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INTRODUCCIO~ 

Debemos conei~ar que en la realizaci6n del presente 

trabajo ee aborda el estudio de los objetivos de la huel

~ en ~'xico. 

Para introducirse de lleno en el campo del derecho ee 

requieren grandes conocimientos y un análisis detallado de 

las ideas, que los juristas, creadores de la doctrina juri 

dica poseen, y a quienes dejamos la t;ran labor de profundi 

zar en cada aspecto del derecho, 

La historia nos muestra toda une etapa de exploteci6n, 

humillaci6n y de infamia cometida en contra de la clase.~ 

trabajadora en ~eneral, la cual no contaba siquiera con 

loe derechos sociales mínimos. 

El derecho de aeociaci6n profesional, coalici6n y de 

huelta, son conceptos modernos que ubican e los operarios 

en plena contienda para modificar las condiciones de vida 

y de prestaci6n de loe servicios en una empresa o estable

cimiento, 

Precisamente aquello que nos motiv6 a realizar este 

tema es conocer mas las formas, mecanismos y loe objeti

vos que se persiguen en la realizaci6n de un movimiento -

huelguístico. 

Los objetivos de la huelga establecidos en la Ley Fe

deral del ~rebajo actual tienden a consee;uir un equilibrio 



entre los diversos factores de la producción, capital y-

trabajo. Pero ere emos que le huelga solidsrie. desborda los 

límites legales de equilibrar las fuerzas productivas de 

le sociedad, llee;endo incluso a ser considere.da política 

y violatorie de la libertad de trabajo. 

Esta obra se encuentra dividida en cuatro cepítulos: 

en el P. rimero, mencionaa1oe los conceptos que a nuestro ju.!_ 

cio son básicos para adentrarnos y entender e1 teme a tra

tBr; mientras que en el segundo se abordan aspectos hiet6-

ricoe internacionales y nacionales que nos sirven como en~ 

cedentes. En el tercero, se analiza brevemente la regula~ 

ción de le huelga en el derecho mexicano, y finalmente en 

el cuarto se estudian los objetivoe de la huelga. 

Consideramos que los objetivos de la hueles deben con 

tener proyecciones hacia un equilibrio entre la clase tra

bajadora y loe patrones. 

La huelga por solidaridad no busca directamente el -

equilibrio mencionado en el p~rrafo anterior, como conse-

cuencie, limita la libertad laboral del patrón y de los -

trabajadores que estan en contra de este tipo de movimien

to. 

Respecto a nuestra propoe1ci6n, planteamos la reforme 

al artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, O.erogando la 

fracción VI del mismo, referente a le huelga solidaria. 



CAPITULO l 

ll!ARCO CONCEPrOAL 

I.l Derecho del trabajo 

El derecho del trabajo no pudo haber surgido por gen~ 

raci6n espontánea, en realidad ea un lRrco proceso de evo

luci6n. 

El siglo XVIII marca una gran transformRci6n en el -

ámbito econ6mico, político y social de slomos paises eur2 

peos, como consecuencia del avance en las t6cnicas de pro

ducc16n. 

Despué.s de una luchn invariable y peraietente por Pª.! 

te de los trabajadores, se pae6 de loe pequeños talleres 

artesanales a las grandes fábricas, donde sufrían las p~s! 

mne condiciones de trabajo a que los sometían, por lo que 

hicieron sentir su enojo ante esa realidad a través de la 

lucha obrera, ello para loo!Tar el reconocimiento de sus -

derechos. 

Pu& tiempo despu~s cuando aparece en algunos Estados 

del viejo continente como Francia e Inglaterra, algunas ~ 

nor111as re!"Uladoras del trabajo subordinado. 

Como el prop6eito de este apartado es definir al der! 

cho del trabajo, consideramos oportuno hacer menci6n pri-

merBl!lente de estos dos táTillinoe: derecho y trabajo, para 
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concluir con una definición de esta rama del derecho, 

Si la humanidad hubiera crecido sin preceptos que e~ 

tablecieran la conducta de loe individu~a, dificilmente h~ 

biera eobrevivido tAnto tiempo. 

El individuo requiere de nor:nas de acci6n a las cua-

les debe 4e sujetar su conducta, pera mantener una esta -

bilidad social y pare regular clRramente la9 diversas acti 

vidades que desarrolla, 

Si esas nor.nas no se cu:nplen, o se transereden, quien 

les viola ee hace acreedor de u..~a sanci6n, pudiendo variar 

ya sea que se trate de u.~o u otro tipo de normas. 

Ee por esta ··raz6n que existe el derecho como noma r~ 

tul.adora, pero tambi~n con facultades para actuar en una 

direcci6n u otra. 

El derecho ae noe presenta entonces, como un conjunto 

de normas jurídicas, reguladoras de les diversas activida

des externas del ser humano, les que se deben obed~cer por 

estar respaldadas por la comunidad, provistas de una san~ 

ci6n en caso de incumplimiento. 

Para el maestro Eduardo García Maynea el Derecho es 

un conjunto de normse bilaterales, externas, generalmente 

heter6nomas y coercibles, que tienen por objeto retuiar la 

conducta hu.~ana en su interferencia intersubjetiva.! 

(1) GARCIA MAYNES, Eduardo. Introducci6n al estudio del de 
recho, cuadra~~simo primera edici6n, Porrúa 
s. A; M&xico, 1990. p. 3 y sig. 
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El Derecho es entonces, un instrumento pera conservar 

la estabilidad y armonía de la sociedad, para edificer un 

r~gimen donde impere le justicie y la equidad. 

Por otra parte, le mayoría de loe autores de obras j~ 

r!dice.e nacionales consideran que la historia del trabajo 

es la historia de la humanidad, Si se analizan loe diver-

eos períodos por los que ha pasado la humanidad, ee ndvie! 

te la ectivid8d laboral aparejada con el ser tumeno. 

Todos, por difusa que sea, tenemos una idea de lo que 

ea el trabajo, muchae veces se dice que es una actividad-

que produce bienestar al honbre o un esfuerzo que se tra-

duce en una forma ma8 decorosa para vivir. 

El maestro José Dávalos considera que dentro del ori

een de la palabra trabajo, les opiniones se han dividido. 

"Al@'Ulloe autores se~elan que la palabra proviene del 

latín traba, trebis, que significa trabe, ya que el traba

jo se traduce en une traba pare los individuos, porque eie~ 

pre lleva implícito el desplie!'lle de un cierto esfuerzo. 

Una segunda corriente ubica el t~rmino trebejo dentro 

del p-ieco thlibo, que denote apretar, oprimir o afligir" :2. 

(2) DAVALOS, José. Derecho del trabajo l. tercera edici6n, 
Porrúe S.A; ~·~xico, 1990. p. 3 
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No podeoos hablar del trabajo de un animal o de una 

máquina, puesto que el hombre es el pilar funda:nental para 

que sea considerado como tal. Solo es considerado trebejo 

el desarrollado por el hombre, 

Sin embargo, no todo trabajo es objeto de ree:ulaci6n 

jurídica; en la legislaci6n laboral positiva mexicRna, s6lo 

se establece el trabajo subordinado, o sea aquel que preste 

una persona física a otra, física o moral, a ca~bio de un 

salario. 

Atendiendo este punto, la Ley Federal del Trab~jo es

tablece en su artículo 8°: 

•Trabajador es la persona física que presta 

a otra, fÍsicn o moral, un trabajo personal 

subordinndo". 

Después del análisis realizado, estamos en posibili-

dad de señalar un concepto de Derecho del trabajo. 

Primeramente es de tomarse en cuenta, que dichas nor

mas deben regular con eficiencia la relaci6n laboral, as-

pecto que abordaremos en el siguiente ape.rtado, no solo en 

el contenido econ6mico, sino que la esencia de la refUla-

ci6n del trabajo subordinndo, es que el individuo adquiera 

una foI'llla decorosa de vida para él y su familia. 

Derecho del trabajo es, entonces, el conjunto de nor

mas reguladoras del trabPjo subordinado. 
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Al rEspecto el maestro Truebe Urbina establece que: 

"Derecho del trsbajo ee el conjunto de principios, normas 

e instituciones que protegen, di!Jlifican y tienden a reiv:I!!. 

dicar e todos loe que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales, para 111 realización de su .destino histórico: 

socializar la vida humana."3 

1.2 La relación de trabejo 

Cualquiera. que eee la labor que se desempeñe, deberá 

haber un vínculo entre quien presta el trebejo y quien lo 

recn1e. 

Desde hace tiempo este teme ha eido tocado por la ma

yoría de loe juristas y en este apartado consideramos per

tinente exponer la teoría cont.rectualista así como 111 de 

la relaci6n de trabajo. 

El derecho civil ea el mas antiello que se conoce, 

primeramente en ~l ee encontraba el trebejo y por consi 

euiente la relación laboral. Esta estaba inmersa dentro 

del ca~po civil y se traducía en un contrato, que era la 

fuente creadora de esta relación. 

La doctrina jurídica que Bi€U1Ó las ideas del código 

civil fronces, estimó que el vínculo por el cual un traba-

( 3) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo derecho 01exic•no del 
trebejo. eexta ed1ci6n. Porn1a S.A; M~xico, 1981. 
p. 
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jedor prestaba sus servicioe a un pstr6n, era un contrato 

de arrendamiento de servicios. 

Fueron varios autores a quienes les diof;Ust6 que el-

hombre como las bestias estuvieran regidas por lols mismas 

normae, entre elloe, Francesco Cernelutti manifest6 que 

la relación de trabsjo era un contrato de compra-venta, 

eimilar al contrato de euminietro de energía electrice., 

donde el trabajador vendía su energía de trabajo al patrón. 

Tam"oi~n se lleg6 a considerar en la doctrina jurídica 

francesa a dicha relación como contreto de sociedad, pues 

en el, los trabajadores aportaban eu energía de trebPjo y 

el empleador el capital. 

En tanto que en la exposición de motivos del códico 

civil mexicano de 1870, se establece que la prestación de 

servicios personales tiene mas semejanza con el mandato,~ 

pues el patr6n otorga al trabajador la facilidad para rea

lizar ciertae actividades, 

Es de notar que en l~ teoría contractualista ~e pre -

eents el principio 'de la autonomía de la voluntad entre le• 

partee. 

La relación de trabajo aparece como una tesis euperisr 

a la contractual, establece que la simple prestación de un 

tra~ajo es suficiente para crear derechos y obligaciones, 

aún en contra de la voluntad de los empresarios, 
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ParE> esto el mRestro Eue¡uerio Guerrero comente "no e_!! 

tamos de acuerdo con este doctrine (de la relación de tra

bajo), porque independientemente de las limitaciones al 

principio de la eutonomía de la voluntad, el trebejador sl 

gue siendo W1 hombre libre que debe expresar eu consenti-

miento de vincularse con un patrón y puede, si asi lo con

vienen ambos, incluir prestaciones superiores a las lege -

lee o lE>B del contrato colectivo que rija en la empresa. 

Conaecuentemente, somos 1ertidarios de la teoría contract•_!l 

liste". 4 

En la teoría de la relaci6n de trabajo, por el hecho 

de prestar un trabajo personal au~ordinedo, se crea un es

tatuto de derecho objetivo, separado completamente del de

recho civil y que propicia el nacimiento de un nuevo der~ 

cho. 

De esta manera, el vínculo laboral se encuentre viee~ 

te dentro de le legislación laborel mexicana. Desde el mo

mento en que se reelizR cualquier tipo de prestación de 

servicio, nace la relación laboral. 

El más importante expositor de la teoría de le rele~ 

ci6n de trebejo fue el maestro ~ario de le Cueva, quien 

la definió como: "una situación jurídica objetiva que se 

crea entre un trabajador y un patrono por la presteci6n de 

un trabajo aubordinado, cualquiera que sea el acto o la 

(4) GUERRERO, Euquerio. Manuel de d•recho dEl tre.bejo, d~
ci~o sexta edición, Porrúe S.A; México, 1989. 
,.30 
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cause que le dio origen, en virtud del cual se Eplica al 

trabajador un estatuto objetivo, inte(rado por los princi

pios, instituciones y no?"llas de la declsroci6n de derechos 

sociales, de le ley del trehajo ••• "5 

Ahore bien, el 11aestro José Dávalos señala: "puede -

existir la relsci6n de trebejo sin que exiata previanente 

un contrato de trebRjo, pero no al contrario. Aún cuR11do 

normelnente se da por enticipedo un contrato escrito, ver

bal o tácito. Es decir, el hecho d~ que exista un contrato 

de trabajo no supone de modo necesario la rel?ci6n labo -

ral."6 

Por lo que hasta ahora se ha analizado del tema en -

cuesti6n se verifica que, a le releci6n de trabajo se le 

aplica un conjunto de nomas legales de ca.rác-cer laboral 

por el solo hecho de la prestación del trabajo subordinado 

y el pefo de un salario, donde no impera la autonomía de -

le Yoluntsd entre les partes, sino que se treta de derechos 

sociales míni~os previamente establecidos. 

nosotros consideremos que el contrato y lR relaci6n-

de trabajo son epertedoe distintos, a pesar de que la ley 

laboral lee otorga loe miemos efectoe. 

El contrato individual de trabajo requiere de unn ma-

(5) CUEVA, Mario de la. El nuevo derecho mexicano del tra
bajo. T. I, décimo ee(unda edición, Forrúa S.A; 
~éxico, 1990. p. 187 

(6) DAVALOS, Jos~. op. cit. p. 105 
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nifestRci6n de voluntad de las partes para que se perfe~ 

cione el vínculo, en torno a cuya manif estaci6n gira la 

aplicación de nor.:ias de derecho. 

~ientras que en la relaci6n de trabajo existe una DB

nifestaci6n de voluntad por parte de los trabE je.dores, ya 

que si ésta no se presentara caería en el trabajo forzado, 

no es el punto de partid~ para la aplicaci6n de todo un e~ 

tatuto laboral, sino la base aquí es el acto mismo de la-

prestaci6n de la actividad productiva. 

Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo (LPT) se 

equipara al contrato de trabPjo con la relaci6n laboral, 

de esta manera el artículo 20 de la misma ley establece: 

art.20 "Se entiende por relaci6n de trabajo, cual

quiera que sea el acto que le de origen, 

la prestaci6n de un trBbajo personal subor

dinado a una persona, mediante el pego de 

un salario. 

Contrato individual de trab8jo, cu~lquiera 

que aea su fome o denominaci6n, es aquel 

por virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra un trabajo personal subor

dinado, mediante el pago de UJ1 salario. 

La prestaci6n de un trab~jo a que se refie

re el párrafo primero y el contrato cele-

br!ldo producen los :nismos efectos." 
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1.3 Sujetos de la relaci6n de trabajo 

En el tena anterior se abord6 la relación de trnbajo, 

1 como me observ6, eea cual fuere la actividad que ae 

desempeñe, deberá haber un vínculo entre quien preste el 

traaajo y quien lo recibe. 

Este re1aci6n se da entre doa partes anta~6nicas, que 

al poner en movimiento la actividad de ambas, desemboca en 

un cambio de la economía de un Estado. 

La relación de trabajo se encuentra integrada por dos 

s·ujetoe, que son la base del estudio .de Derecho del traba

jo; por una parte est~ la persona física que habr~ de pre! 

tar sue servicio& en una empresa o establecimiento, a un 

pstr6n quien se encontrará obligado a pa~ar una determina

da cantidad de dinero como contrapreataci6n. 

Confol"llle a nuestra LFT se reconoce al trabajador y al 

patr6n como sujetos de Derecho del trabajo, capacee de te

ner derechos 1 obligaciones laborales, 

A continusci6n se detallará por separado las caracte

rísticas de cada una de las partea a que hemos hecho men~ 

ci6n: 
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1.3.1 Trabajador 

A través de la historia, loe trabajadores siempre han 

eido loe prota,onistae y organizadores de movimientos, in

coní'ormee con las me.lee condiciones que les proporcionan ~ 

los patrones, buscando lle¡:ar a un equilibrio con eetoe ú]:. 

timos. 

En un sentido amplio, consideramos que todas las per

sonas son trab•jadorae, con excepción do los ociosos, 

La terminolo~!a que se ha usado para identificar a ~ 

loe trabajadores ha sido variada. 

Se le ha llamado trabajador, jornalero, obrero, oper~ 

rio, deudor de trabajo, acreedor de salario, productor, -

etc. Nosotros lo llamaremos trabu.jador, como la propia le

~islaci6n lab~ral lo denomina, 

Según se establece en la Enciclopedia Jurídica Omeba, 

"Trabajador es, pues, toda persone que presta o otros aua 

servicios en virtud de un contrato de trabajo o de apren~ 

dizajc".7 

El maestro Roberto ~u.,oz Ram6n nos ofrece una defini

ción de trabajador la cual considerrunon que es relativame~ 

te mas completa que la establecida en la ley, ya que nos 

{ 7) ENCICL0PEDIA .TtTRIDICA 0'.\EBA. T. XX:V. Editorial bi blio
gráfica omeba, Ar(entine., 1980, p. 976 
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dice que "ee la pereonR física que li\1remente presta a otra 

un trabajo personal, subordinado, lícito y re~u.~erado,"8 

De este concepto se desprenden los siguientes elemen

tos: debe realizar el trabajo e6lo un11 persona í"Ísica, qu! 

dando descartsdaa las per¡;ones morPles o jurídicas pars. -

elle¡ que lo haca libremente esto es, no deberá hAber pre

e16n alt;Una hacia el operario par11 que realice el trabajo1 

siempre que se lleve a cabo la actividad productiva, debe

rá ser personal, y no a través de otra persone; adem~e de

berá ser subordinado o sel! prestado a otra persona median

te el ]'Bgo de un salario. La remuneraci6n es la asitnaci6n 

de un salario al trabajador por su trabajo, 

Para el maestro Néstor de Buen las definiciones de 

trabajador •no comprenden a todos los trabajadores, sino-

solo a los asalariados", ee:ret;e. que "La definición actual 

eolo tiene el defecto secundario d~ hablar de persona mo~ 

ral, concepto arcaico y deficiente•,9 

En la LFT dtl 31 de atoeto d~ 1931, el artículo terc! 

ro señalaba que: 

"TrabAjador es toda persone. que prest11 a 

otra un servicio materie.l, intelectual o 

de ambos géneros, en virtud de un contre.to 

de trabAjo". 

(8) MUilOZ RA~ON, Roberto, Derecho del trabajo, r. II. Po-
rrúa S.A; µ~xico, 1983, p. 19 

(9) BUEN LOZANO, Néstor de, Derecho del trabajo. iléptima 
edici6n, Porrúa S.A; México, 1989. p. 467 



13 

E~ta definici6n habla en ~eneral de todA persona sin 

tomar en cuenta si es física o moral; tamb16n se dice que 

puede que unos trabajadores laboraran materialmente y ot1'>s 

solo intelectualmente, noaotroa pensamos que toda activi~ 

dad material que se desarrolle debe tener. parte de intele~ 

tividad, 

Tambi6n se observa que debía ser la prestaci6n labo-

ral previa celebraci6n de contrato individual, por lo que 

no se consideraDa trabajador a quien no lo hubiese celebr,! 

do, lo que limitaba aún m's este t6rmino, 

Le LFT actual de 1° de mayo de 1970 establece en el 

artículo 8° que: 

"Trabajador es la persona física que presta 

a otra física o moral un tr·altajo personal 

subordinado", 

El concepto lege.1 consta de las siguientes partes: 

Se define clar~ente que trabajador sólo pueden serlo las 

personas físicas que presten a otra física o mo·ral, un tr! 

bajo personal, no por interp6sita persona, 

La subordinación nos la f.'eí'lala le jurisprudencia est,! 

bleciendo "subordinAción significa por parte del patr6n un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obedie,B 

cia por parte de quien preste el eervicio",10 

(10) SUBORDIN.<CION CONCEPl'O DE, Amparo directo 686/79 Sal
vador Medina Soloache y otros, Unanimidad de 4 
votos. 
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1.3.2 Patr6n 

Existe un ¡rran ndmero de nombres para identificar el 

patr6n, adem~s d~ patrono, también se le ha llamado acree

dor de trabajo, empleador, empresario, dad9r de trabajo, 

etc. 

Anteriormente era frecuente oir hablar de patrono; en 

la actualidad, despu~s de que el Congreso de la Unión lo 

sustituyó por una mejor connotaci6n, ae habla de patr6n. 

Se dice que patrono ea el que patrocina a al!\)ien o 

geetionP en eu nombre y patr6n ea el t~rmino mas usBdo en 

aueetro ordenFmient~ laboral positivo. 

Alrededor del concepto de patrón existe une serie de 

ideae laa que son importantes como complemento de dicha d! 

finici6n. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba define el término pe-

trono eotableciendo: "Desde el punto de vista jurídico el 

patrono ea un sujeto de derechos y obligaciones garantiza

dos aquellos y exigibles ~etas, En t~rminoe general.es pod! 

moa decir que patrono es el que manda, ordena, dirige; y 

loe subordinados (obreros y empleados) son los que obede 

cen, actúan y cW!lplen las 6rdenee elllBlladas del petrono" .11 

(11) ENCICLOPEDIA .JlJRIDICA O!llEBA, op, cit. P• 977 
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El gran jurista Mario de la Cueva habla de patrono y 

se adhiere al concapto de la ley, agregando que esta defi

nición •ratifica la tesie de que comprobada la prestación 

de un trabajo subordinado, se aplica automáticamente la -

legislación del trabejo•.12 

Aquí el jurista se refiere a la tesis de la incorpor! 

ción o de la relación de trabajo estudiada en el punto an

terior. 

N~stor de Buen por su parte, propone la siguiente de

finición •patrón es quien puede dirigir la actividad labo

ral de un terce1·0, que trs'taja en su beneficio, mediante -

retribuciÓn".13 

Se proyecta claramente en esta definición que el au

tor agrega los siguientes elementos: 

Retribución, el pa~o de un determinado salario por el tre

bejo realizsdo y trsbAjo en beneficio del patrón, aún cu~ 

do consideremos que tambi~n labore el trabajador en su pr~ 

pio beneficio, por mínimo que sea. 

Otra idea de patrón que nos llama la atención es la 

que describe el mseetro Roberto Muñoz Ramón quien afirme-

que: •concebimos el pstr6n como la personR física o moral, 

que utiliza por su cuenta y bajo eu eu'tordinsci6n, los-

(12) CUEVA, ~ario de la. op. cit. p. 159 

(13) BUEN, N~stor de. op. cit. p. 480 



16 

servicios lícitos, prestados libre y personalmente, medi~ 

te una retribuci6n por un trabajador" .14 

En este concepto el maestro proporciona datos tales~ 

como1 una persona que puede eer física o moral, n6teee que 

aquí ya se está agregando la persona jurídica o moral, a 

diferencia del concepto de trabajador. Que utiliza por eu 

cuenta y bajo su eubordinaci6n, esto significa, como ya lo 

mencionamos, que existe esa facultad jurídica.de mRndo por 

parte del patr6n y deber jurídico de obediencia por parte 

del trabajador; por otra parte l~e servicios no deberán ser 

contrarios a la ley y deben ser prestados sin presi6n al!¡!! 

0 na, debiendo ser retribuidos. 

La ley del trabajo de 1931 establecía que: 

"Patrono es toda persona física o moral que 

emplee el servicio de otra, en virtud de 

un contrato de trabajo". 

Por nuestra parte, pensamos que esta ley era li~itat,! 

va ye que habla de emplear el servicio de otra persona ool!. 

mente,; tambi'n da como un hecho la celebraci6n previa de un 

contrato de trabajo, dejando fuera la teoría de la incorp~ 

raci6n a la que se refiere el maestro de la Cueva, 

Nuestra ley del trabajo actual establece en el artÍCJ! 

lo lOºque1 

(14) MUÑOZ RA."10!1, Roberto. op. cit. p. 17 
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"Patrón es la persona física o moral que 

utiliza los eervicioe de uno o varioe tra

bajadores". 

l.4 Sindicato y coalici6n 

Debido al tema a tratar, los objetivos de la huelga, 

coneideramoe pertinente hacer alusión a dos t~rminos impof 

tantea: sindicato y coalición. 

La vida humana se caracteriza por un espíritu de aso

cieci6n, cada una de las necesidades que tiene el hombre-

hacen posible una forma diferente de a~rupación. 

Deede loe tiempos m~s remotos los hombres se agrupa-

ron en clones, tribus, gens y familias; dentro de una co -

lectividad ee formaron castas, colegios, etc, Se trata pues 

de diferentes tendencias asociativas que dan origen a so -

ciedadee de distinta especie. 

De una manera u otra, en todo lugar loe individuos se 

unen para la realización de un fin común, un esfuerzo ca-

lectivo que proporciona mayores posibilidades de triunfo, 

La asociaci6n es un fenómeno que aparece en provecho 

del individuo, un medio natural destinado a protegerlo y 

desarrollarlo; porque gracias a ella los individuos suman 

sus fuerzas, las amplían en virtud de la ayuda de sus con

gfoeres. 
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Las antiguns corporaciones de oficios son antecedente~ 

obligados de los modenios sindicRtos, una formA de asocia

ción que constituyeron la 9ase para el desarrollo del tra

bajo, 

Así, la corporación medieval era la reunión de gentes 

del mismo oficio sujeta a reglas comunes. 

A pesar de que hube edictoo y leyes supr~miendo la n! 

ciento colectividad de loe traaajadores que buscaban una 

fuerza extra, lenta~ente se fueron aceptando las reuniones 

de ~etos en las constituciones de diversos E~tsdos. 

1.4.1 Sindicato 

La semejanza de prop6sitos y de intereses hizo que 

loe obreros se reunieran, de tal suerte que en las fábri-

cae so formaron las primeras asociaciones, 

La libertad oindical ha sido un logro del movimiento 

obrero y no una conceción del Estado, deapu6s de sufrir -

tantas vieicitudes por parte de los empresarios, la re¡ru

laci6n de las condiciones de trabajo sería el resultado do 

U!'l acuerdo o concertación colectiva, que se celebra ftntro 

los tra•ajadores y el empresario. 

Hay autores que consideran que los sindicatoo están-

mas cerca de la pe.labra comunidad que de sociedad, arguyen 

do que sus miembros comparten el sentido objetivo de cons

tituir un todo. 
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Sindicato deriva del latín sindicus, abogado y repre

sentante de une ciudad, 1alebra que procede del t!:X'ie~o 

syndikos, defensor, y de syn, que quiere decir con, colnb~ 

raci6n; v diké, justicia. 

Corresponde al maestro Mario de la Cueva ilustrarnos 

respecto de este punto, él comenta que existen dos áne;ul.os 

pR1a hRcer lR definición de les instituciones jurídicas: 

una es la definici6n legal; mientras que la segunda denoni 

nada substEncisl, busca expresar la misma idea pero desde 

otro punto de vista, 

Considera que "el sindicato es le e~presi6n de la uni 

dad de las comunidPdee obrerss y de su decisión de luchar 

por una apliceci6n cada día nas amplia de la justicia so

cial a las condiciones de prestación d~ loe servicios y 

por la creaci6n de una sociedad futura en la cual el trab~ 

jo ses el valor supremo y la base de las estructuras polí

tices y jurídicas",15 

En este concepto el maestro nos ofrece toda una clase 

de humanismo, ética y amor a la justicia, sin dejar de to

mar en cuenta al sindicato como una unidad de lucha para-

las sociedades futuras, 

Para Osear Gabriel Ramos "sindicato si~ificaría, la 

(15) CUEVA, ~ario de la, El nuevo derecho mexicano del tra 
bajo. T, II, sexta edici6n, Porrú~ S.A; ~~xico~ 
1991, P• 232 
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justicia conjunta, la justicia que busca el conjunto de s~ 

cios, con le coleboraci6n, la actividad o la acci6n conjll;!! 

ta de todos, que porsupuesto abercs la defensa de sus int! 

reses los cuales tienen que ser comunes a los miembros, 

primordialmente en lo que a trabajo se refieren,16 

De acuerdo a lo expresado anteriormente se percibe un 

hondo sentido de la justicia que perei(Ue el sindicato, 

par¡¡ le. defensa de los interesee de todos los 11iembros iel 

mismo en lo que 11 trabe.jo se refiere, solo s~ destaca la 

justicia que buscan los socios miembros, dejando de lado-

otros elementos. 

La Consti tuci6n ~·exicana acepta en el artículo 123, 

apartado A, frscci6n XVI el derecho a constitlliree en sin

dicP.tos. 

"Tanto los obreros como los empresRrios ten 

drán derecho pare coligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sind! 

catos, asociaciones profesion~les, etc." 

Nuestra LFT vieente,en el artículú 356 preceptúa: 

"Sindic11to es la asociación de trabajadores 

o patrones, constituida para el estudio,--

(16) RAMOS ALVAREZ, Osear Gabriel. Sindicatos, federacio
nes y confederacionee. Trillos, ~·éxico, 1991, 
p. 9 
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mejoramiento y defens• de eu~ reep•ctivoa 

intere.,ee". 

Asimismo la Or~nizaci6n Internacional del Trabajo en 

su tri!éeima primera reuni6n, celebrada en San Francisco 

del 17 de junio al 10 de juli• de 1948, y dentro del con-

venio 87 relativo a la libertad sindical establece en el 

artículo eeoindes 

"Los trabejadores y loe empleadores, sin 

ninguna dietinci6n y sin autorizBci6n pre

via, tienen el derecho de constituir las 

orFanizaciones que estimen convenientes, 

así como el de afiliarse a eetas or!aniza

cionee, con la sola condici6n de observar 

loe estatutos de loe mismas". 

1.4.2 Coalici6n 

Una de tantas fol'llae de reuni6n es la coalici6n, en 

ésta se persifue la defensa de intereses co~unee bien det\!r 

~inadoe, dejando al margen el individualismo. 

La Enciclopedia Jurídice Omeba eei'lala "La palabra co_!!: 

lici6n ee deriva del latín coalitum, reunirse, juntarse; -

Uni6n , li(S, Set;Ún el Diccionario de la Academia Española. 

Coaliearse equivele tambi~n a unirse o confederarse unos 

con otros para algÚn fin" ,17 

(17) ENCICLOPEDIA JURIDICA O~EBA. op, cit. T. III. P• ~l 
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El rran tratadista Paul Pie define a la coalici6n co

mo "la acci6n concertada de un cierto número de trabajado

res pare la defensa de sus derechos o de sus intereses".16 

Esta definici6n no contempla la temporalidad que la 

caracteriza hoy en día, pero si hace menci6n que se trata 

de un acuerdo de varios trabajadores, ee decir, una uni6n 

o conjunto de personas pKra SUllBr esfuerzos •n defensa d• 

eue d•rechos e inter•s•s. 

S• ere• que eeta definici6n pudo haber lnspirado a la 

que aparece en el artículo 258 de la ley de 1931, el cual 

pa,or!a a la actual. 

Nuevamente el maestro Mario d• la Cueva al analizar-

el concepto de coalici6n que establece nuestra ley d•l tr! 

bajo Vi(ente, señala: •no ae identifice. ni con la huele-a-

ni con la aeociaci6n sindical, aún cuando es un anteceden

te necesario de estas instituciones y, normalmente, desem

boca en ellns•.19 

Dentro del p6rrafo anterior ae consigna que la coa -

lici6n es el antecedente de la formaci6n de un sindicato o 

de la declaración de una huelga, una vez formada temporal

m•nte ln coalici6n, se ll•ga a r•aliza1• una huel(a o se -

forma •l sindicato, es el paso previo para la cr•aci6n de 

Bmbae fiturae. 

(18} PIC, Paul. cit. por CUS'JA, ~ario d• la. T,II op. cit. 
p. 239 

(19) Idem. p. 232 
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El derecho de coalici6n ee encuentra plRsmRdo en el 

artículo 123 apartado A, fracci6n XVI conetitucional el-

que nos indica: 

"Tanto loe "breros COl!lO los empresarios te.!! 

drán derecho de coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses,,," 

La LPT, en el artículo 354 reconoce la libertad de C~· 

ligarse, estableciendo: 

"La ley reconoce la libertad de coalición 

de trabajadores y de patrones". 

En tanto que el artículo 355 señala un concepto de-

coalición: 

"Coalici6n ea el acuerdo temporal de un ffr.l! 

po de trabajadores o de patrones para la-

defensa de eue intereses comunes". 

1.5 Contrato colectivo de trabajo 

En el tema anterior, donde se habl6 del sindicato, ee 

dijo que desde tiempos remotos los hombreo siempre se han 

a~rupado 1 se asocian para la realización de un fin col!lún 

o para conseguir un esfuerzo extra que les otorgue mayores 

posibilidades de triunfo. 

Loe trabajadores en sus relRcionee con loe patronee, 
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solo cuenten con la unión estrecha de todos, puea solo -

cuando se agrupan presentan una rran resistencia a las ex! 

gencias patronales. 

Previo a la rerulaci6n jurídica del trabajo, los pa-

trones creabP.n un rer,lamento de f'brica, al que debían so

meterse todos los careros desde el ino:nento en que entraban 

a laborar. 

Como re~ultado de la lucha de los trabajadores y los 

sindicatos, se cre6 un instrumento jurídico deno:ninado co_!! 

trato colectivo de trabajo, 

Tal contrato nació de la noceaidad de establecer con

diciones semejantes de trabaje entre loe obreros de algu -

n .... empresas, gracias al cual las relaciones obrero-patro

nales no quedan a la voluntad de los empresarios en contra 

del individuo aielado; no se treta de w1a orden o mandato, 

sino de un reaiütedo discutido por ammas partea. 

Inclusive en la doctrina jurídica n0.cionel, hny quien 

censidera que en el contrato colectivo reside le ~arant:!a 

del orden y de la disciplina, ar.nonizando las relaciones-

entre el capital y el trebejo, 

Tlllllbi~n hemos mencionado que en el contrato laboral-

no tiene cabida la autonomía de la voluntad entre las par

tee, pues las relRcionee entre obreros y patronea de9e su

jetarse a un conjunto de normas proteccionistes; el contr~ 

to de trabajo es entonces de derecho social. 
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La doctrina ha discutido dentro del contreto colectivo 

respecto si es normativo, esto ea, ee3alando un tipo de-

nomas a ae~ir en deteniinada direcci6n, o si. es de ejec.!:!: 

ci6n o eea, que el sindicato obrero pacta con el patrón y 

a través de este con~rato de trabajo las laboree que ejec~ 

tarán loa a~rearl.ados. 

El ilustre J. Jesús Castorena propone una definici6n 

de contrato colectivo de trabajo que a la letra dices "tia 

el ré~men jurídico de una o varias empresas, elaborRde -

por el patrón o patrones de esRB empresas o el sindícate a 

que pertenecen los trabajadores de esas empresas, o por un 

árbitro público o privado en quien se delego por aquellos 

esa fRcultad, pAra gobernar la prestación de servicios de 

loa trabajadores y lea materias derivadas de la misma" .20 

Aquí el autor omite hablar de convenio, sino se refi!_ 

re e un régimen jurídico que él mismo considera como un -

grupo de normas que regulan un conjunto de fen6menoa jurí

dicos de una misma especie. 

Este régimen jurídico se aplica a una o variae empre

sas y debe obligar tanto a los patronea, sindicatos y a -

trabajadores, agrega trun~ién que las partes, si así lo de

sean pueden delegar a un árbitro público o priYade la fa -

cultad para convenir el contrato colectivo. 

(20) CASTORENA, J, Jesús. Manual de derecho obrero, quinta 
edici6n, fuentes impresores, ''éxico, 1971. 
p. 271 
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Por eu parte el juristA Euquerio Guerrero señAla: "le 

ley exir.e la redecci6n de un documento escrito en que se 

conten~11.11 lee relRciones de trabajo, o sea el contrato de 

trabajo cuando no existRn contratos colectivos aplicAbles; 

en nuestrR opini6n pera mayor e~guridad de las pertes sieE 

pre será conveniente la celebración de contratos individu~ 

lee". 2l 

Aquí eencillllilente se observe que le ley exi~e un do

cu~ento en el que se establezcan les relaciones en les que 

se debe prestar el servicio, para el ceso de falta de con

trato colectivo epliceble, los contratos individuales son 

la base. 

Consideremos que tiene importancia porque no todas -

las empresas tienen sindicatos c¡ue exijan la celebraci6n -

del contrato colectivo, por lo que el contrato individual 

constituye, co~o ee he mencionado, le base mínima de cond! 

cionee en las que ee presta el servicio. 

Truebe Urbine por su parte dice que "por lo c¡ue ee r!_ 

fiere al contrato colectivo ee le impuso al patr6n le obl! 

gaci6n de celebrarlo cuando tuviera trabajadores a eu ser

vicio, pare el efecto de crear un derecho autónomo aupe -

rior a lae disposiciones sociales mínimas de le ley" cont.i 

núa diciendo, "el contrato colectivo siempre eerlí instru--

( 21) GUERRERO, Euquerio. op. cit. p. 328 
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mento de lucha de la clase obrera, impuesto por la fuerza 

de lR asoci&ci6n profesional de los trabajadores y de lP 

huelen ••• "22 

La LF"l' establece en el artículo 3B6: 

"Contrato colectivo de trabe.jo es el conv!_ 

nio celebra.do entre uno o varios sindica-

tos de trabajadores y uno o v~rioe patro -

nes, o uno o verios sindic~tos de pii.trones, 

con objeto de establecer las condiciones 

se[Ún lRs cualee debe prer.tarse el. treb"jo 

en una o 11as empresas o establecimientos". 

1.6 Contrato-ley 

Se dice que el contrato-ley es el último eslab6n de 

· evoluci6n ¡¡ que ha l.lef'ado la colectividad, pues está por 

encima de loe mínimos constitucionales paro ofrecer a los 

trabejndoree de cada rana de lii. actividnd, niveles de vida 

mas justos • 

. A t;randes rsst;os, los objetivos de este contrflto son 

le unificnci6n reeional y nacional de lae condiciones de 

trabajo pRra asi llerar o aproximarse al. principio de i[.Uej 

dad y de uni6n de los trebajadores de distintas empresne y 

de distintes ramas de la industria. 

(?.2) TRUEBA URBINA, Alberto. op. cit. p. 3B4 
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Afl°man 11.utores nacionales que este tipo de contrato 

es la mas fuerte manifestEci6n, en el cPmpo del derecho del 

trabajo, de 111 unidad de la clase tn.bajadors, que actual1 

za en él, el derecho de los obreros a un nivel decoroso de 

vidil, 

Como consecuencia de la uni6n de loe trabaj&dores en 

este contrat• y de la similitud de condiciones " que se e~ 

cuentrsn sujetos quienes forman p&rte del mismo, se cree 

que es el camino hacia una justicia social. 

Es un fTan lo~ro la uni6n e itl!Rldad de los obreros-

en contra de las futrzas capitalistas que someten al indi

viduo a la explotaci6n inhUJJana. 

Tanto el contrato colectivo co~o el contrnto ley tie

nen ceracteríetices qu• loe hacen semejantes, solo que ~a

te último puede extenderse e diversas ramas de la indus 

tria y declararse obligatorio en una o vwrias entidades f! 

derativ&s. 

Jesús Caetorena nos dice que "Fué por esa identidad 

que la ley de 1931 regu16 el contrato ley dentro del capi

tule del colectivo, cono une modalidad de ~ate, postura-

mas 16gica y mae jurídica que la de la nueva ley, que lo 

hace en capítulos distintos, como si se tratara de dos in~ 

ti tuciones diferentee. la declE.raci6n de oaligP.toriedad no 

es un elemento del contrato, es ajeno a él, proviene de un 

tercero, el Estado, que la emite en función de la potestad 
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pública, por mas interEs que para lee partes represente-

su acuerdo". 23. 

Otros tratadistas af"i:nnan que el contrato ley tiene-

une fuerza superior al contrato colectivo porque es el coE 

junto de estos últimos, elevado a le cstet:oría de nonna -

obli!'.Storia, extensiva e le& dos terceras partes que lo-

celebren. 

En cambio el maestro Beltasar Cevazos al hablar de e~ 

te tema indice "la denominaci6n correcta de esta inPtitu-

ci6n jurídica sería la de pacto industrial de trabajo, ya 

que dicha instituci6n re!Ula las condiciones de trabajo de 

une rama de une industria determinada y específica. Mes 

adelante a~ege, "El llamado contrato ley ni es contrato 

ni tampoco es ley. No es contrato, ya que inclusive se pu! 

de dar el caso de que exista en una empresa en donde nadie 

lo desee, por ser ajeno a le voluntad de las dos terceras 

partes de los trabajadores sindicalizados que hubieren so

licitado la celebrP.ci6n del mismo. Tampoco es ley, ya que 

su vigencia no es l!'.eneral ni tiene las c<.racter!sticas de 

loe actos emanados del Poder Let;isleti vo". 24 

Nuestro pensamiento en este asunto es que el autor e_! 

tado acierta, por cuento la misma ley del trabajo estable-

(23) CASTORENA, J. Jesús. op. cit. P• 297 

(24) CAVAZOS FLORES, Bál.taaer. 35 lecciones de derecho la
boral. quinta edici6n, Trillas, lo:hico, 1986, 
p. 289 
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ce que es un "conYenio" entre las partes tratantes, e in-

cluso alftmos juristas lo denominan convenci6n colectiva. 

Las principales diferencias con el contrato colectivo 

son: el contrato ley es un contrato de industria y el con

trato colectivo es de empresa. 

El contrato ley debe otorgarse por varios patrones, en tDE 

to el colectivo puede ser firmado por uno solo. 

El contrato ley no puede exceder de dos años; mientras que 

el contrato colectivo puede celebrarse por tiempo indefini 

do. 

La ley de 1931 no defini6 lo que era el contrato ley, 

se estableci6 como una modalidad del contrato colectivo -

pues se consideró que cuando a~uel se celebre por las dos 

terceras partes de los patrones y de los trabajadores sin

dicalizados de una rama industrial y de una regi6n, puede 

ser declprado obligatorio por el ejecutivo federal con o -

sin la concurrencia de los ejecutivos locales. 

En le ley del trebejo actual, el contrato ley muestra 

une individualidad propia, pues ne propone como definici6n 

la que se encuentra en el artículo 404 que preceptúa: 

"Contrato-ley es el convenio celebrado en -

tre uno o varios sindicatos de trabajado -

res y varios patrones, o uno o varios sin

dicatos de patrones, con objeto de establ! 

cer las condiciones serún las cuales debe 

prestarse el t.r!lbajo en una rama determin.!!: 
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.da de la industria, y declarado oblitato-

rio en una o varias entidades federativas, 

en una o varias zonRs econ6micss que abar

quen una o mas de dichas entidades, o en -

todo el territorio nRciom'1", 

La clase trsbejadora siempre ha luchado por conseguir 

mejoras a las condiciones de trabajo y de vida; ello prov1 

es un choque, un conflicto entre los detentadores del capi 

tal y la mayoría obrera. 

La palabra conflicto deriva del latín confligere, que 

sir,nifica ade~ás de controversia, aflicción. Conflicto2 de 

trabajo son loe problemas que sureen entre los sujetos de 

derecho obrero con motivo de la aplicaci6n equivocada de-

las nonias .jurídicas del trabajo. 

La huelga fue instituida por la ne!fitiva de los patro 

nea a negociar con los trabajadores las condiciones de -

prestaci6n del servicio en les empresas. 

El Batado no intervenía en la soluci6n a los conflic

tos y dejaba al jue~o de la voluntad de los obreros y pa~ 

tronee la fíjaci6n de las condiciones de lP foI'll~ de pres

tar el trabaj~. 

Hombre y trabajo eran aolo un factor num~rico que se 

manejaba como cualquier objeto de la empresa, la ne~ativa 
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de los patronee a discutir las condiciones lnborales, la 

idea de que el contrato corrobora el consenti~iento a lab~ 

rar en ciertas condiciones, no dejaron otras posibilidndes 

de eoluci6n que la negativa a trabajar por parte de los --

01erarios, 

En aleunos Estados se consideró que dicha inactividad 

era un ataque a la libertad de industria por lo que se es

tableci6 en algunos c6di~os penales como delito, 

Por otra parte, es interesante la definición que pro

pone el mFlestro Mario de la Cueva quien dice: "La huelga 

es la suspenei6n concertada del trabajo, llevada al cabo-

para imponer y hacer cumplir condiciones de trabajo, que~ 

respondan a las ideas de la justicia social, como un r~gi

men transitorio, en espera de una transformación de las e~ 

tructuras políticas, sociales y jurídicas, que ponean la 

riqueza y la economía al servicio de todos loe ho1nbree y 

de todos los pueblos, para lo~rar la eatiefncci6n inte~ral 

de su necesidnd",25 

Los elementos que integran la definición que antecede 

son los siguientes: 

l, Suspensión concertada del trabajo, esto es, dejar detr_!! 

bajar en forma acordada. 

2. para imponer y hacer cumplir las condiciones de trabajo. 

3. Se clama por una justicia social. 

(25) CUb'VA, Mario de la. !.II op. cit. p. 588 
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4, Visualización a futuro de la huelga. 

La huelga entonces, no solo tiene por objeto proteger 

a loa trRbajadores, sino reivfndicarloa mediante mejora -

mientoa de las condiciones laborales, pero otra meta es -

irremediablemente, reintegrar loa derechos del proletaria

do, 

El maeatro Trueba Urbina habla al respecto, "la huel

@:B ea la suspensión de laborea en una empresa o estableci

miento con objeto de conseguir el equilibrio entre el capJ. 

tal y el trabajo, obteniéndose un mejoramiento de las con

diciones laborales y el consiguiente mejoramiento económi

co, específicamente en el contrato colectivo de trabajo -

que en esencia ea un instrumento de lucha de la clase obr~ 

ra para crear en el mismo u.1 derecho autónomo a favor de ~ 

loa trabajadores, dentro del régimen capitaliata",26 

Se encuentran incluidos en la definición, similares 

elementos que le anterior1 

Conaetuir el equilibrio entre capital y trabajo, 

Mejoramiento de las oondicion~a laborales y económicas, 

Creación de un derecho aut6nomo. 

La Constituoi6n MexicBna eatableoe el derecho de hue]; 

ga en el artículo 123 apartado A, fracci6n XVII, encontrá:!! 

(26) TRUEBA URBINA, Alberto. op. cit. P• 3~8 
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doee en le fonne que eigue1 

"Lee leyee reconocen como un derecho de loe 

obreroe y de loe patrones las huelgas y 

loe paros". 

La LFT en su artículo 440 eeílRlR: 

"Huelga ea la euspensi6n temporal del trab! 

jo llevada a cabo por una coalici6n de tr! 

bejadoree". 
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CAPITULO II 

ANTECEDEi'iTES DE LA HUELGA 

2.1 Antecedentes Internacionales 

Una vez que se han expuesto en el capítulo anterior 

los conceptos básicos para u.~ mejor entendimiento del tema 

a desarrollar, haremos un recorrido histórico acerca de 

los antecedentes de la huelga, 

Extsten multitud de datos históricos en loe que se e~ 

presa la lucha obrera desde hace mucho tiempo, siendo en~ 

el plano internacional donde a9unda información de loe pr1 

meros movimientoa de loe trabajadores como fuerza colecti

va en contra de la explotación laboral. 

La lucha entre el cRpital y el trabajo es muy anti -

gtl.a. Desde hace tiempo han existido corporaciones de arte

sanos, las que fueron fundadas en Atenas por Eeeo o Teseo; 

mientras que en Roma se remontan al tiempo de Numa Pom -

pilio. 

La palabra huelga no aparece en ningún docU11ento de 

la edad media, ni aún en loe si~los "K)II, "K)III y "K)IIII, sim 

plemente fue conocida con diversos nombres tales como1 se

diciones, conmociones populares, cabildeos, asambleas ilí

citas, atropellos, etc, 
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Algo común a la mayoría de loa paises del mundo ~ue 

actualmente contemplan en sus leyes a la huelga como dere

cho, es que han atravesado por periodos perfectamente deli 

mitados, revolucionando las ideas del movimiento colectivo 

de huelga, 

La doctrina jurídica ha considerado que todos loa si~ 

temas de derecho (o casi todos), han pasado por tres eta -

pas, a aaber: etapa de la huel~a delito, de la huelga libe! 

tad (tolerancia) y la reglamentaci6n legal o huelga derech:J. 

El maes~ro de la Cueva habla de las etapas menciona -

das, atribuyéndole a cada una, ciertas circunstancias que 

las caracterizan y distin1>Uen unas de otras. 

Por ejemplo en la primera, lo que la hizo posible, f\le 

el ascenso de la burguesía al poder y la org2nizaci6n del 

Estado a su servicio, asi como considerar a la propiedad 

como derechos naturales del hombre en la Decl~raci6h Uni -

versal de los Derechos del Honbre y del Ciudadano, 

En la siguiente, las circunstancias que la hicieron 

posible, ea el movimiento de los trabajadores en contra de 

lee empresarios, lo ·que oolig6 a supri~ir los delitos de -

asociaciones y huelga. 

Mientras que en la tercera etapa, al~os paises a~ 

ren a eus leyes la reglaEentaci6n de divers~s instituciones 

de derecho colectivo 

(27) Cfr. CUEVA, Mario de la. T.II. op. cit. pp.570-571 
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Une eint;Ularidad de lP huel(a radien en que es un ac

to colectivo de los o.breros, pues unR abstenci6n indivi 

dual de trabajar constituye solamente un ab1U1dono o unP 

falta laboral. 

Es por eso que cu11ndo la abstenci6n del trabajo es e~ 

lectiva, se puede hablar de la existencia del fen611eno de 

huelt:a. 

151 huelga de 11aeRs no es ni "fabricad¡¡" artifi -

cialmente ni "d•cidid51" o "propa~ad"" en un esp&cio inmat! 

riel y abstracto, sino que representa un fenómeno hiet6ri

co resultante de un cierto momento de una situAci6n social, 

a partir de una necesidad hist6ricP.".28 

2.l.l Inglaterra 

Reiternmos que en el siglo XVIII todn Europa 1mfre -

una transformación enorme, el adelanto científico aUJDenta 

en considerables proporciones la producción industrial, 

Existe un perfeccion0miento en las t~cnicas de agri-

cul.tura e industria; en tanto ~ue los ~emioe medievales-

fueron sustituidos por las !ábricae, 

Los artessnos, vencidos por el msquinis~o, ee trans-

(28) LUXEMBURG, Rosa. Huelra de ~asas, partido y sindicato. 
seeunds serie, Grijelvo, M~xico, 1970. p. 51 
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formaron en une numerosa clase obrera hambrienta y hundida 

en la pobreza. 

Ello fue precisamente lo que provocó conetantes mani

festaciones de trabajadores Bn!;Ustiedos por las condicio~ 

nea precarias en que vivían. 

La historia nos hace mención de los llamados Trade -

Unione qu~ eran una especie de organización sindical, y del 

movimiento ludimo o Ludismo, llamedo así por encontrarse 

al frente de ~ete el dirir,ente Nedd Ludd. 

Ambas formas de or~anizaci6n mustran clnrru:iente el~ 

descontento existente entre los obreros, manifestando cada 

uno a su manera, lo que par& ellos era une cruel explota-

ci6n, 

Para entender mejor la re(Ulaci6n de la huelga en el 

derecho ingl~e, se debe tener en cuenta que, en inglaterra 

existe un cuadro normativo institucional que compone las-

relaciones industriales; el predominio del d~recho de los 

jueces (common law) frente a le re~aci6n del poder legi.!!_ 

lativo (state law). 

Ciertamente en el si~lo XVIII fue sin duda donde da-

inicio el conjuntivismo obrero con mas fuerza; de sntema..~o 

ee puede adelantar que este asociacionismo estuvo prohibi

do y penad~ por la ley,que lo consideró como un ~ave dell 

t~ 
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La ley dictada en 1725 por el rey Jor~e I en la que-

se eetP.blecía la pena de muerte para todos aquellos que foI 

mPren parte de una huel¡ra; tambi~n lee leyes dictadas por 

el r,obierno brit~nico al referirse a coaliciones, las Con

cubinations Acts de 1789 y 180:> que eancion~ban con VRrios 

a~os de cárcel toda coalici6n para lograr bienestar en el 

trabajo, son antecedentes i~portantes de la huelr,a en su 

etapa de prohibici6n. 

Las asociaciones de tre~ajadores eran consideradas e~ 

mo un pelifTO político y perturbante de la pez. 

Une vez que las normas represivas fracasaron, se dic

t6 un nuevo texto leral en 1824, la Concubination Law Act 

que era mas liberal pues autorizaba tácitamente asociacio

nes sindicales, 

Pero es hasta la Trade Unione Aot de 1971 donde se r~ 

conoce por primera vez en Inr,lnterra, la libertad de les-

sindicatos sin responsabilidad penal. 

Hasta aquí puede aer considerada una etapa, otra sería 

según Manuel Alonso.García, a partir de la mitad del ai~lo 

XX hasta el finnl de la segunda guerra mundial. 

La li•ertad de coalici6n fue interpretada por los ju~ 

cea a favor del empresario, dac!an que el pero colectivo o 

la huel~a era un incumplimiento contractual y daba lu~ar a 

la indenmizaci6n de da,ioa y perjuicios a lA otra parte. 
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La ley emitida por el gobierno liberal de 1906 la Tr! 

de Dispute Act, rectificó esta interpretación prohibiendo 

toda sanción civil a las acciones realizadas, 

Como consecuencia de los conflictos de la primera gu~ 

rra mundial, el gobierno llamó a las partea sociales para 

establecer un período de moderación conflictiva a raíz de 

lo cua1 disminuyó sensiblemente el número de huelgas. 

Al tErmin0 de la r;uerra, no todos los conflictos lab~ 

ralee fueron resueltos pacíficamente; se realizó una huel

ga r,eneral convocada por la Trade Unions Coneress en 1926 

como apoyo a los mineros, el gobierno conservador al veri

ficer el fracaso de la misma, adoptó una norma la Trade -

Dispute and Trade Union Act de 1927 que la caracteriz;ui los 

raer.os generales aie-uientes: 

l. Prohibición de toda huel~a política 

2. Limitaciones a la realización de la huelga de servid•-

res p~blicoe; 

3, Ilicitud de las huelgas de solidaridad. 

Iniciando la segunde guerra mundial, nuevamente el e:,2 

bierno pidió a lae partes evitar situaciones de conflicto 

laboral y se fij6 un procedimiento obligatorio de arbitra

je para resolverlos. 

Actualmente no existe en In~laterra un reconocimiento 

del derecho de huelr.a, sino que ésta es una libertad civil 
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de cada uno de loa trabajadores,29 

2.1.2 Francia 

Entre 1279-1283 surgen al~ae ideas tratando de ex-

plicar lo que en realidad constituiría mas tarde la huelga, 

Una ordenRnza de 1311 emplea el t~rmino "Harelle" P! 

ra simbolizar y llamar as! al paro colectivo realizado por 

loa trabajadores. 

Loa movimientos conjuntos lle~an a las industrias, P:i:s? 

venientea de los pequeños talleres. 

El si~lo XVI ea muy agitado, pues expresan algunos au 

torea que propiamente no existe autoridad en esta ~poca, 

La carestía que provoca le lle!Rda de metales precio

sos traídos del nuevo mundo, motiva que los trabajadores 

proclamen aumento de salario; la imprenta, parece que es-

en esta ~poca, la industria mas inquieta, incluso se rela

ta una huel!a en Lyon iniciada en 1527. 

En agosto de 1539 aparecen las ordenanzas de Villers

Cotterets, que prohiben a maestros y comrañeros y servido

res de todos los maestros, que lleven a cabo cualquier --

(29) Cfr. ALONSO GARCIA , ~anuel, et al. La huellQ' y el 
cierre empresarial, Instituto de estudios eco-
nómicos, España, 1979. pp, 178-193 
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asembles • asociación en los talleres. 

ComparativB.!l.ente hablando, el ei~lo XVII se distin~ 

!!lle 4el.anterior por una relativa calma, pero la decaden 

cia del mismo, se ven surgir tres oleadas. de agitacións 

1688 a 1690, 1696-1699 y 1707-1710. 

La autoridad persigue a los agitadoree, un poco a ci!. 

gas, guiada por la sensación de que una fuerza oculta se ~ 

~enera contra ella, 

En la mayor parte de los casoa, J.a Hcnica de la hue]:. 

~ es la 11isma1 se decide marcar o, como se decíe entonces, 

"condenar" un tnller, todos loe compañeros de un mismo ofi 

cio se retiran a los campos. 

Afirma George Lefranc "La actitud de los poderes pÚ -

blicoe con respecto a las huelgas se caracteriza por una-

,ermanent e hostilidad; n trav~s de distintos regímenes, se 

da una notable continuidad de esta actitud". 30 

Las Letree Patentes de 2 de enero de 1749 no permiten 

la libertad de coligarse. 

prohibimos a todos los compañeros y 

obreros que se reúnan con el pretexto de~ 

su cofradía o que se conf nbulen, pare col2 

(30) LEFRANC, Georges. Le huelea: hiRtoria y presente. se
¿runda edición, Ediciones de bolsillo, España, 
1975. p. 18 
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caree los unos a los otros junto a un due

ño o abandonarle, y taEbi~n que obstaculi

cen que loe dueños escojan por si mis~os a 

sus operarios". 

En 1970, existe una generalizaci6n de las huelgas, los 

obreros soportan con dificultades el alza del costo de la 

vida consecutivo a la depreciación del salario. 

Le Chapelier abogado en el parlamento de Rennes, ofr~ 

ce sus conclusiones el 14 de junio de 1791: 

"La finalidad de estas asamblea,,, impedir 

a loe obreros y a los particulares que loa 

emplean en sus talleres que hagan entre si 

tratos amistosos, .. " 

Una vez aceptadas sus conclusiones, la llamada ley Le 

Chapelier en los artículos l, 2 y 3 ae prohibe toda or~an_i 

zaci6n obrera o patronal. 

En 1810 el c6digo penal esteblece penes distintRs pa

ra las coaliciones obreras o patronales. 

Desde 1864, el segundo imperio reconoce el derecho a 

la huelga; la coalición deja de ser un delito, pero el pa

trono puede no admitir al obrero huel!,Uista, cuando aque-

lla haya concluido. 

De esta últiEs fecha a 1940 se permiti6 la auepenei6n 
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del trFbPj• como unA libertad d• loe tr6bajadores. 

Durante este período, afir11a Manuel Alonso García, -

"En numerosas ocaciones se acudió e le huelta como forme 

·de presión ante el emplePdor. Es importante coneie;nar como 

al finalizar una huelta, los sindicatos, o los propios tr! 

bsjadores, finnP.ban acuerdos en virtud de loe cue.les se p~ 

taba con el empresario que no habr!a nineún tipo de san -

ción o despido".31 

Al pr•s•ntarse el conflicto bélico de la se¡;unda 01e

rra mundial, se volvió a considerar la huelee como delito. 

Toda controversia debería resolverse en el seno de º! 

~enis11os jurisdiccionales creados pF.ra esa finalidad. 

Una vez terminada lP guerra, se restauraron las lib•! 

tsdes fundamentales. 

Desde entonces a la feche se consideró a la huelga C,2 

mo un derecho púolico con un sentido social y supone la i~ 

posibilidad de que se sancionara en el plano civil y penal, 

2.1.3 Alemania 

A partir del a~o 1731 se habla de la huelga en la le

gieleci6n de loe estados alemanes. 

Le. ordenanza sobre las corpor:;.cionee del imperio, --
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prohibía los peros colectivos; el libere1ismo eyud6 e con

solidar este prohibici6n, situaci6n que estuvo en activi-

dsd aún durante la vigencia del c6digo industrial prusiano 

de 1845 el que vet6 toda forma de ssocisci6n. 

Fu~ el Estado de Sajonia el que elabor6 un nuevo or-

den laboral, el eliminar el cer~cter delictivo a la huel-

~· 

El c6digo industriP.l de Alemania del Norte de 21 de

junio de 1869 reconoci6 la libertad de asocieci6n, aún-

cuando por otra parte otore6 facultades a los empresarios 

pera despedir obreros. Como es 16gico pensar, esta liber~ 

ted tenía por objeto obtener mejores condiciones de traba

jo y eelerioe mee favorables, tuvo una duraci6n efímera al 

prohibirle Guillermo I y retornar a la huelga delito. 

Mas tarde, en el llamado texto único de las leyes del 

imperio, nuevemente se restaur6 la libertad de aeociaci6n. 

SantiBl!;O Barajas Montes de Oca indicP que "al desen -

cadenaree el movimiento armede (se refiere a la primera -

guerra mundial), volvieron e desaparecer de hecho, que no 

de derecbe, puea aunque en centedae ocecionee se permiti6 

a loe trabajadores su uni6n pera le d•fense de intereses-

comunes v ee admitieron varias huelgas, mee de car~cter p~ 

lítico que de índole reivindicatoria". 32 

(32) BARAJAS ~ONTES DE OCA, Santiago. La huelge, un análi
sis comparativo, aerie B, Inatituto de investi 
~nciones jurídicas, UNAM, Yéxico, 1983. p. 20-
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La Constitución de Weimar de 1919 en su artículo 459 

inte[T6 nuevamente el principio de asociaci6n profesional, 

no toc6 el teina de huelta, según los tratadistas, porque-

~odr!a limitaree a trav~e de leyes ordinarias. 

Con la llegada al poder del Nacional Socialismo (na-

ciemo), el concepto de huelga dejó de ser un derech~ de 

los ciudadanos pera volver a ser considerada un delito. 

En 1934 la Ley Nacional de Ordenación del Trabajo oto_r 

g6 facultades al Estado para imponer las condiciones del-

trabajo, esta legislaci6n tuvo une. vitencia de once al'!os-

traa los cuales en 1945 fu~ dfroeada, siendo en esta fecha 

desde la cual he sido reconocido el derecho de huelga como 

un derecho p6blico subjetivo. 

Sin embargo, no existe una legislación que retu!e en 

forma detallada loe conflictos laborales, solo une ley do_!! 

de se hace referencia a los medios de ~.cci6n directa que 

puede emplear la clFse obrera p 0 ra el reconocimiento de -

sus derechos. 

2,1,4 Espa.t1a 

Para algunos autores hispanos la elsboraci6n del deri 

cho en cueeti6n ee reciente y se toma como punto de parti

da el afio de 1936. 

Es a partir de esta fecha, cuando ee da un cambio im-
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portante a1 r&gimen político imperante en España, al ser-

considerados loe conflictos colectivos como delitos, 

El campo jurídico de este pa!s, mientras se han prehi 

bido los conflictos laborales colectivos, ha tenido mas a~ 

toa d2 dieputae laborales que verdaderos conflictos de tr! 

bajo, 

Las disputas colectivas de trabajo venían siendo admi 

tidas por las leyes españolPs, ei bien forma~mente desde-

la ley de 1958, por lo que podía facilmente llevarse a ca

bo pretensiones colectivas. 

Antes de esta fecha era imposible admitir estas conti::!? 

versias colectivas ya que se ne~eba toda posibilidad de ~ 

asociarse, 

En el decreto de 1962 seguían prohibidos este tipo de 

conflictos, ye fueran verdaderas huelgas o cierres políti

cos, las consecuencias eran pr~cticamente las mismas. 

El c6digo penal no diferencía entre el sentido o natu 

raleza lEl'boral de ~os conflictos conjuntos considerando -

que toda huel!a, cualquiera que sea su motivo, turba la -

normalidad de la producción, aún las inspiradas en razones 

puramente profesiona1es, son consid•·radas delictivas. Cas-

. ti~aba tipificP.ndo como sedición los movimientos huelguis

tas, 
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Dentro del decreto del 22 de mayo de 1970 ee habla de 

la necesidad de un perfeccionB.lliento del sistema anterior 

sobre la materia. 

Se dice de este decreto que enfrent6.directemente los 

problemas de loe paroe, perfeccionando 111.,,unas cueetionee

del r~gimen anterior, era menoe doctrina1 que el pasado,-

pero tenía ceracteríeticee mas formalistas. 

Sin embargo, se Bi8Ue haciendo le distinci6n entre -

conflictos colectivos en materia laborál derivados por CU'!!,!! 

tionee de trabajo y conflictos que en eu nacimiento como 

en eu desarrollo, constituyen un conflicto política, 

Otro decreto con fecha 22 de mayo ce 1975, en eu pre-

4mpulo describe una evoluci6n legislativa de loe conflic~ 

tos colectivos. 

Distinguía entre conflictos colectivos de trabajo co

mo elteraci6n al orden normal, huel~a y cierre empresarial, 

verdaderos conflictos laborales. 

No contenía definici6n alguna respecto al tema en -

cuesti6n, considerando que son nociones supuestas y conoc1J. 

das doctrinalmente, 

La Conetitucl6n de 1978 contiene especificaciones de 

la huelga y de los conflictos colectivos en ~eneral esta~ 

bleciendo en el artículo 28.l el derecho que todos tienen 
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a sindicarse libremente. 

Mientras que el artículo 28.2 reconoce el derecho a -

la huelga. por pnrte de loe trabajadores para su defensa C,2 

mún.33 

2.2 Antecedentes Nacionales 

2.2.1 Epoca colonial 

Con la llegada de los españoles en 1492 a lo que ellos 

llamaron las indias occidentales, se maro6 un nuevo rumbo 

en la historia del ~undo. 

En realidad l~s tierras a las que llegaron habían se

guido un proceso de evoluci6n propia, que result6 ser el 

continente americano, poblado por una diversidad de cultu

ras independientes unas de otras. 

Despu~s del descubrimiento, los hispanos se dieron a 

la tarea de conquistar a los habitantes de este continent~ 

para someterlos al vasallaje del rey de España. 

Realizada la cruel guerra de conquista, los espRñolee 

tendieron a mezclarse con los indígenas, dando como resul

tado el mestizaje, surgiendo grupos de diferente situaci6n 

social. 

(33) Cfr. ALONSO GA.~CIA, Manuel. op. cit. pp. 99-125 
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La historia d~l trebejo en ~éxico tiene como base la 

encomienda, que ea el instrumento por el que se realizan-

servicios p~rsonales. 

Son dos las institu~iones econónicas, el taller arte

sanal y el obraje capitalista; eran talleres inadecuados, 

obscuros donde laboraban los trabajadores, libres y forza

dos, en condiciones paupérrimas, 

Estas formas de producción marginaron a los mexicanos 

a un servicio de servidumbre similar a la esclavitud, ello 

fue provocando malestares sociales que iban aumentando con 

loe métodos capitalistas inhumanos de explotación, 

Trueba Urbina relata que •Hechos evidentes de ese pr~ 

fundo descontento, actos de defensa común con paralización 

del trabajo y en algunos casos d•mostraciones de fuerza-

que culminaban en derramamiento de sangre, alentaron de-

consuno la rebeldía de los de abajo, 

Uno de los primeros actos de abandono colectivo del 

trebejo data del 4 de julio de 1582, aegiin el music6erafo 

Gabriel Zaldivar, quien deepu~s de referirse a diversas r! 

lleld!as de loe trabajadores, originadas por be.jos salarios 

y es.los tratos, relata una típica huel~a en la catedral m! 

tropolitana de México contra el cabildo, en las poatrime~ 

rías del siglo de la conquista y cuando la iglesia tenía un 

poder superior al gobierno",34 

(34) TRUEBA URBINA, Alberto, Evoluci6n de la huelga. Edit~ 
riel Botes, ~áxico, 1950. p. 14 
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Hubo otros casos similares como el amotinamiento de 

obreros mineros de Real del Monte en 1766, los que, excit~ 

dos por agitadores, dieron mu .. rte al alcalde mayor y a uno 

de eue empleados, sufriendo las consecuencias por este su

ceso. 

También aparecen protestas en las fábricas del Estado, 

por ejemplo, en el estanco de tabac&s en 1768, ante el au

mento a la jornada de horas de trabajo. 

A~í transcurri6 la vida en la colonia, se hizo uso de 

la violencia para conservar el r~gimen de servidumbre o -

semi-esclavitud, provocando reveliones constantes que per

turbaron la paz en esa época. 

2.2.2 Epoca Independiente 

Resulta evidente, después de lo que se ha expresado-

en el tema inmediato anterior, que el movimiento bélico de 

independencia llevado a cabo de 1810 a 1821 tiene como an

tecedente un período fiist6rico de d•scontento social. 

Las clases bajas (indios, campesinos, cast•s), inte~ 

¡;raron en ou mayoría las filas de la lucha armada en busca 

de libertad y de mejorar les condiciones de vida. 

Al i01el que en otros países, lee huele-as pasaron a 

fonnar parte del escenario laboral mexicano al desarrolla_! 

se el sistema capit•listQ de producci6n. 
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Todos aquellos movimientos huel~!eticoe realizados 

en el Bi!lo XIX no fueron prepr.rados e injustificados, eus 

caus~e fueron diversas, ee demandaron jornadas de trpbajo 

mes humanas, como los tejedores de !lalpan en 1868, mejor! 

miento de sal.arios, etc. 

Todas estas vicisitudes contra la clase trabajadora-

en gener11.l, as! como la llet;ada a )<éxico de noticias de los 

disturbios de ferrocarrileros norteamericanos, provocaron 

un florecimiento enorme del movimiento huele;uieta, lanzán

dose el proletariado a la conquiste. de sus derechos, mani

festando clAramente SUB aspiraciones. 

La Constituci6n de 1857 ger9ntiz6 la libertad de tra

bajo y el derecho de reuni6n, pero no protegi6 a la huelga 

como acto colectivo. 

En 1871 el C6dit;o Penal pera el Distrito Feder"-1 y-

les Entid~des Federativas en BU artículo 925 señalaba: 

"Se impondrán de ocho d!as a tres meses de 

arresto y multa de 25 a 50 pesos, o una 

eola d~ estas penes, a loe que formen un 

tumulto o motín, o empleen d~ cualquiera-

otro modo la violencia física o moral, con 

el objeto de hacer que suban o bajen los-

BP.larios o jorn&les de loe operarios, o de 

impedir el libre ejercicio de la induetria 

e de el trabajo", 
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"Esta disposici6n leesl fué adoptade a~oe después por 

loe Estados de Coahulla, Jalisco, México, Nuevo Le6n, C·ue

rétaro, Oaxacs y Sonora, loe que establecieron delitos si

milares en sus correspondientes codificaciones penales".35 

Pese a estas reglamentaciones letales tendiente5 a s~ 

juzgar a los trabajadores, éstos no sucumbieron, pues el 

16 de septiembre de 1872 se conatituy6 un círculo de obre

ros que termin6 en 1880. En 1876 surgi6 el primer congreso 

obrero. 

Durante el porfiriato se presentaron alrededor de do~ 

cientos movimientos hueleuíeticoe, los salarios reales en 

general bajaron aproximadamente una cuarta parte entre 1898 

y 1911. 

En un ambiente de ile(,alidad vivieron loe movimientos 

colectivos en todo el último tercio del sitlo pasado, mie~ 

tras que en los primeros ~?.es del presente, dentro del PªE 

firiato, en 1906 y 1907 tienen luger lee huelgas de CRna-

nea y Rio Blanco respectivemente, que fueron reprimidas -

por medio del asesinato colectivo y que sirvieron para mi

nar loe cimientos del porfiriemo.36 

Efectivemente, a mediados de la primera década de es

te siglo, el período de don Porfirio Díaz reci~e las prim~ 

(35) BARAJAS MONTES DE OCA, Santiar,o. op. cit." P• 31 

(36) Cfr. PIZARRO SUAREZ, Nicolás. La huelra en el derecho 
mexicano. s. e. México, 1938. p. 43 
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meras protestas, a lea que se suman medios de comunicsci6n 

con ideas contrarias a la dictadura, tal es el caso del P! 

ri6dico "Refeneraci6n" que aparece el 3 de diciembre de -

1900. 

Mientras que en la Cananea Consolidated Copper Compa~ 

la situaci6n era insoportable, existían bajos salarios, -

exceso de horas de trabajo, aai como discriminación respe~ 

to de trabajadores extranjeros, que recibían mejores sala

rios por realizar un trabajo it:Ua.l a los nacionales. 

El 31 de mayo de 1906, se declar6 la huelta durante-

el cambio de operarios; el movimiento se llev6 a cabo pa-

cifica.mente, 

El lº de junio de 1906 mas de dos mil trabajadores -

huele;uistae recorrían las mines con objeto de realizar una 

manifestaci6n mayor. 

Loe em.,resarios repelieron las manifestaciones con ª.! 

mas de fuego, mientras que los obreros contestaban con pi! 

dras y ma1diciones, 

El día 5, continuando aún la revuelta, fueron deteni

dos los dirigentes del movimiento y condenados a 15 a~os-

de prisión ~n la c~rcel de San Juan de Ulua, 

Después de esta epopeya trabajadora, en la reei6n te! 

til mas importante del país, cuy•~ fábricPe mas prestigia-
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das eran las de Río Blanco y Santa Rosa del estP.do de Ver~ 

cruz, se resliz6 unA aventura mRs de le clase obrera. 

Los salarios eran de 50 a 75 centavos diarios, ln jo:; 

nada era' de trece horas, se pagaban diferentes salarios 

por el mismo trabajo, había una explotaci6n de mujeres y 

menores, se aplicaban multas por cualquier rebeldía por p~ 

que~a que fuera. 

A fines de 1906 se cre6 la or(anizaci6n del gran ~ 

círculo de obreros libres fundada por ~anuel Avila, José -

Neria y otros. 

El centro industrial de Puebla eypidi6 un reglamento 

con el que se trataba de impedir que los obreros se organi 

zaran, fijaba catorce horas de jornada e impedía la llega

da de huéspedes sin autorizaci6n de la f~brica, 

Loe tejedores de la empresa "El le6n•, de Atlixco se 

declararon en huelga revelRndose contra las normas del re

glamente; a lo que lee patrones respondieron haciendo un 

pare en sus fábricas para dejar a loa proletarios sin me-

dios de eubsistenci'e., 

Entonces loe trabajadores de Río Blanco y Santa Rosa 

dieron muestra de solidaridad con los de Puebla y Tlaxca

la, lanzfodose también a la huelga. 

Loe pAtrones propusieron a Porfirio Díaz como árbitro, 

pero el fallo fué en contra de los intereses de loa 
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Cuando la clase proletaria se opuso abiertamente al 

fallo presidencial neF.ándoae a trabajar, la represi6n no -

se hizo esperar, fueron alrededor de 400 muertos y 200 de

tenidos, mientras que el día 9 de enero de 1907 fueron fu

silados en la propia tiende de raya al~noe a~itadores. 

2,2,3 Epoca Revolucionaria 

El período dictatorial de Porfirio D!az cre6 una si

tuación tense d• descontento del pueblo en eeneral; se -

empezaban a vislumbrar cambios políticos al aparecer en --

1908 el libro ti tuledo "La euceei6n presidencial" de Fran

cisco I. ~adero, quien tiene espiraciones democráticas, al 

proclamar el principio de "sufragio efectivo y no reelec-

ci6n". 

El 9 de octubre de 1910 1 Madero redact6 el plan de 

San Luis, en el que se declara ley suprema de la república 

el principio de no reelecci6n de presidente y vicepreside~ 

te, asume el cargo de preeidente provisional, desconocien

do al ~eneral Díaz; asimismo señaló que el día 20 de no -

viembre, desde las seis de la tarde en adelante todos loe 

ciudadanos de la República tomaran les armas. 

Iniciado el movimiento armado, las fuerzas revolucio

narias vencieron al ejército federal en los primeros comb~ 

tes, Porfirio Díaz ea desterrado del país dirigiéndose a 

Europa. 
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7rancisco I, ~adero aswni6 la preeidencia de la Repú

blica con el apoyo del pueblo el 6 de noviembre de 1911, 

"En el régimen del presidente Madero, al a~paro de la 

naciente democracia, despert6 la inquietud asociacionista

obrera1 ortanizeci6n de la~asa del Obrero Mundial", de -

uniones, oindicatos y confederaciones de trabajadores, Es

te auge sindicalista y los consiguientes conflictos de tr~ 

bajo, motivados por la resistencia sindical, f.ué advertido 

por el gobierno, y por decreto del Conereso de la Uni6n de 

11 de diciembre de 1911 se cre6 la oficina del trabajo, d~ 

pendiente de la Secretaría de Fomento, con objeto de inte~ 

venir en las relaciones entre el capital y el trebajo",37 

Poco tiempo fue el que gobern6 Francisco I. Madero,-

que sucumbi6 ante el usurpador Victoriano Huerta, quien o~ 

den6 el asesinato del presidente de la República y del vi

cepresidente José María Pino Su~rez, haciendo que renunci~ 

ran previamente a sus cargos, 

VenustiRno Carranza, entonces gobernador del Eetado~ 

de Coahuila desconoce al gobierno de Victoriano Huerta y 

entra al escenario revolucion~rio con el Plan de Guadalupe 

de 26 de marzo de 1913; en el que se desconoce a Huerta c~ 

mo presidente, se desconocen los poderes le~slativo y ju

dicial de la Federaci6n, se autonombra primer jefe del e~~ 

(37) TRUEBA URBINA , Alberto. op. cit. p. 95 
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cito constitucionalieta. 

En Veracruz, dict6 importantes leyes; del municipio~ 

libre, de divorcio, de la supreei6n de las tiendas de raya, 

pro:nulg6 la ley agraria de 6 de enero de ·1915. 

En la revoluci6n conetitucionalista participó activa

mente la claee obrera que luchaba por liberarse de la tir~ 

nía y de la opresión de que eran objeto. 

Durante el período del gobierno constitucionalista se 

realizaron ale-unas huelgas, como ejemplo tenemos la de~ 

tranvieros de Guadalajara; la de mineros del oro, Mex; la 

de la cámara de trabajo en Veracruz, cte. 

Realmente la !",uelga que molest6 al poder ejecutivo -

fue la realizada por el Sindicato Mexicano de Electricia-

tae y que priv6 a la capital de luz y fuerza eJ.t§ctrica el 

31 de julio de 1916. 

El primero de agoeto de 1916, Carranza expide un de -

creto sancionando a loe huelguistas con pena de muerte: ª! 

t!culo lº: 

•se castigará con la pena de muerte, además 

de a los transtornadores del orden público 

que señala la ley de 25 de enero de 18621 

Primero. A los que inciten a la euepensi6n 

del trabajo en las fábricas o empresas de,!! 

tinadas a prestar servicios públicos o la 
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propa.!\len; a los r,ue presidFn las reunio -

nea en que ee propoll€a, discuta o apruebe; 

a loe que le defiendan y sostengan; e los 

q~e la aprueben o suscriban; a los que as~ 

tan a dichas reuniones o no se separen de 

elles tan pronto como sepan su objeto, y a 

loa que procuren hacerle efectiva una vez 

que ee hubiere declarado. 

Segundo. A loa que con motivo de le euape~ 

si6n de trabajo en las fábricas o empresas 

mencionadas o en cualquier otra, y aprove

chando los transtornoe que ocasiona, o pa

re agravarla o imponerla d8struseren o de

terioraren los efectos de la propiedad de 

las empresas a que pertenezcan los opera-

rice interesados en la suspensi6n o de -

otras cuyos operarios se quieran compren-

der en ella; a loe que con el mismo objeto 

provoquen alborotos públicos, eea contra-

funcionarios públicos o contra particula -

res, o haian fuerza en la persona o bienes 

de cualquier ciudadano, o que se apoderen, 

destruyen o deterioraren bienes públicos o 

de propiedad particular. 

Tercero. A loe que con amenazas o por la 

fuerza impiden que otree persones ejecuten 

loe servicios que prestaban los operarios 

en lee empresas contra las que se haya de

clarado la euepensi6n del trebejo. 

Artículo 2°. Loe delitos de que habla--
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esta ley serán de la competencia de la mE> 

ma autoridad militar c;ue corresponde cono

cer de loe que define y castiga la ley de 

25 de enero de 1862, y se perseeuirán, y -

averiguarán, y casti¡rarán. en loe términos y 

con los procedimientos que señala el decr! 

to número 14, de 12 de diciembre de 1913",33 

La primera ley revolucionaria que reconoce como dere

cho la huel~a, es la ley del trabajo del Estado de Yuc~t~n 

expedida el 11 de diciembre de 1915, que señalaba: 

"La huelea, el pero de obreros, es el acto 

de cualquier número de trabejadores que e~ 

tando o habiendo estedo en el empleo del -

mismo o de varios patrones, dejan tal em-

pleo tote.l o parcl.almente, o quiebran su 

contrr.to de servicio o se retusan después 

a reanudarlo o a volver al empleo, siendo 

debida dicha discontinuidad, rehusamiento, 

reei~tencia o rompimiento a cualquier com

bineci6n, arreglo o común entendimiento, -

ya eea expreso o tácito, hecho o iniciado 

por loe obreros ••• " 

(38) COL~E:iARES, Ismael, et al. Cien a.~oe de lucha de cla
ses en ~:éxico. T, I, cuarta edici6n, quinto 
sol, ~iéxico, 1984. p. 365 
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2.2,4 Epoca Post-revolucionaria 

Al¡:-unos autores de obras jurídicas nacionales consid! 

ran como antecedente del artículo 123 de la Constituci6n -

Pederiü actuel1 el artículo seeundo de las adiciones al -

plan de Guadalupe, que desconoció a Victoriano Huerta; el 

decreto de Carranza contra le suspensi6n del trabajo. 

Al presentarse la sesión de diciembre de 1916, se mos

tró el proyecto de artículo quinte por la comisión de la -

usamblea, los diputados propusieron unf moci6n suspensiva 

pera permitir que la comisi6n designada al análisis del 

proyecto, pudiera estudiar lae observaciones que había-

formulado, 

"No existe nineún debate en la hi~toria sobre la ese~ 

cia de los derechos sociales del trabajo, que pueda rival! 

zar en beDeza y amor por la justicia con el torneo orato-

rio de diciembre de 1916. Nuestro homenaje a los naenífi -

coa diputados del pueblo".39 

Se encer~6 al ingeniero Pastor Rouiax y Joe~ Nativi ~ 

dad macías redactar·un proyecto final para la futura decl~ 

raci6n de derechos eocialea; en la exposición de motivos~ 

se eatablece1 

"La facultad de asociarse est' recanocida 

(39) CUEVA, Mario de la, T. II, op. cit. p. 577 
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como un derecho natural del hombre, y en 

caso alguno es más neceseria la uni6n, que 

entre los individuos dedicados a trAbajar 

para otro por un salario ••• uno de los me

dios eficaces para obtener el mejoramiento 

apetecible por los trabajadores cuando los 

patrones no acceden a sus demandas, es cs

esr en el trabajo colectivamente (huel~a); 

y todos los paises civilizados reconocen 

este derecho a los asRlariedos cuando lo 

ejercitan sin violencia". 

En les fracciones XVII y XVIII del artículo 123, que

dó establecido el derecho de huelga; en la primera se señ! 

la que: las leyes reconoceran como derecho de los obreros 

y los patrones, las huelgas y los paros. Esta fracción si

gue exactamente igual hasta la fecha, 

La fracción XVIII preceptuabas las huelgas serán líe! 

tea cuando, empleando medios pacíficos, lleven por objeto 

conseguir el equilibrio entre los factores capital y trab~ 

jo, pera realizar lR justa distribuci6n de los beneficios. 

En loa servicios de interés público ser~ obligatnrio para 

los hueltuistas dar aviso con diez días de anticipaci6n al 

C1naejo de Conciliaci6n y Arbitraje del acuerdo relativo a 

la auepensi6n del trabajo. 

A esta propoeici6n recay6 un dictAmen en el que se 

adhieren el t~rmino "conseguir el equilibrio entre los di

versos fRctores de la producción" y se puma por especifi

car los casos en que puede eer lícita une huel(a. 
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CAPITULO III 

JUXlULACION JURIDICA DE LA HUELGA EN MEXICO 

3.1 Marco jurídico positivo 

Una vez analizados en el capítulo anterior elEUllOB B!! 

tecedentee nacionales e internacionales, y procurando lle

var un desarrollo congniente del tema en estudio, damos P! 

eo al análisis de la huelga en M~xico. 

Particularmente en este punto nos enfocamos a lae ba

ses legales fundamente.lee que preceptúan nuestro tema. 

3.1.l Constitución Política de loe Estados Unidos Mexica-

nos. 

La conjunción de trabajadores para hacer peticiones -

en eu beneficio, dentro del il.mbito de sus actividades, se 

encontraba totalmente prohibida; recordemos que todavía el 

lº de agosto de 1916, Venustiano Carranza expide un decre

to sancionando la huelga con pena de muerte, esto en v!sp~ 

ra de la Conetituci&n de 1917" 

Hay que tomar en.cuenta que ee a partir de 1929 cuan

do la Federación legisla en forma exclusiva, pues ante -

riormente, lae Entidades Feder~tivas creaban eus propias 

leyes respecto a la materia. 
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Nueetra Carta Ha(,lla de 1917 alberga en su contenido-

conceptos elementales como lo son la coalici6n y la huelf:B, 

t~rminos de observancia social, econ6mica y política, 

El artículo 123 apartado A, de la aqtual Constituci6n, 

nos indica de manera clara ques "El Cone;reeo de la Uni6n ... 

deberá expedir leyes ... " esto es, tan solo el Congreso Fe

deral puede elaborar leyes en materia de trabajo. 

La fracci6n XVI del citado artículo estableces 

"Tanto los obreros como ·los empresarios tea 

drán derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindi

cetoe, aeociAciones profesionales, etc~te-

ra". 

Es oportuno hacer mención de la fracci6n que antecede 

pues es, segÚ.~ nosotros, el preeupuesto legal pare le rea

lizaci6n de lee peticiones obreras y, en dado ceso, llegar 

a la huelga. 

En la fracción siguiente, en la XVII preceptúes 

"Les leyes reconocerán como un derecho de-

los obreros y de los patronos lea huelgas 

y loe paros;" 

Es ~ste el imperativo cúspide de la lucha de la clase 
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trabajadora, que encierra en eu contenido un derecho cole~ 

tivo, social y económico básico que marca la pauta de una 

mejora ~radual en todos loe aspectos hacia los prestadores 

de servicio. 

Ale;unae Entidades Federativas ya contaban con reglas 

similares antes de 1917 en códigos laborales, como se ex-

plic6 en temas anteriores, pero es a partir de eeta fecha 

cua.,do adquiere una jerarquía constitucional. 

De eeta última fracción mencionada párrafos antes, se 

deriva el título octavo de la Ley federal del Trabajo vi -

gente, que reglamenta con un panorama mae claro y detalla.

do lo que es el derecho de huelga. 

3.1.2 Ley Federal del Trabajo 

Nuestra legislación del trabajo actual se encuentra 

Vigente desde el mes de mayo de 1970, reglamentando la hu~ 

~-derecho dentro del título octavo. 

ques 

La LFT de agoeto de 1931 señaló en el artículo 259 -

"Huelga es la suepensi6n temporal del trab~ 

jo como resultado de una coalici6n de tra

bajaderl\s". 

En esta definici6n la palabra "suspensión" así como 
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"temporal" señalan un mismo sig71ificado, por lo que éste 

Último término podía haber sido eliminado sin que ello di 

torcione la idea principal, 

~anuel Avila Camacho, el 14 de febrero de 1941, envi6 

al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas y adi-

ciones a la LFT, dentro de la que incluy6 un calificativo 

a la definici6n existente de huelga, queda.~do de la eiguif!! 

te formas artículo 259 

"Huelga es la suspenei6n legal y temporal 

del trabajo como resultado de una coali -

ci6n de trabajadores", 

Algunos conocedores del derecho manifestaron opinio-

nee diversae, cuestionando si esta adhesión era realmente 

un requisito que se habría de llenar o si era una ·especifi 

caci6n de la legalidad, 

Nosotros consideramos que era ilógico el a¡:regar la 

palabra "legal" puesto que la huelga est6. consaerada como 

derecho en la ley, es decir, dentro de la le~alidad, y so

lo otorgaba oportunidad a empresarios y autoridades del -

traba jo para buscar el mínimo error que considerAran ile-

gal para asi deshacer la huelga, pero con algunos fundamen 

tos. 

La actual LPT elimina el vocablo "legal" encontr6.ndo

ee el artículo 440 en estos té:rminoss 
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"Huelga es le suspensión temporal del trab! 

jo llevada a cebo por une coalici6n de tr_!! 

bAjedores". 

En comparación con le definici6n adicionada d• 1941, 

el artículo anterior muestre un cambio en le redacci6n. 

En la primera se hable de le suspensión temporal del 

~rebajo "como resultado de une coelici6n de trabajadores", 

en tanto que en la definici6n actual se dice que es le su_!! 

pensi6n temporal del trabajo "llevada a cabo por une coal! 

ci6n de trabajadores~ 

Esta reordenaci6n a le redacción del artículo en cue_!! 

ti6n, tuvo como finalidad desechar le. idea de que antes de 

suspender laboree había de comprobarse la coalición mnyor! 

tarif'-. 

3,2 Derecho a la huelga 

Dentro de lo que representa explicar el tema en estu

dio, así como el si¡:uiente, se debe tener en cuenta que 

puede ser tan e6lo un cambio dP. preposiciones del mismo 

enuncbdo, puede trate.rae de un simple juego de palabras. 

Sin ember~o, es posible dar un viraje totbl a l• mat~ 

ria, pues elt;Unoe conocedores del ámbito laboral, han ex-

puesto sus puntos de vista en forma brillante, haciendo i!! 
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tensos y eut~nticos estudios filosóficos y científicos. 

Por nuestra parte, opina;nos que el derecho a la huel

ga es un precepto ideal de carácter colectivo que surge a 

partir de la existencia del hombre en un ·sistema económico 

dtterminado y previo a cualquier regulación jurídica. 

Es n partir del establecimiento de la propiedad priv~ 

da, cuando surgen conflictos tendientes a mejorar las con

diciones, esta lucha se acentúa d•sde el momento en que el 

trabajo subordinado hace su entrada al escenario de la hi~ 

toria, 

La doctrina social cristiana otorga un alto valor al 

"conce~to moral", estableciendo que una reforma social pue

de darse hasta que haya una reforma moral de los hombres, 

que los obreros deben participar aún en la administración 

y propiedad de las empresas, no solo en lee utilidades de 

la misma. 

Esta doctrina tiene como principios fundamentales la 

justicia, igualdad y caridad, 

Contrario a estos pensamientos, la clase en el poder 

por lo re!'.lllar tiende a sancionar aquellos actos que impi

dan el progreso de la econo:nía, dentro de loe cuales, 16(l 

camente, se encontraba la huelga , que obstruía el desarr~ 

llo de las fuerzas eco~6~icas, teniendo cooo consecuencia, 
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sRnciones con graves penas que estuviero11 vigentes por un 

largo período de tiempo. 

Una vez que loe propietarios de loe medios de produc

ción niegan terminantemente cualquier tipo de discuci6n a 

las personns que laboran en sus establecimientos, ee agi 

ga.~ta la autoridad del patr6n dentro de eu emprese; siendo 

en eate momento cuando surge la imperiosa idea de abando-

nar las actividades como forma de presi6n ejercida por los 

trabejadores. 

Hemos llegado a la conclusi6n que el derecho a la hu~ 

ga tiene si~ilitud con el derecho nAtural, pues tambiln se 

deduce de la conciencia y las necesidades del hombre, con

siderado col!lo justo en cuanto que sirve para equilibrar -

los factores de la producci6n en un momento histórico de -

ter:ninado. 

3,3 Derecho de huelga 

Despu!s de las innwnerRbles vejaciones que sufre la 

clase obrera, la huelga se presenta como una reacci6n na

tural, defensiva en' contra de loe patrones, prohibida y P! 

nada en aleú-~ tiempo, pero tolerada y legislada en la nc-

tualidad. 

Todos esos Qntecedentea que se conocen de movimientos 

valientes, realizados por los trabajadores, por lo regular 
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apaciguados e san1<re y :fuego, son sin duda las luchas por 

el ejercicio del derecho a la huelga, que desembocen nece

sariamente en la obtenci6n de bene:ficios generales, que ea 

tarán codi:ficadoe y respaldados por le Constitución Pol~tl 

ca de un Estado, 

El derecho de huelga encuentre su :funde.mento en le -

ley, en la norma escrita, es decir, es el establecimiento 

de la huelga en preceptos e imperativos re¡;ul.adoree de es

ta :figura en general. 

Esta situación de reconocimiento del derecho de huel

ga por el Estado, es una deciei6n sabiamente to~ada, pues 

con la presión ejercida por los trabajadores y al no con-

tar estoe con normas sustantivas que determinaran y escla

recieran la materia, tendería le sociedad e un caos, e un 

estado de anarquía del cual nadie saldría beneficiado. En 

tanto que le econo~ía sería un desastre total al no deea-

rrollarse une producción continua de bienes y servicios. 

3,4 Naturaleza jurídica de la huelga 

El origen de la naturaleza jurídica de la huelga no -

varía mucho de la naturaleza de las otras instituciones de 

derecho del trabajo, sólo se distingue de ~etas por elgu-

nas car~cteríeticae propias distintivas. 

Es conocido que algunos ~utoree (Cabanellas, GPllart) 

atribuyen e la huelga una ilicitud total desde el monento 
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en que ~eta nace, pues consideran que los trabRjadores ti! 

nen la obligaci6n de cumplir con sus actividades en base a 

la existencia de un contrato, tanto individual como colec

tivo, en el que se plasman estas reglas, por lo tanto esti 

man que, desde el momento en que una mayoría de personas 

obreras se desisten a cumplir sus actividades, esta acti -

tud es considerada como un acto ilícito o antijurídico. 

Otra corriente considera que el abandono·de labores -

en forma colectiva pare presionar, debe ser considerada 

tan a6lo como una lucha laboral, su meta solamente es i~ 

fluir en la configuraci6n de las condiciones de trabajo, no 

teniendo cabida en e~ta figura, la huelga política; ante 

todo sugiere o enmarca las condiciones dentro de las cua~

lee debe considerarse leg!timR la huelga y no menciona en 

forna determineda la naturaleza dé la misma. 

Existe un punto de vista distinto a los que hemos ex

presado, en el que se sostiene que la huelga en la ~poca-

de la tolerancia, mencionada por Mario de la Cueva, era un 

hecho jurídico, pero devino en un acto jurídico; antes, la 

auspensi6n de labores era un hecho que no producía los 

efectos buscados por loe obreros, por lo tanto caía en la 

ilicitud, no pudiendo establecer claramente cuando el he -

cho era lícito o no, y una vez que se establece en la ley 

la licitud pero como cualquier acto jurídico, sufre esa 

metamorfosis de hecho a acto jurídico. 

El ilustre jurista Mario de la Cueva señalas " po~ 
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11oe entender la neture.lez" de le t,uelEtl en sue etapas de-

hecho y acto jurídico: &) ••• ya en lR ere. de la tolerPncia, 

la liuelf:R eatii;.fecía plenAmente loe elementos del hecho j.!! 

rídico1 era un hecho, le euspensi6n del trebejo, teorice-

mente fundado en la idee del derecbo neturR.l a no trabajar, 

acregando mae adelante, ••• el empresario ente el incumpli

miento de la obliraci6n lei:ítime de prestar el trabPjo, p~ 

día declPrer terminkdae lee relaciones de todos loe huel~ 

guintee ••• , prosiguiendo el maestro, ••• con otree pelebrEe 

le euepene16n de loa trebajoe producía efectos jurídicos 

contri'.rioe al querer de loe huel~ietas. b) A partir d~ la 

segunda década de nuestro siglo, la huelga tipificó plena

mente los caracteres del acto jurídico: une 11enifestaci6n 

exterior de voluntad, consumada en lA euspene16n ternpore.1-

del trebejo, llevedP el cebo con el prop6sito de obligar~ 

al empresario e satisfacer le demande de mejores condicio

nes de presteci6n de los servicios. Por otrP perte y a~uí 

encontremos le esencia del acto jurídico, el propósito y -

la suspensi6n de les ectividad<,s de lR empresa, están le&!_ 

timados y protegidos por el derecho".40 

Por otra parte, corresponde al maestro Jesús Castori

na debatir acerca del cuestionado tema consignando que: "Ell 

nuestra legieleci6n, ee un derecho colectivo (le huelga), 

resultado del acuerdo, coalici6n de le mayoría. 

(40) CUEVA, Mario de la. T. II op. cit. p.593 
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Se ejercita por cada trabajador en particular pero -

concertPdemente, y solo tiene validez cuando el ejercicio 

lo realiza la mayoría de loa trabejadoree de una empresa, 

Es una situaci6n de hecho creada por el ejercicio de 

aquel derecho. 

Por ei miema, no produce obli(t'cionee, ni las extin

gue ni las modifica, ni ea, por lo tanto, un ~cto jurídic~ 

Porque hPsta eso más, la huel~a en si misma, no es el con

flicto. El derecho de huel~ nace de la existencia de una 

diferencia de cará~ter ¡i;cneral, er:tre capital y trabajo, -

oonsti tuye un medio c1ue se considere eficaz pPr!l solucio

n~r esa diferencia, 

Ee la manifesteci6n o exteriorizaci6n del conflicto, 

de nin('.U!lP manera el conflicto en sí",41 

Nuestra opir,i6n al respecto se inclin8 hacia esta úl

tima teoría, pues en realidad le huelga no ea el conflicto, 

Sino Se trate de UnB forma de presi6n prOVOCE.da por un COB 

flicto previo; se trPta de un derecho colectivo y no de un 

PCto jurídico tradi,cional, pues a final de cuentas no es 

Esta la que crea, modifica o extingue derechos y obligaci~ 

nea. 

(41) CASTORF.NA, J, Jesús, op. cit. p. 293 y 294 
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3.5 Elementos de la huel~ 

Nuevamente debemos citar, forzosamente, el artículo -

440 de la LF'r para determinar cuales son esos elementos a 

que nos referimoss 

"Huelga es la suspensión temporal del trab! 

jo llevada a cabo por una coalición de tr! 

bajadores". 

Es evidente que el primer elemento que suree es la SI!!! 

pensión temporal del trabajo y como segunda parte una coa

lición de trabajadores. 

Por lo que se refiere a la suspensión temporal del 

trabajo, hemos de señalar de entrada, que el trabajador e~ 

tá obligado a prestar sus servicios en favor del patrón 

que lo haya contratado, pero la ley permite a.J.os trabeja

dores que suspendan las labores y no cu;nplan con dicha ,._ 

obligaci6n, cuando reun•n los requisitos para ejercer este 

derecho. 

Tan s6lo debe ser la inactividad, abeteni~ndose de 

ejecutar actos violentos contra personas o propiedades, ya 

que caería dentro del campo de lo ilícito, dando lugar a-

la terminaci6n de la relación de trabajo. 

El artículo 445 fracción I y el 934 de la LPT acla --

ran: 
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art. 445 "La huelga esilícita: 

I. Cuando la •ayor!a de los huel(:Uistas e~ 

cutea actos violentos contra las personRs 

y las .11ropiodades". 

art, 934 "Si la Junta de Cenciliaci6n y Arbitraje d~ 

clara que la huelr,a es ilícita, se darán 

por ten:iinadas lns relaciones de trabajo de 

los huelguistas", 

La palabra suspensión tiene como si~nificRdo indicar 

que es sólo por al(:Ún tiempo, a~rer,ándose quizA para mejor 

entendi~iente, el vocable temporal, 

No siempre el conflicto termina con la reanudación de 

actividades, por el contrario, muchas veces concluye el mE_ 

vimiento con el cierre definitivo de la empresa. 

Puede, sin embarr,o, suceder que la sus,ensi6n del tr~ 

bajo de a.l~nos o la mayoría de trabajadores no coincide_ 

con la fecha y hora que se señala en el emplazamiento. 

Se trata de un'a suspensión posterior de labores, por 

disposición de la propia ley, teniendo como ejemplos~ Cuar! 

do los huel!Uistas trabajan en buques, aeronaves, autobu -

ses o trenes y otros vehículos de transporte que tengan ~ 

tas, deberán conducirlos a su punto de destino, 

Los servicios m~dicos son otra excepci6n o modalidad 
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debido a que los huel&11istae que laboren en hospitales, ª! 

natorios, clínicas o establecimientos análotos, deben con

tinuar prestando sus servicios a pacientes que se encuen -

tren ahí al momento señalado para suspender actividades,~

haeta que puedan ser trasladados a otro lur,ar. 

Ambas fit;Uras, trabajadores de vehículos así como los 

servicios m~dicos están re€Ulados en el artículo 466 de la 

LFT que eetalllece; 

"Los trallajadores huelr;uistas deberán con -

tinuar prestando los sir;uientes servicios: 

I. Los lluques, aeronaves, trenes, autobu -

ses y demás vehículos de transporte que se 

encuentren en ruta, deberán conducirse a 

su punto de destino; y 

II. En los hospitales, sanatorios, clíni -

cae y demás establecimientos análor,os, con 

tin11ará la atención de los pacientes re -

cluidos al momento de suspenderse el trab! 

jo, hasta que puedan ser trasladados a otro 

establecimiento". 

Existe el caso en que un número indispensallle de lab2 

radores para evitar perjuicios a l~ empresa y para la con 

servaci6n de locales, desi~ados por la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje en audiencia con las partes, no se pre -
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ta la inactividad durante el período que dure la ceeac16n 

de laaores. 

Para ello, el artículo 935 de la LPT señalas 

"Antes de la suspensi6n de los trabajos, la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, con au

diencia de las 1artes, fijará el nÚllero in 

dispensable de traaajadores que deae:r4. con 

tinuar trabajando para que sit;an ejecut'11-

dos e las labores, cuya suspensi6n perjudi

que ~ravenente la set;Uridad y conservaci6n 

de loe locales, naquinaria y materias pri

aas o la reanudaci6n de los trabajos. Para 

este efecto, la junta pcdrá ordenar la -·

práctica de las dili~encias que juzgue con 

venientee". 

Respecto al 6.mbito espacial de Talidez, ea de mencio

narse que por lo re~lar aaarca a la empresa y en ocaoio -

nes establecimientos dentro de los cuales se puedan encua

drar loe objetivos yerse~idoa. 

El lla.mado "paro" realizado por loe traaajadores, es 

una cesaci6n de actividades de una enpreea para preeionar

al patr6n y hacerle deterninadae 1eticiones, sin que se h~ 

ya presentado un escrito de emplazamiento de huelga; es d! 

cir, no se cumplen los requieitoe legales, por lo que pue-
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de traer consecuencias adversas a los fines que persiguen 

los omroros, como puede ser la rescisi6n do la relaci6n do 

trama jo. 

Los paros seri1n lícitos cuando el exceso de produc -

ci6n haga necesario suepender el trabajo para mantener los 

precios en un límite coeteable. 

En cuanto al Be{;Ulldo elemento de la huelga, la coali

ción de trabajadores, hemos realizado ya un estudio en el 

primer capítulo, sin emmargo, daremos algunos puntos de Ti~ 

ta y características de esta instituci6n. 

Muchas veces los empresarios tienen buenas relacion~e 

con loe obreros, aabae partee cu.~pliendo con sus obligaci~ 

nos, en ocasiones loe acuerdos o convenios realizados por 

un patr6n, no afecta las relRciones de trabajo a la llega

da de un patr6n sustituto, hacemos mención de esto, pues 

en algunos casos se quieren pisar tales pactos, conatitu -

y~ndoee y entrando en acci&n la coalici6n. 

El artículo 41 de la LFr •••tienes 

"La eu9stituci6n de patrón no afectará las 

relaciones do trabaje de la.eapresa • est~ 

blecimient•. El patr6n substituto será eo]á 

dariaaent1 ro•p•neamle con el nuevo porlaa 

omli~acionea derivadas de las relacione• de 

trabajo y de la ley •••" 
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Las pereenas que efectúan la paralizaci'n de activid.! 

des, •e•en ser tra9ajador1s de la empresa o eetaoleciaien

te Y que persi(.Rn loe fines que motivaron la inactividad; 

adem~s de estar constituidos en coalici6n. 

Las características de la coalición son: 

l, Es transitoria: persir;ue la defensa de intereses comu -

nes, pero una vez satisfechos ~stas, desaparece. 

2, Tiene personalidad jurídica restrin&ida: pues su ejer -

cici• es limitado (solo puede alcanzar las finalidades 

contenidas en el artículo 450) 

3. Debe haaer pluralidad: deaen ser contempladas pare su 

constitución cuando aenos dos personAs. 

4. No requiere registro previo: si se emplaza a huel~a, no 

es necesario que unA autoridad la reconozca. 

Digamos que el derecho de hueles nace y se encuentra 

distriauido en cada uno de l•s trabaJadere& individualmen

te, pero al moaento de su ejercici•, es la coalición de in 

dividuos la que responde co110 titular del derecho citado. 42 

(42) Cfr, PUIG HERNANDEZ, Carlos Alberto. Teoría y pr~ctica 
de l" huelr;a en México, Porrúa S. A; México, 
1989. p. 95-129 
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3,6 Huel!R justificada 

Despu~s de hRber concertado una coalici6n el abandono 

de laborea por parte de loa trallajadoree, hay que analizar 

si verdaderamente esR inactividad corresp,onde imputarse al 

empresario. 

"El artjículo 111, fracci6n XVI de la ley de 1931, si 

contenía una orientaci6n para el int~rprete. Se&Úfl ese pr~ 

cepto, el p~trón, eetá obli!ado a pa~ar los salarios de los 

trabajadores, cuando se vean imposillilite.doe a trallajar -

por culpa del patrón. 

El t~rmino culpa lo referíamos al concepto ordinario, es 

decir, el patr6n es culpable de la huel!a cuando ~st11 se 

declaralla por haber faltado él, 11 les obligaciones contrai 

das. En dos casos por lo menos, podría darse ese incumpli

miento; une cuando se viola1'a el contrato colectivo de tx'.! 

llajo y la huel!a tenía por objeto exi~ir su cUJJplimiento, 

y el otro, cunndo se negaba a establecer condiciones jus -

tas de trallajo si se lo permitían sus condiciones econ6mi

cas0. 43 

Al ver las ideas que anteceden, pensamos que ne varía 

mucho respecto de la definición legal actual, Rl estable -

cer que los salarios serán paeados, cuando los trallajado -

res se vean imposibilitados de trallajar, esto quiere decir 

(43) CASTORENA, J, Jesús. op. cit. p. 309 
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que se· trate de motivos causantes de ese no trabajar, loe 

cueies pueden ser imputados al patrón, 

Nuestra LFl' vi~ente establece en el artículo 4461 

"Huelga justificada es aquella cuyos moti -

vos son imputable al :patr6n", 

En tanto que el artículo 937 señala: 

"Si el conflicto motivo de la huelra se so

mete por los trabajadores a la decisión de 

la Junta, se se~irá el procedimiento ordi 

nario o el procedimiento para conflictos 

colectivos de naturaleza econ6mica, ae¡;ún 

el caso, 

Si la junta declara en el laudo que loa m2 

tivoa de la huel~a son imputables al pa 

tr6n, condenará a este a la satisfacci6n-

de las peticiones de los trabajadores en 

cuanto sean procedentes, y al paro de los 

salarios correspondientes a los dias que 

hu~iese durado la huelia. En ningún c&eo 

será condenado el patrón e.l pago de loe s~ 

larioe de loa trabajadores que hubiesen d~ 

clarado una huelga en los téI'ilinoe del ar

tículo 450 fracci6n VI de esta ley", 

Ea realmente importante el aspecto de justificaci6n o 
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injustificeci6n de la huelge., pues no se treta de un re•wi 

sito de forma en el procedimiento, se trate. de una declar_!! 

ci6n de fondo que afecta las peticiones elaboradas, o sea 

los derechos que los obreros demandan. 

Será la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje quién deci

dirá, en caso do que a ella haya sido sometida la huel~a, 

si esta última es imputable o no al empresario, pero no se 

contempla el aspecto de doble inputabilidad, o sea que se 

trate de un movimiento hueltuístico en donde ambas partes 

tengan cierta responsabilidad. 

También debe acentuarse que no todo tipo de huelga 

debe buscar como blanco al patr6n; pues el caso de huelga 

por solidaridad nunca se imputará a este, por lo que pueda 

tener un poco de imprudencia la clase trabajadora. 

3,7 Requisitos para la suspensi6n de labores 

Antes de analizar el punto en cuesti6n, queremos re

ealtar que previo a estos requisitos, debe tenerse muy en 

cuenta que para la procedencia del derecho de huelga en f! 

nersl, hay que verificar si efectivamente la inactividad-

de labores es lícita, 

La licitdd de una huelga es real cuando tenga por ob

jeto conse~ir el equilibrio entre los factores de la pro

ducci6n, al respecto el artículo 123 apartado A, fracci6n 
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"Las huelcis serán lícitas cuando tengan por 

objeto conse~uir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producci6n, armoni 

zando los derechos del trabajo con los del 

capital". 

Nuevamente observamos que la abstenci6n de trabajar 

no es solo una facultad de hecho respaldada por la garan -

tía a laborar o no, contenide en el artículo 5º constitu -

cional, se tr~ta del desequilibrio existente entre los fa~ 

torea de la producci6n, lo que tenera el derecho constitu

cional de huelga, 

Los requisitos para la suspensi6n de labores son to -

dos aquellos elementos indispensables o condiciones sin los 

cuales, el derecho de huelga sería nulo. 

La legislaci6n laboral vigente al mencionar a· este d! 

recho como un acto jurídico, dEl mismo modo explica los r! 

quieitos, como si ~stos fueran para un acto jurídico cual

quiera; por lo tan~o se dice que los requisitos son: de 

forma, de ~ayor!a y de fondo. 

De acuerdo a lo descrito en líneas anteriores, el ar

tículo 451 de la LFT preceptúa: 

"Para suspender los trabajos se requiere: 
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I. Que la huelga tenga por objeto al~o o 

al~os de loa que seftala el artículo ant~ 

rior¡ 

I!. Que la suspensi6n se realice por la m~ 

yoría de los trabajadores. de la empresa o 

estableciniento. La determinación de la n_e 

yoría a que s~ refiere esta fracci6n, solo 

podrá promoverse como causa para solicitar 

la declRraci6n de inexistencia de la huel

ga, de conformidad con lo diopuesto en el 

artículo 460 y en ninllÚJ1 caso como cues -

ti6n previa a la suspensi6n de los traba -

jos; y 

III. Que se cumplan previamente los requi

sitos señalados en el artículo siguiente. 

En la fracción I, se encuentran los requisitos de fo~ 

do, es decir, la esencia que di6 ori~en al movimiento -

huel~ístico, snlamente para efecto de una mejor ilustra-

ci6n mencionarem~s los objetivos que señala el artículo --

450, que serán amplial!lente estudiados en el sir-uiente cap.f 

tulo, estos son: Conseguir el equilibrio entre los facto -

res de la producci6n, obtener del patrón la celebraci6n -

tanto del contrato ley como del contrato colectivo y exigir 

su revisi6n, exir-ir el cumplimiento de éstos, apoyar otra 

huel~ basada en alguno de estps objetivos, y revisión de 

los salarios. 

Juristas conocedores respecto al tema, señalan que el 

requisito de fondo en sí, únicamente es buscar el equili -
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brio entre los diversos factores de la producción, tan só

lo lo reducen al reconocimiento constitucional por excele~ 

Cia. 

En ocasiones, los prestadores de servicio cumplen con 

tales requisitos haciendo constar que se apegan a alguna 

fracción del artículo 450, pero a veces los hechos en que 

se fundan no son ciertos. 

Néstor de Buen señala: "podrá entenderse cumplido el 

objeto de la huelga con tal de que se mencione a que obje

to se refiere".44 

La fracción II del citado artículo 451, contiene los 

requisit~s de mayoría, por ende, la suspensión debe reali

zarse cuando exista una mayoría absoluta de trabajadores a 

favor, o sea la mitad mas uno de los obrer~s activos en la 

empresa, debe ser promovida cuando se trata de declarar -

inexistente la huelga. El artículo 460 se encuentra dero!'@ 

do, pero corresponde al actual 929 de la LFT. 

Si el movimiento huel~ista se produce conforme a lo 

establecido en la 1-ey, durante la calificación del mismo-

debe mostrarse que la mayoría lo haya apoyado. En el recu~ 

to como prueba durante la calificación, tan solo podrán v~ 

tar los trabajadores que concurran al recuento, pero algo 

(44) BUEN LOZA.~0, Néstor de, Derecho del trabajo. T.II, 
novena edición, Porrúa, México,1992. p. 898 
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muy importante, votarán aquellos operarios que laboren an

tes de la presentación del escrito de emplazamiento, 

El artículo 931 nos esclarece al respecto: 

"Si se ofrece como prueba el recuento de los 

trabajadores, se observarán las normas si

guientes1 

I, La Junta señalará el lu~ar, d!a y hora 

en que deba efectuarse; 

II. Unicamente tendrán derecho a votar los 

trabajadores de la empresa que concurran-

al recuento; 

III, Serán considerados trabajadores de la 

empresa los que hubiesen sido despedidos 

del trabajo después de la fecha de presen

tación del escrito de emplazamiento; 

IV, No se computarán los votos de los tra

bajadores de confianza, ni los de los tra

bajadores que hayan ineresado al trabajo 

con posterioridad a la fecha de presenta-

ción del escrito de emplazamiento de huel

ga; y 

V, Las objeciones a los trabajadores que -

concurran al recuento, deberá hacerse enel 

acto mismo de la diligencia, en cuyo caso 

la Junta citará a una audiencia de ofreci

miento y rendición de pruebas", 
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En tanto la fracci6n III engloba los llamados requis1 

tos de for~a, ello indica que deben cumplirse previwnente 

los seña.lados en el artículo 920 de la LPT. 

3.8 Inexistencia de la huelga 

Durante la aplicaci6n de la ley de 1931, no se tiene 

una definici6n o un concepto claro acerca de lo que ea la 

inexistencia o existencia de un movimiento de· huelga. 

Existencia o inexistencia, son ideas que pueden tras

ladarse f~cilmente Bl campo ·del derecho civil, toda vez 

que, nuestra legisleci6n contempla a la huelga con las 

caracter!stices propias y distintivas de los actos jurídi

cos tradicionales. 

La doctrina jurídica francesa sostiene que los actos 

inexistentes son todos aquellos que carecen de un elemento 

esencial de su formaci6n, que al no presentarse, no se con 

fit;Ura; no indica a ciencia cierta la diferencia entre 

inexistencia y nulidad. 

El c6digo civil para el Distrito Federal adopta ínte

t:rrunente lo expresado en el párrafo anteri.or; estipula re_!! 

pecto a los contratos civiles dos requisitos de fondo, sin 

alguno de loa cuales la celebraci6n del nismo queda sin v~ 

lidez, El art!ctüo 1794 del ordenamiento en cueat~6n dice1 

"Para la existencia del contrato se requie

res 
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I. Consentimiento 

II. Objeto que pueda ser materia del con -

trato", 

Esta norma nos encamina para relacionarlo en la mate

ria laboral, pues como dice un autor, no se puede anular 

algo que no ha sido celebrado, solamente queda negar su -

existencia. 

La citada ley de 1931, indicaba ~ue para el caso de 

incumplimiento de los requisitos (forma y fondo), antes de 

las 48 horas de haberse suspendido las actividades, la 

Junta de Conciliación y Arbitraje debía declarar de oficio 

que no existía el estado de huelga, mientras no se dictara 

este estado, la huelga tenía que considerarse existente 11!_ 

reciendo por lo tanto en ese momento, la protecci6n por 

parte de las autoridades. 

Juristas y legisladores criticaron estas medidas con

siderando que al no declararse la inexistencia, la existen 

cia se presumía, pe-ro más aún por<¡Ue durante todo el proc!. 

dimiente se podía tramitar un incidente y asi probar la -

inexistencia. 

La LPT vigente ofrece un precepto comprensible en CUl!I 

to a la existencia del movimiento de huelga al indicar en 

el artículo 4441 

"Huelga legalmente existente es la que ea -
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tisface loe requisitos y persigue loe obj~ 

tivoe señalados en el artículo 450". 

Solo a 111mu1r.a de acotaci6n, los re qui si tos señalados 

en el artículo anterior se refiere a loe de forma (artícu

los 451 y 920) sin los cuales legalmente no existe la hua1 

ga. 

Pero paralelB!llente al reglamentar el le~slador la 

existencia del fen6meno de huelga, se encuentra la parte 

contraria de esa figura, al establecer la Ll'T en el artÍC.J! 

lo 4591 

"La huelga es legalmente inexistente sis 

I. La suspenai6n del trabajo se realiza por 

un número de trabajadores menor al fijado 

en el artículo 451 fracci6n II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de loe 

establecidos en el artículo 450; y 

III. No ee cumplieron loe requisitos seña

lados en el artículo 452. 

Muestro punto de Tieta en cuanto al artículo anterior, 

ee que sintetiza en un solo precepto jurídico loo requisi

tos de for111a, fondo y mayoría obrera. 

Se abre la posibilidad de dar paso a la calificaci6n 

de la huelga, marcando un t~r;nino de 72 horas deepu~e del 

momento de la euspenei6n de actividades para que, afecta-
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dos o interesados, lo interpongan y se declare la inexis-

tencia, en tal virtud, el artículo 929 aclara: 

"Los trabajadores y los patrones de la ~JO-

presa o establecimiento afectado, o terce

ros interesados, podrán solicitar de la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, dentro 

de la setenta y dos horas siguientes a la 

euspensi6n del trabajo, declare la inexis

tencia de la huel!!;a. por las ca.usas seílala

das en el artículo 459 o por no 'haber cum

plido los requisitos establecidos en el ª.!: 

tículo 920 de esta ley. 

Si no se solicita la declaración de incxi! 

tencia, la huelga será considerada existeQ 

te p?ra todos los efectos legales". 

Se advierte en los párrafos del imperativo que ante -

teriormente ee expone, que la Junta de Conciliaci6n y Arbi 

traje no puede ni deee de oficio, dar a conocer la inexis

tencia de la huelga. 

3.9 Terminaci6n de la huelga 

Dentro de la legislaci6n positiva del trabajo, como 

es obvio, se acepta el ~an fenómeno social y económico d! 

nominado movimiento de huelga, del cual se han mencionado 

al~ee de sus características, elementos, térninos, fO:nn.!!; 
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lidades, etc, Sin embargo, 'ste no puede ni deDe prolonga! 

se por mucho tiempo, debido a las consecuencias trá,<:icas-

que acarrearía para le.s partes en conflicto. 

No sería conveniente para la economía de un Estado 

cualquiera, mantendría un lento avance en la tecnología,-

además de no permitir una continuidad en el modo de produ~ 

ci6n, trayendo como resultado el deterioro de las finanzas 

públicas. 

Las formes de terminsci6n del procedimiento de huelga, 

se encuentran plasmadas claramente en la LFT Vi!ente, 

El maestro de la Cueva señala: "Entendemos por termi

naci6n de la huelga el seto de voluntad, bilaterar o unil~ 

ter!ll, o el laudo de la Junta de Oonciliaci6n y Arbitraje, 

que resuelve el fondo del conflicto",45 

Cierto es que el concepto anterior nos muestra dos e~ 

minos a seguir respecto a la tenninaci6n, uno es el acu~r

do de voluntades y el otro es el laudo que en su caso la 

Junta emite. Engloba dentro de una variante, varias de las 

fracciones a que alude nuestra LFT, en tanto el laudo de 

la Junta queda sola co~o otra variante. 

La Oonstituci6n Federal indica ante quien debe acudir 

(45) CUEVA, Mario de la. T. lI. op, cit. p. 666 
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la clase obrera en caso de conflicto, estableciendo en la 

fracción XX del artículo 123 apartado A: 

"Las diferencias o los conflictos entre. el 

capital y el trabajo se sujetarán a la de

cisión de la Junta de Conciliación y Arbi

traje, formada por i~al número de repre -

sentantes de los obreros y de los patronos 

y uno del gobierno". 

En tanto la fracción XXI del :nismo artículo establece 

lo siguiente: 

"Si el patrón se negare a someter sus dife

rencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por ter

minado el contrato de trabajo y quedará -

obligado a indemnizar al obrero con el im

porte de tres meses de salario, además de 

la responsabilidad que le resulte del con

flicto. Esta diRposici6n no será aplicable 

en loa casos de las acciones consignadas--

en la fracci6n siguiente. Si la negativa 

fuere de los trabajadores, se dará por ter 

minado el contrato de trabajo". 

Estas fracciones proporcionan, en primer lugar, el n<:!!I 

bre de la autoridad ante la que se tiene que someter, en 

dado caso, un conflicto colectivo entre el capit?i y el 
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trabajo, Pero no se trata de que se resuelva tal situaci6n 

forzos2.lllente ante la Junta, mas adelante se establece cua

les son las diversas formas de solución. 

Tambi~n se difunde el equilibrio existente en la int! 

gración de los mie~bros que integran dicha Junta, para un 

mayor prestigio en cuanto a la neutralidad de fuerzas, 

En segundo, esclarece el ambiente en cuaRto que, en -

algunas ocaeiones los patrones, por diversas razones, no-

someten sus diferencias ante una autoridad o se niega a 

cumplir con el laudo dictado por la propia Junta, el que-

pone fin al conflicto. 

Es decir, en la primera reconoce la Carta Magna tan 

sólo la solución dada por la Junta de Conciliación y Arbi

traje y en la segunda acepta el arbitraje, que bien puede 

no tratarse de una autoridad, 

La ley del trabajo de 1931, solo establecía tres fra~ 

ciones en el artículo 2731 

"La huelga terminará: 

I. Por arreglo entre patronos y trabajo¡ 

II. Por laudo arbitral de la persona, comi 

sión o tribunal que libremente elijan las 

partes; 

III. Por laudo de la Junta de Conciliación 

y Arbitraje respectiva. 
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Este precepto legal, con ale;unas palabras mas o pala

bras menos, es demasiado parecido al que en la actualidad 

presenta la LFT. 

que1 

El artículo 469 de la prcpia LFT vigente establece --

"La huelga ter.ninará: 

I. Por acuerdo entre los trabajadores hue! 

gtiistas y los patronos; 

II. Si el patrón se allana en cualquier 

tiempo, a las peticiones contenidas en el 

escrito de emplazamiento de huel~a y cubre 

los salarios que hubiesen dejado de perci

bir los trabajadores; 

III. Por laudo arbitral de la persona o c~ 

misión que libremente elijan las partes; y 

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación 

y arbitraje si los trabajadores huelguis 

tas someten el conflicto a su decisión", 

La primera fracción es quizá una de las formas frecu~ 

temente utilizada por la cual se pone fin al movimiento de 

huelga. 

Se ha tratado en todo este capítulo aspectos labora -

lee colectivos, por lo tanto no se debe afectar derechos o 

intereses de carácter individual, respetando las normas r~ 

guladorae válidas antes del conflicto. 
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Tampoco puede el patr6n, posteriormente a la huelga, 

solicitar a la Junta la nulidad del acuerdo a que se lleg4 

arguyendo cualquier medio de improcedencia de la misma, ya 

que tuvo los recursos legales señalados en la LFT·. 

En t.anto, la segunda fracci6n s6lo es la voluntad ín

tegra del empresario, algo como una forma de autocomposi 

ci6n, se allana, entonces debe cumplir todas las peticio -

nes. En cierto sentido, se trata de una forma· de proteger 

sus intereses. Incluso esta fracci6n que contempla el all.!: 

namiento no se encontraba en la ley de 1931. 

La huelga trunbi~n puede terminar prematuramente, 0UE1f! 

do algún movimiento huclt;Uístico ha CUJJplido con los requ! 

sitos establecidos en la ley, y con posterioridad a éste -

se cometen algunas faltas que ameritan la declaraci6n por 

parte de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de ilegali -

dad, se dan P' terminadas las relaciones de trabajo. 

Se trata de una terminaci6n negativa en cua~to a las 

aspiraciones de los trabajadores; no podemos opinar lo mi! 

mo de la inexistencia, pues como su nombre lo indica, no 

ha existido, 
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CAPITULO IV 

LOS OBJETIVOS DE LA HUELGA EN •EXICO 

4,l Intereses comunes. 

DU.rante el recorrido que hasta este momento se ha re2 

lieado en el estudio del tema analizado, debemos reconocer 

que se ha hablado por lo regu1ar en un sentido plura1 de -

las cosas, ain que por ello generalicemos loa acontecimie~ 

toe a nivel nacional. 

Reta observaci6n se confirma, puea hemos utilizado -

ideas que en au mayor parte hacen referencia a varias per

sonas, dando un contenido de grupo a la huelga y lo que r~ 

dea a ésta, empleamos expresiones tales comor conjunto de 

obreros, colectividad obrera, mayol'!a trabajadora, coali-

oión mayoritaria, acciones conjuntas, etc. Esto ea para dar 

un sentido de unión o conjunción a loe obreros que, basa-

dos en la LFT, hacen valer los derechos de aindicaci6n, -

coalición y huelga. 

Solamente seguimos loa preceptos en eu contenido lit~ 

ral.. y gramati<'al, de esta forma podemos observar que se -

encuentran conceptos que encierran una generalidad; es el 

caso de la norma constitucional que expresa "se reeonocen 

como un derecho de loe trabajadores, las huelgas y los pa

ros; también encontramos que se refiere a mae de una per -

sona al seil.alar "con,.egui.r el equilibrio entre loe diversos 
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factores de la producción". 

Previo a la el.aboración del ordenamiento del trabajo 

a nivel Federal de 1931, algunos autores habl.an, ret:irién

dose a la parte de loa obreros, que el consentimiento en

el contrato col.activo no es una representación real de las 

volunttldes de cada trabajador, pues tiene vel.idez aún cu~ 

do no todos loa individuos aindicalizadoa otorguen su con

sentimiento. 

Contrario a este punto de vista, la jurisprudencia de 

la Corte estimó que la acción colectiva es la suma de ac -

ciones y derechos de cada individuo, que además perteneci~ 

ra al. sindicato u otra forma de conjunción. 

Se perdió de vista en el párrafo anterior, que efect,! 

vamente se trata de la suma de los individuos pertenecien

tes al sindicato, pero no siempre todas las voluntades in

dividuales concuerdan en un mismo sentido, por lo que si -

no todos, debe ser la mayoría de los integrantes. 

Tiempo después se estableció que la acción individual 

no puede modificar un contrato colectivo, solo en caso de 

un perjuicio individual, se pueden demandar los correspon

dientes daiios y perjuicios. 

Tampoco un sindicato que actúe como tercero puede so

licitar la nulidad de alguna claúsula del contrato colect,! 
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vo, en este supuesto corresponde al. sindicato titular po -

ner remedio a esta situaci6n. 

En estos ejemplos, se advierte la presencia por un.l.!! 
do del individualismo, engranaje o base fundamental que -

tiene otras repercusiones dentro del Derecho del trabajo, 

y por el otro, ol aspecto colectivo y de unidad o intere -

ses comunes a todos los miembros de deter:ninada organiza -

ci6n. 

Por lo tanto, es la naturale~a del conflicto de que se 

trate, la que fija la característica de colectividad del -

problema y de la acción correspondiente, no influyendo en 

este caso, la cantidad de trabajadores involucrados, dej!l:! 

do de lado el criterio numérico. 

Bl establecimiento de la consecuci6n de beneficios -

econ6micos como salarios remunerados, hace que el patrón-

cumpla con las obligaciones contraidas en el contrato co -

lectivo, la fijaci6n de nuevos puestos, etc. 

Son todos estos puntos, disposiciones que afectan e -

interesan en común a los trabajadores y que lógicamente 

son finalidades de las agrupaciones sindicales y de las 

coaliciones. 

Asimi~mo nos adelantamos un poco para considerar que 

los intereses comunes son, en el movimiento de huelga, --
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aquellos objetivos que se pretende obtener, ·es decir, loe 

beneficios esperados por los cuales ee llev6 a cabo la -

inactividad. 

Bs por ello que, el derecho de huelga nace en un pr~ 

cipio ubicado en cada uno de loa obreros, pues aon final -

mente éstos los portadores de la libertad y de loa derechos 

y obligaciones como persona humana. 

A fin de cuentas, es el individuo el que se integra -

al grupo para eolidif icar o compactar su fuer&a contra al

guien poderoso económicamente hablando {patrón), y quien 

vota en una dirección ~ otra colaborando as! en la toma de 

decisiones, digamos que con su individualidad sumada. 

Pero lo colectivo ya se present6, pues no se trata de 

otorgar beneficios o prerrogativas a determinado obrero, -

por el contrario, la libertad de loe individuos se ejerce 

para la pluralización de voluntades en un acto colectivo, 

para alcanzar intereses y objetivos colectivos, y por lo-

mismo coarunes a los trabajadores que integran una o varias 

empresas o establecimLentos. 

AÚn cuando en ocasiones la libertad de aquellos que 

no estén a favor de las opiniones de la mayoría dejen de~ 

maree en cuenta, una vez obtenidos los probables benefi 

cios también a ellos se integran estos Ú1timos. 

La colectividad limita hasta cierto punto la libertad 

de trabajo del individuo que no está a favor de una huelga, 
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por ejemplo, ya que le impide desarrollar el trabajo que-

desee ejercer y el cual es lícito. Se advierte con esto, la 

supremacía de lo colectivo frente a lo individual. 

4.2 El artículo 4!20 de la Ley Federal del Trabajo 

Este precepto es actualmente donde se albergan los r~ 

quisitos de fondo para que un movimiento huelguístico ten

ga validez jurídica y sea existente. 

Se trata de aquellos objetivos que se persiguen y que 

motivaron el cese de labores de una empresa o estableci ~ 

miento, como cierta forma de presi6n para la obtenci6n de 

los mismos. 

Incluso algunos autores consideraban que no 3e trata 

de un contrato, en caso de petición de la celebraci6n del 

contrato colectivo de trabajo o de su revisión, y que no 

es equitativo el principio de que todos Wlte la ley somos 

iguales, al tratar de subsanarse cualquiera de los otros 

objetivos. 

El licenciado Nicolás Pizarro suárez explica: "en la 

huelga se emplea fuerza física o amenaza que importa peli

gro de perder una parte considerable de loa bienes del co,a 

tratante (patr6n). El legislador al legitimar ese derecho 

de los trabajadores, es claro que legitima también los pa.i: 

tos o acuerdos obtenidos con ayuda de la violencia (se re

fiere a la huelga). Desde el punto de vista ya referido ~ 
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del liberalismo individualista, este es un ataque a la li

bertad de contratación, al principio de la igualdad de to

de individuo ante la ley; pero es precisamente el fracaso 

de la posición liberal, la no correspondencia de la teo 

ría con los hechos reales, lo que diÓ por resultado que las 

huelgas empezaran a manifestarse ••• 

Agregando l!neas después: La libertad y la igualdad 

formal.ea ante la ley, chocaban con la absoluta desigualdad 

económica existente entre patronee y trabajadores, con la 

co111pleta falta de libertad por parte de los económicamente 

deaposeidos. 

Concluyendo ein embargo de esta manera: es la huelga 

o su amenaza la que ha hecho posibles las mas importantes 

conquistas realizadas por la clase obrera, especialmente~ 

ah! donde está mejor organizada•.46 

Entonces ae concluye que la huelga es un derecho nec~ 

serio y que tiende a la igualdad de los sectores de la ec~ 

nom!a (capital y trabajo), aún cuando ésta de hecho no se 

dará, pues siempre el empresario lleva cierta ventaja. 

Pero e! se tienen fundamentos, bases y referencias de 

las finalidades a lograr, as! como de la metodología para 

obtenerlas, las cuales se encuentran ya en el artículo 260 

de la ley del trabajo de 1931: 

(46) PIZARRO 3UARE¿, Nicolás. op. cit. PP• 51 y 52 
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La huelga deberá tener por objetos 

I. Conseguir el. equilibrio entre los diver

sos factores de la producción, armonizando 

los derechos del trabajo con los del capi~ 

tal; 

II. Obtener del patrón la celebración o el 

cumplimiento del contrato colectivo de tra

bajo¡ 

llI. Exigir la revisión, en au caso, del ~ 

contrato colectivo al terminar el periodo de 

vigencia, en loe términos y casos que esta 

ley establece, y 

IV. Apoye.runa huelga que tenga por objeto 

alguno de los enumerados en las fracciones 

anteriores y que no haya sido declarada ilj 

cita. 

Todas estas fracciones del art!culo citado, pasan con 

pequiúias modificaciones en una fracción al artículo 4i0 de 

la L1T de 197~, la fracción IV se modifica quitando la fr.!!: 

ae "que no ha.ya sido declarada ilícita•. 

Artículo 450 de la LPT de 1970: 

"La huelga deb.erá tener por objeto: 

r. Conseguir el equilibrio entre los dive.!: 

sos factores de la producción, armonizando 

loa derechos del trabajo con los del capi

tal¡ 
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II. Obtener del patrón o patl'.'Ones la cele

bración del contrato colectivo de trabajo 

y exigir BU revisión al terminar el perio

do, de BU vigencia, de conformidad con lo~ 

dispuesto en el capítulo III del título sé~ 

timo; 

III. Obtener de los patrones la c•lebra ~ 

ción del contrato-ley y exigir su revisión 

al terminar el período de su vigencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el capítu

lo IV del título eéptimo; 

rv. Exigir el cumplimiento del contrato c~ 

lectivo de trabajo o del contrato-ley en -

las empresa o establecimientos en que hu.

biese sido violado; 

v. Exigir el cumplimiento de las disposi -

ciones legales sobre participación de uti

lidades; y 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto 

alguno de los enumerados en las fracciones 

anteriores. 

Se adicionó el cumplimiento de las disposiciones le~ 

les sobre participación de utilidades , la celebración del 

contrato ley y su cumplimiento, también la revisión de los 

salarios contractuales, que aqu! no se observa pero que fo,r 

1118 parte del actual artículo 450 en la fracción VII. 

Sin embargo, esta Úl.tima fracción no antecede a la VI, 

de modo que fue excluida la huelga por solidaridad en el 
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caso de los salarios y su revisi6n. 

4.2.l Conseguir el equilib.rio entre loe factores de la 

producci6n. 

Durante la exposición de la naturaleza jurídica de la 

huelga, mencionamos una tendencia de ciertos autores de co_!. 

eiderarla como un movimiento antijurídico en virtud del S,!! 

puesto incumplimiento del contrato individual. y colectivo 

de loe obreros, para con el empresario. 

Tambi'n se le llegó a concebir por una larga ~poca c,2_ 

mo actos de insurrección que buscaba el cambio de la eoci!_ 

dad por medio de la destrucci6n de máquinas y fábricas, 

algo que hoy en día ha sido afortunadamente abandonado, 

La huelga es en la actualidad, un derecho que impulsa 

a los operarios organizados a la soluci6n de 11-~ conflicto 

previamente establecido entre los factores de la producc:!&a, 

dejando a U!l lado la teoría que la ubica como un acto juzí 

dico cualquiera, con las características que plantea el d,! 

recho civil. 

La Constitución Federal, como hemos visto anteriorme~ 

te establece en la fracción XVIII que las huelgas tendrán 

por objeto equilibrsr las diferencias entre los factores -

de la producción. 

A manera de ilustración y constituyendo una par~e ce~ 
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tral dentro del t6pico que ee analiza, debemos decir que 

para efectos del presente trabajo, los factores de la pro

ducci6n son el capital por un lado y el trabajo por el 

otro. 

"Lo que es claro para nuestro estudio ef que la frac

ci6n XVIII constitucional. que comentamos, evidentemente se 

basa en la teoría económica bur~esa de loe medios de pro

ducción, considerando por lo tanto como tales eJ. capital y 

al. trabajo". 47 

Una vez establecido que el capital y el trabajo cons

tituyen los factores de la producci6n, se debe sine;ulari -

zar y adecuar en cada empresa por quien están integrados-

~stos, dentro del capital es el empreserio o patrón y de~ 

tro del trabajo, los obreros que le.boran en el estableci -

miento de ese patrón. 

La LFT virente transcribe textualmente lo que ya se -

encuentra en la Constituci6n y no se limita a reglamentar

la, por consiruiente la exposición de motivos de la ley de 

1970 dices 

"• •• El artículo 123; apartado "A", fracción 

XVIII de la Constitución, dice que "las -

huelgas deben tener por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de

la producción, armonizando los derechos del 

(47) Ibidem, p. 57 
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trabajo con los del capital". En la regla -

mentación de este precepto, el proyecto si

gue el sistema de la Ley Federal del Traba

jo, y apoyándose en la interpretación doctI1, 

nales y jurisprudenciales,. repr:ldUce el m"!! 

damiento constitucional. Pero señala en fo,! 

ma ejemplificada, pero no limitativa, dete.r 

minadas hipótesis en las cuales se encuen -

tra rotos el equilibrio entre los factores 

de la producción ••• " 

Se trata entonces de equilibrar algo que se encuentra 

en desproporción, la corpulencia económica del empresario 

con la fuerza de trabajo y de lucha de loa obreros, respaj, 

dados por la legalidad. 

No ha faltado quien afirma que con esta fÓr:nula se 

pretendió establecer la lucha de clases o seguir dentro del 

grupo de países de mercado, donde el con~tituyente pudiera 

haber tenido también una tendencia hacia las nacientes so

ciedades socialistas. 

En torno a este tema, nuestra opini!Ín es que la obt~ 

ción del equilibrio entre los factores de la producción no 

ea objeto determinante de huelga diferente al que plantean 

las otras fracciones, sino que el desequilibrio se presen

ta en las hipótesis concretas previstas en las fracciones 

siguientes. 
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Pero en un principio se trata de una fórmula genérica 

o amplia que se presenta después de haber superado las si

tuaciones labora.lee tan difíciles anteriores a la promul~ 

ci6n de nuestra Carta Magna. 

Una vez teniendo los cimientos, se elaboraron caeos 

concretos no previstos por el constituyente de 1917 en los 

que observa un desequilibrio, por expresarlo de alguna fo! 

ma, reglamentado y legalizado, por las cua.les·no habrá di~ 

cueión en cuanto a su objetividad y licitud si se llega a 

la huelga. 

Somos partidarios de que el concepto "equilibrio en

tre los diversos factores de la producci6n" pudiera en -

determinado momento, fungir como u.~a norma apartada de las 

otras fracciones del artículo 450, con rango constitucio -

nal únicamente, conteniendo el mismo par~ntesie amplio do~ 

de de hecho ontran, reglamentariamente las fraccion~a ya 

señaladas; y quedaría espacio para integrar otras normas a 

futuro que el legislador considere que desequilibran los 

factores ds la producci6n, 

Vemos a la hue~ga por ende, como una forma de autode

fensa producto de la conciencia colectiva, creada como re

sultado de una desproporción evidente, proyectando una eu

posici6n de mejora en todos loe 6rdenes, a trev~s de un e~ 

tendimiento entre las partea interesadas o por determina -

ci6n legal, que cumple una función destacada al proporcio-
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nar equilibrio a quienes desempeñan papeles hist6ricamente 

antag6nicos. 

4.2-.2 Obtener del patrón la celebraci6n del contrato ley 

y del contrato colectivo de trabajo o exigir eu 

cu:nplimiento. 

Se considera que ea el contrato colectivo de trabajo 

el cimiento del cual afloran :Las caracter!sticas mas impo,r 

tantea para crear el equilibrio que tanto se anhela, sien

do estas causales las mas importantes dentro del plano -

huelguístico, pues mediante éstas, la clase trabajadora -

plantea sus reivindicaciones. 

Inmediatamente. se advierte la importancia que tiene -

para toda empresa, para los sindicatos considerados como -

representantes de los trabajadores, y para los propios o~ 

ros, el establecer esos acuerdos cuya funci6n radica en r_!! 

glamentar las actividades, prestación y en general todos 

aquellos aspectos relativos a la forma y condiciones en -

que se debe laborar. 

En caso de que el empresario se niegue a pactar con 

la contrapeste las normas de trabajo que integran el con

trato colectivo, nace la primera forma que da origen a la 

huelga. 

La propia ley contempla que debe invocarse una huelga 

cuando, en el caso del contrato colectivo, ee haya vencido 
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la fecha de su vigencia, debiendo justificar que procedía 

la revisi6n y que se cumplió con todos los lineamientos -

previstos por la L!T. 

As!, afirma el maestro Euquerio Guerrero "••• una vez 

obtenida la celebraci6n de tales contratos, nace una pre -

sunción de haberse logrado el equilibrio constitucional ea; 

tre los factores de la producci6n, y que, por lo llli.smo, e~ 

tando en vigor un contrato colectivo o un contrato ley y 

antes de que venza la fecha de su vigencia no es correcto 

que el sindicato de los trabajadores preteLda emplazar a 

huelga invocando un supuesto desequilibrio y apoyándose en 

la fracci6n I del aI'tículo 45on.48 

Los trabajadores, considerados individualmente, no -

pueden dar paso a la celebración del contrato colectivo, se 

requiere forzosamente la presencia de un sindicato que es, 

conforme a la ley, el único legitimado para pactar el acu~ 

do. 

Con esto no queremos decir que la mayoría del aindie_! 

to es indispensable, sin la cual no podría realizarse, por 

el contrario, tal requisito de mayoría se invoca cuando h.!! 

ya estallado una huelga y se busca eliminarla planteando

que no fué apoyada por la mayor parte de trabajadores, y no 

es este el caso. 

(48) GUERREBO, Euquerio. op. cit. p. 377 y 378 
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El licenciado Nicolás Püarro afirma: "• •• Nos encon

tramos frente a un derecho de la c:iise obrera que solo pue

de ser ejercitado cuando los trabajadores se encuentren o.;: 

ganitados en sindicatos. Además, no es necesario que la ID,!! 

yor!a de los trabajadores se encuentren afiliados al sin -

dicato para que el patr6n tenga la obligaci6n de contratar 

colectivrunente".49 

Hay quien considera que la modificaci6n parcial del 

contrato no se concreta a una negativa por parte del patxún, 

arguyendo que implica cambios de alguna manera en el fondo 

del asunto, nosotros nos adherimos a este punto de vista-

siempre y cuando se trate de modificaciones a claúsulae 

esenciales de las cuales se solicita su revisión. 

Insistimos en que, para acudir a la huelga, movidos 

por el hecho de revisi6n del contrato, debe ser al término 

de la vigencia del mismo, pues no se podría llegar a aque

lla, porque simplemente aún no se tiene el derecho, ya que 

a través del emplazamiento a huelga, momentáneamente el P.!! 

tr6n ya no admLnistra sus bienes, pues queda en calidad de 

depositario de la empresa o negocio. 

En nuestro derecho se señala que la solicitud para la 

revis16n debe ser por lo menos de sesenta días antes del~ 

vencimiento si el contrato no es mayor de dos años, o el 

mismo térmlno del transcurso de dos años para otros casos. 

Debemos decir que con el emplazamiento a huelga en un 

(49) PIZARRO SUAREZ, Nicolás. op. cit. p. 7,3 
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per!odo de tiempo anterior al vencimiento del contrato co

lectivo, se coloca en una posici6n un tanto desnivelada al 

empresario (al ser depositario solamente}, y se impide que 

durante los sesenta días que ae~ala el ordenamiento legal, 

hubiera una libre discusi6n entre los interesados. 

En cuanto al conjunto de normas relativas a las condl 

ciones de una rama determinada de la industria, es altame~ 

te importante, ya que pueden llegar a declararse obligato

rias en una o varias Entidades Federativas o incluso en t~ 

do el territorio que comprende el país. 

Como ee observa en la fracci6n III del propio artícu

lo 45D, indica que el contrato ley pudiera llegar a ser m~ 

tivamente de huelga, cuando se demanda la obtenci6n o cel.J1. 

braci6n, y también s! se solicita su revisi6n. 

Tenemos que hacer la ilustraci6n que este caso es de 

diferentes características que el contrato colectivo; este 

Último ea de una relaci6n obrero (sindicato} con un patr6n 

o sindicato de patronea, pero en el contrato ley no con ~ 

cierne úni::amente a un patrón el pactar o revisarlo, sino 

a todo un sector econ6mico dentro del que se integran todo 

un conjunto de empresas y empresarios. 

Consideramos que reviste·un problema más profundo que 

el contrato colectivo en razón de la magnitud que alcanza 

en toda una rama de la economía nacional. 
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E:n cuanto al CU11tplimiento de ~mbos convenios colecti

vos, la fracci6n IV del artículo 450 presenta otra causal 

de hueles, cuando señala que se tenea por objeto exigir el 

CU1J1plimiento de !l!!lbas fituras jurídicas en aquellAs empre

sas en donde, una vez celebrados, hAysn sido transeredidos 

estos principios colectivos. 

Porque es 16gico que si para la celebraci.6n o acuurdo 

celebrado entre las partes tendientes a equilibrar las con 

diciones laborales puede llegar a eenerar un estado de 

hueles, entonces, sí se viola colectivamente estas normas 

11ediante actos que buscan romper la protecci6n del derecho 

de ~rupo, tambi~n repercute en un cese letal de labores, 

En caso que el ~mpressrio decida despedir a obreros 

que tene;an además funci6n en la directiva del sindicato, 

siendo imputable al mismo, los miembros sindicales seeui -

ra.n ejerciendo suR fu.~ciones, con la salvedad 4ue contene:an 

los estatutos, a diferencia de la ley de 1931 en la que, -

si acontecía algo simil~r, traía aporejrda el orieen de -

una causal de huel~a, aceptada aún por la Corte. 

El artículo 376 de la LP? actufll. señala: 

"La representaci6n del sindicato se ejerce

r~ por su secretario general o por la per

sona que desiene su directiva, salvo disp2 

sici6o especial de los estatutos. 

Los mienbros de la directiva que sean sep~ 
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rados por el patr6n o que se separen por 

causa imputable a éste, continuarán ejer

ciendo sus funciones salvo lo que dispon -

gan los estatutos"• 

Por otra parte, puede acontecer que se produzca la ~ 

huelga señal.ando como causal, el incu.:npli:niento de los con 

tratos colectivos, y al invocarse aquella, se cumple con 

la casual que marca la ley, pero no se verifica si es ver

dadera o falsa, es decir, se tiene la base legal (causal} o 

reqUisito de fondo, pudiendo ser planteada con mal.a fe ha

cia el patr6n como forma de presi6n. 

4.2.3 Cumplimiento de las leyes sobre participación de 

utilidades. 

Este asunto, al igual que los expuestos antes, tiene 

importancia en la medida que se trata de acuerdos económi

cos fijados conjuntamente, los obreros con el empleador al. 

que, en cierta forma, se desgarra de sus ganancias una PI!! 

te considerable para que la balanza laboral quede poco mas 

estable. 

Este porcentaje es del l~ sobre la renta gravable, no 

haciendo ninguna deducción, tampoco se deben marc:ar dife-

rencias entre las empresas; la utilidad repartible ae diV,i 

de en dos partes iguales, una ae distribuye igualmente a 

todos y cada uno de los trabajadores de acuerdo a los d!as 

trabajados en el afio y la segunda se reparte en proporción 
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a los salarios. 

La fecha para la entrega de las utilidades deberá ef!? 

tus.rae en el período comprendido de sesenta días siguien -

tes al en que se efectúe el pago del impuesto anual. 

Cita.moa estas idees en virtud de que ciertamente es 

una causal que busca el equilibrio de los factores produc

tivoa de la sociedad, esta fracci6n V del artículo en ost~ 

dio, es tambián muy amplia, y surge la duda oblieada de ª! 

ber cueles son, a fin de cuentas, las disposiciones lega -

lee que concretamente al ser violadas provocsn el levanta

miento en huelga. 

Creemos que pueden darse muchos abusos en cuanto a la 

repartici6n de utilidades, debido a que la ley señala un 

esquema a sepuir, previo a la entreea y re.cepci6n del din_!l 

ro considerado para este fin, en dado ceso, pensamos que-

si no ee entrega por ejemplo copia de la declnraci6n anual 

a los trabajadores, con esto se cuinplirá el motivo para e~ 

tallar una hueles o cualquier otro requisito de forma -

que no ee cuinpla, y mas tarde ee subsane y se otorgue esta 

prestaci6n. 

Somos partidarios de considerar que única.~ente cuando 

el patr6n no CUlllpla con el reparto de utilidades, tomando 

en cuenta todo lo establecido en la ley, y este acción sea 

colectiva, se presenta un desequilibrio evidente en esa e.:!! 

presa y precisa.mente ah! nace objetivamente el derecho de 

huelga, 
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Para e ato Euquerio Guerrero opina acertadamente 11 •• S,2 

lamente la abstención o la negativa del patrón para cum -

plir el mandato relativo a la participación de utilidades 

puede generar un desequilibrio entre los factores de la -

producción y solamente en tal supuesto procede considerar 

el nacimiento del derecho de huelga para los trabajado

res",50 

Solamente en este asunto, queda equiparar las dispos,.!: 

ciones que ae refieren a los objetivos de la huelga, o sea 

el contenido de la fracción I del artículo 45J con la fra.!: 

ción V, que señala el aesequ1librio como forma autónoma que 

provoca la inactividad colectiva. 

4.2.4 Apoyar una huelga que tenga los fines del artículo 

450 

La llamada h1'elga por soliduridad o solidaria, tomada 

como causo.nte d~ una inactividad laboral colectiva, ha s.! 

do motivo de ~.,,rias discusiones a nivel legislativo como 

a nivel doctrinal. 

El grupo empresari.J. debe ser el más interesado en ~ 

tratar de eliminar un precepto legal que al ejercitarlo, 

afecta trascenaentalmente el punto medular del patrón, el 

deterioro económico, y otros aspectos de la sociedad; sin 

embargo, saben también que la sola propuesta originaría una 

{5J) GUERRERO, Euquerio. op. cit. p. 381 



116 

serie de debates, y finalmente no se aprobaría la supre -

sión. 

Entre 1918-1930, fueron las Entidades Federativas mas 

avanzadas en materia laboral en la época, las primeras en 

contemplar dentro de sus c6digos de trabajo, la facultad~ 

de los obreros para apoyE<r a otras huelgas lícitas, esto 

como una forma de presión extraordinaria dirigida hacia el 

patr6n principal. 

Particularmente Veracruz, que previo a la revolución 

de 1910 sui'rió uno de los peores atropellos colectivos, al 

ser cruelmente atacados los obreros de hilados de Río Bl!lf! 

co, que por cierto también aquí se mostró clarálllente la s,2 

lidaridad trabajadora, haya sido el primero en incluir de~ 

tro del ordenamiento laboral de 1918 este movimiento, que 

en el artículo 154 estableció: 

"III. La huelga puede tener por objeto apo

yar otra huelga lÍci ta". 

Ya para la creación de la Ley Federal de 1931, hubo~ 

varios anteproyectos los cuales en su mayoría, conservaron 

la huelga solidaria, solo el anteproyecto de ley de la se

cretar!a de Industria, desconoció este tipo de huelga. 

A pesar de todo, la ley de 1931 conservó la solidari

dad obrera referente a la huelga en el artículo 260, ya cj, 

tado, que es similar al actual artículo 45J fracción VI,--
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Pero ae agregó "que no hay" sido declarada ilícita''. 

Mas tarde para la elaboración de la ley de 197), pasó 

la idea principal de la ley anterior, aún cutlrldo refirién

doae a los objetivos que debía buscar y en los que se te -

n!a fundar todo movimiento huelguístico, la exposición de 

motivos no tocó siquiera el tema señalando: 

"El proyecto hace una interpretación que 

guarda una ar.non!a mejor de la contenida~ 

en la ley vigente: la fracción II se ocupa 

del derecho de los trabajadores para obte

ner la celebración o la revisión del con -

trato colectivo, en tanto la fracción III 

se refiere a la celebración y revisión del 

contrato ley¡ la fracción IV se ocupa del 

cumplimlento, sea del contrato colectivo, 

sea del contrato ley; la fracción V decla

ra que el incumplimiento de las diaposici~ 

nes legales sobre la participación de uti

lidades, constituye un objeto legal de ~ 

huelga"• 

Vemos pues, que la exposición de motivos ae refiere a 

cada uno de los objetivos de la huelga actuales, pero qui

zá por considerarlo como algo preestablecido, o no ae atr2, 

vieron a dar contra al asunto, se consolidó en la LF? vi -

gente. 
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Se le ha llamado también huelga indirecta o por simp~ 

t!a, en virtud de que no tiene relación de desequilibrio 

entre los trabajadores y patrones de la empresa solidaria. 

su fine,l.idad ccnsiste en aumentar la presi6n en favor 

de los trabajadores del conflicto original, se trata entoa 

ces de una huelga que se generaliza posterior al conflicto 

principal. 

También se hace la distinci6n en l.a doctrina entre 

huelga por simpat!a o solidaria y huelga secundaria, la 

primera cuenta con las caracter!sticas antes indic'adas, 

distinguiéndose de la segunda en que, en ésta, los obreros 

se dirig9n contra el empresario que usa o vende materiales 

de otro empresa que está en huelga. 

Asimismo, considera Cabanellae que "La huelga de soll 

daridad reviste el. carácter de subsidiaria de otras huel -

gas principal.es; ya que, como su nombre indica, un sector 

de personas se decl.ara en huelga para solidarizarse con -

otros trabajadores que están en conflicto; y, resuelto és

te, quedª a su vez resuelta la situaci6n de trabajadores ~ 

que por simpat!a se adhirieron a la huel.ga principal.".51 

La legislaci6n positiva mexicana contiene entre sus 

normas, la huelga por solidaridad o simpat!a, pero no ea -

(51) CABANELLA3, Guillermo. Derecho de los conflictos la
boral.es. O~l:JlA, Argentina. 1966, p. 102 
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clarece el procedimiento que se debe seguir al efectuar un 

movimiento con tales características, por lo que concluí -

mos que debe adecuarse a los principios del capítulo que 

trata el fenómeno que analizarnos. 

El maestro de la Cueva nos da una definición en la -

que podemos guiarnos: "La huelga por solidaridad es la SUJ! 

pe~sión del trabajo, realizada por los trabajadores de una 

empresa, los cuá.les, sin tener conflicto alguno con su pa

trono, de3ean su simpatía y solidaridad a los trabajadores 

de otra empresa que sí están en conflicto con au patrono y 

presionar a éste para que resuelva favorablemente las pet~ 

ciones de los hueli¡uistas principa.les 11 .52 

De este concepto destacan lo~ elementos que a conti -

nuación veremos: 

Se trata de una abstención labortll legal, en donde no se ~ 

busca un beneficio colectivo propio, sino apoyar por simp~ 

t!a, mor.U.mente, alguún otro conflicto ajeno a sus intere

ses, presionando para llegar a ur.a solución favorable del 

conflicto principal. 

La empresa solidaria en huelga, debe sujettirse a las 

normas establecidas para los movimientos huelguísticos no,r 

males, así como también a las reglas que contemplan quie -

nea deben seguir laborando durBnte el período que dure la 

huelga por simpatía. 

{~;d CUEVA, ldario de la. T. rr. op. cit. P• 662 
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A su vez, la LF'l' establece en el artículo 937 lo re

ferente a los salarios, estableciendo: 

0 3i la Junta declara en el laudo que los m2 

tivo3 de la huelga son imputables al pa 

tr6n, condenará a éste a la satisfacción 

de las peticiones de los trabajadores en 

cuanto sean procedentes, y al pago de los 

salarios correspondientes a lós días que 

hubiese durado la huelga. En ningún ca30--

3erá condenado el patrón al pago de los s~ 

larios de los trabajadores que hubiesen d_!! 

clara.do una huelga en 103 términos del ar

tículo 45J fracci6n VI de esta ley", 

Nosotros opinamos que esta fracción VI del artículo -

450, no reapo11de al principio constitucional de equilibrio 

entre los diverso3 factores de la producci6n, y sí en de -

trimento de los bienes del empresario y de la libertad que 

tiene toda persona de dedicarse a la profesión, industria 

o comercio que le agrade siendo lícito, contenida en el a.r 
t!culo 5º de la Carta Magna, 

Cuestionamos el punto de vista de alguno3 autores que 

sostienen que esta norma laboral es acerh1da, aún cuando-

se basa.~ en los principios de unidad y responsabilidad so

lidaria de una clase y en las ideas del movimiento sindi -

cal de unirse y apoyarse contra el capital. 
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Creemos que se trata de un vestigio pre-revoluciona -

rio elevado a la categoría de un ideal concretizado en u.~a 

normu jurídica, aún cuando en los Últimos años no se haya 

hecho uso de esta huelga, que no considera.~Js que sea por 

la situación econ6mica actual, eso no importaría a los tr~ 

bajadores, aún cua.~do su salario se viera mermado, sino se 

trata de una división entre los sindicatos promovida por--

91 Estado. 

Por lo tanto creemos firmemente que se trata de un -

precepto anticonstitucional, que debería ser reformada la 

L~T particularmente en este punto, retirando del plano ju

rídico dicho planteamiento solidario. 

No co:npartimos la idea de algu_~os conocedores del De

recho, que afirman es una nor:na revoluciona~·ia, y mediante 

el paso del tiempo y las presiones a empresarios y autori

dades por parte de los trabajadores, se llegue a lograr -

que se paguen los salarios caídos de este tipo de m~vimie~ 

tos; quizá se podría dar el caso que esto se aplicara a -

una modalidad, pero no co:no se encuentra actualmente. 

4.2.5 Exigir la revisión de los salarios contractuales 

El salario es l& prestación mas importante para los -

trabajadores dentro de la economía de cualquier Estado, en 

base a éste se puede establecer una cierta estabilidad, si 

ae encuentran dentro de márgenes que permltan un poder de 

adquisición para la subsistencia del prestador del servi -
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cio y su familia, o bien se puede crear Wla in~stabilidad 

en caso contrario. 

En la mayoría de los paises industrializados se hace 

Wla revisión del salario temporal., pero constituye en gran 

medida el motivo que se produzca un cese de actividades c2 

lectivas y, por lo general, se tienen condiciones de trab~ 

jo buenas; las leyes procuran suprimir lo mas posible con

flictos tanto individuales como colectivos. 

Llega a darse el caso que los tri.bajudores se sometan 

a reglas de empresa muy estrictas, aceptándolas porque 

existe la conciencia de una justa retribuci6n, con esto se 

aumenta la productividad y la calidad de lo producido. 

En cambio si la economía los afecta hasta cierto pWl

to que se vuelven contra el patr6n presionando respecto a 

sus exigencia3 y no lo pirns"11 si es nece3ario hacer la 

huelga, es por esto que se han realizado reformas políti -

cas encausadas al mejoramiento de los salarios, basados en 

el nivel de productividad del país, el pro¡;reso tecnol6gi

co y el superhabito comercial. 

Otra forma de disminuir la suspensi6n de labores se 

ha experimentado con éxito en algunos paises europeos, se 

trata de atraer a la clase obrera a algunos puestos en la 

dirección de la industria. 

En América latina buscando un salario respaldado por 
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un poder adquisitivo y sea remunerador, es en gran escala 

causa por la que se realizan las huelgas. 

Aquí, el Estado ha influido en algunos casos, también 

el cambio de regímenes políticos imperantes, como ejemplos 

se encuentran Argentina, Uruguay, y Chile, que de la dict~ 

dura pasan a un Estado libre soberano y demócrta, lo que -

se refleja en los Últimos ailos, en el control de los fenó

menos de la huelga y la mediaci~ de las autoridades. 

Aquí en México, desde la promulgación de la ley de ~ 

trabajo de 1931, se tienen dos fonnas de revisión y ajuste 

de los salarios: mediante las Comisiones de Salarios Míni

mos y las claÚsulas que integran el contrato colectivo de 

trabajo y se refieren a salarios. 

El artículo 47 del ordenamiento legal mencionado, se

ñaló que el monto de los salarios debe fijarse en el con -

trato colectivo, el cuct.l pasa al artículo 391 de la LFT a_¡: 

tual y no es extra..~o que la revisión de los salarios tenga 

Índices elevados como causal de la huelga. 

Pero después de haber adicionado este artículo duran

te el mandato del licenciado Luis Echeverría para que la 

revisión fuese anual, ha crecido más aún los fenómenos de 

huelga, interponiendo como causal de la misma el objetivo 

que tiende a revisarlos.53 

(53) Cfr. B-'ll.:.JA3 !L01iTE3 DE OCA, 3antiago. op. cit. p.43 
a 45. 
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4,3 Propuesta de un nuevo artículo 450. 

Analizando todo lo que se refiere a la huelga nor:nal 

y por solidaridad, nos resta emitir una opinión de reforma 

al artículo 450 de la LFT vigente, al que no proponemos -

grandes cambios, pero si la derogación de la fracción VI-

referente a la huelga por simpatía. 

Por todo lo anterior consideramos que el' artículo 450 

debería reforro'1rse y quedar de la siguiente for.aa: 

Artículo 450: 

La huelga deberá tener por objeto: 

I. Conseguir el equilibrio entre los diver

sos factores de la producción, armonizando 

los derechos del trabajo con los del capi -

tB.l.; 

II. Obtener del patrón o patrones la cele 

bración del contrato colectivo de trabajo y 

exigir su revisión al terminar el período-

de su vigencia, de conformidad con lo dis -

puesto en el capitulo lH del Título sépti-

mo; 

III. Obtener de los patrones la celebración 

del contrato-ley y exigir su revisión al ~ 

terminar el período de su vigencia, de con

formidad con lo dispuesto en el Capítulo IV 

del Título séptimo; 
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IV. Exigir el cumplimiento del contrato co

lectivo de trabajo o del contrato-ley en 

las empresas o establecimlentos en que hu -

biese sido violado; 

v. Exigir el cumplimiento de las diaposici2 

nes legales sobre participaci6n de uti -

ll.dades¡ y 

vr. Exigir la revisi6n de los salarios con

tractuales a que se refieren loa artículos 

399 bis y 419 bis. 
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CONOLU 3!0NE31 

l. El conjuntivismo obrero se forma para la consecu -

ción de aquellos objetivos comWles, para sumar esfuerzos y 

tener mayores posibilidades de triunfo frente a los patro

nes. 

2. El contrato individual y la relación de trabajo, -

son instituciones jurídicas diferentes, aunque la ley les 

otorga los mismos efectos, en la primera la manifeatación 

de voluntades entre las partes perfecciona el v!nculo en~ 

to:rno al cual se aplican las normas de derecho. En la rel~ 

ción de trabajo, la base es la prestación del servicio pe~ 

sonal subordinado. 

3. El contrato colectivo de trabajo y el contrato ley 

surgen como objetivos para aminorar el desequilibrio entre 

los factores de la producción teniendo, en consecuencia, ~ 

la facultad motivante de una huelga, en caso de incu:npli-

miento o falta de celebración de los mismos. 

4. El movimiento de huelga, como lo señala la fracciÓn 

XVI{ apartado "A" del artículo 123 constitucional, es un. 

derecho y no un acto jurídico normal, se trata de normas-

reguladoras de situaciones conflictivas del trabajo colec

tíyo. 

5. La huelga se instituy6 como una suspensi6n tempo -

ral de trabajo debido a la negativa de los empreaar~os a-

negociar con los trabajadores, siempre que ésta, esté fun-
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damentada en los objetivos legales creados para tal efec -

to. 

6. Los objetivos de la huelga son aquellos requisitos 

de fondo de todo movimiento huelguístico que al ser viola

dos, pueden originar un cese de labores jurídicamente exis

tente conforme a la Constitución. 

7,, Con los objetivos de la huelga tienen como meta -

los trabajadores, la adquisición de mejoras a las condici~ 

nes de prestación del servicio y por ende, un equilibrio-

entre el capital y el trabajo, 

a. El equilibrio entre los factores de la producción 

debía ester preceptuado solamente a nivel constitucional y 

de manera reglamentaria, señalar determinadas hipótesis 

donde se encuentren desequilibrados estos factores. 

9, En caso de violación de las normas referentes a -

participación de utilidades, se tiene como objetivo de la 

huelga resarcir a los operarios sus derechos, pero se debe 

esclarecer cuál.es son los actos concretos que motivan una 

huelga. 

10. Los objetivos de la huelga buscan equiparar las 

condiciones económicas de los trabajadores frente al pat~ 

cuando se hayan transgredido las normas colectivas¡ por lo 

tanto, la huelga por simpatía no tiene cabida dentro del -

artículo 450 de la Ley del trabajo. 
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11. Debe hacerse una refoI'll!a a la Ley Federal del Tr~ 

bajo, derogando la fracci6n vr del artículo 450, debido a 

que la huelga por solidaridad no persigue directamente u.~ 

equilibrio entre los factores de la producci6n, tal comJ-

lo establece, la fracc16n XVIII del artículo 123 apartado A, 

de la Constitución. Su finalidad dista mucho de los otros 

objetivos de la huelga sefialados en el mismo artículo 450. 
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