza p(iblica estaba obligada a proteger a 

los trabajadores no huelguistas pues si bien existía el derecho de no 

trabajar igualmente se amparaba con fuerza pGblica el empresario, 

cuando pretend!an los huelguistas evitar el trabajo en las fá.bricas". 

(32) 

En la tercera etapa, a juicio del Profesor Mario de la 

Cueva, se di6 en Inglaterra, durante el afto de 1875, cuando los 

obreros ingleses lograron hacer dictar una Ley denominada 

"Conspiratioo and Protection of Property Act.", cuyos postulados 

fueron resumidos por la Oficina Internacional del Trabajo en los 

siguientes tfirminos: "La Ley autoriz6 expresamente el Picketing 

Pacific y dispuso que en un acuerdo o coalición para ejecutar un acto 

cualquiera en relación con un conflicto industrial, no podría ser 

perseguido como conspirac16n a menos que el mismo acto, si fuese 

32.-De la Qleva !mio , Op. Cit., ¡>§¡¡!na 761. 
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cometido por particular, fuera punible como crimen segGn el derecho 

consuetudinario". (33) 

En el afio de 1881, Francia emit16 una Ley que autorizaba la 

libertad de reunión as! como el derecho de asoc1aci6n a titulo 

permanente, y para el afio de 1946, la Constituci6n Francesa, 

contempla el derecho de huelga. 

Durante este tlltimo peri6do deja de ser un ll!cito la 

huelga, para pasar a ser un medio de los trabajadores en la bfisqueda 

de mejores condiciones de trabajo, enfrentándose a la explotaci6n de 

la que ventan siendo objeto por parte de los empresarios. 

1.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO 

En nuestro paf.e, tambián se desarrollaron movimientos 

huelguísticos al márgen de la Ley ·en el siglo pasado, seg6n lo 

cita el maestro Chávez Orozco, al decir que los tejedores de Tlalpan 

en el aOo de 1868 llevaron a cabo un movimiento huelguístico, 

logrando establecer una jornada de trabajo para los menores de edad y 

las mujeres, de 12 hrs. diarias. 

En 1874, los mineros de Pachuca realizaron un movimiehto de 

huelga consiguiendo la firma de un convenio en el que la empresa se 

comprometía a pagar a sus trabajadores 50 centavos diarios de jornal 

33.- De la Ql0\13 !Brlo; Qb, Cit. ~· 762. 
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y otorgaban la octava parte del metal que sacaran. 

Posteriormente a principios del presente Siglo, en los afloe 

de 1906 y 1907 1 se dieron las famosas huelgas de Cananea y Rlo 

Blanco, mismas que a continuaci6n describimos 

El 31 de mayo de 1906, se di6 la huelga de Cananea, cuando 

loe trabajadores que prestaban sus servicios en la compatlia minera 

denominada "Cananea Consolida ted Copper Company", se organizaron para 

abandonar su trabajo hasta que mejoraran sus condiciones laborales, 

formulando un pliego petitorio con los puntos siguientes: 

1.- La destituci6n del Mayodormo Luis. 

II.- El sueldo mlnimo del obrero ser§ de 5 pesos por 8 

hrs. de trabajo. 

III.- Ocupar el 75% setenta y cinco porciento de 

trabajadores mexicanos y un 25% veinticinco 

porciento de extranjeros, teniendo loe primeros las 

mismas condiciones que los segundos. 

IV.- Poner hombres al ciudado de las jaulas que tengan 

nobles sentimientos para evitar toda clase de 

1rritaciones4 
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V.- Todo mexicano, en el trabajo de esta negoc1aci6n 

tendr§ derecho a ascensos, segfin sus aptitudes. 

Las peticiones citadas con aotelaci6n fueron calificadas de 

absurdas por los representantes de la empresa, y no s61o se negaron a 

darselas, sino que se origin6 una lucha sangrienta en la que 

intervino el Ej~rcito NorteamericanO. 

Por otro lado el movimiento sucitado en Río Blanco fue 

provocado por los trabajadores de la industria textil, Y lu ·-

chaban contra las injusticias sociales de que eran objeto. 

Se inicio, cuando los obreros tomaron las tiendas de raya al mismo 

tiempo que suspend!an sus labores y como respuesta de los empresarios 

recibieron agresiones hasta el total sometimiento de loa 

trabajadores. 

l. 3 , - CONCEPTO 

Sobre las huelgas se han dado varios conceptos que han 

variado durante el transcurso de la historia, ya que en un principio 

se conceptualizaba a lista como: .. Rebeli6n de los obreros contra las 

injusticias" ( 34 ); el fil6sofo Proudton, al respecto opina en su 

libro titulado "Filosof!a de la Miseria" que : "los obreros iban a la 

34.- Dalt:a2.ar ClJvazos Flores, Lo<:claies de IA!rech:> laboral, lliit. Trillas ~inta 
lliic!li<J, l!Ol<l.co, 1986, p!íg. 304. 
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huelga como la mujer casada al adulterio". 

En el idioma Castellano, la palabra "huelga•• procede de 

"huelgo" que significa, el espacio de tiempo en que uno se encuentra 

sin trabajar, el sustantivo "huelgo" se origna de la palabra holgar, 

con ratz latina "follicare" que significa tomar aliento, de ah{ que 

cuando los trabajadores suspenden el trabajo se fista ante una huelga. 

(36) 

Como noc16n previa, afirmamos que huelga constituye la 

cesac16n colectiva y concertada del trabajo, con abandono de lugares 

de labor y la negativa de los trabajadores de reintegrarse a los 

mismos, con el objeto de conquistar mejores condiciones de trabajo. 

El Profesor Mario de la Cueva, define a la huelga : "como el 

ejercicio de la facultad legal de las mayorías obreras para suspender 

las labores en la empresa, previa observancia de las formalidades 

legales para obtener el equilibrio de los derechos o intereses 

colectivos del trabajador o patr6n". (37) 

El Articulo 440 de la Ley Federal del Trabajo, define a la 

huelga como : "la sucpensi6n temporal del trabajo llevada a cabo por 

una coa.lici6n de trabajadores". 

35.- Bi¡ltaz.ar .Cava2os Floresl Clo. Cit. !'fig. ~. 
36.- Dicciooarlo Jur1<11co Hl!xl.co, Institutx> de Investig¡lclooes Jur!dicas, r..lit. 
Pon:Ga- U!Wi. 
37~ lllrlo de la OJew, Op. Cit.' ~- 788. 
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A nuestro criterio, dicho artículo es un tanto incompleto, 

ya que se limita a definir el acto de huelga (suspens16n temporal). 

sin considerar las causas y objetivos de l!:sta, por ello a 

continuaci6n daremos distintos conceptos de huelga de diversas 

legislaciones a nivel mundial a las cuales consideramos más 

apropiadas. 

El C6digo de Colombia, entiende por huelga "la euspens16n 

colectiva temporal y pac!fica del trabajo efectuada por los 

trabajadores de un establecimiento o empresa con fines econ6micos y 

profesionales propuestos a sus patrones y previos tr§mites 

establecidos". '(38) 

La Doctrina Alemana, da una definici6n ampl 1a al decir que 

huelga "es la suspensi6n colectiva y concertada del trabajo llevada a 

cabo por un nl'.imero considerable de trabajadores en una empresa o 

profesi6n, como medio de lucha del trabajador contra el capital y con 

el prop6slto de reanudar las labores al obtener o terminar la lucha" 

(39) 

Como se puede apreciar los conceptos de huelga que dimos, 

son más explícitos ya que determinan causas y objetivos de las 

mismas, desprendi€ndose entonces tres elementos básicos de la 

huelga El Primero, los sujetos, o sea la asociaci6n o gremio de 

trabajadores (en M€xico basta. con coalici6n); el Segundo elemento, 

.38.- Baltazar ZBmora y Qiballenas; Tratado de pol'ltica y Social; Taro Il; Fdit. He.li~ 
tica"; Argentina1; 1985; P""ag. 151. · • 
39.- llaltazar Zam:>ra y Caballeras; Ob. Cit. p1íg. 151. 
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''el acto", o sea, la abstenci6n de trabajar y por 6ltimo elemento 

consideraremos el fin que se pretende alcanzar (econ6mico). Ahora 

bien, el Profesor Mario de la Cueva, habla de un elemento que es 

bti.sico para la legalidad de la huelga, o sea la "observancia de las 

formalidades legales"; elemento de importancia ya que de no cubrirse 

6stae, el Estado declara inexistente la huelga. 

1. 4. - TIPOS DE HUELGA 

SegGn el estudio doctriual de loa distintos autores que 

hemos venido manejando durante el transcurso del presente trabajo, 

como son : Mario de la Cueva, Trueba Urbina y Baltasar cavazos, entre 

otros; daremos . un compendio de los distintos tipos de 

huelgas segGn sus diversas formas de exprea16n: 

I.- Por el Sistema Legal al que pertenecen: 

1.- Reguladas por la Ley.- Aquellas en que el 

estado regula jur{dicamente el derecho a huelga. 

2.- Admitidas por costumbre.- Aquellas en que no 

existe regulaci6n jurídica que otorgue el 

derecho a huelga, sin embargo, el Estado las 

tolera. 

3.- Prohibidas por la Ley.- Aquellas en que el 
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Estado no otorga regulaci6n jur:l'.dica ni 

tolerancia frente a los movimientos 

huelgut:s tlcos. 

11.- En raz6~ al cumplimiento de tr§mites: 

1.- Legales.- Aquellas que cumplen con plazos y 

demás disposiciones establecidas por la Ley o 

Contrato Colectivo. 

2.- Ilegales.- Son las que por estipulac16n 

judicial o administrativa no cumplen con los 

requisitos de Ley. 

III.- Por su extens16n: 

1.- Generales.

profesiones. 

Que comprenden a todas las 

2.- Parciales.- Reducidas a un establecimiento· o 

determinada industria o bien a un determinado 

ramo o actividad. 

IV.- Por loe objetivos perseguidos: 

1.- Defensiva.- Cuando por medio de 6etas se trata 

de oponerse a presiones injustas del patr6n. 
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2.- Ofensiva.- Cuando buscan nuevas ventajas. 

3.- Econ6micas. - Cuando plantean cuestiones 

relativas al salario. 

V.- Huelgas Politicas.- Aquellas que mediante la aprea16n 

ejercida contra la parte patronal busca influir en -

los poderes pG.bllcos, en estos casos no hay conflicto 

de trabajo y hasta en algunos hay buenas relaciones 

entre patrones y obreros. Este tipo de huelgas que 

por lo general duran de 24 a 48 hrs, los trabajadores 

~lerden el salario correspondiente a esas fechas 

incluyendo primas y premios. 

Esta huelga puede traer como consecuencia la rescls16n 

del Contrato de Trabajo, ya que se aplica la teoria 

del abuso de huelga y se entiende como un acto 

iliclto, toda vez que la ceeaci6n de trabajo debe 

producirse como fin de obtener un beneficio laboral 1 

por tanto la huelga que tenga motivos econ6mlcos es 

admitida, pero la de motivos políticos no lo es. 

v.- Huelgas Solidarias.- "Se dice que la huelga es 

directa cuando entran en juego los trabajadores y los 

patrones con los que se ha sucitado el conflicto y 
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será indirecta cuando ademfis del gremio afectado en 

primer t~rmino se declaran en huelga otras 

asociaciones afines o no con el prop6sito de aumentar 

la presi6n en beneficio de los trabajadores en 

conflicto directo"'. (40) 

En M€xico, la huelga se encuentra dentro del marco de 

las reguladas por la Legislac16n, por ende, deben 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

planteados en la Ley Federal del Trabajo, ast mismo, 

puede darse el ceso de huelgas de carácter general o 

parcial, ya que nuestro ordenamiento as! lo establece, 

cabe seftalar que el Gnico requisito numerario es la 

mayor!a de los trabajadores, elemento democrático del 

movimiento de huelga; en lo relacionado a los 

objetivos, los movimientos huelguísticos, en su 

m.ayor1a buscan mayores condiciones de trabajo, segfin 

se aprecia en el Articulo 450 de nuestra Ley Laboral, 

mismo que no excluye la posibilidad de permitir las 

huelgas por solidaridad, siempre y cuando el 

movimiento que se apoye está dentro del marco legal 

correspondiente. 

40.- llalta:zar l'aroca y Caballenas' Ob. Cit. !fig. l78. 
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2. - PROCEDIMIENTO DE HUELGA 

2.1.- ETAPAS DE LA HUELGA 

La huelga como todos loa fenómenos sociales atraviesa por 

varias etapas, y la doctrina mexicano ha considerado básicamente 

tres: 

a).- Peri6do de Gestaci6n de la Huelga.- En este per16do, 

los obreros forman un sindicato o coalici6n o bien 

como dice el Profesor Baltasar Cavazos "es el momento 

en que dos o milis trabajadores se coaligan en defensa 

de sus intereses comunes" (41) colee ti vamen te 

determinan los motivos y quejas que tienen en contra 

del patrOn y formulan un pliego petitorio. 

Durante este per16do, las actividades del grupo de 

trabajadores tienen carácter interno y no producen 

efectos jurtdicos respecto a terceros, ni tampoco 

frente a la autoridad; ya que ésta no tiene ninguna 

ingerencia en eu desenvolvimiento, generalmente se 

acbstumbra y 

Asamblea de 

es recomendable, 

Trabajadores se 

que después de la 

levante el acta 

respectiva, con lugar y fecha, nfimero de asistentes, 

41,- Balmsar cavazoo, 0p. Cit., p§g. 306. 
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nombres, y se anexa el pliego de peticiones. 

El momento en que debe existir la mayor!a 1 es 

precisamente en esta etapa, al respecto el Profesor 

Mario de la Cueva dice: "Te6ricamente debe existir la 

mayoría de trabajadores en tres momentos, 

especialmente al se recuerda que la huelga es el 

resultado de una coalic16n mayoritaria, pero nuestra 

jurisprudencia y doctrina , solamente exigen la 

mayor{a en el Oltlmo per16do, esto es, despues de la 

suspensi6n de labores" (42) al respecto, opinamos de 

la misma forma ya que la decisi6n de ir a la huelga 

no debe quedar a j uiclo de un pequefio grupo de 

trabajadores, que convencen al resto de sus compañeros 

a ir a huelga. 

El principio de mayor!a se refleja en varias 

legislaciones del mundo, por ejemplo, en Panam-6: ee 

requiere de tree o más trabajadores que constituyan el 

60 porciento de las persooae que laboran en la 

empresa; Paraguay, requiere de tres cuartas partea si 

ea personal no sind1cal1zado y de dos terceras partes 

si es personal eindlcalizado. 
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Con esto queremos demostrar que el movimiento 

huelgu!stico es un derecho democditico reconocido a 

nivel mundial y debe llevarse a cabo por la mayor1a 

de los trabajadores de un centro de trabajo. 

En México, como ya se v16, no se hace dis tinci6n entre 

trabajadores libres o sindicalizados, ni tampoco 

requiere de un nGmero mínimo de trabajadores para irse 

a huelga, ya que a61o se requiere de la mitad más uno 

del total de los trabajadores de cada empresa. 

Al respecto, el Profesor Mario de la Cueva, concibe a 

la mayor!a : "'como la mitad mlis uno del total de los 

trabajadores en cada empresa en que haya de 

suspenderse las labores sin distinguir entre 

trabajadores sindical izados y libres". (43) 

Los trabajadores que componen la mayor1a de una 

empresa son todos aquellos que laboran en lis ta, 

exceptuando a los empleados de confianza y considera a 

trabajadores de empresa a todos los que hubiesen sido 

despedidos despul!s de la fecha de presentación del 

escrito de emplazamiento, y sin embargo no se 

computartín los votos de los trabajadores que hayan 

______ ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de 

43 .- i'llrio de la <lleva, Op. Cit., p6g. 802. 
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presentac16n del escrito de emplazamiento a huelga. 

Durante (;ste peri6do, se presenta el pliego de 

peticiones que seg6n la doctrina es el documento 

elaborado por un grupo de trabajadores inconformes 

manifestando sus exigencias respecto a la relac16n del 

trabajo, o sea que es la man1festac16n escrita de la 

voluntad y peticiones de la comunidad obrera. Dicho 

pliego segfin se consigna en el Art{culo 920 de la Ley 

Federal del Trabajo, deber§ ir dirigido al patr6n, 

anuncUíndole el prop6sito de irse a huelga si no se 

conceden las peticiones. 

b).- Peri6do de Prehuelga.- En esta etapa las autoridades 

deben vigilar el cumplimiento de los requisitos de la 

Ley as! como conciliar a las partes. Este peri6do se 

inicia con la recepci6n del pliego de peticiones por 

parte de la autoridad para que a su vez le d€ aviso al 

patr6n. 

El emplazamiento debe, primero que nada, reunir loe 

requisitos del articulo 44 de la Ley Laboral, o sea, 

que la suapens16n de labores debe llevarse a cabo por 

coaliciones de trabajadores, siendo el emplazamiento 
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"la advertencia al patr6n, como un conjunto de 

peticiones que de no ser acatadas, los trabajadores 

llegadin a la suspens16n de labores" (44) 

El emplazamiento debe acatar lo establecido en el 

Artículo 920 de nuestra Ley Laboral, siendo lo 

siguiente 

1.- Dirigirse por escrito al patr6n. 

2.- ·setlalar peticiones e indicar el prop6sito de irse 

a huelga. 

3.- Expresar el objeto de la huelga. 

4.- El escrito debe presentarse por duplicado ante la 

Junta de Conciliac16n y Arbitraje. 

5.- El aviso de auspeos16n debe darse con seis d'Iae 

de anticipac16n o 10 si son servicios pGblicos. 

El traslado del emplazamiento le corresponde a la 

autoridad y es responsable de hacerlo llegar al pa tr6n 

dentro de las 24 hre. siguientes a su recibo; a partir 

de dicho acto queda suspendida toda ejecuc16n de 

sentencia o embargos y desahucios en contra de la 

_______ empresa o establecimiento ya que siempre serán 

44.- !m'eclx> Ptocesal del Trabajo, Nestor de Bueo, Fdlt. Porñia, M!!xlco, 1988, ~. 
568 
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preferentes los derechos de los trabajadores sobre 

cualquier cr~dito. 

Durante 6ste peri6do el patr6n se considera como 

depositarlo de sus bienes y no podrá despedir a sus 

trabajadores y las autoridades del trabajo deberán dar 

todas las garantías necesarias para que se nombre al 

personal de emergencia y vigilar que fiste cumpla 

adecuadamente su func16n. 

Despu!Se de realizado el emplazamiento, el patr6n 

dentro de las 48 hrs. a iguientes, presentará su 

conteetaci6n por escrito ante la junta correspondiente 

segfin lo seftala el Artículo 922 de la Ley en la 

materia, sin embargo, la disposic16n anterior no 

sedala saocU5n alguna si el patr6n no contesta el 

pliego de peticiones. El periodo de prehuelga tiene 

un t6rmino de duraci6n de 6 dí.as cuando son empresaas 

privadas y 10 cuando son empresas de servicios 

pCiblicos. En lo que respecta a los contratos 

colectivos de trabajo, debe hacerse con 60 días de 

ant1c1pac16n y si es contrato ley con 90 dias, así. 

mismo deben observarse 60 d1as de antic1pac16n cuando 

se trate de asuntos salariales en efectivo por cuota 

diaria. 
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En torno a los tl!rminos de la pre-huelga, cabe seftalar 

que aunque la Ley da plazos fijos, como se mencion6 

con anterioridad, el Profesor Cavazos afirmn que "en 

MlSxico carecemos de un peri6do máximo de pre-huelga 

que en ocasiones complica innecesariamente la 

si tuaci6n de las empresas y de los propios 

trabajadores ya que un sindicato de mala fé, está en 

posibilidad de emplazar a huelga y conceder a la 

empresa un per16do de pee-huelga mayor, durante el 

cual el patr6n se considera como simple depositario de 

sus bienes, con todas las limitaciones que ello 

implica", (45) 

Es interesante mencionar que la Ley Federal del 

Trabajo, no menciona término alguno referente a las 

Instituciones no lucra ti vas, quedando entonces éstas, 

excluidas de plazo, ya que como se vi6 en el Capitulo 

anterior, no es lo mismo una empresa (que por 

naturaleza tiene línimo de lucro) a una los ti tuci6n ·

que aunque no es pGblica busca un bienestar comt1n; 

toda vez que no depende del Ea ta do ni de su 

adminis trac16n. 

Cabe seftalar que el Articulo 924 de la Ley Federal del 

Trabajo, da una serie de medidas cautelares que deben 

45,- llaltasar 01V8Z013 Flores, Ob. Cit. Pág.307 • 
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tomarse a partir de la notificac16n del pliego de 

peticiones con emplazamiento a huelga, mismo que a la 

letra dice: 

"A partir de la notificac16n del pliego de peticiones 

con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda 

ejecuci6n de sentencia alguna, así como tampoco podrá 

practicar embargo, aseguramiento, diligencia o 

desahucio, en contra de la empresa o establecimiento , 

ni secuestrar bienes del local en que se encuentren 

instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga 

se trate de: 

I.- Asegurar los 

especialmente; 

derechos del 

indemnizaciones, 

trabajador, 

salarlos, 

pensiones y dem§s prestaciones devengados, hasta 

por el importe de los aftas de salarios del 

trabajador. 

II.- Cr~ditos derivados de la falta de pago de las 

cuentas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

III.- Asegurar el cobro de las aportaciones que el 

patr6n tiene obligacit'in de efectuar al Instituto 



del Fondo Nacional de 

Trabajadores y 

IV.- Los demás cr€ditos fiscales. 
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Vi vi en da de los 

Siempre sertin preferentes los derechos de los 

trabajadores, sobre los cr€ditos a que se 

refieren las Fracciones II, III, IV, de este 

precepto, y en todo caso las actuaciones 

relativas a los casos de excepci6n eefialadas en 

las fracciones anteriores, se practicarán sin 

afectar el procedimiento de huelga". 

Posteriormente, la Junta de Conciliac16no y Arbitraje 

citará. a las partes a una audiencia de conciliac16n y 

estará a lo establecido en los Art!culos 926 y 927 de 

la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con los cuales· 

el Presidente o Auxiliar de la Junta, despu€s de 

escuchar las pretenciones de las partee 

(Obrero-Patr6n), emitirá una resoluc16n que no obliga 

a las partee y por ende puede ser aceptada o rechazada 

cerrándose asl el procedimiento conciliatorio; al 

respecto cabe seflalar que en la práctica no se usa el 

levantamiento de resoluc16n a que se hace referencia 



••• 90 

con anterioridad, precisamente por la poca fuerza 

legal que con tiene. 

El objeto de la etapa de pre-huelga es la de conciliar 

a las partes, ya que entre las funciones del Estado 

se encuentra la de mantener la seguridad y justicia 

social, por ello la Junta de Conciliac16n y Arbitraje 

cita ·a .estas a una audiencia conciliatoria con 

el objeto de avenirlas, siguiendo las reglas 

establecidas en el Artículo 927 de la Ley Federal del 

Trabajo; 6sta oye a los huelgu!stas, los cuales 

exponene sus reclamos a los patrones que a su vez 

defienden sus intereses. 

Si las partee se avienen se firma un convenio, mismo 

que puede darse en cualquier momento, antes del 

t6rmino del peri6do de pre-huelga, pero si no se 

avienen, los trabajadores suspenderán labores el día y 

hora eeflalado. 

e).- Huelga Estallada.- Esta se inicia al instante en que 

suspenden las 

indefinidamente; 

laboree y puede prolongarse 

en este perii5do se ofrecen las 

.pruebas respectivas dentro de las cual~ esba el recueotó -'-
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al respecto el profesor Cavazos hace una critica en el 

sentido siguiente: "hay que dar mayor agilidad al 

recuento", nos pronunciamos no por un recuento previo 

sino por un recuento rlipido que evite males 

innecesarios". (46) 

La euspens16n de labores trae como consecuencia que la 

mlnor{a no huelguista no · . reanude labores ni 

ejecute actos encaminados a. reiniciar dichas labores y 

por parte de los patrones deben evitar restringir el 

derecho de huelga, no pudiendo despedir o contratar 

trabajadores; en lo referente a las autoridades ~atas 

deben hacer respetar el derecho de los trabajadores y 

si el caso lo requiere apoyar por medio de la fuerza 

pGblica. 

2.2.- CALIFICACION DE LA HUELGA 

Dentro del eatallamiento, se da la calif1caci6n de la 

huelga, misma que realiza la autoridad con el objeto de declarar ei 

los trabajadores eet4n ejercitando realmente su derecho de huelga o 

por el contrario DO observaron los requisitos legales 

correspondientes. 

46.- Baltaz.ar Cavaros Flores; Ob. Cit. ; Pllg. "!/J7. 
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El patr6n o terceros con fundamento en los Articulo 929, 230 

y 459 de la Ley Federal del Trabajo, deben solicitar a la Junta de 

Conciliac16n y Arbitraje dentro de las 72 hrs. siguientes a la 

suspensi6n del trabajo, la declarac16n de inexistencia de la huelga, 

de lo contrario está serti considerada .existente; en el Articulo 269 

de la antigua Ley Federal del Trabajo se permi tia que la declaract6o 

de existencia de huelga se hiciera de oficio por parte de la 

autoridad, facultad que actualmente ya no existe. 

Si la junta declarare la inexistencia, los trabajadores 

debertin regresar a sus labores en un t€rmino de 24 hrs. de lo 

contrario quedarán rescindidas las relaciones de trabajo. 

En caso de ilicitud, se observaran las mismas reglas que en 

el caoo de inexistencia, segfin lo establece el ArUculo 934 de le Ley 

Federal del Trabajo. 

En ese orden de ideas, debemos sefialar que nuestra 

legislac16n califica a la huelga en tres distintas formas: llcita, 

illcita e inexistente. Dicha calificaci6n la hace la junta con el 

objeto de precisar si los huelguistas cumplieron los requisitos 

legales. 



••• 93 

2.2.1.- HUELGA LICITA 

Se dice que la huelga es iltcita,Cl!ando. no se han cubierto los 

requisitos de fondo, que se seftalan en el primer párrafo de la 

Frnccion XVIII del Artículo 123 Constitucional que dice : "las 

huelgas ser§n l!ci tas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producc16n, armonizando 

los derechos del trabajo y del cap! tal. En la medida en que una 

huelga busque dicho fin el estado la considerará lícita". Ast mismo, 

debe observarse lo establecido en el Artículo 450 de la Ley Federal 

del Trabajo que dice: 

La huelga deberá tener por objeto: 

I.- Conseguir el equilibrio entre los distintos factores 

de la producc16n armonizando loe derechos del 

trabajo coa los del capital. 

II.- Obtener del patr6n o patrones la celebraci6n del 

contrato colectivo de trabajo y exigir su revisi6n 

al terminar el peri6do de su vigencia, segfin lo 

dispuesto en el capítulo IV del Título S~ptimo. 

111.- Obtener de los patrones la celebraci6n del contrato 

colectivo de trabajo y exigir su reviai6n al 

terminar el peri6do de su vigencia de conformidad 
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con lo dispuesto en el Capitulo VI del T!tulo 

septimo. 

IV.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre part1cipaci6n de utilidades. 

V. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los 

enumerados en las fracciones anteriores. 

VI._ Exigir la rev1si6n de los salarios contractuales a 

se refiere el articulo 399 Bis. y 419 Bis". 

HUELGA ILICITA.-

Esta es declarada por la junta, por mandato constitucional 

en relac16n con el art{culo 445 de la Ley Laboral si se dan los 

siguténtes supuestos: 

a) Cuarido la mayor!a de los huelguistas ejecutan actos 

violentos contra personas o propiedades de la empresa. 

b) En los casos de guerra, cuando los servicios y estableci

mientos afectados pertenezcan al gobierno. 

En el primer cado, es necesario que la violencia sea 

cometida por la mayort:a de loe trabajadores huelguistas, al respecto 

el Ltc. Cavazos dice: " ••• se hace negatoria la acci6n de la empresa 

invocar dicha ilicitud, ya que en la práctica resulta fisica y 
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juridicamente imposible que se acredite que fueron más de la mitad de 

los huelguistas los que realizaron los actos violentos, mfíxime que ni 

la fe de un Notario Pfiblico, será suficiente para acreditar .tal 

extremo y a un Inspector de Trabajo, nunca se le podr!a conseguir 

para acreditar tal si tuac16n." (47) 

En el segundo caso, la huelga se declara ilícita 

porque de lo contrario se eatar!a contraponiendo a la seguridad de la 

Naci6n, ya que en caso de conflicto b~lico entorpecer!a las medidas 

de defensa. 

Los antitE.tico del concepto de huelga Lícita, no es como 

se creerla la huelga ilicita ya que puede darse el caso que una 

huelga sea l!cita pues busca el equilibrio de los factores de la 

producc16n, pero al mismo tiempo la mayort:a de los trabajores 

realicen actos violentos contra el patr6n, teniendo entonces que 

declararse ilt:cita. 

2.2.3.- HUELGA INEXISTENTE: 

" La inexls tencia del estado legal de huelga, significa 

ausencia de los requisitos que la Ley exige como necesarios para su 

reconocimiento oficial y consecuentemente para que surta efectos 

legalesºº (48) 

47 .- Baltazar Cliva7.cs, Op. Cit. ~- 311. 

48.- 1'.•ltnzar Qivazos' oh. Cit. ~. 705. 
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Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 929, 

menciona que a petic16n del pa tr6n o terceras personas que lo 

soliciten, se rleclare la inexistencia de la huelga por las causas 

sei'ialadas en el art!culo 459 de la misma Ley, el cuál nos dá los 

casos en que la huelga debe declararse inexistente, al decir: 

1.- La auapens16n del trabajo se realiza por un nfimero de 

trabajadores menor al fijado en el articulo 451 

fracc16n II. 

11.- No ha tenido por objeto algG.no de los establecidos en el 

artículo 450. 

III.- No se cumplieron loe requisitos señalados en el artículo 

452 de la ley Federal del Trabajo. 

No podrá declarase la inexistencia de una huelga por causas 

distintas a las señalado.e en las fracciones anteriores. 

Los efectos jurídico al declarase inexistente una huelga, 

la junta, fijará a loe trabajadores un t6rm1no de 24 horas para que 

regresen al trabajo, y de no aceptar se darán por terminadas las 

realciones de trabajo y el patrón estará en libertad de contratar 

nuevos trabajadores. 

2.3.- REQUISITOS DE LA HUELGA: 

Para que la huelga proceda, deben cumplirse los requisitos 
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de forma, fondo y mayoría; los de forma se encuentra consignados en 

el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el 

escrito realizado por parte de los trabajadores al pa tr6n conteniendo 

los siguientes elementos: 

a) Los obreros formulan peticiones. 

b) Anuncian su prop6sito de ir a huelga, señalando dta y 

hora de estallamlento. 

e) Objeto de la huelga. 

d) Debe presentarse por duplicado el escrito, ante la junta 

de conciliac16n y Arbitraje y si no hubiere .:!eta en la 

localidad, se presentar& el escrito ante la autoridad -

política del trabajo más pr6xima o bien la autoridad 

política de mayor jerarquía del lugar de ubicac16n. 

El articulo 921 de la Ley Federal del Trabajo 1 ordena 

no dar trámite al escrito de emplazamiento de huelga, s! este no 

esta a lo establecido en el art!culo 920 de la misma Ley. ·Asimismo 

deben cumplirse loe requisitos de mayor!a que ya planteamos con 

anterioridad, el cuál consiste en la existencia de una mayor!a 

huelgu!stica reglamentada en el art!culo 451 fracc16n 11 de la Ley 

en la materia, que dice: " Que la suspens16n se realice por la 

mayor!a de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La 

determinaci6n de la mayoría a que se refiere esta fracci6n, s6lo 

podrá promoverse como causa para solicitar la declarac16n de 
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iuexis tencia de la huelga de conformidad con lo die pues to en el 

articulo 979 y en oingG.n caso como cuest16n previa a la &ucpl!nslOn 

de los trabajos". 

El ejercicio del derecho de huelga, está consagrado para el 

uso exclusivo de las mayorías de los trabajadores dentro ñe la 

empresa en raz6n de los principios democrli.ticos que rigen la vida de 

nuestro Derecho Positivo Mexicano vigente. 

2.4.- FORMAS DE TERMINAR LA HUELGA: 

Ln huelga como todo acto jurtdico tiene distintas formas de 

terminac16n, siendo esencialmente cuatro: Por acuerdo de los 

trabajadores huelguistas y patrones; si el patr6n se allana en 

cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de 

emplazamiento de huelga y cubren los salarios que hubiesen dejado de 

percibir los trabajadorres; por el laudo arbitral emitido por la 

persona o comisi6n elegida por las partes y por el laudo de la Junta 

de Conciliaci6n y arbitraje s1 los trabajadores sometieron el 

conflicto a su decisi6n. 

En el caso de que los trabajadores se sometan al laudo de 

la Junta, se seguirá como s{ fuera un procedimiento ordinario o bien 

un procedimiento para conflictos colectivos, segGn sea el caso; ai 

respecto el Lic. Trueba Urbina dice: "segGn sea el fondo de la huelga 

se recurrirá al procedimiento co rrespondiente, por ejemplo 

si se trata de la celebrac16n y firma de 
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un contrato colectivo de trabajo o del cumplimiento del mismo, se 

aplicarán las normas procesales correspondientes a los conflictos 

colectivos de caracter jurtdico; si es un aumento de salarios, 

mejoramiento de condiciones de trabajo o prestaciones que originen 

gastos por parte de la empresa, se aplicarán los procedimientos de 

naturaleza econ6mica" (49) 

Si la Junta, declara en laudo, que la huelga es imputable 

al patr6n lo considerará a la satisfacci6n de las peticiones de los 

trabajadores, as{ como el pago de los salarios de los dias que haya 

durado la huelga excepto que eS.ta haya sido por solidaridiad. 

2.5.- OBJETIVOS DE LA HUELGA: 

El fin inmediato de la huelga es ejercer presi6n sobre el 

patr6n, a efecto de que acceda a la creac16n de un orden justo en la 

empresa. Esa fuerza de pres16n tiene una clara mot1vac16n h1st6rica, 

desde el tiempo de "Leisser faire, leisser passe", el Estado 

entonces liberal, se abstenf.a de intervenir en la economla de la 

sociedad; generandose una libertad absoluta de los empresarios; 

naciendo el capitalismo. y por ende la explotaci6n de la clase 

trabajadora; no .fue sino hasta que dicha clase se unt6 como fuerza 

cohersiva de lucha y pugnaron por mejores condiciones de trabajo ya 

que se encontraban desprovistos de toda protecci6n jurldica, no 

49.- T.:ueba Urblna lhl:lberto, L•Y Federal del Trabajo O:ocntaria, Ed!t. Porrúa, ~· 
435. 
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quedendoles otro medio que el de la huelga, instrumento de fuerza y 

pres16n sobre el patr6n para contrarrestar o atenuar la prim!c1a de 

los recursos econ6micos que fincaba el capitalismo. Al respecto 

Mario De · la Cueva, dice: " Por esa falta de intervenci6n del 

Estado y por la desconfianza que inspiraba a los trabajadores 1 cuando 

el patr6n se negaba a firmar un contrato colectivo justo; no quedo 

otro camino que la huelga, si loa obreros continuaban trabajando, su 

derecho a la contrataci6n colectiva, se reducia a una petici6n, cuyo 

€xito queda al arbitrio del empresario, la huelga naci6 para evitar 

ese arbitrio y para ejercer presi6n sobre el patrono, pues la 

suspensi6n de actividades produc1a un daño evidente." (SO) 

Actualmente nuesttra Cona ti tuci6n en atenci6n a la 

necesidad de loe trabajadores por evitar la explotaci6n consagra 

el derecho de huelga con objeto de logar el equilibrio 

entre los factores de la producci6n; mismo que ha sido interpretado y 

definido por la jurisprudencia según consta en la ejecutoria de 

fecha 20 de septiembre de 1935, de la Uni6n Sindical de Peluqueros, 

de la siguiente forma: 

Dada la naturale:or:a del derecho del trabajador, es evidente 

que no s61o contractualmente pueden fijarse condiciones más 

favorables para los trabajadores, sino que también existe la 

obligaci6n por parte de los patrones de aceptar el mejoramiento 

50.- !mio de Ja Oicva, Op. Cit., p!ig. 770. 
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reclamado por los obreros, hasta donde las condiciones de las 

industrias lo permitan, lo que quiere decir que los trabajadores et 

tienen derecho a que se mejoren en su provecho las condiciones de 

prestaci6n de servicio y cuando la situaci6n de una industria o 

empresa lo permita; la demanda de los trabajadores debe tenerse por 

justificada y si el patr6n se niega a otorgar ese mejoramiento, las 

autoridades deben analizar la situaci6n de la empresa o industria 

fijando las condiciones de prestaci6n del servicio. Tan es ae1 que 

la fracc16n XVIII del arttculo 123 constitucional, previene que las 

huelgas ser§n 1:1.citas cuando tengan por objeto conseguir el 

eq,Jilibrio ent~e los derechos del trabajador con los del capital, 

equilibrio que no es otra cosa que la existencia de las mejores 

condiciones posibles de trabajo1 hasta el estado econ6mico 

bonancible debe corresponder; igualmente; un· mejoramiento en las 

condiciones del trabajo". (51). 

El articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, tambil!n nos 

d§ los objetivos de la huelga siendo siete: 

I.- Conseguir el equilibrio entre loe diversos factores de 

la producc16n; armonizando loe derechos del trabajo 

con los del capital. 

II.- Obtener del patr6n la celebraci6n del Contrato 

Colectivo del trabajo y exigir la revisi6n al 

terminar el peri6do de su vigencia, de conformidad 

con lo dispuesto en el capitulo III del Título - -

Sfiptimo de la Ley laboral. 

51.- Trueba Urb!na Alberto; Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal del Traoojo; 
edlt. Porrua; Hé>dco 1%5; plig. 488. 
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III.- Obtener de los patrones 1~ celebrac16n del contrato 

ley y exigir su revisi6n al terminar el pec16do de 

su vigenci.a., de conformidad con lo dispuesto en el 

Cap!tulo IV del T!tulo SEptimo. 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o ley 

en su caso, cuando hubiese sido violado. 

V.- Exigir el cumplimiento de reparto de utilidades. 

VI.- Exigir la revisH5n de salarios contractuales. 

VII.- Huelga por solidaridad. 

La huelga por na tura le za aparece como el derecho de loa 

trabajadores para suspender labores, con el fin de lograr el 

equilibrio entre los factores de la producc16n y as'.C proporcion8.r al 

trabajador una existencia acorde y digna. 

Ahora bien, cualquiera que sea la causa de desequilibrio la 

huelga procede, ya que ea obligac16n de la empresa proporcionar a sus 

trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo favorables y 

justas, sin embargo, existen instituciones de carácter no lucrativo 

que por su contenido social y pGblico, no les es posible proporcionar 
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a sus trabajadores prestaciones iguales a las que en determinado 

momento una empresa les podrta otorgar; precisamente por ello es por 

lo que proponemos un tratamiento distinto a loe trabajadores de 

dichas instituciones, toda vez que como ya se v16 en el Cap{ tu lo 

anterior, sus fines son altruistas. 

Cabe preguntarnos, que suceder1a si se va a huelga una 

1nstituci6n que no genera riqueza ni realice producc16n econ6mica, la 

reepues ta serta que en primer lugar en es tas !ns ti tuciones no hay 

desequilibrio entre los factores de producci6n, pues no contienen 

capital productivo, adem§s de que su parálisis desquiciaria a la 

sociedad, al respecto el Profesor Mario de la Cueva dice ''la huelga 

es un derecho instrumental y su finalidad para merecer la protecci6n 

jurt:dica es concreta y por mandato Constitucional, es la bíisqueda del 

equilibrio econ6mico Y jurldico entre los factores de la producc16n"'. 

(52) 

Por Gltimo, queremos reiterar que el objeto de la huelga ea 

precisamente el evitar que el patr6n obtenga ganancias, hecho que se 

logra mediante la paralizaci6n productiva de la empresa, situaci6n 

que no sucederla en los casos de instituciones no lucrativas, pues a 

estas con la euepenei6n de labores no le están provocando el evitar 

obtener ganancias, sino que por lo contrario trean consecuencias 

perjudiciales para la sociedad. 

lbrlo de la Qieva, Op. Cit., ¡>§¡¡. 790. 
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CAPITULO IV 

CONSECUENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES FRENTE 

A LAS INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS 

!.- Consecuencias pol!ticas. 

2.- Consecuencias econ6micae. 

3.- Consecuencias sociales. 

4.- Propuestas para la posible soluci6n de las huelgas en instituciones 

no lucrativas. 
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CONSECUENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES FRENTE 

A LAS INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS. 

l.- CONSECUENCIAS POLITICAS: 

La huelga oo solamente es una cuesti6n jurtdtca, ~tno 

también es un acto socio pol{tico, es la expresi6n de la vida 

cotidiana en una sociedad. la huelga sin lugar a dudas, puede ser un 

acto de incalculable eficacia pero con graves consecuencias en la 

vida de una Nact6n, máxime s1 se dan en Instituciones no lucrativas, 

cuyo Goleo fin es el servicio social. 

En nuestra opini6n, la mayorta de las huelgas realizadas 

en este tipo de instituciones, t11tis que buscar un beneficio de clase o 

r.iejores condiciones de trabajo, lo cu§.1 serta justo, surgen en 

ocasiones como manifestaciones de lucha contra el orden político 

gubernamental establecido, con lo anterior no queremos manifestar 

que vamos en contra de la libertad de expreai6n, misma que nuestra 

Constituci6n protege, pero tampoco aceptamos que las huelgas se tomen 

como medio de lucha política, ya que para ese tipo de movimientos 

existen otras formas de expresi~n como los mitines, marchas y dem~e 

manifestaciones de inconformismo social. 
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Al respecto coincidimos con el profesor Jesus Salvador 

Aneandros, cuando dice: "Hoy dada la profunda corapenetraci6n 

existente en la sociedad moderna entre economta y polltlca, no existe 

una huelga que no sea polttica". (53) 

Por su parte el Profesor Gallart Folche, coincidiendo con 

la idea anterior, dice: " La huelga no siempre tiene objetivos 

econ6micoe, sino tambi~n poltticos de otra tndole" (54) ; este mismo 

autor termina definiendo a la huelga de una manera singular, al 

decir; " Por huelga debe entenderse la suspensi6n colectiva y 

concertada de trabajo, realizada por iniciativa obrera, en una o 

varias empresas oficios o ramas de trabajos, con el fin de conseguir 

objetivos de orden profesional, polttico o bien manifestarse en 

protesta contra determinadas actuaclones patronales, gubernamentales 

u otras". (55) precizamente entender a la huelga como la define 

el cltadO autor, es lo que debemos evitar ya que aunque esto en 

ocasionnes es cierto, la huelga debe tener cor.10 unico objetivo, el 

conseguir mejores condiciones de trabajo ségfin lo 

establecido en el· art fculo 123 Constitucional, y Estas, 

no deben tomarse coco banderas poltticas de un sector social 

inconforme con el orden establecido. 

Con lo anterior, no queremos decir que estamos en contra de 

la huelga, esta es una conquista laboral cuyos fines son nobles, y su 

fuerza se basa precisamente, en la prest6n que se ejerce en cC\ntra 

53.- Enle.sto Krot.oschin, Soluciones Jurfdlcas de 1n lfuclyµ, tcrD I, üllto. porrua, 
HOx. 1972, pég 103. 

54.- Ernestu t<rotoschin1 Púe. 110. 
55.- E-"neSto Krotoschln; Pág. 198. 
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del patr6n ( no contra el gobierno), a efecto de que acceda a la 

creac16n de condiciones laborales más justas para sus trabajadores, 

dentro de la empresa, máxime s l es ta última. esta generando un 

gran capital interno. Pero que sucede cuando las huelgas se 

dan en instituciones no lucrativas, las cuales como se vi6 con 

anterioridad, llevan consigo una alta labor social, como en el caso 

de la Cruz Roja, Universidades no particulares y demás instituciones 

de beoeficiencia, a nuestro julr:lo, dicho contenido social, es 

prioritario a cualquier otro derecho o sector social; ya que al 

derecho individual se contrapone el colectivo y a este 

contrapone la sociedad. 

se le 

La huelga, debe estar al servicio de una reivlndlcaci6n 

justa y antes de estallar, debe de considerarse el porque o bien las 

causas que dan lugar a su estallamiento, a nuestro juicio, tanto las 

autoridades como los trabajadores huelguistas de dichas instituciones 

no lucrativas, deben darse cuenta de que son empleados al servicio de 

la sociedad, y no por otra causa, más que por el tipo de trabajo que 

desempeñan al prestar sus servicios en instituciones no lucrativas, 

pues el bien comG.n jamas debe identificarse con un sector en 

particular, como serta en este caso con la clase trabajadora. 

Precizamente por la importancia social de las instituciones 

no lucrativas 1 es por lo que los trabajadores de estas, deben 

concebirse como empleados de caracter!sticas especiales (como en los 
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varios casos que nuestra legislaci6n laboral, contempla en materia de 

trabajos especiales), ya que pertenecen a un organismo de 

contenido social que no genera riqueza y su fin es el servicio social 

y al realizarse una huelga en dichas instituciones no lucrativas, no 

estan provocando . que el patr6n, que en este caso es la 

insticuci6n, deje de percibir gangancias, sino que en forca contraria 

prt1vocan .'.j.Ue la sociedad deje de tener una asistencia social 

adecuada, afectandose a la mayorf:a. 

Es más grave at1n, cuando los referidos trabajadores, 

realizan movimientos huelguts tices disfrazadas de cualquier demanda 

laboral cuando en ocasiones sus fienes son muy distintos a los 

establecidos c:::n nuestra legislaci611 siendo sus verdaderas lntencio-

nes de carácter f)ol!tico ya que buscan cambiar decisiones 

gubernamentales o afectar a cualquier otro tipo de ideologta. 

Este tipo de huelguistas, se abanderan con problemas que 

mlís que laborales, son movimientos revolucionarlos, o sea, 

cambiar un orden es tablee ido, pcr ello a es tas huelgas se les 

denomina, huelgas políticas, m.11.11.1.taB :¡ue nuestra leg1slac16n no regula, 

y sin embargo de hecho se dan. Duran te la tercera 

reun16n internacional del trabajo, se dijo al respecto: " La huelga 

política acostumbra a los trabajadores a la lucha social de clases y 

la idea de que la huelga general es el cacino para transformar el 

r€gicten capitalista". (56) 

5 6.- l'hrio de la Q.aew,Derecho ~cano del Trabajo, tarl:l ll, Edlt. Porrua, l'ib<,. 1964, 
P"d!l. 770. 



••• 109 

Quiza 1 hay quii!n diga que el sector o~rero 1 forma parte de 

la vida política de una nac16n, derecho que no queremos afectar, pero 

debemos considerar que las instituciones no lucrativas, 

son de medular desarrollo para cualquier paf• y por ende, 

verse afectadas continuamente por movimientos hulguf:sticos, 

.con fines pol1ticos ya que si una huelga de exigencias 

laborales justas cuasa estragos en la vida social del pa!s, 

imaginemonos las terribles consecuencias que causartan las huelgas 

politicas, tanto en instituciones no lucrativas como empresas. 

No debemos olvidar y más aGn como juristas, que la mlsi6n 

del derecho es la de asegurar el respeto a los derechos de cada una 

de las personas que conforman la sociedad, debemos subordinar 

algGnos de es tos derechos particulares o de clase a interéses 

superiores o sea, al interés público. La legislaci6n Sovietica al 

respecto opina: A los derechos individuales y perpetuos los 

substituyen los derechos colectivos y temporales". '( 5 7) 

En este orden de ideas, podemos afirmar que es el Estado, 

qui6n debe intervenir, con mayor ah!nco en las cuestioneo que afecten 

al inter6s general, frente al interés particular o de grupo, debe 

aumentarse el beneficio a las mayorlas; de ah{ que el estado haya 

creado diversas dependencias encaminadas a salvaguardar y proteger 

los derechos de la sociedad. La pregunta ser!a 1 por que st el Estado 

~ 7.-Gonzalez Diaz Lanbardo írnn.::isco, Introducc16n a los Probh~:as rle la l-'Llosoffa rlcl 
lCrecho, IJ:Ut. Botas, l'éx. 1956 p5g. 39. 
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ya empieza a darse cuenta de la necesidad de proteger a(jn más los 

inter~ses sociales, no da mayor apoyo a las instituciones no .. -:-

lucrativas en materia laboral que como se menclon6 con antela.cl6n, 

tanto contribuyen al desarrollo de la sociedad; es por ello que la 

legislacl6n debe contemplar principios y derechos en pro de dichas 

instituciones; acorde con lo anterior el filosofo Sartre dice: " 

Toda huelga debe ser prohibida en nombre de lnteréses superiores". 

(SB). 

2 .- CONSECUENCIAS ECONOMICAS: 

Poder.i.os observar que en la actualidad, la huelga casi raya 

en los linderos de una rebeli6n contra el Estado; lleva consigo 

matices políticos; ha dejado de ser una instituci6n loable; 

recordemos que nntlguarnente los trabajadores no estaban protegidos 

por el Estado en materia de derechos laborales, ya que predominanban 

las ideas liberales, l:as huelgas nacen cuando aquellos se vieron 

obligados a usar la fuerza como medio de exigencia para el 

cumplimiento de sus peticiones, sin embargo, el panorama actualmente 

ha cambiado, el trabajador ha dejado de estar desprotegido para pasar 

a ser un sector sobreprotegido del Estado, por otra parte, cabe 

señalar que cualquier huelga afecta la economía de un pías y en 

ocas.iones hasta trasciende a otros patees, con los que pudiera tener 

relaciones comerciales, -Ya que el abandono brusco y reiterado de 

58 .--sartre Jue3Il Poul, Probla;ns del ?brdsr.t>, F.dit. l..cx;ada, ilucrn; t.lce;, 1965 1 pGg. 
an. 
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labores en un determtn3do cfrculo industrial, dism!nuye el volOmen 

econ6mlco del pa{s¡ al respecto dice Le6n y Le6n: " Las huelgas se 

ti:aducen ante todo en pérdidas de orden económico, hay disminuct6n de 

produc.ci6n, hay pérdida de utilidad o beneficio, hay !nmovilizaci6n 

de capital y por el lado obrero hay pérdida de salarios percibidos." 

(59). 

Como se puede apreciar, las huelgas de cualquier !ndile, 

afectan econ6micaraente a un pafs, razón por la cuál el I:stado se ha 

visto en la imperiosa neccsldc:.d de intervenir en su pronta solucl6n 

ya que de lo contrario se darta un desequilibrio econ6mico, 

provocando un estado de inseguridad para invers ion is tas, ahora bien, 

tratándose de huelgas en inotl tuciones no , l'cra ti vas 1 por no generar 

nl producir riqueza, pudiera pensarse queoose ocasionan consecuencias 

econ6micas, sin embargo dichas huelgas aunque oo afectan directamente 

nuestra economta st la afee tan a largo plazo, ya que 

cualquier pata con desorden social, está practicamentc imposibilitado 

para atender debidamente su econornta. 

Podernos equiparar a la huelga de instituciones no 

lucrativas con la huelga de funcionarios pt'iblicos; al respecto el 

Profesor Orlando Gomez, explica claramente las diferencias que hay 

entre una huelga econ6rnlca y una de funcionarios pfiblicos, 

entendamos por estos últimos, a las instituciones no lucrativas. 

59.- rern:::cc!!n:i '..l.:ú:. y 1c6n, t.:>. !fuel['~" y su Rel;.c!&1 cr. Pt:!dl, Ta::n U, üHt. !.en.Is, 
Pedí 1974, l'iie· 17?. 
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Dicho autor, basa su af1rmac16n en la posic16n social que ocupan 

estos y dice: " En el sistema capitalista de producci6n el 

contrato de trabajo es la f6rmula jurídica normal de V1nculac16n 

entre el proletariado la burgues{a, resultando la subord1nac16n de 

aquel a ésta, de la c!rcusntancia de ser medios de producci6n de 

propiedad privada. La lucha es por consiguiente entre empleadores y 

empleados a aquellos les corresponde necesariamente el derecho de 

huelga, son titulo.res naturales loe que lo conquistaron, los que 

pueden ejercer con eficacia y manejarlo como arma adecuada." (bO). 

Por lo anterior, el derecho de huelga les es rehusado a los 

funcionarios píiblicos, ya que tienen una situaci6n substancialmente 

diferente a la de simple empleado o trabajador de ei:1presa , su 

relaci6n contractual es de carácter pt'.iblico y aunque es verdad que 

son trabajadores subordinados, los servicios que prestan no se 

encaminan precizamente al provecho de una empresa en particular, sino 

a la colectividad entera; por ende son servicios que no admiten 

interrupci6n algG.na, pues de lo contrario se causar{an daños al 

interés colectivo, no olvider.ios que la fuerza real de la huelga 

estriba en impedir que el patr6n o empresa obtengan ganancias, 

situaci6n que en este caso no se dá ya que las instituciones no 

lucrativas no obtienen ·e1 multicitado lucro. 

Las instituciones no lucrativas, tienden a satisfacer 

necesidades sociales en forma continua; por ello creemos que cuando 

el derecho de huelga contrar{a el interés social, debe sufrir 

60.- Orlando Canez, Conslderacloo sobre el Derecho de Huelsa en Brasil, txm:> II, üllt, 
Trillas, ~. 1979, P.lg. 130 y 131. 
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modificaciones en su ejercicio, debiendo llegarse inclusive a su 

proh!bic16n pero sin que se deje a los trabajadores en estado de 

indefenci6n, para lo cuál sugerimos darles , un tratamiento especial, 

mediante la implantaci6n de un capitulo dentro de la Ley Federal del 

Trabajo que les respete sus derechos laborales pero que incluya las 

limitaciones necesarias al ejercicio de huelga, pues como ya se 

dijo, la supervivencia social está por encima de los derechos de un 

grupo, que por justos que sean sus reclamos laborales, deben de 

subordinarse a las necesidades sociales, creecos ictportante ci tac la 

opln16n que tiene al respecto el Profesor Tlssembaum, con el cuál 

estamos descuerdo, " El problema esencial de los sevicios pGblicos 

(lease instituciones no lucrativas), es el mantener la regularidad de 

su petici6n, pues su interrupc16n por cualquier causa y con mayor 

raz6n por la huelga, provoca un estado de evidente alteraci6n en el 

funcionamiento de la vida colectiva; causa un malestar superior en su 

trascendencia social a la paral1zaci6u del trabajo que genera, _ 

este hecho es fundamental para juzgar a la huelga dentro del ambi to 

de los derechos, y en este caso, por derivaciones será gremial en 

su origen pero antisocial en sus consecuencias." (61) 

Por lo expuesto con anterioridad, es por lo que afirmamos 

que se deben dejar de reconocer o por lo menos modificar el 

derecho de huelga a los trabajadores de instituciones no lucrativas, 

ya que de otra forma se estarla afectando a la sociedad entera en 

pro de la minorta. 

61,.- ltlrfllOO R. Tlssffilbaun, la Huelga y el l.ock Aut onte el r.erecho, F.dlt. porrua, 
l&i. 1966, !lig. 17. 
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El ejBnplo más tangible de las consecuencias sociales, que 

ocasionan las huelgas de éste tipo, ser1'..a el de nuestra Universidad 

Aut6noma de México, misma que cor.io Cinlco fin es el de preparar a 

jovenes mexicanos, que son el futuro productivo d~ nuestro país; los 

continuos paros y huelgas provocan deflcencia en nuestra 

preparaci6n profesional, sltuaci6n que nos deja en desventaja para 

competir en los avances cientiflcos, técnicos y sociales en el ambito 

internacional. Los trabajadores al servicio de las Universidades 

(empleados, funcionarios y profesores) deben de tomar conciencia de 

su poslcl6n, misma que es distinta a la de cualquier otro trabajador 

por la importante labor que realizan; recordemos que la UNAM, no es 

una empresa, no genera ganacias que puedan dejarse de persibir por 

motivo de una huelga, la pregunta ser!a ¿ Por que se solucionan estas 

huelgas? la respuesta es precizamente porque este tipo de 

movimientos siempre van más alla de una simple pérdida económica, 

pues su parálisis, acarrea problemas pol!ticos y sociales de gran 

magnitud y fuertes repercusiones para la naci6n, por ello es que al 

Estado le interesa su pronta solución, pero quizas algGn dt:a a este 

último le deje de interesar la vida de dicha instituci6n, dejandola 

desaparecer, evitandose con ello, tanto problemas ec.on6micos al dejar 

de subsidiarla, como sociales al desaparecer posibles 

enfrentat:iientos poli tic.os. 

Es interesante mencionar, que en el sistema Norte 



••• 115 

Americano, existe una Ley a la que denominan 

"Taft-Hartley", del año de 1947 1 que tiende a evitar las 

interrupciones laborales a consecuencia de la huelga, cuando iástas 

afecten a la totalidad de una industria o parte substancial de la 

misma, que incida en el comercio interestatal o internacional o 

bien ponga en peligro la salud y seguridad nacional 1 con es te efecto 

el Presidente de los Estados Unidos, tiene la facultad de nombrar una 

com1si6n investigadora ante el conflicto del trabajo, para que 

averigue, loo puntos en litigio y redacte un informe sobre los hechos 

referentes al conflicto, enunciando las posiciones respectivas de las 

partes y con ese informe, el presidente podrá pedir al fiscal que 

solicite al tribunal, la prohibicl6n de la huelga, dlctandose a 

continuaci6n, las medidas necesarias al caso y un vez producida la 

orden, las partes tienen la obligaci6n dentro de un plazo determinado 

de arreglar sus diferencias y si no llegan a ningún avenimiento, el 

Congreso dictará las medidas apropiadas." "(62) 

Los trabajadores al servicio 

de in ti tuciones no lucrativas, (como en los casos de alcoh6licos 

an6nimos, o bien centros de drogadtcci6n entre otros); deben 

re.:onsiderar y evitar los paros, motivados por huelga& de lo 

contrario se ea.tarta provocando un desequiH brio tanto en la soci.!:, 

dad como en la familia. 

62.:-. Dlce Gustavioo Urieta, las huelgas en loo F..stados Unidos de l«:lrte Merica, Tesis 
1967, ?.ig, 345. 
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3.- CONSECUENCIAS SOCIALES: 

Todos los acontecimientos pol!ttcos econ6micos y jurldicos 

que sufre el pafs, tienen repercuciones sociales y las huelgas no son 

la excepcl6n, por ello creemos importante dejar acentado el slgnifi -

cado de soclologfo'; ciencia de .apoyo para nuestro derecho'; recorrlcm::is 

que las leyes son creadas por los hombres para los hombres, bien, la 

sociología," es la ciencia que estudia los hechos sociales, es una 

ciencia de observaci6n que no sobrepasa las conclusiones impuestas por 

los hechos ... (63) 

La huelga como se ha dicho con antelac16n, es un instrumento 

de lucha del empleado o de los obreros, contra el patrón, para 

mejorar condiciones laborales o solucionar problemas colectivos de. 

trabajo y si aquella cumple los requisitos establecidos por el derecho 

adjetivo en la materia, se considera un medio legal de luche, sfn 

embargo hay ocasiones en que no obstante que las huelgas cumplen los 

requisitos de ley, sus fines son distintos a los previstos en la 

Constituc16n ya que no toman en consideraci6n la situaci6n econ6mtca 

de las instituciones emplazadas a huelga lo cuál ocas lona: 

conflictos sociales. La sociolog!a, observa todos los fen6menos 

relacionados con la sociedad, creemos interesante c 1 tar lo que los 

soci6logos opinan de la huelga: " Es un concllcto de malestar social 

que se da en ~iertas épocas, en ocasiones con mucha !ntens idad y en 

.63·- Leclei:co Jacques, Ls Rel.<>luc!6n del ll::tnbre en el siglo XX, ecllt. Estela, llarcel.ooa 
1970, p!íg. 49. 
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otras con menos, atendiendo a los conflictos econ6micos o pol 1'.tlcos de 

un paf(" (64). 

La huelga en lnstltuciones no lucrativas no debe ser un 

derecho laboral irrestrfcto, sino que debe seC' a nuestro juicio un 

derecho restringido ya que la suspensi6n de labores en es tas, 

repercute en la sociedad provocando inestabilidad colectiva, 

atentandose directamente contra los individuos que forman parte de la 

sociedad y que requieren de satisfactores tendientes a cubrir sus 

necesidades: culturales, recreetlvas, formativas, de orientaci6n y 

apoyo social. Imaginémonos entonces, que suceder la sí las 

ins ti tuc iones que atienden dichas necesidades suspendieran 

discrecionalmente sus labores, traerla un dcsequll l brío soc tal, un 

vacto de necesidades de apoyo social, frenándose el sano desarrollo 

de nuestro pafs, sin olvidarnos de las repercusiones que traerfa 

para aquellos que tienen vicios como alcoholismo , drogad1cci6n, entre 

otros o bien enfermedades que requieran de auxilio de ~xpertos · que 

en forma altruista los ayudan, f.ncluidas las personas con 

deficiencias mentales, niños huerfanos o ancianos y demás casos 

an§logos que requieren de ciertos cuidados, que ~on otorgados por las 

distintas insti tuctones de beneficiencia, de cerrar sus 

puertas, dejarían en total desamparo a las personas que requieren de 

sus servicios, pues el Estado por sf s6lo, t·o puede solventar los 

gastos ni cubrir las necesidades de aquellos, 

64.- Leclerco Jacques; Qb, Cit. Píig. 76. 
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Ya que nos estamos refiriendo a la socledad y por tanto a 

los individuos que la integran, creemos oportuno e interesante, 

referirnos un poco a la psicología de los huelgutstas, con el objeto 

de internarnos en las motivaciones conc!entes e inconclentes de los 

mismos. 

Para los pslc61ogos, la huelga tiene su origen en 

recentlmlentos reprimidos que violentamente estallan al darse ctertas 

circunstancias. Dichos clent!flcos, afirman que la huelga puede tener 

como origen, una actitud hostil, por ¡ 0 que nosotros no nos atreveriamos 

a afirmar que la huelga~ tenga como origen el odio, hecho . que serta 

totalmente antljur!dlco, sin embargo creemos importante plantear la 

peicolog{a huelguista: el Doctor Freud, clentHlco que se propuso 

descubrir e interpretar las condiciones que determinan el 

comportamlP.nto humano, dtce que los huelgutscas son el reflejo' ~ agre:)ivldad y 

frustraci6n que le pC'ovocan al individuo las carencias econ6micas, 

tornandose h iperagrcs 1 vos. 

Estamos concieotes que la reglamentaci6n jurtdlcs está y 

debe estar al margen del convencimiento huoano, pero creemos necesario 

tomar en cuenta dicha psicologla pues serta ideal poder convencer a 

loe trabajadores de las distintas instttuciones no lucrativas, del 

papel social que ocupan y que deben conslderarase como trabajadores 

especiales, por el contenido social del cuál forman parte y serla 
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positivo que dichos trabajadores, antes de irse a huelga reconozcan 

que con dicha actitud no estan realmente evitando que el patr6n deje 

de recibir ganancias, pues dichas instituciones no lucran, y por el 

contrario estan afectando a la sociedad que al verse sin el apoyo que 

estas les ventan otorgando, buscan escapes alternos como la vagancia, 

delincuencia suicidios entre otros, generandose una sociedad hostil y 

violenta, impidiendose con ello un sano crecimiento econ6mico y social 

del pala. 

4.- PROPUESTAS PARA LA POSIBLE SOLUCION DE LAS HUELGAS SURGIDAS EN 

INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS: 

Antes que nada, debemos de aceptar el carácter expansivo 

del derecho positivo mexicano, y por tanto el derecho laboral no es 

la excepc16n ya que esta formado de· principios dinámicos que van de 

la mano con la evoluci6n social de nuestro pa!s, el derecho no puede 

quedarse estancado pues correríamos el riesgo de que se 

volviera obsoleto e inoperante, provocandose un estado de injusticias 

sociales. 

La justicia, ha sido tema de estudio de varios filosofos, 

Aristoteles, conceptualtzaba a ésta como: " La que le corresponde al 

legislador, consistente en asegurar derechos pGbllcos y privados a 

los ciudadanos, conforme al princtplo de igualdad, cada individuo debe 
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recibir lo que se debe por virtud de su contribuci6n al bien común, 

deben darse cosas iguales a iguales y desiguales a desiguales, 

mldiendose a todas estas con arreglo al mérito". (65). 

Precisamente por lo expuesto con anterioridad, es :por lo que 

nos inclina.moa por un cambio jur1dico, en pro de garantizar no s6lo la 

justicia sino tambien la seguridad social, alcanzando as1 la paz de la 

colectividad; por ello debemos tomar en cuenta los fen6menos sociales 

que nos rodean y mal hartamos si asumieramoa una posic16n estática 

frente a loe cambios, pues cuando estos surgen, deben crearse o 

modificarse las normas de derecho a efecto de que esten acordes con 

los cambios y asf. garantizar una arm6nica convivencia social; no 

podemos limi tarnoa a ser simples aplicadores o repetidores del derecho 

existente. 

Para lograr lo anterior debemos abrir nuestra visi6n y 

considerar a la sociedad con todas sus necesidades, no e6lo la de una 

parte de ella, por ello debemos subordinar el derecho de grupo e 

individual al del inter6s pfiblico. 

Partiendo de loe supuestos mencionados, podemos sostener que 

el derecho de huelga en instituciones no lucrativas debe prohibirse o 

en su defecto limitarse ya que estas, en alg!inos casos, alteran y en 

65 .- Verdms Alfred, ta Filosofla del I:uecho del Mundo O;:cldental,cmtro de estudios 
filoo6fiC"8 de la UIWI, !&leo, 1%2, plig. i.Ql. 
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otros ponen en peligro la seguridad jurídica, econ6mica y politice de 

la nac16n, por ello, no debe permitirse que el inter6s de una clase se 

anteponga al interés público del res to de la sociedad, indudablemente 

que la huelga es un derecho de los trabajadores, que surge en contra 

de la opres16n de loa patrones capitalistas, pero como ya se ha 

expresado, loS fines de la huelga han ido cambiando conforme ha 

evolucionado la sociedad, no debemos olvidarnos del multicitado interl!s 

pfiblico ya que es un derecho de la sociedad y precizamente en pro de 

esta, es por lo que debe limitarse o en su caso suprimirse la 

suspensi6n de labores en el derecho de huelga de ine ti tuciones no 

lucrativas, mediante la aplicaci6n de una serie de medidas 

reglamentadas juridicamente; el profesor Castorena opina al respecto: 

,. La huelga no puede ni debe lesionar a las colectividades o 

sociedades mas amplias, un sindicato es una colectividad dentro de la 

colectividad del Estado y no debe tener mayor preminencie que le que 

concede a los inter6ses de los individuos que integra ésta segunda 

colectividad". (66) 

Aceptamos que la huelga, ha venido cambiando tanto en su 

ne turaleza como en su forma de expres16n, bajo la influencia de 

distintas ideolog!as y corrientes pollticas que la han envuelto 

durante el transcurso de su historia; recordemos que desde la 

Revoluc16n Industrial hasta casi finales del siglo pasado, la huelga 

era justificada tanto social como econ6micamente hablando, ya que el 

6&- Jesus Castorena, Trátado del DereEho Cllrero, &lit. Porrua, !1llxico, 1956, Pag. 640. 
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trabajador de entonces, carec1a de posibilidades jur1dicas que lo 

apoyaran frente a la explotaci6n capitalista. Los trabajadores, 

carec1an de derechos laborales, por ende, el pa tr6n abusando de su 

poder y en forma arbitraria, hacia y deshacia las condiciones de 

trabajo; por ello la huelga se hizo necesaria y se proteg16 

legalmente; pero el derecho a la misma no puede rebasar las 

finalidades para las que fue creada en perjuicício del interés social, 

máxime que actualmente los derechos del trabajador han alcanzado una 

posición firme y s6lida en el ambito jur1dico, aunque a nuestro juicio, 

esto ha degenerado en sobreprotecci6n que en ocasiones puede llegar a 

lesionar el interés comGn, debemos considerar que ha consecuencia de 

la evoluci6n social~ se han ramificado los distintos tipos de trabajo 

surgiendo asi loe trabajadores de instituciones no lucrativas a 

quienes se lee ha considerado como simples trabajadores~ de cualquier 

otra empresa, no obstante que es tos trabajadores tienen 

características especiales, precisamente por prestar sus servicios en 

instituciones no lucrativas 1 que en la mayor!a carecen de recursos 

suficientes para solventar sus gastos, subsistiendo inclusive muchas 

de ellas de donativos o subsidios del Estado; con lo anterior no 

queremos decir que los derechos laborales de los trabajadores de 

dichas instituciones no deban ser protegidos, pues no podemos negar 

que puedan ser objeto de una injusticia, sin embargo dada la 

naturaleza de estas,la protecci6o de derechos laborales 1 deben 

buscarse por otros medios que no sean atrav€s de la suspensi6n de 

labores. Carnelutti, en su estudio llamado, derecho o delito de 
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huelga?, dice: "La huelga ha dejado de ser un acto l{cito en este 

mundo de hoy, en el que todo el derecho parece tener un s61o 

destinatario, el obrero" (67)~ Por ello el Estado, a nuestra opinión, 

debe hacer mayor conciencia en el problema que nos ocupa 

legislar aCin más en favor de los derechos de la sociedad y del inter~s 

pfiblico, para lo cuál debera dejar de amparar excesivamente a los 

movimientos huelgutsticos, sucitodos en instituciones no lucrativas; a 

cont1nuac16n seftalamos una serie de modificaciones que creemos deben 

hacerse a la legielaci6n laboral, con el objeto de contemplar y 

solucionar la problemfitica planteada. 

En primer lugar se debe ampliar la claslficaci6n de los 

trabajadores especiales a los que hace refernacia y 

que contempla nuestra legislaci6n en la materia, incertlindose en 

estos a "los trabajadores de instituciones no lucrativas .. , idea 

inspirada en la cita del profesor Nestor de Buen que dice: "El derecho 

especial es respecto del derecho comfin lo que la equidad respecto de 

la justicia" (68) al aceptar la incersi6n de trabajadores de 

instituciones no lucrativas dentro de la clasificaci6n de trabajos 

especiales, es taremos contrf.buyendo a la evoluci6n de nuestro 

derecho, acorde al respecto sigue opinando el Profesor Harto 

de la cueva, " La cuesti6n social no permite una soluci6n rlgida y 

menos finica, al contrario reclama textos amplios que pueden irse 

adaptando a las necesidades sociales e individuales". (69) 

67 .- De la OJeva nnrlo; ob. Cit. Plig. 708 
68.- De la OJeva nnrlo; ob. Cit. Pág. 7ll. 
69.~ De la OJeva nnrlo; Ob. Cit. p!íg. 720. 
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En ese orden de ldeas, sugerimos se habra un cap!tulo 

especial que regule las relaciones de trabajo de instituciones no 

lucrativas,ya que no es pr§ctico seguir agregando artículos 

aislados a nuestra legislaci6n laboral, como desgraciadamente se ha 

venido haciendo quedandonos una legislaci6n sin orden y en ocasiones 

repetl ti va y contradictoria. 

Dicho capitulo debe considerar al arbitraje obligatorio, 

mismo que nuestra legislac16n 'lo contempla como una de las formas de 

dar soluci6n a los conflictos de trabajo, fundandose en el artículo 

937 de la ley federal del Trabajo, el cuál dá facultad a los 

trabajadores a someterse o no al procedimiento ordinario o en su caso 

al procedimiento de conflictos colectivos de naturaleza econ6mica para 

que sea resuelta la lid motivo de huelga, facultad con la que no 

estamos de acuerdo se haga valer en instituciones no lucrativas, y 

que por el contrario, proponemos un arbitraje obligatorio que someta 

tanto a las instituciones no lucrativas como a sus trabajadores, 

mediante un procedimiento especial, que más adelante sugerimos. Este 

arbitraje obligatorio, a nuestro juicio seria la forma mfis justa y 

práctica de solucionar el problema. Al respecto el profesor Cavazos 

Flores, atinadamentc opina en relacl6n con las huelgas de servios 

pfiblicos, a las cuales nosotros equiparamos con las de instituciones 

no lucrativas, lo siguiente: "Debe imponerse el arbitraje obligatorio 

frente a las huelgas que afecten los servicios pfiblicos para evitar 
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perjuicios irreversibles al pueblo en general" (70) dicho autor 

sigue opinando que la misma actitud debe tomarse frente a las 

universidades y en especial frente a nuestra Universidad Autónoma de 

M~xico, a la que no hemos excluido de nuestra clasificac16n de 

instituciones no lucrativas. 

El laudo emitido 

por la autoridad del trabajo como c.onsecuencia del arbitraje 

obligatorio que solucione el conflicto de trabajo, no será impositivo 

ya que las partes podrán recurrir al juicio de amparo, sin que se 

suspendan labores, por lo que el laudo emitido no es atentorio a los 

drechoe laborales. 

Creemos que el arbitraje obligatorio, llevado a cabo 

mediante un procedimiento especial, es una sana aportac16n al derecho 

laboral, ya que se dejan a salvo los derechos de los trabajadores pues 

unicamente se les regular' en forma distinta pero en beneficio del 

inter~s pCiblico y por ende de la sociedad. 

Con dichas reformas a la Ley Federal del Trabajo, creemos 

se evitar&n los multiples daños pol1ticos, econ6micos y sociales ya 

mencionados,= 'que provocan las huelgas en Instituciones no Lucrativas 

rues como afirma el profesor Cavazoa·; "El abuso de la huelga conduce -

irremediablemente a la anarqu{a." ( 71). 

70 - Cavazos Flores Baltazar' Lecc.lones del Derecho Laboralf F.rllt. Trillas¡ México 1986; 
p§g. 343, 
71.- Cavazos Flores Baltazar; Ob. Cit. p§g. 345. 
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Por lo expuesto con anterioridad, a contl.nuac16n sugerimos 

una serie de posibles soluctones al problema que nos ·ocupa, y como 

primera sugerencia, proponemos, la 1mplantac16n de un capitulo 

es-pecial en la ley Federal del Trabajo, que regule las relaciones 

laborales de los trabajadores de instituciones no lucrativas, 

capitulo que contendrá el sometimiento de las partes a un arbitraje 

obligatorio, mediante un proc~d~m.tento_eªt?ecial frente a las huelgas. 

A cont1nuaci6n iedactamos el capitulo especial que regule -

las relaciones laborales antes citadas: 

Articulo 1. - Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán a las relaciones de trabajo entre los trabajadores que 

presten sus servicios a instituciones no lucrativas y 6:stos. 

Articulo 2.- Se entenderá por instituciones no lucrativas, 

todos aquellos organismos que -p.uestras Leyes 'tegulen y tengan como 

objetivo el servicio y la asistencia social en forma altruista y no -

renumerada siempre y cuando sea de utilidad pCíblica. 

Articulo 3.- Los trabajadores que presten sus servicios a 

instituciones no lucrativas gozarán de los mismos derechos y 

obligaciones que esta legislaci6n les otorga a los dem§.s trabajadores 

con excepc16n del derecho de huelga, para lo cual deber§n someterse a 

las condiciones y procedimiento especial que se estipula en el 

presente cap! tulo. 
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Articulo 4.- Los trabajadores de instituciones no 

lucrativas y demás establecimientos análogos, que deseen realizar una 

huelga como soluci6n a sus conflictos laborales, deberán someterse al 

procedimiento especial de huelga de instituciones no lucrativas, y 

continuarán prestando sus servicios aGn despuee de. la fecha de es

tallamiento~ hasta que la autoridad competente resuelva por medio de -

laudo lo contrario. 

Arttculo 5.- La trami taci6n del procedimiento especial de 

huelga de instituciones no lucrativas, se llevará a cabo ante una 

comisi6n especial de la junta de conciliac16n y arbitraje previamente 

nombrada por la Secretarla del Trabajo y Prev1s16n Social, y se 

integrará segGn lo establecido en los Artlculos 609, 610 y 611 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 6.- En la tramitación de este procedimiento 

especial de huelga en instituciones no lucrativas, la junta especial 

deberi procurar ante todo que las partee lleguen a un convenio en 

cualquier Estado del procedimiento, siempre y cuando no exista laudo 

que lo res u el va. 

Articulo 7. - El procedimiento especial de huelga de 

instituciones no lucrativas, se iniciará con la presentaci6n del 

pliego de peticiones que reunirá los requisitos establecidos en el 
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Art!culo 920 de la Ley Federal del Trabajo, con la excepción de que el 

aviso de suspensi6o se dará con quince dlas de ant!cipaci6n. 

Articulo 8.- A la demanda deberá acompañarse lo siguiente: 

l.- Los documentos necesarios tendientes a comprobar la 

relaci6n de los trabajadores 1 su salario y su 

ao tiguedad. 

Il.- Las pruebas necesarias paca probar sus pretencion~a .. 

Articulo 9.- La junta una vez habiendo recibido el escrito 

inicial de demanda, emplazará y citará al demandado a una audiencia de 

conciliaciCin y arbitraje en un t6rmino no mayor de tres días a partir 

de la notificac16n. 

AJ:ttculo 10.- La junta especial, apercibirá a las partee 1 ~:: 

que de faltar alguna de ~stas a la junta de concil1aci6n,se proseguir.§ 

con el procedimiento hasta su total conclusi6n con la parte asistente, 

y una vez emitido el laudo ambas tendr!in que someterse a la 

resoluci6n. 

Articulo 11..- En la audiencia de conc.111aci6n, el demandado 

darfi. contestac16n por escrito a la demanda, anexando los documentos 

necesarios ··tendientes a comprobar la si tuac16n econ6mica de la 
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Articulo 920 de la Ley Federal del Trabajo, con la excepci6n de que el 

aviso de sus pene 160 se darfi. con quince días de ant1cipaci6n. 

Articulo 8.- A la demanda deberá acompai\arse lo siguiente: 

1.- Los documentos necesarios tendtentes a comprobar la 

relacUSn de los trabajadores, su salario y su 

antiguedad. 

II.- Las pruebas necesarias para probar sus pretencion7s. 

Arttcu1o 9.- La junta una vez habiendo recibido el escrito 

inicial de demanda, emplazará y citará al demandado a una audiencia de 

conc111ac16n y arbitraje en un t€rmino no mayor de tres d{as a partir 

de la notiftcaci6n. 

Articulo 10.- La junta especial, apercibirá a las partes,.::-::. 

que de faltar alguna de éstas a la junta de conc111ac16n,se proseguir4 

con el procedimiento hasta su total concluei6n con la parte asistente, 

y una vez emitido el laudo ambas tendrtin que someterse a la 

resoluci6n. 

Articulo 11.- En la audiencia de conciliaci6n, el demandado 

darti contestaci6n por escrito a la demanda, anexando los documentos 

necesarios ··tendientes a comprobar la situaci6n econ6mica de la 
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1nst1tuci6n y la probanza para acreditar sus excepciones. 

forma: 

Articulo 12.- La audiencia Se desarrollará de la siguiente 

I.- Si el promovente no ocurre a la audiencia, se tendrá 

por desistido de su solicitud y se emitirá el laudo 

correspondiente. 

II.- Si no concurre el demandado, se tendrá por 

inconforme, y se emitir6 el laudo correspondiente. 

III.- Si concurren ambas partes, se desahogarán las 

pruebas, se oirán los alegatos y la junta resolverá 

en un t€rmino no mayor de tres dlas. 

Artículo 13.- El laudo emitido por la junta especial 

podrli ser recurrido en un término no mayor de tres d'.Cas. 

Como segunda soluc16n, proponemos que el estado como 

mantendoc de la paz social, más que dirimir los conflictos ye surgidos 

entre las partea, los prevea, pL.?B resulta m&a fácil que resolverlos, 

para lo cual creemos necesario que el estado exiga la claboraci6n de 

un convenio entre las partea, por medio del cual se establezcan las 

bases mediante las cuales se dará soluc16n a los conflictos laborales 

que pudiesen presentarse, set mismo las partes se comprometerían a no 
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suspender labores, por parte de los trabajadores, y en cambio las 

instituciones no lucrativas procurar{an en la medida de sus 

posibilidades mejorar a sus empleados las condiciones de trabajo, 

dicho convenio, deberá ser sancionado por la autoridad del trabajo 

respectiva y el aG.n as{ las partes no llegasen a un arreglo, entonces 

deberan someterse al arbitraje obligatorio citado con anterioridad. 

Como tercera posible sugerencia de soluci6n al problema, 

proponemos frente a las huelgas de instituciones no lucrativas, se 

recurra a la requisa, figura que tiene como objeto evitar los 

problemas ocasionados a consecuencia de la paralizac16n de labores, 

mediante la contrataci6n de los mismos trabajadores o en su caso 

personas ajenas al establecimiento paralizado, para que estos 

continuen laborando evitandose, males mayores. 

La :requieici6n es un derecho que tiene el gobierno para 

que por razones de utilidad píiblica utilice al personal al servicio de 

la -t.netituc16n para que continue con sua labores, pero ln requisa 

se utiliza en los casos que alteren las vías generales de 

comunicaci6nt ya que dicha figura se encuentra contemplada en el 

artículo 112 de la Ley Federal de Vías Generales de Comunicaciones. 

Nuestra sugerencia, es en el sentido de que se contetlple en dicho 

artículo a las instituciones no lucrativas , entendiendose por estas, 

todos aquellos organismos que tengan por objeto el servicio y 

asistencia social en forma altruista y no renuaeratlva, obviamente por 

razones de utilidad pfiblica. 
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Como otra posible soluc16n, sugerimos que las huelgas en 

ins ti tucioncs no lucrativas, se resolvieran por aoalogf.a como se 

resuleven los conflictos colectivos de los trabajadores burocratlcos, 

procedimiento que a nuestro juicio solucionarla las huelgas de 

instituciones no lucrativas en una forma expedita; a contlnuacion 

resumiremos en términos generales el procedimiento para la 

solucion de conflictos de los trabajadores burocraticos: 

Tan pronto reciba la primera promoci6n relativa a un 

conflicto colectivo, el presidente del Tribunal Federal de 

Conctliac16n y Arbitraje, citará a las partes dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliacl6n, que 

deberá llevarse a cabo dentro del t€rm1no de tres dias contados a 

partir de la fecha de citaci6n. En esta audiencia procurará avenir a 

las partes; de celebrarse un convenio, se elevará a la ca tegorla de 

laudo que obligara a eatRs y si no se avienen se procederá al 

arbitraje. El procedimiento al que se someteran las partes para 

resolver sus controversias 3e reducirá a la presenta-=i6n de la 

demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por 

medio de comparecencia , la contestaci6n se hará de igual forma y en 

una sola audiencia se recibir6n las pruebas y alegatos de las partes 

para con posterioridad resolver el conflicto mediante laudo. 

como se pudo apreciar, dicho procedimiento hace menc16n al 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y arbitraje, asi como a su personal, 

precizamente porque sus asuntos son de competencia burocratica, 
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nuestra sugerencia es en el sentido de que se lleve ese mismo 

procedimiento frente a las huelgas de instituciones no lucrativas, 

pero ante una junta especial previamente establecida y depen -

diente de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje para lo culil a61o 

hebra que integrar dicha junta especial para instituciones no 

lucrativas por parte de la autoridad del trabajo correspondiente; 

esta junta, resolvera los conflictos colectivos de instituciones no 

lucrativas, mediante la aplicacU5n del procedimiento lncerto en los 

arttculos 125, 126, 127 y demás aplicables al caso de la Legislac16n 

Federal del Trabajo Burocr!ítlco. 
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CONCLUSIONES 

I. - Di sti ngui r las diferencias entre Instituciones no Lucra ti vas y 

Empresas; mismas que por naturaleza buscan un lucro. 

11.- Entender la importancia y contenido social que realizan las 

Instituciones no Lucrativas. 

111.- Aceptar que tanto nuestro derecho positivo mexicano como 

nuestra legislación laboral. deben evolucionar y adecuarse a 

las necesidades actuales. 

IV.- Que nuestro derecho laboral contemple a los trabajadores de 

instituciones no lucrativas como apartado especial dentro del 

mismo. 

V.- Reconocer que el interés público debe tener mayor importancia 

frente al interés de grupo o particular. 

VI.- La sobreprotección por parte de nuestro derecho laboral para 

con los trabajadores, en ocasiones atenta contra el interés 

social. 

VII.- Reconocer que las huelgas en instituciones no lucrativas 

repercuten negativamente en nuestra soci edacl. 
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VIII.- Debemos dar un tratamiento especial a las huelgas sucitadas en 

instituciones no lucrativas dentro de nuestro derecho laboral. 

IX.- Incertar un capítulo especial dentro de la Ley Federal del 

Trabajo, que regula a las i ns ti tuci ones no 1 ucrativas y sus 

trabajadores. 

X.- Las huelgas de instituciones no lucrativas, pueden someterse a 

un arbitraje obligatorio medí ante un procedimiento especial y 

así evitar daños menores que afecten al interés público. 

XI.- Las huelgas citadas en instituciones no lucrativas, pueden ser 

requisadas por parte del gobierno, para evitar las graves 

consecJenci as que ocasionari a la paralización de las mismas. 

XII.- Las huelgas sucitadas en instituciones no lucrativas podrían 

resolverse como se resuelven los conflictos colectivos de los 

trabajadores burocrati cos. 
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