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INTRODUCCION 

El Derecho garantiza un sinnGmero de instituciones, de 

entre las cuales he querido rescatar una que pertenece espe

clficamente al área del Derecho Laboral, pues representa un 

hecho hist6rico, que ha permanecido a través del tiempo con 

la misma constante, salvo algunas variantes que no afectan -

su estructura de fondo, ni su finalidad, me refiero al hecho 

de suspender las labores, con el objeto de defender intere-

ses comunes para mejorar las condiciones de prestaci6n de 

servicios, y que no es otro, que el derecho de huelga. 

Quiero mediante esta tesis resaltar las m~ritos y las 

cualidades de la huelga, destacar la importancia que repre-

senta, porque es un derecho actual, noble y trascendente que 

merece ser visto de cerca para conocerlo. 

La idea de huelga se encuentra establecida entre noso

tros, con sus características, como un fen6meno frecuen~e, -

distintivo de nuestra estructura económica capitalista¡ sin 

embargo, y pese a su resonancia e11 nuestros dlas, existe un 

concepto trivial de ella, genéricamente persiste la ignora~ 

cia sobre los alcances y limitantes de esta facultad. Es por 

ello que no encuentro ocioso poner de relieve sus caracter!~ 



CAPITULO I 

CONCEPTOS BASICOS 

1.0. Derecho 1.1. Trabajo 1.1.2. Derecho del Traba 
jo 1.2. Gremios 1.2.1. Asociaci6n 1.2.2. Sindica= 
to 1.2.3. Coalici6n 1.3. Contrato 1.3.l. Contrato 
colectivo 1.3.2. Contrato Ley 1.4. Huelga 1.5. P~ 
ro 1.6. suspensi6n. 

La presente investigaci6n se encuentra dividida en cu~ 

tro cap!tulos. En este primer cap!tulo se sientan las bases 

para la comprensi6n y desarrollo de este tema. Las aportaci~ 

nes aqu! hechas, consisten en las·diferentes definiciones 

clave que han de usarse a lo largo del trabajo y, que de m~ 

nera precisa ilustran las ideas que se manejan durante nue~ 

tra investigaci6n. 

Cada una de las definiciones que trataremos tienen 

abundancia de criterios: la labor de definir un concepto no 

es fácil, pues se corre el riesgo de omitir algGn elemeto v~ 

lioso, lo que acarrrear!a como consecuencia, el arrojar una 

descripci6n err6nea. 

1.0. DERECHO 

1niciaremos este capitulo con el tema denominado Der! 

cho, resaltando sus caracterrsticas principales. El Derecho 

es una instituci6n universal, es un principio regulador de -

las conductas externas de los hombres, es cambiante y dinámi 
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ticas inherentes, estudiarla desde un punto de vista an~liti 

co, y me permita criticar su funcionamiento y saber si fun

ge adecuadamente como instituci6n legitimada. 

Cierto es, que en algGn momento podemos necesitar de -

este recurso¡ hablo de que lo solicitemos para usarlo como -

medio directo para hacer presi6n y obtener mejores condicio

nes de vida. En un momento, es provechoso saber como se ejeE 

cita, la finalidad que persigue, sus objetivos, quien y como 

lo hace, hacia donde va y que tan evolucionado es hasta aho

ra. 

Estas y otras razones inclinaron mi ~nimo para conocer 

y en lo posible, aportar de lo que hoy es el derecho de huel 

ga. 



co, adaptable a tiempo y espacio, a las necesidades de cada 

individuo: es una garantia de protección social que reperc~ 

te en la justicia de una comunidad establecida. Aplica no~ 

mas de tipo juridico previamente establecidas. 

Una vez resaltadas las caracteristicas de nuestra in~ 

titución, ya podemos entrar a dar las diferentes.definicio

nes de los diversos conocedores del Derecho. 

El maestro Eduardo Garcia Máynez concibe al Derecho -

en distintos ángulos y establece que hay : Derecho objeti--

vo, Derecho subjetivo, Derecho vigente y Derecho positivo. 

En sentido objetivo dice : "Es el conjunto de normas, 

trátese de preceptos impero-atributivos, es decir, de regl~ 

mentas que además de imponer deberes concede facultades. Es 

el permiso derivado de la norma juridica. 

El sentido subjetivo es una función del objetivo, es 

la norma que permite o prohibe. 

Derecho vigente es el conjunto de normas impero-atri-

butivas que en una cierta ~poca y un pais determinados la -

autoridad politica declara como obligatorias. Es aquel que 

declara las consecuencias escenciales de los principales h~ 

chos de la vida humana." 

Otra definición es la que plantean Fernando Floresgó-

mes y Carvajal Moreno en su libro : "La palabra Derecho pr2 

viene del vocablo latin directum, que significa seguir el -

camino señalado por la ley. El Derecho es el conjunto de --

normas juridicas creadas por el Estado para regular la con-

Introducci6tl ·al estudio del OercCho, décimo octava edi-
ción, PórrCia, M~·,;c[o 1989, págs. 26, y 27 
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ducta externa de los hombres.y ~ue en caso de incumplimiento 

esta provista de una sanci6n judicial." 2 

Pina· Vara define al Derecho como : "Todo conjunto de -

normas eficaz para regular la conducta externa de los hom---

brea. " 3 

Raquel Gutierrez y Rosa Marta Ramos dicen que el Dere-

cho es : "El conjunto de normas jurtdicas cuyo cumplimiento 

puede ser exigido por la persona facultada para ello y en c~ 

so necesario obligarse a cumplir por medio de la fuerza pú-

blica, de aht su car§cter coercible y bilateral." 4 

1.1. TRABAJO. 

La palabra trabajo nos sugiere de entrada la idea de -

una actividad ejecutada para la consecuci6n de un fin deter-

minado. 

La primera definici6n que plantearemos es la que esta-

blece la reglamentaci6n en materia, que en su arttculo terc~ 

ro esttpula que : "El trabajo es un derecho y un deber soci~ 

les. No es articulo de comercio, exige respeto para las li--

bertades y dignidad de quien lo preste y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel de vi-

da decoroso para el trabajador y su familia. " 

Para reforzar esta idea haremos alución a lo que Nes--

tor De Buen dice acerca del trabajo : 11 Es una actividad pr2 

nociones de Derecho Posit1vo Mexicano, décimo. cuarta edi
c16n, Porrda, México 1985, p5g. 49 

4 

Diccionario de Derecho, Porrúa, México 1989, plig. 227 •. 

Esjuema Fundamental de Dececho Mexicano, Porrúa, México.·; 
19 í, p~g. 15 
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vechosa de esfuerzo dirigido a la consecuci6n de un fin va

lioso." 5 Atinadamente destaca los puntos importantes de esa 

actividad y dice : "No es trabajo el que realizan las bes--

tias, trabajo es el que realizan los hombrea; 2atrictamente 

el que pretende alcanzar un fin determinado, y que ese fin -

determinado ea la consecuci6n de la riqueza. El trabajo no -

debe ser una actividad ociosa ya que es un acto encaminad6 a 

la obtenci6n de un fin cierto." 6 

Sintetizando la poaici6n de De Buen, son tres los ele-

mentos que integran al trabajo, una actividad puramente huma 

na, persigue una finalidad en concreto y, no debe ser ociosa 

porque su fin es obtener riqueza. 

El trabajo ciertamente es una ocupaci6n productiva, P! 

ro adcm§s es retributiva y engrandecedora de la calidad hum~ 

na. 

1.1.2. DERECHO DEL TRABAJO. 

El objeto del Derecho Laboral es, precisamente, el tr~ 

bajo y todas las circunstancias inherentes a él, puesto que 

el trabajo es fuente directa del Derecho Laboral. 

Sabemos pues, que a nuestro Derecho le interesa lo re-

lativo al trabajo y la primera circunstancia que se genera -

es la relaci6n laboral, contemplada en la Ley, articulo 20 

''Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen, la prestaci6n de un trabajo personal 

5 nerecho del Trabajo, Tomo I, Porrúa 1 México 1991, pág. 13 
6 Id. 
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subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.•

Entendemos que si hay relación laboral, entonces hay Derecho 

laboral. 

De la definición anterior se sobreentienden dos facto-

res muy importantes.: la subordinación y la remunaración. 

Corresponde ahora abordar la definición de el Derecho 

del Trabajo. 

El Derecho Laboral es la rama del Derecho pGblico in--

terno, que se .encarga de tutelar, proteger y regular toda ªE. 

tividad concerniente al trabajo, mediante la aplicaci6n de -

normas de tipo juridico prestablecidas, aplicables a cada C! 

so en concreto. 

Veamos la definici6n que de Pina Vara tiene del Dere--

cho del Trabajo. "No es un conjunto de normas privilegiadas 

dictadas en provecho exclusivo del obrero, sino, m&s exacta-

mente, un conjunto de normas mediante las cuales se pretende 

estableceer una regulación de las relaciones obrero-patrona-

les inspirada en la idea de la justicia social, según es en

teridida en un momento histórico por un pueblo determinado.• 7 

Nestor de Buen dice a respecto "Derecho del Trabajo 

es el conjunto de normas relativas a las relaciones que di--

recta o indirectamente deriva de la prestación libre, subor-

dinada y remunerada, de servicios personales y cuyo fin es -

producir el equilibrio de los factores en juego mediante la 

realizaci6n de la justicia social." 8 

7 
8 

Otra definición aportada es : "El conjunto de normas -

Rafael de Pina Vara. op. Cit. 
Nestor de Buien L. Op. Cit. 

p&g. 232 
p&g. 131. 



que·regulan las relaciones entre dos grupos sociales, patr
2 

nos y trabajadores,· tanto en sú aspecto individual co.;o ce-

lectivo, a. ef.ecto ~de ~oriseg~i·r e1··~quilibrio entre los fact2 

res de ··1a prod~c~i~,;;.6a~{tal y ~r~~~jo." 9 

otra· deffoici6ri':·es :.ia··ae Rosa M~r1a· Gutiérrez y Raquel 

Ramos : "El Dereclli;':m~~i~~~o;~.~l;. trab;~j~ es la rama del Der~ 
, :·; ·:-': .-.-.·.: r''i· · . , i~· 

cho público ~~yas c~º.r~~s(fecjúiari ;ías· relai:iones entre los 

trabajadores ·.Y los· patró~ei1 creadas· por la autoridad que se 

encarga Ú su ;¡~l.t¿a;,~~n y' seilalan los procedimientos para -

haceüas e'feé:Úva;:" lO 

El D.erecho del T~abajo pretende fundamentalmente la -

protecci6n ~e'ia clase trabajadora, sin dejar en desventaja 

legal a la.clase capitalista. Este Derecho representa en un 

m1nimo, en comparaci6n a la aventajada situaci6n del patr6n, 

que tiene el trabajador para defender y proteger sus intere-

ses. 

El Derecho del Trabajo es joven, por lo que tiene por 

delante largo camino que recorrer, tiene que crecer y evolu-

cionar para ofrecer m§s y mejores perspectivas al trabaja---

dor, adaptarse a las exigencias de esta clase y crear otras 

instituciones que abarquen las lagunas que aún posee este j~ 

ven Derecho. 

1.2. GREMIOS. 

Los gremios son considerados como entidades corporati

vas, constituidas con el fin de proteger econ6mica y moral--

9 Fernando Floresgómez.v Carvajal Moreno. Op. Cit. p§g. 133 
10 Op. Cit. ·p:ig. 133 

6 
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mente a los miembros .de una clase u oficio determinado. De-

fiende con dignidad a la clase q1;1e representan. 

Se designa con la.palabra gremio-'al. conjunto de perso-
.·- , .. ' .:\·; .. ~.--i-;f_,~:,.'·'.:~:::·:\?<> .. ~_: .. > _'.: :.; '" ' 

nas que se dedican.:a una ·misma iprofesi6ni'.: arte·.u .. oficio, 
: :-,(::: -.. <-»>~·::-~¡~;-1~:-~-'~.c;;~:;'.:·~?L:·~:-.;; ;::/' :·. . -

gidos por los !"ism~ll ~~~~~~~°.~.it'~°.,";d,;.~anzar p<irtt,C:u_l;ii:es. 

Por lo general su c~risÚtiÍ~Llín's~;·eJlcÚ~~i~a' :~ di~e~sasa . ' ·- - ---· -·" ' ca-

tegorias, especiü~am~ríte en ~fi~iales y ~p~e,~dlce~~: 
En la actualidad los gremios ya no funcionan, pero 

cuando nos referimos a ellos hacemos aluci6n al sistema so--

cio-econ6mico de los antiguos mexicanos (hablando de nuestro 

pais) en que se organizaban para trabajar. Consistian m&s --

que nada en el monopolio de la Industria, es decir, tenian -

el control del objeto al que se dedicaban a producir.De esta 

manera nos referimos a las diferentes artes y oficios a que 

se dedicaban : lapidarios, herreros, el arte de trabajar con 

plumas de aves, alba5iles, tejedores, fabricantes de armas,-

brujos, pintores, escultores, alfareros, etc. 

Toda agrupaci6n gremial, fuere cual fuere su oficio o 

profesi6n, son considerados como entidades de ayuda mutua, -

de socorro, de fraternidad religiosa, adem&s de ser podero-

sos instrum~ntos socio-econ6micos propios de su época. 

El sistema gremial fue adoptado por ser id6neo y apto 

para realizar el método comercial, agili'zando el comercio en 

que estaba organizada la sociedad de entonces, diversifican

do las labores y ocupaciones de cada uno para satisfacer las 

necesidades de su comunidad. 

En la edad moderna se abolieron todas las disposicio--

nes que favorec1an a los gremios, lo cual provoc6 la disolu-
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ci6n de tales entidades •. Decayerori'en·gran medida y dejaron 

de ser importantes', áe ,tal suer~~/·'.qÜe/d·~saparei::ieron por -

completo eón el·pas6del,ti~iripd, ya q~e losdem1is paises ta!!! 

bi!in adopta;on ei mismo p~in~ipi~: est~bleddo. 
- .··.« ·::,' ' 

La desaparici6n de los gremios trajo como resultado la 

aparici6n de otras modalidades de asociación de los trabaja

d·)rfi!S las cudl;¡s '"remos más adelante. 

1.2.1. ASOCIACION. 

La asociación es ante todo un derecho pQblico¡ un fen6-

meno social de formaci6n de grupos y de instituciones de reu 

ni6n permanente que persiguen una finalidad comGn de los --

trabajadores, distinta al reparto de las utilidades de una -

empresa, ya que de lo contrario dejaria de ser un Derecho -

público y caeria dentro de la figura de un Derecho privado. 

La asociaci6n aparece fundamentalmente por la precen--

cia de un problema de indole laboral que afecta a la econo--

mia general de los trabaj.,jores, que es un medio de defensa 

donde conjuntamenete se debaten ideas para la solución de un 

conflicto de intereses socioecon6micos en choque, y comunes 

a todos los miembros que se integran en grupo asociativo. 

Para ilustrar de mejor manera la idea general que se ha 

planteado de asociaci6n, veremos lo que opinan de ella los 

diversos conocedores de la materia. 

Mario de la Cueva se refiere a la asociación diciendo: 

"Ea el conjunto pormanente de personas, constituidas para la 

r~alizaci6n de un fin, distinto del reparto de utilidades.•
11 
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El diccionario de Derecho la describe como : "El con-

trato por virtud del cual varios individuos convienen en -

reunirse de manera que no sea enteramente transitoria.; .... para 

realizar un fin comtín que no esté prohibido porla ley. 

Sostiene tambi~n que la palabra ·asocia'ci6n posee un d2 

ble~ significado : el lato y el restringido. El significado 

lato comprende toda agrupaci6n de persona fisica, realizada 

con un cierto prop6sito de permanencia, para el cumplimiento 

de una finalidad cualquiera, de inter~s comtín para los aso--

ciados, siempre que sea licito. 

Dentro de este significado caben los sindicatos, las -

sociedades, asociaciones, federaciones, etc .. Es decir, cual 

quier manifestaci6n ~el fen6m~no social asociativo. 

La asociaci6n desde el punto de vista del Derecho Ci--

vil es una agrupaci6n de personas ligadas por el vinculo de 

un contrato, es decir, una relaci6n juridica contractual. 

Este contrato como el de sociedad tiene por objeto la 

constituci6n de una persona moral de sentido privado destin~ 

da a cumplir fines determinados y concretos. 

La asociaci6n es por lo general un contrato plurilate-

ral y bilateral por excepci6n, oneroso y de tracto sucesivo. 

Vista desde otro Sngulo, la asociaci6n deposita el P2 

der supremo en la asamblea general, la cual es la reuni6n de 

los .iliembros de la asociaci6n, previa convocatoria hecha a -

respecto, para tratar las cuestiones que hayan sido inclui-

das en la orden del dia y, de acuerdo con la voluntad expre-

sada en las votaciones que se celebran con este fin. Corres-

11 El Nuevo Derecho del Trabajo, Tomo I, sexta ediciSn, Po
rrtía, M~xico 1991, pSg. 23e 



pende a la asamblea : resolver sobre la admisi6n de los so-

cios Y su exclusi6n, resolver sobre la administraci6n, reso! 

ver sobre la disoluci6n de la asociaci6n y, sobre todo, -

el n'ombra~iento.del'director(res) cuando no haya(n) sido nom 

La. asoé:iáCi.6n''.:se\e;}C:~iientra legi:timamente ¡iermitida se-
·~ ' - '" ' ' - -

gan él"ai:t'tculo: 9!Í' d.é nuestra Carta Maona, estableciendo que 
-'•. 

"No podr:i ~~~i:.ú1i:se .. el der~cho de asociarse o reunirse pac.!_ 

ficamentci · cC:.ri cualquier objeto Hcito 

" ••• no se considerar:i ilegal, y no podr:i ser disuleta 

una asamblea o reuni6n que tenga por objeto hacer una peti--

ci6n o presentar una protesta por algan acto de autoridad, -

sino se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencia ni amenazas para iñtimidarla u obligarla a resol--

ver en el sentido que se desea." 

Entiéndase por lo anterior, que la asociaci6n debe re2_ 

lizarse por medio de un acuerdo que implique la asociaci6n 

de personas que tengan un interés coman, siempre que su fin2_ 

lidad no vaya en contra de los preceptos legales. 

1.2.2. SINDICATO. 

El sindicato es una forma de acontecer b:isica y prima-

ria, determinada por la desigualdad que produjo el liberali~ 

mo econ6mico dado en el Gltimo cuarto del siglo XVIII. 

Los grupos sociales oprimidos buscaron una salida ine~ 

perada a la asfixiante presi6n que el capitalismo ejerce S.!?_ 

12 Rafael de Pina vara. Op. Cit. p:igs. 109 a 112 

10 
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bre ellos, constituyendo grupos sociales reales a los quo s~ 

man todos los intereses individuales para·· generar una unidad 

politica. 

Cuando un t·rabaja:lo~ ·se afilia. a .. un: sindicato tien 

ciertas ventajas, · repr'esenta; un :mfo:f~~ ·~·~ · garanttas presta-

das en favor del sindicalizado. 

El trabajador obtiene del sindicato la protecci6n de -

sus intereses con un minimo de condiciones, consistentes en 

respetar el estatuto señalado por el mismo sindicato. 

Queda en manos del sindicato la representaci6n colect.!_ 

va de los intereses y su negociaci6n .con los patrones ( es 

esta la funci6n medular de un sindicato), lo que permite la 

obtenci6n de convenios, la integraci6n de comisiones mixtas, 

la intervenci6n de los dirigentes en la elaboraci6n de los -

reglamentos, de las condiciones de trabajo· en general Y• ad~ 

m&s, en la fijaci6n de los salarios. 

El articulo 356 de la.Ley Federal del Trabajo define -

al sindicato como : '1 La asociaci6n de trabaja:lores y. patr~ 

nes, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus intereses respectivos." 

Mario de la Cueva define al sindicato como : "La expr~ 

si6n de la unidad de las comunidades obreras y de su deci---

si6n de lucha por la participaci6n y aplicaci6n m&s amplia -

de la justicia social a las condiciones de prestaci6n de se.E, 

vicios y por la creaci6n de una sociedad futura en la que el 

trabajo sea el valor supremo y la base de las estructuras P2 

litica y juridica." 13 

13 Ib'\d, p§g. 238 
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El sindicato representa al trabajador en diversas. ac

tuaciones, bien internas o externas. Las primeras consiste~ 

tes en la defensa de las condiciones pactadas en los contra

tos individuales o colectivos; en las segundas se refiere a 

que son personas físicas que representan intereses lesiona--

dos ante la autoridad competente. 

El sindicato es la cohesión obrera, logro conquistado 

por la fuerza popular, que les permite actuar en defensa de 

sus intereses comunes, representando a su clase social en el 

orden jurtdico al que pertenecen. 

l.2.3. COALICION. 

Los trabajadores para la defensa de sus intereses nec~ 

sitan coaligarse para llegar a los sindicatos y de allt a la 

huelga, sin embargo, con frecuencia podemos encontrar una 

coalición que no necesariamente degenera en una huelga, ni -

crea un sindicato. 

La coalición es un acuerdo temporal de un grupo de tr~ 

bajadores póra la defensa de sus intereses estrictamente ac-

tualcs. 

Inicialmente es un fenómeno socio-económico, de donde 

se desprende un acto jurtdic~ garantizado por el Derecho, s~ 

gGn el articulo 123 constituc.tonál en su f~acción XVI, lo 

cual implica que es ~~ª 1~~tÍ.túci~~ aut~nonia, re~orte genera 
\ ;_"· .. ·,:>.· .' ,:.· .... ,·· .. '. ·, ' • -

dor de otras insti tucion~d del: o·e'recho :cÓlectivo del Traba--

jo. 

r.n ·definición legal de. coaÜci6n es la :siguiente: " Es 
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El sindicato representa ál trabajador en di versas . ac

tuaciones, bien _internas o: externas. Las primeras consiste!! 

tes en la deferi~~ .. d.e' üi~ c_ondiciones pactadas en los contra

tos individuales, o; colectivos: en las segundas se refiere a 
·.· -,_' 

que son personas físicas que representan intereses lesiona--

dos ante la autoridad competente. 

El sindicato es la cohesi6n obrera, logro conquistado 

por la fuerza popular, que les permite actuar en defensa de 

sus intereses comunes, representando a su clase social en el 

orden jurldico al que pertenecen. 

1.2.3. COALICION. 

Los trabajadores para la defensa de sus intereses nec~ 

sitan coaligarse para llegar a los sindicatos y de alll a la 

huelga, sin embargo, con frecuencia podemos encontrar una 

coalici6n que no necesariamente degenera en una huelga, ni -

crea un sindicato. 

La coalici6n es un acuerdo temporal de un grupo de tra 

bajadores pára la defensa de sus intereses estrictamente ac-

tuales. 

Inicialmente es un fen6meno socio-econ6mico, de donde 

se desprende un acto jurldico garantizado por el Derecho, s~ 

gGn el articulo 123 constitucional en su fracci6n XVI, lo 

cual implica que es una instituci6n aut6noma, resorte gener~ 

dor de otras instituciones del Derecho Colectivo del Traba--

jo. 

LR definici6n legal de coalici6n es la siguiente: " Es 
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el acuerdo te'mporal d,e ,un gr,upo de trabajdores o de patrones 

para la defensa ~ª-Sus int'ereses>comunes. 11 

La coalici6n,' ~á\:>;,E·l .origen de los intereses de los _, 
·_;.• 

trabajadores; los·l:"úilies:se manifiestan debido a la conviven 

cia laboral." Alf~n~~::¿i;pe~ Aparicio 14 

La funci6n primordial de la coalici6n radica precisa--

mente en que es el antecedente imprescindible que' gesta 

otras instituciones, m~rito sin el cual su existencia no ten 

dr!a trascendencia alguna. 

La coalici6n es la agrupaci6n colectiva de trabajdores 

que es el antecedente previo para la realizaci6n de la huel-

ga, la cual pueden llevar a cabo todos los trabajadores y no 

solamente los sindicalizados, puesto que es un derecho orig_!. 

nario de los prestadores de servicios. Esto nos indica que -

la huelga no es un derecho sindical, sino, una de las facul-

tades de la coalici6n, que puede decretar la suspensi6n de -

labores por sr sola; por tanto, no es menester la previa 

existencia de un sindicato para llevar a cabo una huelga, 

cierto por eso que la coalici6n es un presupuesto legal de -

la huelga. 

Para generarse una coalici6n no se requiere de un núm~ 

ro determinado de trabajadores, sino, de que haya acuerdo de 

voluntades, con lo que satisfece el requisito legal; se cu~ 

ple con la alianza de dos personas. 

Respecto de su carácter cronol6gico, no es definitiva-

mente permanente, pues una vez satisfecho el objeto por el -

que se produce, la coalici6n des~oarece. 
T4De'rii1iliocoTeCEIVo del Trabajo, UNAM, Méxixco 1974, plig. 64 
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Por cua~to a su pe~onalidad jurtdica,· no ,cuenta con la 

suficiente fuerza.,¡ia~a ,exigf~.'.por· st .. sola .contratar con el -

patr6n, ·porque ;e;~¡;¿a:~~ltad e's orÍ.ginaria de lo~ sindicatos 

cuando exista<a·¿~~~;;me~io un contrato colectivo de trabajo, 

sea poi\st~;~;~:'~~~.~;i~~· q.u~·~iene limitantes legales. Por -

otra par't_e;}h'posee l~ suficiente personalidad jurídica p~ 
'•·¡ 

i:a exigir. cí~,'.;1o·~·patrcines con una huelga, los derechos de 

los trabajadores, co.nforme el arttculo 260 de su ordenanza y 

además cump.lir con las finalidades de huelga segtln lo esta 

blecido en el 450 fracciones!, V.y VI: 

l.- Conseguir el equilibrio entre los factores de la -

producci6n, armonizando los.derechos del capital con los del 

trabajo. 

V. - Bxigir el cumplil)liento de las disposiciones lega-

les sobre ~par"t:i.cipaci6n .el~' utilidades; y 
'.· '·. ,--·-·-.;..···;,.• _,· 

VI.- Ái)~;~r}~~~: h~~iga que tenga por objeto alguno de .. ,, .... ,-·;,. 

los enunciado;, e,;~·~las tracciones anteriores. 

··La·rioal·¡'ci6,; ~ diferencia del sindiacto, no necesita -

de reg'istro,. basta con el acta de la asamblea para poder e!!'. 

plazar a huelga y para que exista prueba de su consti tuci6n 

real, ast como para determinar el fin con el que se han coa-

ligado. 

A trav~s de las ltneas anteriores·se traslucen las cu~ 

lidades y· la. utilidad de. la coalici6n, que si bien puede ser 

formada· por los. patrone,;;1 en la práctica es un recurso bené

fico pa~a.el·obrero~ 

Por. tlltimo es necesario' establecer que existen grandes 

dif~renCias.Ont[e el .. sindicato y la coalici6n, y sin embargo 



19 

su propia naturaleza las hace sumamente similares. 

1.3. CONTRATO. 

"Es el acuerdo espontáneo de voluntades, que persiguen 

fines distintos, adecuados a la Ley y a las buenas costum--

bres, generalmente consensual y excepcionalmente formal, p~ 

ra la creaci6n y transmisi6n inmediata, diferida o condicio-

nada, temporal y permanente, de derechos y obligaciones de -

contenido patrimonial." 15 

•contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su 

forma o denominaci6n, es aquel por virtud del cual una pers~ 

na se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordina-

do, mediante el pago de un salario.• Art. 20 

La tarea de un contrato es ~efender y proteger la sa--

lud y la vida del hombre y dar al trabajador una existencia 

decorosa. 

De la Cueva describe la relaci6n de trabajo como : "La 

situación objetiva que se crea entre un trabajador y un pa--

tr6n por la prestaci6n de un trabajo subordinado cualquiera 

que se el acto que lo origin6, en virtud del cual se aplica 

al trabajador un esta~uto objetivo, integrado por los princi 

pios, instituciones y normas de la declaración de los dere-

chos sociales del hombre de la Ley Federal del Trabajo, de -

los convenios internacionales, de los contratos colectivos y 

contratos Ley y de sus normas supletorias.• 16 

El contrato laboral y las realciones de trabajo son --

15 Nestor De Buen, ~· pág. 543 
16 Mario de la Cueva, ~· pág. 182. 
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consideradas por .la te'y indistintamente: sin embargo, sus d.!!_ 

finiciones no dicen lo mismo 

ta .relaci6n·de·trabajo es un servicio prestado subord.!_ 

nadamente a una persona.mediante el pago de un salario. 

El contrato es 

un trabajo futuro. 

acuerdo previo para la prestaci6n de 

De lo anterior se desprende que el contrato es el ant.!!_ 

cedente de la relaci6n .laboral. 

La palabra contrato puede referirse también en la mat.!!_ 

ria civil, es por ello menester hacer la diferenciaci6n en-

tre un contrato civil y un contrato de trabajo. El contrato 

laboral aun cuando reune las caracteristicas que todo contr~ 

to debe presentar, no le son aplicables las ordenanzas de la 

materia civil, por ser asunto ajeno y de diferente jurisdi-

cci6n y materia, pero si debe ser realizado con los elemen-

tos propios de todo contrato. 

1.3.l. CONTRATO COLECTIVO. 

''Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebra

do entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o v~ 

rios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en -

una o m§s empresas o establecimientos.'' Esta definici6n co-

rrespcnde a la que establece la ley en su articulo 386, que 

corresponde al contrato colectivo de trabajo. 

Dentro de este tipo de contrato pueden distinguirse 

dos momentos continuos de Derecho: primero, es la facultau -
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del sindicato del titular para exigir la celebraci6,n del 

mismo .. Un segundo momento resulta cuando ei1 contrato ya tie-

ne vida y hay que revisar su cumplimiento:~: reírisi6n. 

En nuestros di as un contrato esta permitido y regulado 

por el derecho aGn desde antes de la iniciaci6n de labores¡

ª este fen6meno se le conoce como el derecho de,preferencia, 

desde luego para los trabajadores sindicalizados, tienen pr~ 

ferencia de entrar a laborar antes que otros con las condi-

ciones laborales previamente estipuladas dentro del contrato 

pactado, el cual contiene su respectiva cláusula de admi---

si6n. Sin embargo, aun cuando el Dsrecho dote con esta facu! 

tad a un sindicato, no puede obligar o exigir al patr6n e~ 

plear a sindicalizados, mientras no se haya estipulado una -

cláusula de exclusi6n. 

"Todo contrato colectivo se encuentra previsto de una 

envoltura denominada protectora, que es el conjunto de nor-

mas convencionales y legales, que tienen como finalidad ase

gurar la vida y la aplicaci6n efectiva de las convenciones

colectivas de trabajo, entre ellas, la fecha a la cual empe

zaron a surtir sus efectos, su duraci6n, revisi6n y la term! 

naci6n, as! como otras circunstancias semejantes que conven

gan las partes." 17 

Dentro de la vida de este contrato existen tres momen

tos cruciales, a saber : la duraci6n, cuya funci6n consiste~ 

te en vigilar la supervivencia y su cumplimiento Y• por Glti 

mo, el momento de la terminaci6n. 

17 ruia. p~g. 64 
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El tiempo de duraci6n o de vigencia del contrato coies 

tivo no debe rebasai de dos aRos, 

El prop6sito fundamental del contrato colectivo es ma~ 

tener la paz social y asegurar las condiciones de trabajo r~ 

muneradoras y justas. 

1.3.2. CONTRATO LEY. 

El contrato ley pretende la unif icaci6n de la clase -

trabajadora y conseguir la igualdad de todos los seres huma

nos en la lucha contra el capitalismo y obtener un mejor es

tilo de vida a nivel regional y nacional. Busca un equili--

brio en toda clase de actividad econ6mica y social, dada en 

cualquier rama de la industria actual y futura. 

El contrato ley ast como el contrato colectivo son --

fuentes directas del Derecho del Trabajo, y en st mismos, -

portadores de derechos para los trabajadores. 

''Contrato Ley es el convenio celebrado entre uno o va 

rios sindicatos de trabajadores y de patrones, o uno o va--

rios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 

una determinada rama de la industria, y declarado como obli

gatorio en una o varias entidades federativas, en una o va-

rias zonas econ6micas o en el territorio de la nación: ha--

ciendo la excepci6n de que una coalici6n de sindicatos sin -

personalidd jurtdica actúe ante las autoridades de trabajo. 

La titularidad corresponde a la coalici6n de sindica-

tos que corr~sponda la mayor numeralidad de trabajadores si~ 



dicalizados: empero cabe señalar que esta coalici6n no está 

facultada para intervenir en las relaciones de cada empresa

con sus trabajadores. 

1.4. HUELGA. 

La huelga es una instituci6n de Derecho de la cual ha

cen uso válido los trabajadores de una determinada empresa -

para mejorar y defender las condiciones de trabajo. 

Es un fen6meno sociolaboral que responde las más de 

las veces a una acci6n llevada a cabo por el patr6n y que m~ 

diante la huelga lo presionan los trabajadores para obtener, 

y más que nada presionar hasta conseguir las condiciones PªE 

tadas de trabajo, o bien para mejorarlas. 

"Es el movimiento que ejecutan los trabajadores para -

suspender concertadamente las labores y de esta manera obli

gar al jefe para que acepte determinados puntos de vista o -

para que cumpla lo pactado en mejora de las condicones de -

trabajo y de ellos mismos. " 18 

La huelga es la interrupci6n del trabajo para apoyar -

reivindicaciones laborales. Para tal caso el articulo 123 --

constitucional prevee : 

Fracci6n XVII. "Las leyes reconocerán como un derecho 

de los obreros y de los patronos los paros y las huelgas." 

Fracci6n XVIII. "Las huelgas serán Hcitas cuando ten

gan por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de 

la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con los 

18 Ibid. pág. 588 
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los del capital ••• " 

L2 definición legal del artículo 440 dispone que la 

huelga es : "La suspensión temporal del trabajo llevada a c~ 

bo por una coalici6n de trabajadores." 

Para Mario de la Cueva la huelga es : "La suspensi6n -

concertada del trabajo, llevada a cabo para lograr y hacer -

cumplir condiciones que respondan a la idea de la justicia -

social, como un régimen transitorio, en espera de la trans--

formaci6n de la estructura política, social y jur!díca, que 

ponga la riqueza y la econom!a en manos de todos los hombres 

y de todos los pueblos, para lograr la satisfacci6n integral 

de sus nesscídades. "19 

Definiciones sobre huelga existen muchas y sí las 

transcribi~ramos todas compilaríamos muchas hojas, as! que -

solo mencionaremos las m&s sencillas, que al igual que las -

otras definiciones contemplan los mismos elementos, a saber 

son : 

* Es un derecho social: 

• Es un fenómeno socio-laboral; 

• Es la suspensi6n concertada de labores temporalmen--

te: 

• Esta llevada a cabo por los trabajadores en contra -

del patrón(es); 

• Busca la mejora de condicíanes laborales; y 

* Hace cumplir esas condiciones o pacta otras que ele-

ven su nivel de vida. 

Con los elementos que acabamos de mencionar podemos r~ 

19 
1 

Íbia: p&g. sn 
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dactar nuestra prop,ia d~finición de huelga, que queda de la 

siguiente manera: 

La h~~i9~·:es 'iln }lerécho social que se manifiesta en la 
' '·.:. -':' . " .""i: . ; ";' '-: ·~ .. ' ! 

realida'cl, comó :'u1( f~~6merio socio-laboral de los ' trabajadores 

qué bu~c~n pre;Ú,n~~ al patr6n mediante la suspensión de la

bores 'o bien, para pactarlas y conseguir un mejor nivel de -

vida y su calidad humana, apelando a la justicia social. 

1.5. PARO. 

Para iniciar con este punto hemos de aclarar primero -

que esta institución es derecho exclusivo de y para los pa--

trenes. 

El paro es la suspensi6n total o parcial de las labo--

res como resultado de una coalici6n de patronos. 

SegGn de Pina, el paro : "Consiste unas veces, en la -

suspensión temporal de trabajo por acuerdo de los patrones , 

cuando el exceso de la produci6n haga necesaria esta medida, 

para sostener un límite costeable, y, otras, en la suapen---

sión de trabajo en varios establecimientos industriales o c~ 

merciales, por acuerdo de los patronos, para obligar a los -

trabajadores a acceder a una pretensi6n determinada o como -

represalia contra ellos." 20 

Por la definición que de Pina nos da sobre el paro, d~ 

ducimos que se equipara a la suspensi6n colectiva de las re

laciones de trabajo, consignada en la Ley Federal del Traba

jo en el artfculo 427, que a la letra dice : 

20 Op. Cit. pág. 395 
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''Son causas de suspensi6n temporal de las relaciones -

de trabajo en una empresa o establecimiento 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al 

patr6n, o su incapacidad fisica o mental o su muerte, que 

produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la 

suspensión de los trabajos: 

II. La falta de la materia prima, no imputable al pa--

tr6n: 

III. El exceso de la producción con relación a sus co~ 

diciones económicas y a las circunstancias del mercado: 

IV. La falta de fondos y la imposibilidad de obtener-

los para la prosecución normal de los trabajos, si se com-

prueba plenamente por el patrón: 

v. La incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria 

y manifiesta de la explotación: y 

VI. La falta de ministarción por parte del Estado de -

las cantidades que se haya obligado a entregar a las empre

sas con las que hubiere contratado trabajos o servicios, 

siempre que aquellas sean indispensables.'' 

Este precepto legal nos indica que el paro y la suspe~ 

sión colectiva de las relaciones de trabajo son una misma -

institución en favor del patr6n. 

De la Cueva define la suspensión colectiva de las rel~ 

cienes de trabajo como : "Una institución que tiene por obj~ 

to preservar la vida de las relaciones de trabajo suspendie~ 

do únicamente sus efectos, sin responsabiliaC para el pa--

trono y el trabajador, cuando adviene una circunstancia obj~ 

tiva, independiente de la voluntad del empresario, que impi-
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da la continuidad, de las actividades de la empresa o esta

blecimiento. 

De lo que hasta ahora se ha expuesto de la suspensi6n, 

podemos decir que se divide en dos categortas según el arti

culo 427 : 

Una primera categorta que comprenede la primera frac-

ci6n y, la segunda que involucra el fen6meno que nos ocupa, 

abarcando las fracciones III, IV y V de la naturaleza econ~ 

mica y que según la opini6n de Rafael de Pina, son las justi 

ficantes del paro, que es la suspensi6n de labores, provoca

da por asuntos de tndole econ6mica que hacen imposible la -

continuidad de las actividades de una empresa o estableci--

miento. 

Como resumen de lo que es el p~ro, haremos nuestra pr~ 

pia aportaci6n, diciéndo que el paro es la suspensi6n de las 

labores de una empresa o establecimiento industriales o co-

merciales por mandato del patr6n o una coalici6n de patrones 

siempre que esté justificada por algunos de los preceptos 

que la ley cita para estos casos, y que pretende proteger la 

economia capitalista, manteniendo suspendidas las relaciones 

de trabajo, con la ventaja de no pagar los salarios durante 

el tiempo que dure la suspensi6n. 

Los paros est&n debidamente protegidos por el 123 con~ 

tltucional, fracci6n XIX : "Los paros ser&n lfcitos únicame~ 

te cuando el exceso de la producci6n haga necesario suspen-

der el trabajo para mantener un limite costeable de precios, 

previa la aprobaci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra-

je. '1 Para concluir con este punto, s6lo nos resta agregar -
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de este punto, que pese a que se equipara a la suspensi6n de 

labores colectivas, constitucionalmente sólo tiene una causa 

·y una justificante legal. 

1.6. SUSPENSION. 

Este es uno de los momentos cruciales de la huelga, -

por que representa la ruptura de las hostilidades y la ten-

si6n que hasta este momento provocan las negociaciones de 

las condiciones laborales. 

La suspensión de labores es la manifestaci6n misma de 

la huelga. 

Una vez que se han agotado los pertodos de la pre-hue! 

ga, es el inicio de la mera etapa a la huelga, con la suspe~ 

si6n efectiva de las labores ejecutada por los trabajadores 

de la empresa, industria o establecimiento al que emplazaron 

a huelga. 

Legalmente la suspensi6n es : "El pertodo propio de la 

huelga y es tambiln el hecho legalmente protegido." 

El arttculo 443 refiere : 'La huelga debe limitarse al 

mero acto de la s~spensi6n de labores." 

La suspensión del trabajo para efectos de este punto,

es presupuesto legal de la huelga. 

A manera de sfntésis diremos que todas y cada una de -

las definiciones nos remiten a una figura laboral diferente, 

resaltando sus principales caracteristicas; aportan una idea 

b&sica y dan un significado aproximado. 

Es bien posible que este trabajo sea letdo no sólo por 
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estudiosos del Derecho y.es por ello la necesidad de hacer-

les m&s interesante la lectura, procurando con las definici2 

nes cubrir las posibles vaguedades e introducir a todo lec-

tor en la presente tesis, porque es este el objetivo princi

pal que se maneja, hacerse comprender. y hacer aportaciones -

propias entendibles. 



CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES DE LA HUELGA 

EN MEXICO 
2.0. Epoca Colonial 2.1. Epoca de la Independen

cia 2.2. Epoca de la Revoluci6n Mexicana 2.J. ~ 

poca Contempor~nea 2.4. Funci6n del Estado en la 

Huelga. 

La aparicil5n del régimen de la propiedad privada traj6 

consigo numerosas consecuencias, dentro de las más importan-

tes su encuentra el surgimiento necesario del Derecho. 

El régi•nen de la propieddd pdvada al igual que todas 

las cosas tuvo que evolucionar, degenerando en los diversos 

sistemas socio-e=onG1nicos, que a travAs de los tiempos 

ha colocado en un plano de ventaja a uno.3 y, otros en franca 

des~antaja. Los abusos nunca se han hecho esperar desde que 

ha existido el desequilibrio en la distribuci6n de la rique-

za. 

Desde todos los tiempos, los que integran la clase de!!_ 

posefda han buscado por todos los medios de balancear tan --

desigual circunstancia, de tal suerte que en su büsqueda han 

encontrado que el Derecho es un aliado que brinda respuestas 

reales y fectivas. 

El curso del tiempo continüa y con él, la din~mic• del 
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Derecho que trata de adaptarse a tiempo y espacio. 

El Derecho contiene una encomienda universal de procu 

rar en todo momento la justicia a los hombres; producto de -

lo cual tenemos en la actualidad a los derechos sociales y , 

dentro de éstos, la huelga, para de algUn modo equilibrar la 

injusta repartici6n de las riquezas y amparar a los que ma~ 

tienen su ritmo de vida a fuerza de su trabajo, como asala-

riados. 

2.0. EPOCA COLONIAL. 

La época colonial en México comprende el lapso de tiefil 

po que se conoce de la conquista de los españoles hasta la -

independencia de los mexicanos. 

Se conoce con el nombre de la Nueva España al territo

rio conquistado por los europeos, tratAndose en este caso de 

nuestra Naci6n. 

La tierra conquistada era un anexo de España en Améri

ca, donde encontraron una buena fuente de explotaci6n, tanto 

en recursos naturales como de mano de obra gratuita, de tal 

suerte que establecieron las bases para sacar el mejor prov~ 

cho de los vencidos, por tal raz6n fue implantada la famosa 

encomienda, que era el reparto de indios y el cobro de trib~ 

to a éstos como un derecho concedido a los españoles. 

La encomienda se organiz6 en la explotaci6n de los in

dios, mediante la manipulaci6n de la religi6n; buen cristia

no era el que obedecílc ciegamente y pagaba el tributo. Este 

medio era perfecto para sacar un total aprovechamiento del -
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trabajo de los abor!genes. El trabajo que prestaban los in

d!genas era denomidado como los servicios personales; consi~ 

tenetes en la construcci6n de edificios, casas, los que tra

bajaban en las minas, los de los ingenios azucareros, los -

agricultores, etc. 

De ah! que la historia del tabajo en México data prec!_ 

samente de la encomienda, que era el "instrumento idóneo p~ 

ra suministrar los servicios personales." 

Las primeras industrias que existieron en la Nueva E~ 

paña fueron organizadas nada menos que por un españolillo c~ 

nacido como Don Hernaldo. Entre las primeras industrias que 

se establecieron a saber fueron : las fábricas de constru--

cci6n de armas, de pólvora, de combinaciones químicas con s~ 

litre, ingeniso azucareros, etc., que proporcionaban lasa-

tisfacci6n de las necesidades más elementales. 

La industria de la manofactura se estableci6 en siste

mas gremiales y en el obraje. 

El sistema gremial de producción significa una buena -

fuente de explotación amparada por la encomienda, que dispo

n!a del indio, dictando sus aventajadas ordenanzas. 

El obraje es otra de las formas de esclavizar al con-

quistado, ya que mediante este tipo de organización se hac!a 

la prestación de servicios personales. 

Esta forma de organizar al mexicano en el trabajo fue

ron formas deveras injustas, inhumanas, y las famosas Leyes 

de Indias, aun cuando buscaron de algún maso proteger al i~ 

dio, estableciendo preceptos adelantados a su tiempo, como -

la jornada que propon!a ocho horas de trabajo, el descanso -
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dominical y el pago del salario en efectivo, no fueron acat! 

dos,· es m~s se hizb caso omiso de ellas, por no convernir a 

los intereses de los explotadores, por tanto dichas leyes -

fueron inobservadas dejando en total desprotecci6n al traba

jador mexicano. 

Esta situaci6n a larga provoc6 el descontento de los e! 

plotados que se unieron para realizar los primeros actos de 

defensa comGn, con la paralizaci6n del trabajo y demostraci~ 

nes de fuerza que tuvieron un descenlace sangriento que pro

fundiz6 y acrecent6 el rencor y la rebelara de los de abajo. 

Uno de los primeros actos de abandono colectivo de tr! 

bajo data del 4 de julio de 1582. Según lo relata Gabriel --

Saldivar, quien refiri6 varias rebelaras de trabajadores ori 

ginadas por los salarios bajos y los malos tratos. "La prim~ 

ra huelga trpica fue en la Catedral Metropolitana contra el 

cabildo (que es la comunidad de capitulares de una iglesia, 

Catedral o colegiata), quien estim6 que los salarios eran~

muy altos y decidi6 reducirlos, al notificar a los afectados 

entre los que se encontraba el maestro de capilla; el racio

nero, el can6nigo, el cura y ocho ministriles: se dieron por 

despedidos los ministriles, pero desde el dra 4 qued6 la C! 

tedral del arzobispado sin canto y sin mGsica. El ara 10 los 

ministriles abandonaron el trabajo como muestra de solidari-

dad. La suspensi6n de labores dur6 hasta el 22 de agosto de 

1582 con la intervenci6n de las autoridades eclesi~sticas y 

solucionaron pagando sueldos dejados de percibir durante el 

tiempo no trabajado y promesa de restituir los sueldos ori 

ginales." 21 
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Esta fue la primera huelga en México conocida corno la 

huelga de la Catedral. 

Otra actividad de defensa comGn es la que se presenta 

en el amotinamiento que hubo de los obreros mineros de Real 

del Monte, "Agitados por exitadores, mataron al Alcalde rna--

yor y a uno de sus empleados y amenazaron de muerte al señor 

~omero óe Terrenos, quien abandon6 la mina en poder de los -

empleados, con catastr6ficas consecuencias. 11 22 

En ese mismo periodo de la colonia se conocen otros --

brotes de rebeldta y de protesta de los trabajadores. "Los -

obreros del Gran Estanco de Tabacos en 1768 con el virrey -

Mart1n de Mayorga, ante la amenaza de rn§s horas de trabajo,

suspendieron las labores y salier~n por las calles de la ci~ 

dad en son de protesta; la muchedumbre entr6 a Palacio sin 

respetar la guardia y obtuvieron del Virrey la orden de no -

implantar el aumento_ en trabajo." 23 

Estos son de los primeros actos en que los trabajado--

res unieron sus fuerzas y sus intereses para la defensa co--

lectiva, empleando la amenaza y la suspensión de las labores 

como una actitud retadora hacia los explotadores, con lo que 

se gestaron las bases iniciales de lo que hoy se conoce como 

huelgas legalmente protegidas. 

2.1. EPOCA DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA. 

La condición de servidumbre en que se encontraba el me 
21 Huelga eil lu t:atedral, Revista Universida'.d, abril_ cie 

1937, nGmero 15, tomo III, pág •. ij . 
22 T Esequiel Obreg6n, Apuntes para la historia del Derecho 

en México, Polis, México 1938, Págs. 45 y siguientes. 
23 Trueba Urbina, Alberto, Evolución de la Huelga, edicio-

nc• Botas, México 1950. plg. 345 
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xicano, los abusos de que era objeto el trabajador de los s~ 

ñores feudales, produjeron una honda y clara diferencia so-

cial, compuesta por una parte, por la clase dominante que --

por su puesto era la clase alta compuesta por los españoles, 

quienes tenian el mando como virreyes, clero, señores feuda-

les, dueños del obraje, etc., y por la otra cara de la mone-

da, indudablemente, los mexicanos, los de abajo, las vencí--

dos, compuestos por los peones, jornaleros y trabajadores en 

general. Esta marcada divisi6n de clases fue sembrando el 

rencor entre los de su clase, hasta culminar con la emancip~ 

ci6n de nuestra naci6n. 

Asi pues, se fu~ gestando el origen de la Independen--

cia de México, con las pugnas entre las diferentes catego---

rias sociales que componian la Nueva España. La explotaci6n 

del peonaje, el despojo de los derechos naturales y juridi--. 
coa de los indios. El estado de servidumbre del pe6n alla ·--

del año de 1785 (mediados del siglo XVIII), hicieron que los 

ánimos comenzaran a calentarse y la situación empezaba a heE 

vir. 

La Revoluci6n de Independencia se inici6 el 15 de sep-

tiembre de 1810, encabezada por el cura don Miguel Hidalgo y 

Costilla, sacerdote de Guanajuato. 

El memorable dia del 6 de diciembre de 1810 se expidi6 

el decreto que aboli6 la esclavitud; después del triunfo de 

la lucha de Independencia, en la que se decretaba la pena de 

muerte al dueño de los esclavos que no les diera su libertad 

en un tiempo de 10 días. 

En 1812, el 18 de marzo, la Constituci6n protege el de-
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~echo a la Libertad en su arttculo 42. Esta Constituci6n es . . . . . 

conocida como lá. Constituci6n de Cádiz, la cual contiene ya 

ciertas medidas liberales, como lo es el principio de liber

tad :del trabajo y de la industria, que fueron un toque mor-

tal ·para los gremios. 

Después del originario emancipador de la naci6n hubie-

ron sus ::sucesores de la causa, como en primer plano fue don 

José Marta Morelos y Pav6n. Este honorable sucesor de Hidal-

go redact6 valiosos documentos en pro de la reciente emanci-

paci6n, de la situaci6n política y de la estructura social -

de ese tiempo y un nuevo sistema de administraci6n pGblica. 

Elabor6 un proyecto para la conf iscaci6n de bienes a -

los europeos y americanos, que establece : 

12.- Deben considerarse como enemigos nacionales a t~ 

dos los ricos, nobles y empleados del primer orden, cric---

llos o gachupines, porque todos tiene autorizados sus vi--

cios y pasiones en el sistema y legislaci6n europeos, cuyo -

plan se traduce en castigar la pobreza y la tontera, la fal-

ta de dinero y de talento, únicos delitos que conocen los m~ 

gistrados y jueces de estos corruptos tribunales. 

Habla así mismo, de quitar garitas y edificios reales, 

de inutilizar las grandes haciendas y quemar el tabaco. Se -

cre6 el Congreso de Chilpancingo por insurgentes, formulado 

por Morelos; declar6 la Independencia en noviem~re de 1813 y 

expidi6 la Constituci6n de Apatzingán el 22 de octubre de -

1814, génesis del Derecho político mexicano. 

Cuando Morelos hub6 desaparecido, sus sucesores los i~ 

surgentes se disgregaron, ahogando Calleja el movimiento de 
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emancipaci6n. Después de Morelos continuaron su loable tarea 

el general Mina, Guerrero y otros, hasta lograr la verdadera 

consumaci6n de la Independencia el 27 de septiembre de 1821, 

con la valiosa cooperaci6n de Agustín de Iturbide, Agustín -

I. 

El ejército trigarante (religi6n, independencia y u-

ni6n) liquid6 la organizaci6n política de la Nueva España, -

sobre la ocUal se erigi6 una nueva haci6n : México. 

En la Constituci6n de Apatzing§n de 1814, no se consa

gr6 expresamente la libertad del trabajo, sino, la de la in

dustria, que es la libertad del capital, con el prop6sito de 

integrar la industria nacional frente a la metr6poli. 

Artículo 38 : "NingGn género de cultura, industria o -

comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los -

que forman la susbsitencia pfiblica." 

Después de la Independencia, en 1821, las clases soci~ 

les estaban agrupadas en : empresariales, comerciantes, in

dustriales, mineros, grandes hacendados, los criollos domin~ 

ban las Gltimas actividades y participaron en gran medida en 

la industria y en la empresa, otra clase es la eclesi&stica, 

compuesta por los curas, frailes, diágonos, etc.; los milit~ 

res y el ejército; por Gltimo la clase popular que estaba -

constituida por la mayor parte de la poblaci6n, rancheros, -

indios, peones, trabajadores de las minas, obreros, sirvie~ 

tes, vendedores, eloteros, lecheros, léperos, etc. 

En 1824 se expidi6 otra Constituci6n basada en el Con

trato social de Rouseau en la declaraci6n de los derechos so 

ciales del hombre y en la de C§diz de 1812. 
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Ni la cónstituci6n de 1814 ni la de.l 24 tomaron en 

cuenta la reiv·i~dicaci6n e~on6mica proClamad~ por Morelos; -

ni consagrar6n la:libe~tadd~l trabajo, solamente garantiza-
·.·-;-;"·'','.,· ' 

ron la libertad de per .. sa~iento, la de prensa y la libertad -

individual. 

Las leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1636 

en el artículo 42, establecieron que los mexicanos gozaran -

de todos los derechos civiles. 

Las bases orgánicas del 12 de junio de 1843 sobre org~ 

nizaci6n política de la RepUblica Mexicana en su artículo 99 

fracci6n XIII, garantiza el derecho de propiedad y a su vez: 

"el ejercicio de una profesi6n o industria que le hubiere g~ 

rantizado la ley." 

ta ley de 1856 desamortiza los bienes del clero con el 

prop6sito de crear la pequeña propiedad. 

No es sino hasta la ley de 1857 donde te6ricamente se 

conquista el derecho de huelga. Esta ley fundamental es la -

primera que consagra en nuestro pa1s expresamente el princi-

pío de la libertad del trabajo, bajo el régimen de los dere-

chos del hombre. 

En 1677 floreci6 el movimiento huelguístico que busc6 

un aumento de salarios y una jornada de trabajo menor. 

La Constituci6n de 1624 y centralistas que le sucedie

ron, no contentan ninguna declaraci6n especial que hablara -

de los derechos del hombre. El individulaismo era desconocí-

do en nuestra legislaci6n 1 la cual marchaba bajo la influen

cia de las teorias tradicionales de raza, que atribuían al -

Estado el origen de todos los derechos y lo tenlan por el 02 
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jeto Gnico d,e todas las instituciones. 

L~ historia nacional desde la Independencia, se divide 

en cuatro etapas 

La primera que va de 1821 a 1855, etapa de la Anarquía 

!!poca en la que se manifestaron los cuartelazos y las rebe-

lionees con el desmembramiento territorial. 

La segunda, que abarca de 1856 a 1875, el período trági 

co de la reforma. 

La tercera, es el establecimiento de la paz, durante -

todo el gobierno de Porfirio D!az; y 

La cuarta que comprende el final de 1910. 

En 1857 se promulgó la Constitución que por primera vez 

consagró en M~xico la libertad del trabajo. El 12 de junio -

de 1859 se formuló la Ley de desamortización, que fue el r~ 

sultado de lucha entre conservadores y liberales, culmina~ 

do con la derrota del clero y la muerte de Maximiliano de -

Hasburgo. M~xico fue salvado por el benem~rito de las am~ri

cas, Don Benito Juárez. 

APARECE LA HUELGA. 

La libertad del trabajo se inició al surgir la etapa de 

la reforma, vibrante esperanza para los oprimidos. El Congr~ 

so del Trabajo abordo el problema del libre trabajo. 

Dice Luis Ch~vez : "Como entonces no habla lideres pol! 

tices, los primeros movimientos huelgu!sticos fueron,. diri

gidos por periodistas pequeño-burgueses, quienes desde las -

columnas de sus publicaciones hacían prodigiosos esfuerzos -
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por orientar a los asalariados.• 24 

En 1868 1 una publicaci6n hace referencia a un movimie.!!. 

to de huelga : "Po~ medio de ella se logr6 reduc.ir. la, jorna

da de trabajo a doce horas para:las mujeres y. los:menores~ 25 

En agosto de 1B74 se: pre~1i'nt~. otro movimiento de huel

ga encabezado por. los Ób~·¿i¡,·9;~iríero~ de Pachuca: el confliE, 

to laboral termin6 ·en erie:~o.:.·~~: :i87~,. con la obtenci6n' de un 

convenio laboral.;e~'¡;1'q~e·laempresa se comprometi6 a pagar 

$0. 50 diarios .. de j<;>rnal con deducci6n la p6lvora, cañuelas , 

velas, darles un mozo y la i parte del metal que sacaran, el 

cual podlan vender a la misma compañia en el remate que ha

bla los s&bados o bien, venderlo a otra persona. 

El nuevo r6gimen alienta a los trabajadores y en 1877, 

los trabajadores de la f&brica "La Fama Montañesa je <ldl-. 

pan, piden a la Secretaría de Gobernaci6n que autorice un r~ 

glamento interno de trabajo de 12 horas,la suspensi6n del 

trabajo nocturno y el pago de vales y mercancias y de los 

castigos; fijando un servico gratuito de médico y de medie! 

nsa por enfermedades contraldas en el trabajo y un reajuste 

de salarios: a lo que la Secretaria responde: ''no estA a su 

alcance esas facultades" lo que provoc6 una huelga que se 

arregla con algunas concesiones de los patrones. 

Las huelgas ya empiezan detectarse en todo el territo-

rio, los brotes aparecen en Guadalajara, Sinaloa, en la cap! 

tal y en Puebla. 

El C6digo Penal de 1857 háblimente planeado, no contr~ 

24 Historia econ6mica y social de México, Botas, Méxcio 1938 
o~gs. 77 y s19u1entes -

25 R vist., "El Socialista.• :-léxico julio de 1868 
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viene las disposicones del articulo. 92 de la Constituci6n, -

sin embargo propone a la huelga como un.:dellto. 

Veamos las disposiciones legales de· aquella época con 

relaci6n de la huelga : 

Art. 925 del ·C6digo Penal de 1857 : "Se impondr§ de --

ocho dlas a tres meses de arresto y multa de veinticinco a -

quinientos pesos, o una sola de estas penas, a los que for--

men un tumulto o motrn, o empleen de cualquier otro modo la 

violencia física o moral, con objeto de hacer que suban o b! 

jen los sueldos o jornales de los operarios, o de impedir el 

libre ejercicio de la industria o del trabajo." 

Art. 1299 del C6digo civil de 1884 ~ "Hay intimidaci6n 

cuando se emplean fuer.za f tsica o amenazas que importen p~ 

ligro de perder la vida, la honra, la salud, la libertad o -

una parte considerable de los bienes del contratante, de su 

c6nyuge, de sus ascendientes o de sus descendientes." 

Estas disposicioens revelan claramente la situaci6n de 

los obreros de aquella época : "Victimas de los empresarios. 

Sin embargo se les impedla coaligarse para obtener por medio 

de la huelga aumento de salarios y por las trampas que les -

haclan, resultaban deudores eternos de los empresarios." 26 

A la Constituci6n de 1957 le hizo falta audacia para -

proteger el derecho de huelga¡ aún cuando garantiz6 la libe~ 

tad del trabajo, dej6 vulnerable a este derecho. 

Afortunadamente en la pr§ctica, aún cuando las disposl 

cienes legales determinaron que la huelga constitura un dell 

26 Op. Cit. p§g. 57 
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lito, la defensa colectiva sigui6 brotando y no había acci6n 

punitiva sobre de los obreros, porque bien sabían las autor! 

dadas que era una prioridad de defensa de la clase trabajad~ 

ra contra los abusos de los capitalistas. 

La libertad de asociaci6n y de reuni6n consagrada en -

1854 no contaba con la fuerza suficiente para tener el car~~ 

ter de asociación profesional. 

Sabemos que en ese entonces los obreros no contaban 

con un representante de grupo y que también la huelga era 

considerada un delito. Estas circunstancias originaron que -

los trabajadores se organizaran para la mejora de sus condi

ciones laborales, creando la agrupación que se conoce como -

el Mutualismo, que es el conjunto de ideas de unificaci6n de 

esfuerzos para luchar por sus intereses: este fenómeno aso-

ciativo al declinar degener6 en la creaci6n de las cooperat! 

vas como otra defensa común de los obreros. El Mutualismo es 

el primer acto de organizaci6n de los trabajadores de org! 

nizarse para la defensa de sus intereses. 

Otro intento de defensa común de los asalariados se 

presenta en 1872, con la Constituci6n del Círculo Obrero. Es 

ta es la primera organizaci6n de tipo profesional. 

El Círculo Obrero se fundó con la finalidad de vigilar 

los intereses del trabajo y luchar por la mejoría de las el! 

ses obreras y proletarias. 

En 1874 ya era una entidad que pesaba, pues contaba -

con un nGmero considerable de agregados que oscilaba entre -

los 8 mil trabajadores, entre ellos artesanos y obreros de 

hilados y tejidos. 
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El C1rculo desaparec·e en 1880. 

Este fen6meno asociativo es el _antecedente de la aso--

ciaci6n actual, _que es la organizaci6n de los obreros en la 

defensa de su clase. 

En 1877, cuando el derecho de huelga comienza a flore

cer, asume la presidencia de la naci6n Don Porfirio D&iz. o~ 

rante esto gobiorno hubieron progresos evidentes para los 

burgueses y dem&s clase pudiente, antag6nicamente a los ta--

lleres, las f&bricas y el campo, en donde las condiciones de 

vida para los trabajadores eran realmente precarias. 

En cuanto al tema que nos ocupa, los movimientos obre-

ros tuvieron dos momentos, dice Trueba Urbina : "Uno de la -

tolerancia durante la plenitud del régimen, y otro, de repr~ 

si6n en sus postrimerías. 

En el primer momento, aún con las disposiciones lega--

les, se sucedieron en ola las huelgas, entre ellas puede no~ 

brar~e la de la f&brica de la Montañesa de Tlalpan en agos-

to de 1877, de la cual hemos hecho referencia, las de Guada-

lajara, las de Sinaloa, las que se dieron en la ca~ital Fed~ 

ral en 1878 y 1879 y otras hasta terminar el siglo XIX. Ya 

a principios de este siglo destacar6n la huelgas ferrovia---

rias. 

el segundo momento empieza con la decadencia del porf! 

riato, las huelgas son acalladas con sobrada violencia." 
27 

Ejemplo claro son las huelgas de Cananea y de Rio BlaE 

co, las que referiremos oportunament~. 

Para la primera década del siglo XX los &nimos d~ los 

27 Op. Cit. p5gs. 68 y 69 
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patriotas empezaron a·calantarse y buscar\)n la forma de qui-
' .'. ·. ·"·, ·. <." '.: 

tar del poder __ al~' t'i~a:no: .en este momento se forma el partido 

liberal¡· e1· didtad~'é d& , las líl timas patadas de ahogado. 
~;.·'· 

al de~'íÍ.n~¿·¡~ 'dictadura los movimientos huelguisticos 

se reprim·r:$~~:\~ah:.~ru,eldad, porque la organización sindi-

cal' obrera;mi~aba·la solidez del régimen porfirista y el pr~ 
doinin'io·'de ·1os paniaguados. 

"Los' s!ntoma.q de la dictadura desde 1906 se manifesta-

ron por su estado patológico; deviene el ocaso y su autodes

trucción. La .unión sindiacal de los trabajadores los coloca

ban en vias de alcanzar sus primeras conquistas en la lucha 

social, y para contener las ansias de liberación de las ma--

sas se rocurri6 a la violencia y al asesinato, con derrama-

miento de sangre proletaria en cananea y Rio Blanco.• 28 

LA HUELGA DB CANANEA. 

En el año de 1906 en Sonora se organizó la unión libe-

ral ºhumanidad 11 iniciada por Manuel M. Diéguez y, en otro lE_ 

gar la organización denominada Club Liberal de Cananea, am--

bas organizaciones se federarón a la Junta Organizadora del 

Partido Liberal Mexicano. 

Las condiciones precarias e inhumanas a que estabán s~ 

metidos los mineros de cananea produjo la reunión de los 

miembros de la uni6n liberal 11 humanidad" que como protesta a 

la tirania industrial acordaron un movimiento de huelga y P!!. 

ra el 31 de mayo de 1906 la mina "Oversight" se declaró en -

28 Trceba Urbina, Op Cit. p&gs. 77 y 78 
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huelga. 

ocurri6 que en la Compañia propiedad de norteamarica-

nos, denominada "Cananea Consolidated Company", de la cual -

era gerente el coronel William c. Green, a quien le apodaban. 

el "gringo", los trabajadores le pidieron que les concediera 

mejores condici6n de trabajo y un mejor trato, más o menos 

como las que tentan los trabajadores norteamericanos. 

Un dta cuando cambiaban de turno, los trabajadores que 

entraban, ya habtan acordado no laborar hasta conseguir del 

patr6n respuesta positiva a sus peticiones; los representan

tes de los trabajadores acudieron a las oficinas del patr6n, 

del cual obtuvieron una respuesta negativa. Después de orga

nizar un mitin se desplazarpon hasta una maderería, propie-

dad de William Metalcap, también norteamericano, a solicitar 

su apoyo y el de los trabajadores. El dueño de la maderería 

orden6 que los recibieran a manguerazos de agua, porque loa 

trabajadores agredidos respondier6n con pedradas, recibiendo 

a su vez como respuesta tiros de rifle Winchester y calleron 

muertos varios de ellos. Después de esto, los trabajadores -

pidieron ayuda al gobernador de Sonora y éste, lejos de apo

yarlos, contando con un gran nGmero de norteamericanos ves

tidos de civiles, ametrallaron a los trabajadores, causando 

algunas muertes. 

LA HUELGA DE RIO BLANCO. 

Lo anterior no termin6 con las esperanzas de los trab~ 

jadores, pues en 1907, en Rto Blanco Veracruz, en una fábri-
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ca de hilados y tejidos se venta preparando una huelga y se 

pidi6 a los trabajadores apoyaran la suspensi6n de labores a 

fin de obtener mejores sueldos, menos horas de trabajo, pro

tecci6n en casos de accidente de trabajo y protecci6n para -

sus familias. 

Los patrones solicitaron el arbitraje del entonces pr~ 

sidente de la RepOblica, Porfirio Dtaz. quien oblig6 a los -

lideres a reunir a los trabajadores para informarles que la 

6Asici6n era.a su favor, pero cuando éstos se dieron cuenta 

del engafio de que habtan sido objeto por el "Dictador", el -

cual en realidad habta resuelto que los trabajadores tentan 

que regresar a la f~brica y someterse a lo que el patr6n or

denase, se reunieron, y no s6lo no aceptaron el Laudo presi

dencial, sino, que obligaron los inconformes a que no entra

ran a trabajar. 

Pidieron ayuda a las autoridades de erizaba, pero como 

el presidente habia ordenad6 que los matara en caliente, el 

ej~rcito dispar6 matando a varios de ellos y hasta un menor 

de once años. Los trabajadores regresando a las autoridades 

y al patr6n. 

Sin lugar a dudas, estos hechos atizaron el fuego y 

han servido de bandera, que simboliza el derramamiento de 

sangre de aquellos trabajadores, y que los movimientos de 

huelga no se apagar~n. 

La Revoluci6n Mexicana triunfo con la caida del "Dict~ 

dor 11
• 

2.2. EPOCA DE LA REVOLUCION MEXICANA. 
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Ya desde principios del siglo, se veta venir el mome~ 

to de terminar con la dictadura, y la tiranta que. aquella i!!'. 

plicaba a Gltimas fechas. .. 

En el ocaso de su, gobi~rn~ Pdrft~io. otaz pretende afe-

:::::: :: ::::: :s:::!i~t~;:~~~tf :r~tt~;~::m:0::::c:: t q::n s:~ 
be tiene bajar, el porÚrÍ~to. ~o ··fue. la excepci6n. 

La actividad anti-reeleccionista democr&tica agitada -

por los hermanos Flores Mag6n y otros poltticos, gener6 un -

ambiente propicio para la lucha politica, Aparece como opo--

nente al General Dtaz y se lanza como candidato a la presi--

dencia Francisco I. Madero, quien en su campaña postul6 el -

famoso principio polttico : •sufragio efectivo no reelec----

ci6n. 11 

Madero entra con impeta en esta lucha por el gobierno, 

para lo que redacta el Plan de "San Luis" el 9 de octubre de 

1910. 

La Revoluci6n Mexicana estalla el 20 de noviembre de -

1910, segan lo señalado por el Plan de San Luis. 

El ejército Federal es derrotado y por ende, Porfirio, 

quien al triunfo de los dem6cratas huye para Europa a media

dos de 1911, después de ser gobierno de la naci6n por m&s de 

cuarenta y tres años. 

El ata 6 de noviembre de 1911 sube a la presidencia M~ 

dero. su régimen democr&tico incub6 la actividad asociacio-

nista obrera, provocando el auge en los sindicatos, se for

m6 "La Casa del Obrero Mundial" en 1912; se constituty6 "La 

Confederaci6n Tipogr&f ica de M~xico" y el "Comité Organiza--
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dor de la Confederaci6n de Trabajadores y la "Uni6n Minera"; 

en el norte, e~ Torre6n se form6 "La Confederaci6n de Traba-

jo", En Tampico el. ºGremio de Alijadores" y en Veracruz 11 La 

Confederaci6n de Sindicatos de Obreros de la Repfiblica Mexi-

cana". 

Estos brotes de movimientos asociacionistas profesion~ 

les, origin6 que Madero estableciera con decreto del Congre-

so de la Uni6n el 11 de diciembre de 1911, La Oficina de Tr~ 

bajo, dependiente de la Secretaría de Fomento y, una liga --

Obrera anexa al propio departamento. 

La importancia con que se revisten estas organizacio--

nes les da la fuerza suficiente para exigir mayores condici~ 

nea laborales, reducci6n de jornadas de trabajo y aumento -

en los salarios, mediante el ejercicio de la huelga. 

Esto provoc6 el descontento entre los capitalistas ex-

tranjeros que pidier6n a Madero la paz que Diaz hubiera est~ 

blecido. Madero rospondi6 a la petici6n con una actitud re-

presiva contra los agitadores obreros, lo que condujo a la -

ruptura de las relaciones de los sindicatos con él, declará~ 

dese apoltticos: de igual manera reaccionar6n los campesinos 

porque no les fraccionaba la tierra, ni cumplía con la repaE 

tici6n prometida en los compromisos de la Revolución. 

~s! pues, se crea un segundo movimiento revolucionario 

que difiere del primero, por ser un movimiento meramente p~ 

litico, y el movimiento revolucionario original buscaba de--

rrocar a D!az. Este segundo movimiento quiere la caída del -

ºUsurpador". 

En 191( Carranza hace una serie de anexiones al ºPlan 
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de Guadalupe" e implanta leyes beneficiosas para el campesi

no, ejemplo de las cuales es la "Ley el Municipio Libre", la 

de la restituci6n del ejido y su dotaci6n, la. supresi6n de -

las tiendas de raya, implanta escuelas en las fábricas y en 

las naciendas y desintegr6 como cárcel al Penal de San Juan 

de Olua (en los que purgaron sentencia los dirigentes de las 

huelgas de Rio Blanco y de cananea) y la no menos importante 

Ley Agraria, que más adelante formaria el 27 constitucional. 

Ya con este nuevo jefe del ej€rcito constituyente, la 

actividad sindicalista floreci6 nuevamente con la reanuda--

ci6n de las funciones de "La casa del Obrero Mundial" que -

realiza la federaci6n de sindicatos y designa comisiones pr~ 

pagandistas en todo el pa!s, que exige el cumplimiento de -

los compromisos que el presidente adquiri6, con las diferen

tes huelgas, entre las que se encuentran : 

La de los tranviarios de Guadalajara que exig!an el p~ 

go de salario en oro o su equivalente en papel moneda de ci~ 

culaci6n legal, llevada a cabo el 16 de mayo de 1916. 

Por estas fechas los trabajadores recibian su pago en 

papel moneda emitido por Carranza, con lo que compraban ar

ticulo que los comerciantes calculaban en oro, la devalua--

ci6n de la moneda hizo que los obreros pidieran su sueldo en 

monedas de oro o su equivalente en papel infalsificable. 

Ante las circunstancias que se presentan, la Federa--

ci6n de sindicatos obreros program6 una huelga general acor

dada para el dia 31 de julio. Para tal fecha se suspendieron 

los servicios de energia el€ctrica, agua potable, tranvias,

ferrocarriles, tortillerias, molinos de nixtamal, teléfonos, 
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f§bricas y talleres en general. Para solucionar este conflis 

to, Carranza hizb que los representantes del comit€ de la -

huelga se presentaran en Palacio Nacional, a quienes recibi6 

con improperios, tach§ndolos de traidores, para despu€s man

darlos a encarcelar y ponerlos a disposici6n de las autorid~ 

des militares. El Gltimo de los representantes en someterse 

fu€ el lider electricista, Ernesto Velasco, Secretario Gene

ral de Sindicato Mexicano de _Electricistas, quien fu€ trai

cionado y obligado a mandar la reanudaci6n de las labores. 

Carranza mand6 a los dirigentes a Consejo de Guerra 

quienes despu6s de ser enjuiciados salieron libres, excepto, 

el líder electrici~ta quien acusado de rebeli6n se le mantu

vo como reo de la pena de muerte. Presionadas las autorida-

des por el proletariado se le conmut6 la pena por la de 20 -

affos de prisi6n; m~s tarde con Alvaro Obreg6n es liberado. 

En ésta como en las otras huelgas, tuvieron gran parti 

cipaci6n el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Feder~ 

ci6n de Obreros y Empleados de la Compañia de Tranvtas. 

La fuerza que estaban cobrando estos movimientos dese~ 

caden6 la ira de Carranza, que como acabamos de ver,reaccio

n6 cdmo cuando Diaz; decret6 la pena de muerte a los huel--

guitas, invocando la Ley Marcial de Benito Ju~rez, destinada 

a los trastornadores del orden público, haciéndola retroactl 

va con un decret6 del primero de agosto de 1916. 

Paradójicamente, el grupo que en principio le ayud6 p~ 

ra subir al po~er, ahora era castigado por exigir sus dere-

chos. 

Hasta este momento sólo se permite la asociaci6n prof! 
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sional, sin tomar en cuenta que existe un reglamento vigen

te, el C6digo Penal de 1871, que sigue contemplando como de

lito a la huelga, sin embargo su inobservancia hizo que se -

considerara derogado por el pueblo obrero. 

A lo largo de todos estos sucesos hist6ricos la huelga 

no estaba considerada como uno de los derechos sociales del 

hombre: la primera ley que permiti6 la huelga fué la del Es

tado de Yucatán. 

En diciembre de 1916 el jefe del primer ej6rcito cons

t'i tucionalista convoc6 a una asamblea constituyente para re!!_ 

!izar los ideales del movimiento libertario de 1910 y las -

promesas sociales de la t.evoluci6n de 1913. 

El 13 de enero de 1917 se hiz6 del conocimiento públi

co el proyecto del capttulo "Trabajo y Previsi6n Social", 

que habrta de ser el actual 123 constitucional. Este paso 

agigantado signif ic6 un gran avance en pro de la clase trab!!_ 

jadora, apoyando el derecho de huelga en la redacci6n que se 

relaciona : "La facultad de asociarse est& reconocida como 

un derecho natural al hombre, y en caso alguno es más nece

saria la uni6n, que entre los individuos dedicados a traba

jar para otro por un salario m1nimo a efecto de uniformar -

las condiciones en que se ha de prestar el servicio y alcan

zar una retribuci6n más equitativa. Uno de los medios efica

ces para obtener el mejoramiento apetecible para los trabaj!!_ 

dores cuando patrones no accedan a sus demandas, es el e~ 

sar en el trabajo colectivamente (huelga) y todos los pa1ses 

civilizados reconocerán este derecho de asalariados cuando 

lo ejerciten sin violencia." 
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2.3. EPOCA CONTBMPORANBA 

A lo largo de la historia del Derecho Laboral y espec~ 

ficamente del derecho de la huelga, podemos decir que se ubi 

can en la era moderna desde el momento en que la huelga ya -

no constituye un delito penal, ni es reprimida con violencia 

es decir, desde que la huelga está legttimamente fundamenta

da por la Constituci6n del '17. 

La maniobra constituyente que realiz6 el entonces Pr~ 

sidente de la RepGblica Don Venustiano Carranza, procur6 cu~ 

plir con las tendencias revolucionarias del momento, princi

palmente trat6 de cubrir los compromisos contra1dos con los 

campesinos, que representaban un serio problema al estar agi 

tados por el general Emiliano Zapata. 

Los generales y jefes revolucionarios tornaron su ate~ 

ci6n al orden jur1dico laboral gracias a la influencia que -

tuvo el Partido Liberal que promovian los hermanos Flores M~ 

g6n; este partido contempla la conciencia de clase y los pr~ 

blemas obreros, tomando como ejemplo el fen6meno conocido e~ 

mo el "Marxismo", que para entonces estaba muy de moda en el 

mundo entero. Esta teoria consiste principalmente en la ex-

plicaci6n cient1fica de las relaciones de la producci6n y la 

importancia del papel que desempeñan los trabajadores en el 

mismo sistema productivo. 

Animados por tal acontecimiento, Macias, Cravioto y -

Rouaix, que eran colaboradores directos de Carranza y adem§s 

miembros activos del comité para el Proyecto Constituyente , 

retomarón estas ideas para imprimirlas en el mencionado pro 
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yecto, con lo que le dieron soluci6n al problema obr7ro y de 

alguna manera tratar6n de reivindicar. a la clase obrera, se

gtin qued6 plasmado en el texto ··originú d.ef: 123 :constitucio

nal. 

Tal reconocimiento.y· la presencia de las reformas he-

chas en pro de la clase trabajadora 1 asi como la declaraci6n 

de los derechos sociales del hombre, no eran propiamente la 

intenci6n carrancista al iniciarse el texto constituyente, -

ya que como habiamos mencionado, tenia prioridad el problema 

agrario,. los campesinos y la lata que representaba Zapata , 

hacian presi6n para que el ejecutivo cumpliera los compromi

sos contraidos en el Plan de Ayala. El problema obrero est~ 

ba casi descartado, porque el pais para ese entonces carecia 

de grandes industrias, sin embargo, salpicados por la co--

rriente vanguardista del momento, a tiltima hora se encarga a 

Macias y su grupo, redactar el apartado de los Derechos So-

ciales del Hombre, de donde indudablemente y sin querer sa-

lier6n beneficiados los trabajadores, con el establecimiento 

de preceptos legales de la huelga, que actualmente a lugar -

del 123. 

Si bien la Constituci6n de 1917,permite legalmente la 

huelga, los sindicatos encargados de promoverlas, inician 

con un circulo vicioso caracterizado por la politizaci6n o -

la ''mediatizaci6n'', que no es otra cosa que la alianza de -

los grupos sindicales con el gobierno. Entre estos sindica

tos tenemos a la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana 

(CROM} y la Casa del Obrero Mundial. 

La finalidad de estos sindicatos era apoyar al gobier-
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no y "h~cer cumplirh el .123. 

La si.mp"atra de .. estos sindicatos con el gobierno, logr6 

la corrupci6n.,y "'i ... 0111.ido. del objetivo original. Desgraciad~ 

mente lÓs ltde:~es' obreros se preocupan por obtener un " buen 

hueso" :ton·el"go~ierno. Consecuencia de ello son los choques 

intergremiales, lo~ sindicatos son nlícleos de contiendas 

electorales y no 6rganos de lucha de clase. 

Obreg6n para subir al poder y tener ventajas sobre ca-

rranza hace migas con los sindicatos y simpatiza con el mov! 

miento obrero, sin embargo, una vez que se ha colocado en el 

gobierno usa al ejército para acallar las huelgas y manda h~ 

cer mataz6n de obreros y campesinos, nos referimos a partic~ 

lar a la huelga general de Orizaba, en octubre y noviembre -

de 1919, a la de la fébrica de Cocoloapan en octubre de 19--

21, a la declarada por los electricistas de Veracruz en ago~ 

to de 1923: a la del Ferrocarril Urbano de Orizaba, en sep--

tiembre de 1923 y otras més por incumplimiento de los contr~ 

tos colectivos de trabajo. 

Ya con el gobierno de p}utarco Elias Calles que dirige 

al pats desde 1924, se presentan las huelgas més destacadas 

en los años de 1925 a 1927, entre las que figuran : diver--

sas huelgas fe.rrocarrileras (Cia. Terminal de Veracruz, Div! 

sienes del Itsmo y Panamericano, la parcial de los talleres 

y la gene~al declaradas a los Ferrocarriles Nacionales de M! 

xico); el conflicto colectivo de Metepec, Puebla; los mine-

ros en varias entidades federativas y la de la Cia. de Tran-

vias de México, S.A. 

En 1929 debe subrayarse la huelga de los ferrocarrile-
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ros, en diciembre. 

Después de mediados de 1928, las huelgas decrecier6n,

en buen nlim.ero, su importancia paso. a segundo plano,. el p·ri

mero lo ocupaban las pugnas intergremiales. El sindicalismo 

se institucionaliza, es decir, se traduce en una Instituci6n 

de apoyo polttico claro,· que ha pasado con el mismo origen -

desde 1929 hasta 1994, como es el caso de la Confederaci6n -

de Trabajadores Mexicanos (CTM), que es hija de la .•• CROM, 

pues desde 1947 sostiene al mismo ltder que no hace.falta -

mencionar. 

Hacia 1931 nuestra instituci6n de ~uelga pasa de estar 

regulada por el 123 a una reglamentaci6n·laboral general p~ 

ra todo el pats, con la Ley Federal del Trabajo, establecida 

el 18 de agosto .de 1931, con ello se dispone que el dere-

cho de huelga es uno sólo para todo el territorio nacional , 

seglin lo estableció el arttculo 259. 

Con el gobierno de L§zaro Cardenas el movimiento obre

ro impetuoso presenta brotes sindicalistas y aparece en este 

pertodo la organizaci6n obrera m§s grande de México : "Conf~ 

deración de Trabajadores de México" (CTM), que se promueve -

como grupo antagónico de la CROM. 

A la fecha, la CTM con su lider inmortal (Fidel Vel~z-

quez) es una organización sindicalista que se vende, ofrece 

su adhesión incondicional al. gobierno en turno, a cambio de 

una "buena posici6n", realiza contratos colectivos al gusto 

de los patrones por una buena ••tajada». 

Mencionaremos ahora las huelgas m§s importantes de es

ta etapa : la de los ferrocarrileros, el 18 de mayo de 1936, 
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la del sindicato Mexicano de Electricistas del 16 al 25 de -

julio de 1936; el hist6rico conflicto petrolero que culmin6 

el 18 de marzo de 1938 con la expropiaci6n de las compañtas, 

decretada en su pertodo presidencial. 

Una vez concluido el pertodo presidencial de Cárdenas 

el l• de diciembre de 1940, termina una etapa hist6rica más 

y con ella, el proceso de reforma social fundamental de nue!!!_ 

tro pats. 
I 

Desde Aila Camacho hasta Salinas de Gortari se instit~ 

cionaliza a la revoluci6n (con el PRI) que toma rumbos neta-

mente capitalistas. 

De Buen Lozano resume en un pertodo de 30 años la si--

tuaci6n obrera mexicana : "Los treinta años que transcurren 

entre el l• de diciembre de 1940, fecha en que toma posesi6n 

como presidente de la RepGblica el General Avila Camacho, y 

el l• de diciembre de 1970, cuando deja la presidencia el Ll 

cenciado Gustavo otaz ordaz son entonces, sin mayores, sin -

mayores discrepancias, años de aut€ntica decadencia del mov! 

miento obrero. La necesidad de una expansi6n econ6mica que -

genere trabajo para una poblaci6n que crece en progresi6n 

geométrica, aunada a la propia intervenci6n del Estado en la 

economia como patr6n, produce una doble consecuencia para la 

clase trabajadora, de una parte se dá cada vez más apoyo a -

las organizaciones sindicales mediatizadas, al dar acceso a 

sus dirigentes a los puestos pGblicos. Es, en suma, el desa-

rrollo del "charrismo sindical". De la otra la represi6n es-

tatal en contra de los movimientos obreros independientes, -

que se hace cada vez más enérgica hasta terminar con los 
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acontecimientos de 1968, los que sin estar necesariamente ig 

volucrados, ni participar los trabajadores, de todas maneras 

constituyen la culminaci6n de la crisis del sistema politico 

econ6mico. 11 29 

El periodo de 1940-1946 corresponde a la administra---

ci6n gubernamental del Gltimo general en la presidencia de -

M~xico, Manuel ~vila Camacho. 

Durante su gobierno se hace presente otro suceso por -

dem§s desagradable en contra de los trabajadores, ocurrido -

en septiembre de 1941: Néstor de Buen Lozano lo refiere en -

los términos siguientes : 11 Un grupo de obreros se acerca a -

la residencia particular del ~residente para que los ayude -

en el conflicto planteado en los talleres de producci6n de -

material de guerra y, es objeto de un ataque brutal por par-

te de los guardias presidenciales, a consecuencia del cual -

mueren nueve trabajadores y son heridos muchos m&s." JO 

El ejercicio del derecho de huelga es persuadido muy -

por debajo del agua con la politica avilista de la concilia-

cicSn obrero-patronal, se hace un llamado con el lema de ºUn! 

dad Nacional'' para conseguir la aceptación de los sindicatos 

mineros y electricistas y de este modo relegar al derecho de 

huelga, para usarlo pero en caso 11 muy necesario" segG.n se m~ 

nipul6 con la firma del pacto obrero-patronal, celebrado en

tre la CTM y la C§mara Nacional de la Industria de la Trans-

formaci6n, el d1a 7 de abril de 1945. 

Con Miguel Alem&n Velasco (1946-1952) la actividad 

29 Op. Cit. plig. 367 
30 Id. 



54 

obrera de entrada tuvb'.sus limitantes, in,i.ciando por su ant~ 

cedente i~mediato, la pol1tica conciliadora avilista y auna-

do a .ello la corrupci6n de los sindicatos, sin contar la ex 

pulsi6n de Lombardo Toledano como líder de la CTM, que desde 

1947 es controlada por Fidel Velázquez 

Durante este gobierno las huelgas se presentar6n espo

r:idicamente. 

De 1952-1958, gobierno de Adolfo Ruiz Cort1nez se c~ 

racteriz6 principalmente por la af irmaci6n de las posiciones 

del liderazgo sindicalista mediatizado y por los intentos de 

los empleados estatales de tratar de cambiar el estado de 

las cosas sin obtener ningún resultado favorable. 

Hechos destacados durante este periodo en direcci6n de 

nuestro tema de tesis son : la aparici6n del "Movimiento R!. 

volucionario del Magisterio" que fue ferozmente aplacado. 

Surge el conflicto de caracter intergremial entre los ferro-

carrileros y luego de los petroleros, por la elecci6n de su 

líder sindicalista, problema que se expresa. a través de la 

pr:ictica de paros cortos y -sucesivos como medio de presi6n. 

En el gobierno de Adolfo L6pez Matees 1956-1964, se --

presenta un movimiento huelgutstico de gran relevancia, que 

tuvo tal trasendencia 1 que indirectamente provoc6 que el pre 

sidente hiciera positivas reformas en el articulo 123 de la 

Constituci6n. 

El ltder sindicalista ferrocarrilero, Demetrio Vallejo 

titU~ar de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n social -

con Ruiz Cortinez ). busca una renovaci6n social. En 1959 los 

obreros ferrocarrileros piden la revisi6n del contrato cole~ 
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tivo y una serie de prestacione~ en mejº,t"ª de sus. condicio-

nes laborales' asi. como un aumento: saiar::i'~l : .. sus pretensio-

nes consistian 'en .un aume'nto' al salario de un 16.5%, aten--

c,i.6n m6dica par~ 's.~s fa~ilias ,-' 10% de fondo de ahorro sobre 

todas las prestaciones•y la construcci6n de casas o diez p~ 

sos diarios por concepto'de renta. Peticiones a las que se -

oponen circunstancialmente el bloque de la Unidad Obrera, la 

Confederaci6n de camaras de Comercio (CONCANACO), organismos 

patronales e inclusive el Procurador General de la RepGbli-

ca. La huelga estalla pero ofic~almente se declara su inexi~ 

tencia. El Sindicato decide hacer varias suspensiones de tr~ 

bajo en la Semana Santa, lo que provoca la locura en el 

transporte. Para el 23 de marzo, Vallejo es detenido y el m2 

vimiento reprimido con intervenci6n del ej6rcito y la poli--

cia que ocupa los locales sindicales, son apresados cientos 

de trabajadores. Los paros conti'nGan hasta el 3 de abril, --

dia en que se hace la negociaci6n de la reanudaci6n de !abo-

res por la devoluci6n de los locales sindicales y la líber--

tad de los trabajadores. 

La reacci6n de Matees para con este movimiento, no es 

justificable, pues tal actividad obrera no amérita el empleo 

de la violencia ni el uso de esas medidas para someter al o~ 

den. El empleo de la violencia se extendi6 hasta otros sect2 

res no ferrocarrileros, alcanz6 a petroleros y maestros. 

El gobierno de alguna manera, busca m&s adelante enme~ 

dar su error y dar marcha atras, al proponer importantes.re-

fotmas en el 123; en 1960 aparece el Apartado "B"; en 1962,-

establece que la fijación del salario se determinara en base 
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de las .zonas econ6micas, fija la edad mín.i.ma para ·un trabaj~ 

dor y lo relativo al trabajo de las mujeres. 

En este tramo hist6rico se sobrepone el capitalismo la 

transformaci6n de la política econ6mica nacional, pasa de 

ser dirigente econ6mico, al intervencionismo estatal. Ahora 

el Estado es p3rticipe de la lucha de clases. El Estado res

tringe en suma ol derecho de huelga a sus trabajadores, vio

la la libertad sindical y tipifica como delito cualquier a.s_ 

to que contravenga sus intereses. 

Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970). Apenas sube al poder , 

se manifiesta en 1965 el movimiento médico que suspende lab,2. 

res como consecuencia del hecho de hacer pUblico ese servi-

cio, cuando era una profesi6n privada: resulve este conflic

to a la manera tradicional, represi6n con despidos y la prÍ

si6n. 

En 1968 afronta un acontecimiento hist6rico, la huelga 

estudiantil, reprimida con exceso de violencia y derramamie~ 

to de sangre, el 2 de octubre en Tlatelolco. Eete fen6meno -

no s6lo involucra intereses de la UNAM y del INP, sino, que 

tiene un trasfondo politice. Mediante la libre expresi6n se 

pregona a verdades sabidas los "chanchuyos 11 y maniobras pal.!_ 

ticas del gobierno, ast mismo, este movimiento saca a la luz 

pGblica el secreto a voces de los 11 vendidos 11 ltderes aindie~ 

las, la critica hecha representa un perjuicio en los intere-

ses del gobierno. Este movimiento es apagado con interven-

ci6n '1poco usual'' en estos casos del ejército, por ser cons! 

derado como un movimiento subversivo. El resultado, miles de 

estuGiantes y gente inocente fue acribillada. 
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Punto a favor del presidente fue la promulgaci6n de la 

nueva Ley del Trabajo de 1970, sin emb~rgo, fue creada con -

la misma direcci6n de las ·an.terf~res!. presenta un panorama -
;···':_: -.- -·.-.- . 

para una econom!a netamente.capitalista y burguesa. 
,_;•>:· 

. ·:.-.\ -'- -.: .. ". ~J~-;://·~(~ .:'.-/:: 
Finalmente .la huelgaÜ;~(sldo reconocida como un dere

cho social. de .los t~a,~~;~~~;;¡~;%~ ;~it~~ci6n jur!dica que --
-.. ,' ~- ~: ':· .\ :·.: ~.:,,1·\:: :: -~~-¿~;· .. -.:.: ~,·:,_ ,. -. 

provoca la· huelga es,~.~;d!f~i~!'.~ent_e •reglamentada y protegida, 

formando parte del ci~'r.echo s~dÍ~i- y econ6mico del trabajo. -
·'•.¡; 

En M!ixico se dio este paso e~ f~ Constituci6n de 1917. Oesde 

la Independencia M6xico:. h~bfa venido tolerando a la huelga, 

gracias a la infl~encia de ia·constituci6n de C~diz, las li-

bertades de reuni6n y asociaci6n nunca fueron negadas, si --

bien el C6digo Penal. de 1871 impugna el empleo de la violen

cia f!sica o moral, s6lo prohibfa los actos violentos que p~ 

dieran acompa~ar a la huelga. A pesar de toóo, en las r~la--

cienes obrercpatronales no hub6 del tod~ tranquilidad, los -

movimientos huelgu!sticos m~s importantes fueron sofocados.-

La Constituci6n del '17 fue definitiva al establecer en la -

fracci6n XVII del 123 que : "Las leyes reconocer~n como un -

derecho de los obreros y los patronos las huelgas y los pa--

ros". 

La huelga es un d'erecho a respetarse, la situaci6n ju

r!dica ha cambiado. Si anteriormente cada trabajador hab!a -

tenido el derecho. indivtdud; de)10 trabajar, pero sin poseer 

la colectividad obre~~. 1-~ fabult~d de suspender las labores 

de la empresa, con la {r~cci6f! mencionada, la huelga se 

transform6 en un derecho social, que consiste en la facul--
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tad de suspender totalmente las actividades en una negocia

ci6n cuando se satisfagan determinados requisitos legales. 

Se afirma entonces el principio que rige a la huelga: la ma

yoria se ha de imponer a la minoria, y si ésta resuelve la -

suspensi6n de las labores, la minoria está oblig•da a respe

tar ese derecho. Las normas legales también se invierten, si 

en épocas anteriores la fuerza pGblica habia estado a la di~ 

posici6n del patrono y de-los trabajadores no huelguistas, -

pues nadie podia lesionar su derecho a trabajar, en el futu

ro estaria a disposici6n de la mayoria huelguista para sus -

pender las labores y evitar que los no huelguistas lesionen 

el derecho de la mayoria. 

La fracci6n XVII del art. 123 constitucional produjo -

la transformaci6n de la empresa. De haber tenido el patr6n -

hasta 1917 poder absoluto en su negociaci6n, se transform6 -

asr en una organizaci6n social en la que iban a operar dos -

fuerzas, el patrono y la mayoria je los trabajadores. La as~ 

ciaci6n profesional y el contrato colectivo iban a ser lógi

camente, el primer paso en el cambio de la empresa y su es-

tructura; la libertad de asociaci6n profesional seria el re

conocimiento a un derecho de los trabajadores. La huelga mo 

dific6 la esencia de la empresa, quitándole al empresario el 

poder arbitrario que te.nia dentro de ella. En lo sucesivo 

los dos factores de la producción subsistirian igualmente. 

La huelga viene a ser como el complemento de la demo-

cra tizaci6n de la empresa, pues en ella y la suspensi6n de -

labores quedarán patronos y trabajadores en posici6n de fi-

jar las condiciones generales de trabajo. La huelga cambió -



59 

el sentido de las relaciones inter-obreras, al dar la prefe

rencia al derecho de las mayor!as, y fue as! como pas6 a fo~ 

mar el Derecho Colectivo del Trabajo, como una m§s de sus -

instituciones. 

A los choques obrero-patronales se les di6 el nombre -

de conflicto. Con esto se quiso expresar al mismo tiempo la 

dificutad para solucionar la diferencia entre ambos. A es-

tos conflictos los acompaña generalmente la violencia, pero 

se carec!a de normas para regularlas y, de medios para pode~ 

les poner fin. A pesar de los avances de la legislaci6n lab~ 

ral para el Estado contempor§neo los conflictos de trabajo -

siguen siendo un problema dificíl de solucionar. El ejerci-

tar el derecho de huelga, implica casi siempre serios probl~ 

mas en todos los ordenes de la vida social, la soluci6n a e~ 

to, desde luego, no es la abolici6n de este derecho, sino, -

una justicia expedita, un sistema de conciliaci6n y arbitra

traje que se vaya perfeccionando cada vez m&s, una inapec--

ci6n estricta que contemple sanciones de tipo econ6mico~ E~ 

tas son algunas medidas que reducir§n el abuso y el uso de -

la huelga. 

La huelga no es en s! misma un conflicto de trabajo, -

se encuentra ligada a las diferencias que existen entre obr~ 

ros y patrones y son éstos los que dan lugar a la huelga. 

Sin el conflicto, sin la divergencia de intereses sin 

la aparente soluci6n no podr!a explicarse ni justificarse el 

derecho de los trabajadores conocido como huelga. Este es un 

Ultimo recurso en favor de los trabajadores para que puedan 

obtener de los patrones los beneficios que en un momento da-
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do se juzgan necesarios y justos para mejorar las condicio--

nes econ6micas de los obr~ros. 

La hu.elga- E!.s.:•la f6rmula legal usada con mayor frecuen

cia por ios trába j'adores, en su a f:ín de oponerse a los inte

reses d~Ú ca pi fal. · 

En lá aétualidad una huelga es un fen6meno social que 

puede repercutir y tener consecuencias a nivel nacional. 

La huelga de ser un recurso extremo usado s6lo en caso 

de que sea insostenible la situaci6n del trabajador dentro -

de la empresa que se evitaba porque los obreros vencidos de~ 

de antes de pronunciarla; es en nuestros días una ley econ6-

mica necesaria en la vida de un pais capitalista como el 

nuestro. 



CAPITULO TERCERO 

NATURALEZA JURIDICA 

DE LA HUELGA 

3.0. Naturaleza Juridica de la Huelga 3.1. Funda
mentos Constitucionales 3.2. Leyes Reglamentarias 
3.3. Titular del Derecho de HUelga 3.4. Procedi-
micnto de Huelga 3.5. Intervenci6n de la Autori-
dad en la Huelga. 

La huelga es una instituci6n del Derecho del Trabajo y 

como instituci6n de Derecho que es, posee una naturaleza j~ 

ridica que le d§ vida y la mantiene activa dentro del mundo 

normativo. 

La naturaleza jurtdica se encarga de determinar el or! 

gen de las instituciones dentro del mundo del Derecho y pe~ 

mite conocer de fondo el tipo de bien que tutela, es decir , 

nos remite a su campo de acci6n. 

Contempla todas aquellas particularidades de las figu-

ras del Derecho, y las que de ella emanan con motivo de su -

modo de operar en el campo normativo. 

Ahora bien, todas las instituciones del Derecho del 

Trabajo poseen una naturaleza coman: igual contemplan una 

misma finalidad. Asi de la naturaleza de la huelga se des--

prende una misi6n, consistente en aportar un elemento legal 
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al trabajador para que.actGe contra las acciones lesivas del 

patr6n .. a.sus.derechos de clase obrera. 

La naturaleza juridica implica necesariamente consecue~ 

ciasen.el Derecho, es por ello imprescindible la reglament~ 

ci6n.de la huelga en las diferentes leyes, y en la misma -

Constituci6n, de este modo se establece quien ha de ejercer

la, corno ha de ejecutarse y si alguna auto~idad esta facul

tada para intervenir. 

3.0. NATORALEZA JURIDICA DE LA HUELGA. 

LA HOELGA COMO DERECHO. 

A partir de la declaraci6n de los derechos sociales -

del hombre establecidos en 1917, la huelga sufri6 una trans

forrnaci6n radical : "La mayor!a de los trabajadores pueden -

suspender las actividades de la empresa o establecimiento en 

la inteligencia de que el patr6n y la rninoria, est§n obliga

dos a respetar esa decisi6n.'' AsI lo ordena el articulo 42 -

en su numeral segundo, de la ley. 

El derecho a huelga se encuentra fundamentado en la 

norma que deriva del reconocimiento que hace el Estado de la 

existencia de un derecho social. 

La huelga como derecho encierra un esquema bilateral, 

ya que posee una doble facultad al procurar un derecho indi 

vidual y un colectivo. 

El derecho de huelga es originariamente un derecho de 

cada trabajador, pero conlleva el sello colectivo. 

El trabajador como ser humano, presumiblemente tiene -
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derechos inherentes al hombre, y dentro de los cuales se en

cuentra la libertad, de la cual se hace uso al participar v2 

luntariamente en la huelga, es decir, con toda libertad pue

de decidir el adherirse o no a este movimiento, con el sim-

ple ejercicio de su voto, ya sea aprobatorio o negativo, con 

lo que se une o separa del movimiento, m~s no de su derecho

de huelga, 

La decisi6n de ejercitar este derecho depende únicame~ 

te del trabajador con su resoluci6n libre y voluntaria. 

Seffalamos también que la huelga es un derecho colecti

tivo lo que ratificamos al referirnos al precepto legal que

establece que éste derecho debe invocarse por la mayor!a de

los trabajadores; lo que se traduce en la libertad que cada

uno tiene, de unirse o no, y de este modo participar en un -

grupo coaligado y exigir colectivamente el multicitado d~ 

recho. 

LA HUELGA, GARANTIA DE LA CLASE TRABAJADORA. 

Distinguimos que la huelga garantiza de modo cierto,

que no haya esclavitud en los trabajadores para con el poder 

econ6mico de los empresarios. 

Es una garant!a que permite cierta libertad y autono-

m!a al trabajador, que le proporciona la alternativa de ac-

tuar certeramente contra la injusticia capitalista: no es 

preciso someterse a la voluntad del que paga, puede en un m2 

mento, mediante la huelga, revelarse y proponer, as! como 

hacer cumplir sus derechos sociales. 
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LA HUELGA INSTRUMENTO LEGAL. 

Es posible identificar a la huelga corno un instrumento 

legal de lucha, diferente del conflicto laboral, toda vez 

que la aceptamos como medio efectivo de presi6n al patr6n. 

Cabe señalar la distinci6n entre conflicto laboral y -

el instrumento legal que representa la huelga. El conflicto 

es un problema obrero-patronal que constituye el fondo del -

asunto y que puede resolverse mediante la tramitaci6n del 

procedimiento ante la junta competente, o bi:n, dar lugar a 

la huelga: esto en si no es el conflicto de trabajo, si 

no vista como la soluci6n a él. La huelga es un instrumento 

legal de presi6n directa al patr6n para que acepte las peti-

ciones que le fueron hechas en el emplazamiento, las cuales 

no pueden ser hechas ante la junta. 

El caracter instrumental de la huelga deriva de su ob

jeto, consistente en equilibrar al trabajo y a la producci6n 

·'le forma arm6nica. 

Concretando, diremos que el conflicto es la causa y la 

huelga es el efecto para darle soluci6n al primero. 

LA HUELGA ACTO JURIDICO. 

"El acto jur1dico es la manifestaci6n exterior de la ~ 

voluntad, que transmite, modifica, crea o extingue un dere--

cho o una obligaci6n, y que produce el efecto dese-•do ?Or-

que el Derecho vigente lo sanciona." 31 

La definici6n anterior consta de dos elementos 

El primero, es la manifestación exterior de la volun--
31 BorJa soriano Manuel, Teoria General de las obligaciones 

Tomo I, Porrúa. México 1953. p1ig. 97 
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-· : ', ·. 

tad; el segundo· c·onsiste ·en· la propuesta de crear, transmi--

tir, modific.a; o ~xtinguir un der~~ho o. una obligaci6n, pro-
, ,- ,.e··'· 

ducir un· efect·o .dé'· Derecho •. A respecto, el prop6sito debe -

estar reconocido por.el orden jur1dico como un fin ltcito. 

La huelga presenta caractertsticas que se describen p~ 

ra el acto jur1dico. Manifestaci6n exterior de la voluntad , 

traducida en la suspensi6n temporal del trabajo, llevada a -

vabo con el prop6sito de obligar al empresario a satisfacer 

demandas de mejores condiciones de trabajo. 

La idea de la huelga como acto jurtdico presupone su -

necesaria reglamentaci6n. 

LA BUBLGA MEDIO DIRECTO. 

Es un recurso que se traduce estrictamente en la ac---

ci6n de acudir a una cosa o persona, no de la forma en que -

los trabajadores la usan en sentido procesal, sino, para h~ 

cer presi6n al patr6n y reclamar derechos, sin que por eso -

haya responsabiliadd civil, en la inteligencia de que esta -

relaci6n obrero-empresarial no tendr~ ninguna intervenci6n -

del E:stado. 

"Debemos reiterar que la Constituci6n Polttica vigente 

y su ley reglamentaria en la materia, si permiten a los tra-

bajadores, en los casos de huelga, sustraerse de la funci6n 

jurisdiccional estatal para presionar directamente al patr6n 

a fin de que admita las solicitudes relacionadas con proble-

mas laborales colectivos de tipo jurtdico o de car~cter ec~ 

n6mico." 32 

32 Puig Hern~ndez Carlos Albe~to, Teorta y Pr~ctica de la 
huelga en México. PorrUa, México 1989, p~g 160 
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La huelga es una garantta laboral que se ejerce direc

tamente por los trabajadores, siendo como lo es, una potes-

tad legal establecida por la Carta Magna en favor de los 

obreros. 

LA HUELGA COMO LEGITIMA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES. 

Consagrada en el articulo 123 constitucional y en la -

ley reglamentaria en sus arts. 440 al 449 y demás relativos 

que d~terminan que la huelga es una autodefensa legalmente -

estipulada y permitida al albor de la lucha de clases. 

Es una autoprotecci6n de los trabajadores. Alberto Tru 

eba Urbina apoya a esta corriente, manifestándolo en la po--

nencia que present6 al Congreso de 1949, en la que asever6 : 

11 t~ autodefensa por medio de la huelga no es una mani--

festaci6n de venganza primitiva, sino, f6rmula juridica in--

dispensable para colocar a los débiles en un mismo plano de 

igualdad frente a los detentadores del poder econ6mico. 

La huelga como f6rmula juridica de legitima defensa de 

clase obrera está plenamente justificada, toda vez que con -

ella se persigue la finalidad de conseguir el equilibrio en 

tre los factores de la producci6n." 33 

UBICACION SISTEMATICA. 

"El derecho a la huelga sistemáticamente considerada , 

es una instituci6n integrante del capitulo colectivo de la -

parte sustantiva del Derecho del Trabajo pero que opera ins-

33 Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, Memorias del 
Congreso, México 1949, Tomo I, pág. 532 



67 

trumentalmente y que este Gltimo constitiuye una rama juri

dica perteneciente al sector social del Oerecho.• 34 

Lá raz6n de que la huelga se encuentra contemplada den 

tro de la norma sustantiva del sector social del Derecho del 

Trab. se sustenta en las caracteristicas de la huelga que -

representa un medio directo entre las partes de la relaci6n 

laboral, rebasando los limites de la funci6n jurisdiccional 

del Estado, en virtud de lo cual, ninguno de los actos que -

se desarrollan con motivo de la huelga, hasta el sometimien 

to del arbitraje de la Junta por parte de los trabajadores , 

son actitudes o actuaciones procesales, por ende, represen--

tan el ejercicio sustantivo de un derecho, a través de sus -

mismos titulares. 

La huelga posee una naturaleza doble, por que es a un 

mismo tiempo un derecho individual y uno colectivo, despren-

dido de las fracciones XVII y XVIII de la propia Constitu---

ci6n, por el otorgamiento de ese derecho a todos y cada uno 

de los trabajadores, que con su presencia hacen uso de su v~ 

to para determinar la mayoria.requerida para la existencia -

legal del estado de huelga: y en la Gltima fracci6n se les -

asigna a estos movimientos la finalidad colectiva. 

3.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. 

La huelga ha degenerado a través del tiempo hasta ªP! 

recer en nuestros dias como un derecho constitucional. 

La primera idea de huelga contenida a nivel Constitu--

34 Puig Hern§ndez Carlos lberto, Op. Cit. p§g. 177 
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cional, aparee de una manera' ,amorfa en la Consti tu e Hin de 

1857, empero, en 1917 se. plantea· de lina,rnanera plenamente d~ 

fin ida. 

veamos ahora corno ha, evolucionado constitucionalmente 

este derecho social. 

En el año de 1916, el :Presidente venustiano carranza -

establecido en el puerto,de Veracruz, cornision6 a José Nati-

vidad Macias y a Luis·,Manuel Rojas (Presidente del Congreso) 

para hacer los arregfos necesarios en la reforma constituci2_ 

nal, tocante al problema obrero que 'se suci t6 a raz6n del d~ 

bate del 19 de diciembre con motivo del articulo 5• de i-.. 
.. ' . ""·· . 

Constituci6~'de 1857, en donde se hiz6 aluci6n al conflicto 

obrero ·.en· sus di versas rnanif estaciones. Corno resultado del -

rnéncio~~do, deb~te, el presidente se vi6 en la imperiosa nec~ 

sidad de formar una cornisi6n extraoficial para que abordara 

el aspecto laboral dentro del proyecto de la nueva constitu

ci6n. Al frente de esta cornisi6n se encontraban, como ya se 

mencion6, José Natividad Macias, Luis Manuel Rojas y adema§, 

Pastor Rouaix con el titular de la Dirección del Trctbajo, --

quien conjuntamente colaboró con el Congreso Constituyente -

de 1916-1917. 

La asamblea constituyente encargada del proyecto cons-

titucional estaba conformada por los diputados : General 

Francisco MGjica, Rorn&n, Manzón, Recio, Colunga y los const! 

tuyentes : Aguilar, Vega, s&nchez, Góngora, Victoria, Tepal, 

Mayorga y algunos rn&s que unidos participaron en la gesta-

ci6n de lo que hoy se entiende que son los derechos sociales 

del hombre y, asentar lo que son las fracciones XVII y XVIII 
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del 123, fundamentales para la vida legal .de la huelga. 

El discurso de.Macias del 19 de diciembre de 1916 del 

proyecto constitucional, colabor6 de manera indirecta al de! 

tino de nuestra instituci6n; Macias no tenia nada preparado, 

as! que improvis6 el tema del art. 52, motivo por el cual se 

le aglutinaron las ideas, del tal forma, que sin querer me-

cion6 el derecho de huelga en su proyecto de ley del Trabajo 

que habia preparado, dicilindo : "E:st!i ley reconoce como der~ 

cho social econ6mico a la huelga. " 35 y sugiere un titulo -

re~ativo al trabajo. 

Una vez que estuvo integrada la comisi6n extraoficial 

se propuso para el proyecto de ley "XVII. Las huelgas se--

r!in licitas cuando, empleando medios pacificas lleven por o~ 

jeto conseguir el equilibrio entre los factores del capital 

y trabajo, para realizar la justa retribuci6n de los benefi-

cios. En los servicios de interés pGblico será obligatorio -

para los huelguistas dar aviso con 10 días de anticipaci6n -

al Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje; XVIII. Las leyes r~ 

conocerán como un derecho de los patrones y de los trabajad2 

res las huelgas y los paros." Fracciones que en la actuali--

·dad sustenta el articulo 123. 

Articulo 123 constitucional 

"Las leyes reconocer!in como un derecho de los patronos 

y de los obreros, los paros y las huelgas." 

Esta fracci6n sin más análisis, denota a simple vista -

que sostiene las bases, regula y protege como un derecho so

cial de los hombres, la l:i.ci tud en la suspensi6n de las lab!?_ 

35 Diario de los debates del Congreso Const 
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res, apelando a lo que propone el recurso de huelga. 

·Dentro de los.preceptos que establece el multicitado -

articulo, es la·erradicaci6n del abuso de la autoridad y, no 

s61~ trata de,c~¡;stiones econ6micas, sino, de todas aquellas 

.que de· cua},q~ier. ~ane·r~ est&n involucradas directamente en -

las relacfones ·entre ·el ·trabajo y el ca pi tal. 

La ·f~a~ci6ri' .VXII consagra uno de los m&s grandes lo---,. 
gros en la hist·oria de .la clase trabajadora: representaen la 

actualidad: un'. équilib.rio (ut6pico) que se refiere en primer 

término, a ·1'ós.' principios fundamentales del Derecho del Tra

bajo: pretende devar el e.spiritu ·y alcanzar la justicia so

clal. 

"El equilibrio que contempla la ley, no es un status -

mec&nic~ y ciego, ni el que deriva de la voluntad y de los -

intereses.del capital, sino, que, y esta es una de las prin

cipales soluciones.de la nueva ley, es un equilibrio que ti~ 

ne por finalidad, conseguir el imperio de la justicia social 

la·uni6n de los dos términos· permite declarar que el equili

brio su.rge de la ~usticia". social." 36 

. El ejercicfo del: derecho de hu.elga responde a. las ca--
.·,.:.:,· 

racteristicas de su reconocimiento constitucional, ya que es 

un derecho si.tbjeÚvo de car&cter social' que es ejercido d.!, 

rectamente por los trabajadores organizado.s en grupo, con 

fundamento inmediato de las fracciones XVII y XVIII del ac--

· tual Apartado'" A" del 123. 

Asi mismo, podemos asegurar que el art. 9• juega tam--

bilin un papel importante, al permitir la libre asociaci6n, -

36 Mario de la cueva. Op. Cit. p&g. 503 



71 

sin lo cual no serian Hcitas las coaliciones y por ende, no 

habrta huelgas, ya que un requisito de fondo es que la huel

ga sea llevada a cabo por una coalición de trabajadores. 

3.2. LEYES REGLAMENTARIAS. 

Como ya lo hemos establecido, el art. 123 es el funda

mento inmediato de la huelga, adem~s, de la regulación de 

las relaciones de trabajo en general y consecuentemente, de 

las leyes resultantes que regulen esta relación laboral. 

Ve~mos como es que en la actualidad el 123 que hemos -

venido repitiendo con insistencia, ha generado la institu--

ción de huelga que ahora conocemos y, que actualmente se cog 

sagra en el arttculo 450 de la Ley Federal el Trabajo. 

Las bases se sostienen en la declaración de los dere-

chos sociales del hombre establecidos en 1917, reconociéndo

se como auténtico estatuto de la clase trabajadora a la huel 

ga. 

La asamblea constituyente y las fracciones XVII y XVI 

11 se traducen como una iniciativa de ley. El dictamen de -

la asamblea a la que hemos hecho referencia en el punto inm~ 

diatoanterior, fijó el objetivo primario de la huelga: 

Frac XVII.- "Las leyes reconocer~n como un derecho de 

los obreros y de los patronos las huelgas y los paros." 

Frac. XVIII.- "Las huelgas ser~n licitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos facto

res de la producción, armonizando los derechos del capital -

con los del trabajo ••• " 
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En la exposici6n de motivos del aictamen se encuent~a 

un p!irrafo que precisa el derecho de huelga con el prop6sito 

de conseguir el.equilibrio entre los factores de la produc-

ción. 

En 1931 se reform6 ·el art.. 123 permitiendo la fede-

ralización del la Ley del Trabajóí. razón por la que en ese -

mism~ año apareciera en nuestro pa1s por primera vez, una -

Ley del Trabajo comOn para todo el territorio nacional. Esta 

Ley encuentra su origen en las diferentes legislaciones de -

las entidades federativas y en los Proyectos de C6ñigos Fed! 

rales y en los Proyectos Federales de 1928-29 y 1931. 

Por disposici6n del pafrafo introductorio del 123, orl 

ginalmente se faculta al Congreso de la Uni6n y a las legis

laturas de los Estados para expedir leyes en materia de tra

bajo y as1 mismo, reglamentar la huelga, fundadas en las ne

cesidades de cada regi6n, sin contrariar las bases establee! 

das en los preceptos constitucionales. Entre las legislacio

nes estatales de mayor importancia e influencia encontramos: 

La ley del Estado de Yucatán, expedida el 28 de julio 

de 1917 y la del 2 de octubre de 1918. La primera fue obra -

de Salvador Alvarado. En esta ley se hace la distinción del 

contrato de trabajo, de los que se reglan por el derecho en 

comGn; exclu1a a los menores de 14 años del trabajo noctur

no y abolla las servidumbres; fija la responsabilidad de los 

patrones en los accidentes de trabajo y en las enfermedades 

profesionales. Aun cuando no se aprueba esta ley, sirvió p~ 

ra que trabajadores abandonaran las haciendas en las que 

trabajaban y eran indiscriminadamente explotados. 
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La ley ·de' :l'.ucat!in de 1917. fue expedida por el gobern! 

dor del mismo Entado',. F~lip~· Carrillo Puerto, en la que es

tábleda. la Úbertad Y.:la obligatoriedad del trabajo: excl.'!. 

y6 de la calidád ae·. p~trones . a los poderes del Estado y a -

los Municipios; fljo doble salario para los trabajos que se 

desempeffaran en horas extras, o en dtas feriados y cre6 una 

bolsa de trabajo. 

Otra ley es la del Estado de Veracruz. El gobernador

C!indido Aguilar decret6 el 14 de enero de 1918, que se est! 

bleciera el sindicato gremial (agrupaci6n de trabajadores -

la misma profesi6nl para que estudiaran, desarrollara y de-

fendieran sus intereses comunes. 

Las m!is notables disposiciones en materia de huelga -

son las siguientes: 

Articulo 153 de la ley veracruzana.- Da la definici6n 

de la huelga. " Es el acto concertado y colectivo, por el -

cual los trabajadores suspenden la prestaci6n del trabajo -

convenido. 11 

Art. 154.- Establece las causales de huelga. 

Art. 155.- ordena que la huelga s6lo suspende los 

efectos del contrato, pero no los termina. 

Art. 158.- Marca los requisitos formales. 

Art. 159.- Recoge el mandato de la fracci6n XVIII. 

Art. 160.- Marca el arbitraje obligatorio. 

Esta ley tuvo notable influencia en las dem!is leyes -

de los diferentes Estados, entre los que se encuentran: So-

nora, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Chiapas, Tamaulipas y Oaxa

ca, .que adoptaron las principales ideas de aqu!illa ley, 
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salvo algunas variantes en su terminología. 

Hasta aquí hemos visto las fuentes legislativas que -

dierDn origen a la Ley del Trabajo Federal, pero ahora pasa

mos a estudiar someramente otras fuentes que ya habíamos me~ 

clonado y que son los tres proyectos federales para la elab~ 

raci6n definitiva de la ley de 1931. 

El primero de los proyectos es presentado en 1928 ( en 

el período del Presidente Plutarco Elías Calles) por el Se-

creetario de la Industria y Comercio, por el Dr. Puig casau-

rae. 

El segundo proyecto. es conocido como "El Proyecto de -

·Portes Gil"~ 

El . .'te~ce~Ó de los proyectos en cuesti6n, es el de la -

tndustria, del titular Aar6n Sáenz en 1931. 

De ·estos tres proyectos se hizó un estracto, se compi

laron las ideas principales, para integrar una sola legisla

ci6n, la Ley Federal del Trabajo. 

El primero de los citados proyectos describe a la hue

ga, defini~ndola en su ortículo 253 : 'Es la suspensi6n del 

trabajo como resultado de una coalici6n de trabajadores." E.=_ 

ta definici6n corresponde al actual artículo 440 de la ley -

vigente. 

De igual manera establece que la huelga debe ser lleva 

da a cabo pac!fiCamente y condena los actos violentos, que -

quedan sujetos a las responsabilidades civiles y penales. 

Marca de manera específica las causales de la huelga y 

su objetivo, el de conseguir el equilibrio entre los facto-

res de la producción; su ejercicio lo remite a la revisi6n , 
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modificaCi6n, celebraci6n y· cumplimiento del·contrató colee-

tivo. · · · <·· .· 
El .segÍmd?: pfó±'eát~ pies.~~t~: una ~eproducci6n de la d~ 

finici6n de la htÍ~{g'~ d~l ~·;~y·~~t6 de 1928 y la plasma en su 

art!culo .322. 

En términos generales, presenta casi las mismas carac-

ter!sticas del proyecto que le antecede, salvo las variantes 

en las causales : "La huelga tiende a obtener algo o a san--

cionar una petici6n que se hace con derecho.•• 

Otra diferencia la marca el objeto : "Deber~ tener por 

objeto la celebraci6n del contrato colectivo, exigir su cum-

plirniento y revisi6n, lo mismo que al contrato ley: equili

brar los factores de la producci6n y apoyar a otra huelga --

que sea licita. 11 

El Ultimo de los .;r,e'feridos proyectos, el de la secre-

taría de la Industria y Comercio. Los conceptos son muy si 

milares a los de los otros dos, sin embargo aporta ideas in-

novadoras de la huelga, agreaga las criterios de la existen

cia, inexistencia, la licitud o la ilicitud y la imputabili-

dad al patr6n o la inimputabilidad. 

"En el mes de mayo de 1931 el Congreso de la Uni6n se 

reuni6 en sesiones extraordinarias para discutir la iniciatl 

va de Ley Federal enviada por el Presidente Pascual Ortiz R~ 

bio. 

Finalmente la iniciativa de ley se aprob6 y qued6 inte 

grada con preceptos de las leyes estatales y de los tres pr~ 

yectos de ley, entrando en vigor en el año de 1931. 

Las normas establecidas en materia de huelga traducen 
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la idea del principio del Derecho Colectivo del Trabajo como 

un derecho para la clase que aún sigue siendo victima de la 

mala distribuci6n de la riqueza. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 es una copia fiel a 

la fracci6n XVII y XVIII del art. 123 de la Constituci6n de 

1917, de los intereses de la mayoria de los trabajadores. 

Esta ley permaneci6 vigente hasta el año de 1970. 

LA LEY FEDERAL. DE 1970. 

En 1966 por iniciativa del titular del poder ejecutivo 

se envi6 al Congreso de la Uni6n la propuesta de una nueva -

Ley del Trabajo que abrogara el ordenamiento legal de 1931 , 

porque contenta disposiciones obsoletas, en total desuso, co 

mo en ~l caso de los paros y las huelgas. 

A respecto de nuestra tesis, el ordenamiento anterior, 

plasm6 en sus normas el camino que benefici6 rotunadamente -

la libertad sindical en el ejercicio de huelga, con lo que -

hiz6 honor a la declaraci6n de los derechos del hombre, de -

la fracci6n XVII del 123. 

Antes de pasar a la ley de 1970, hacemos una pausa 

en 1941 1 fecha en la que tiene una importante reforma la in~ 

tituci6n de huelga. 

Manuel Avila camacho envi6 a la C&mara de Diputados -

del Congreso de la Uni6n "una iniciativa de Reformas y Adi-

ciones a la Ley Federal del Trabajo" el 14 de febrero de 

1941. 

D• entre las reformas que contenia la citada iniciati-
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va, se encuentra entre otras, la de añadir a la definici6n -

legal de huelga, un término diferente : introducir la pala-

bra legal a la definici6n. "Huelga es la suspensi6n legal y 

temporal del trabajo como resultado de una coalici6n de tra

bajadores." 

Por la simple denominaci6n de legal, el Estado, que 

hasta entonces podia tomar cartas en el asunto de huelga, t~ 

vo un freno que exigi6 respeto de las autoridades y de los -

particulares, al entrar en el supuesto juridico dentro de -

los términos de la ley y, exige por tanto, un respeto oblig! 

torio. Ahi la importancia que deriva de la reforma, y no -

s6lo por la introducci6n de la palabra en si. 

La huelga aparece como una instituci6n juridica de der! 

cho que ampara a los trabajadores en la ley del 31 y para '~ 

1970, trata mSs que de acmbiar el derecho con los elementos 

de fondo, se refiere a la forma del ordenamiento sus preceE 

tos, cambia la redacci6n que no afecta a los elementos de -

fondo, sino, como ya dijimos, la mera formalidad de la insti 

tuci6n. 

La intención de crear una nueva Ley LaboraL que supli! 

ra a la antigua, descansa precisamente, en la idea de ade--

cuar las disposiciones a la época y a las circunstancias, es 

decir, quiz6 actualizarse. 

A manera de un breve resumen· y para terminar con este 

punto, transcribiremos las modificaciones que sufri6 la Ley 

del Trabajo de 1970. 

"La definici6n de la huelga. Art. 259, se adicion6 -

con la locuci6n suspensi6n legal del trabajo, lo que abri6 -
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las puertas a las autoridades para aplicar los formulismos -

de las leyes civiles y declarar la inexistencia de las huel-

gas por falta de legalidad. 

Se substituy6 el p~rrafo del arttcu~o 262, que decta : 

"los actos violentos de los huelguistas contra las propieda

des o las personas, sujetar~n a los autores a las responsabi 

lidades penales y civiles consiguientes", por la frase si---

guiente "los actos de coacci6n o de violencia fisica o mo-

ral sobre las personas o de fuerza sobre de las cosas, sino 

con~tituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionar~n 

con pena de hasta dos años de prisi6n y multa hasta de diez 

mil pesos.,m~s la reparaci6n del daño.", precepto que inte-

gra otro delito especifico para la huelga, distinto de los -

delitos del C6digo Penal, soluci6n que hiz6 retroceder nues

tro derecho a las m~s duras épocas de los c6digos penales --

del siglo pasado. 

Se crearon en el art. 269 bis los delitos de la disol~ 

ci6n social, que conteraplaron las medidas represivas de la -

huelga, originadas en el ya transcrito 262. Se implant6 la -

aplicabilidad de las medidas establecidas en el 262 de la -

presente ley : a) a los que impidan o estorben la ejecuci6n 

de las medidas a que se refiere la fracci6n IV del art. 

269, o la reanudaci6n del trabajo en el centro de la negoci~ 

ci6n o de la empresa afectados por la huelga que la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje hubiere declarado inexistente o il.!_ 

cita: b) a los que no siendo trabajadores del centro o empr~ 

sa respectivos, tomen parte en la huelga inexistente o ilici 

ta." 37 
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Los trabajadores tienen la necesidad de conseguir un -

mejor nivel de vida y de condiciones laborales, es por ello 

que se reunen para formar asociaciones y defender organizad~ 

mente sus intereses, se agrupan y forman las conocidas coal! 

e iones y los sindicatos, para canalizar r;iediante estos orga-

nismos mejores resolucione y resolver de manera efectiva 

sus conflictos laborales, acudiendo si es necesario a la 

huelga. 

Como ya se ha establecido en el apartado que correspo!!_ 

de a la naturaleza jur1dica de la huelga (ver punto 3.0), ~~ 

ta posee una naturaleza doble, porque es a un mismo tiempo 

un derecho individual y un colectivo, facultad que se des---

prende de la Constituci6n, la cual establece que la huelga -

es un derecho de y para los trabajadores; con esto se invol~ 

era tácitamente a todos y cada uno de los trabajadores, m!!_ 

nifestando a uno por uno un derecho individual. Cada trabaj!!_ 

dor tiene la facultad de dar la aceptaci6n con su voto y re~ 

nir la mayor1a legal requerida. El otro de los aspectos que 

maneja es la afirmación de un derecho colectivo; primero, --

porque hay que reunir un nfimero determinado y, fundamental--

mente, por que el problema afecta a todos en general. A to-

dos los trabajadores se les suspender~ el pago de salarios y 

los efectos de sus contratos, al terminar la huelga, los be-

neficios serán generales. 

El derecho de huelga corresponde originariamente a t2 

dos y cada uno de los trabajadores, pero la deben invocar la 
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mayoria de las voluntades,. raz6n por la que un solo trabaja

dor no puede 'tener de un modo. individual· la titularidad de -

ese derecho. 

Si ·bien n.o é~ · pos:ible que un solo trabajador represen

te la voluntad de ·.todo~,' entonces la titularidad recae en la 

colectividad. Esta' .colectividad se manifiesta en las coali-

ciones, pero como:oportunamente ya tratamos el tema (ver co,!!_ 

lici6n, punto"f.2.3. ), la coalici6n no puede exigir contra-

tar con.e~ patr6n directamente, ya que carece de la fuerza -

jurtdica suficiente. 

Como consecuencia, tenemos que, la titularidad del d~ 

recho de huelga es depositada en un sindicato, que para los 

efectos de huelga, es una coalici6n permanente, segGn lo e~ 

tablece el art. 441 de la Ley. 

El sindicato hace uso de la representaci6n de la volu~ 

tad de las masas obreras y es titular permanente del derecho 

de huelga. 

De lo expuesto sostenemos que el sindicato o los slndi 

catos en general son aptos para representar la titularidad 

del derecho de huega, y son ellos en representaci6n del obr~ 

ro, quienes ejecutan ese derecho. 

En el supuesto de que un patr6n llegaré a declarar la 

huelga, ser~ él mismo el titular de ese derecho, aunque irri 

seriamente puede darse el caso, ya que el sin6nimo de huelga 

para los patrones es el paro. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE HUELGA. 

En la práctica antes de recurrir a la suspensi6n de l.!!, 
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bores'para obtener del empresario la aceptaci6n de·sus exi-

gencias a'gotar los medios posibles para llegar a un :·arreglo. 

A este hecho se le conoce como la negociaci6n :col_e_cti.va t1p_!. 

ca, dicha negociaci6n es efectuada por el s·i~;Ú~ato .de los -

obreros o trabajadores del patrono. 

Cuando h·aya negociaci6n inl'.itil, es decir, que no se h!!_ 

ya obtenido nada del patr6n, el sindicato tiene por delante 

d9s opciones : una, solicitar de la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje que resuelva el fondo del conflicto o, recurrir a 

la huelga hasta obtener los beneficios demandados. 

Si el sindicato opta por el segundo medio, entonces e~ 

tramos al procedimiento de huelga. 

PERIODO DE PRE-HUELGA. 

Este primer per1odo tiene por objeto invitar a las PªE 

tes a una reconciliaci6n, mediante una negociaci6n que lle--

gue a la satisfacci6n de ambas partes, con un convenio que -

de por terminado el conflicto. 

Identificamos este momento como la negociaci6n t1pica, 

~egl'.in lo ordena el art. 399 y 399 bis de la ley, en los que 

se establece, que a manera de pl~tica el sindicato solicita 

al patrono satisfaga sus necesidades. 

"El periodo de pre-huelga es el espacio de tiempo im-

puesto por la ley como requisito para la suspensi6n del tra-

bajo legalmente protegida. 

Comprende el tiempo que media entre la fecha en que se 

haga el amplazamiento al.patr6n y la suspensi6n de las acti-
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dades·, tiempo variable, pues es posible que dentro de él se 

allane el empresario a las peticiones de los trabajadores o 

se logre un arreglo conciliatorio, tr&tese de un contrato c~ 

lectivo, que ponga fin a la huelga, o cualquier otro motivo 

legal establecido para recurrir a la huelga," 38 

Bste momento tiene dos inst&ntes clave : las peticio-

nes y la amenaza de ir a huelga, los cuales identifican este 

periodo. 

"Bl procedimiento de huelga se inicia mediante la pre

sentaci6n del pliego de peticiones ••• " art. 920 de la ley 

actual. 

Bn el caso de que el patr6n se allane a las peticiones 

o de algún modo llegue a un arreglo conciliatorio, se d& por 

terminada la amenaza de ir a huelga, y por ende, se termina 

tanto el periodo de pre-huelga como las instancias sucesivas 

y el conflicto mismo. 

Bn su defecto, cuando las partes no lleguen a un arre-

glo conveniente, el procedimiento sigue, se agota este pri--

mer periodo y hay lugar a la siguiente etapa procesal, con-

sistente en el emplazamiento. 

Art. 920.-" •.. el pliego de posiciones deberá reunir 

los siguientes requisitos 

I.- Se dirigir& por escrito al patr6n y en él se form~ 

lar&n las peticiones, anunciar&n el prop6sito de ir a huelga 

si no son satisfechas, expresar&n concretamente el objeto de 

la misma y señalarán dia y hora en que se suspenderán las l~ 

bores, o término de pre-huelga. 

38 Mario de la Cueva, op. Cit. pág. 632. 
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II.- Se. presentar6 por duplicado a la Junta de Conci-

liaci6n y Arbitraje ••• ; 

III.- El aviso para la suspensi6n de las labores se d~ 

r6 por lo menos con seis aras de anticipaci6n a la fecha se

ñalada para ir a la suspensi6n del trabajo y con diez aras -

de anticipaci6n cuando se trate de servicios públicos, obse~ 

vando las disposiciones legales de ~ata ley 

Es importante destacar que el pertodo de pre-huelga 

inicia en el preciso inst~nte en que el patron queda notifi

cado, este hecho, es el efecto primario y natural de la not! 

ficaci6n. 

EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO. 

Constituye al patr6n por todo el tiempo del aviso en -

depositario de la empresa o establecimiento afectado por la 

huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes 

al cargo.• Art. 921. 

CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EFECTOS DB BUEL-
GA 

Art. 925.- 'Se entiende por servicios públicos los de 

comunicaciones y transportes, los de luz y energta el~ctri-

ca, los de limpia, los de aprovechamiento y distribuci6n de 

aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, 

los sanitarios, los hospitales, los cementerios y los de al! 

mentaci6n cuando se refieran a arttculos de primera necesi-

dades, siempre que en este caso se afecte una rama completa 



84 

del servicio." 

DESARROLLO PROCESAL DEL PERIODO DE PRE-HUELGA. 

AUDIENCIA DE CONCILIACION. 

Esta tiene como finalidad conciliar a las partes y el~ 

ro maneja la parcialidad y limitantes de los miembros del 

Tribunal. 

Art. 926.- "La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje cita

r6 las partes a una audiencia de conciliaci6n, en la que -

procuar6· avenirlas,. sin·: hacer declaraci6n que prejuzgue so-

bre eXiste-~cia: ó ·-inexistencia, la justificaci6n o la inju~ 

tifica~i6~ de: la buelga. Esta audiencia s6lo podr6 diferirse 

a. peti."cÍ6n' ·de. los trabajadores y por una sola vez." 

La obligaci6n de la junta en este caso es procurar un 

arreglo entre las partes y de alguna manera ayudar a resover 

las diferencias. En si, la funci6n de la junta es tratar de 

resolver la controversia. No puede ni debe juzgar, ni mucho 

menos sentenciar. 

INTEGRACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION. 

Para efecto de huelga las Juntas de Conciliaci6n y Ar-

bitraje se integrar6n conforme a lo dispuesto por el artic~ 

lo 123 fracci6n XX de la Constituci6n : "Las diferencias, --

conflictos entre el capital y el trabajo se sujetar6n a la -

desici6n de una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, formada -

por igual número de representantes de los patrones y de los 

obreros y uno del gobierno." 
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Art. 604.- "Corresponde a la Junta Federal de Concili! 

ci6n y Arbitraje el conocimiento y resoluci6n de los confliE 

tos de trabajo que se suciten entre trabajadores y patrones, 

s6lo entre aquéllos o s6lo entre ~stos, derivados de las re

laciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

ellos." 

Art. 605.- "La ~unta se integrar& con un representante 

del gobierno y con representantes de los trabajadores y de -

los patrones designados por ramas de la industria o de otras 

actividades, de conformidad con la clasif icaci6n y convocat2 

ria que expida la Secretada del Trabajo y Previsi6n Social~' 

Las audiencias de conciliaci6n se ajustar&n a las nor

mas siguientes, art. 927 : 

Fracci6n I.- "Si el patr6n opuso la exepci6n de falta 

de personalidad al contestar el pliego de peticiones, la Ju~ 

ta previamente esta situaci6n y, en caso de declararla infu~ 

dada se continuar& con la audiencia en la que se observaran 

las normas consignadas por el procedimiento conciliarorio a~ 

te la Junta de Conciliaci6n en la que sea aplicables: 

Fracción II.- Si los trabajadores no concurren a la a~ 

diencia de conciliaci6n, no correr& el t€rmino para la sus-

pensi6n de labores: 

Fracción III.- El presidente de la Junta podr& emplear 

los medios de ~premio para obligar al patr6n a que concurra 

a la audiencia de conciliaci6n.'' 

FORMA Y TIEMPO DE LAS ACTUACIONES Y DILIGE!ICIAS. 

Respecto a la forma de la< actuaciones la ley estable-

ce en sus principios procesales no se eKige forma determi-
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nada en las comparecencias, escritos, promociones o alegaci~ 

nes. SegGn el art. 687 dela ley. 

Sin embargo, para el escrito de emplazamiento a huelga 

debe hacerse precisamente, valga la redundancia, por escri-

to, así de igual manera debe hacer la contestación el pa--

trón. 

Art. 920, fracción I.- "Se dirigirá por escrito al pa-

trón y en él se formularán las peticiones, anunciarAn el pr2 

pósito de ir a huelga sino son satisfechas, expresarAn con-

cretamente el objeto de la misma y señalarAn el día y la ho

ra en que suspenderAn las labores, o el término de pre-hucl-

ga." 

DE LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS DE LAS JUNTAS. 

713.- "En las audiencias que se celebren se requerirA 

de la presencia física de las partes o de sus .r~presentan-

tes o de sus apoderados, salvo disposición en contrario de -

la ley." 

DEL TIEMPO DE LAS ACTUACIONES. 

Las actuaciones de las juntas deberán efectuarse en -

dfas y horas hAbiles, bajo pena de nulidad. 

DEBERES DE LA AUTORIDAD NOTIFICADORA. 

Los deberes de la autoridad ante la que se presentó el 

escrtito de emplazamiento son : primero, el de notificar al 

patrón, encargarse de entregar la copia del eplazamiento en 

las cuarenta y ocho horas siguientes visitar a las partes a 

la audiencia de conciliación. 

LA EXCF.CEPCION. 

ta Gnica excecepción que puede oponerse es la de perso~ 
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nalidad que debe presentarse por le patrono en el escrito de 

contestaci6n. el emplazamien.to, o por .los. trabajadores dentro 
._· ... ,'·. ·.··: ,'.·.· 

de las' cuarenta .y 'ochó .ha.ras .siguientes. a la en que tengan -

conocimi.~nt/~e 1~ primen promod6n del patrono, la Junta -

dentro· de la; :•veÍ.~ticuatro horas siguientes a la en que se 

pre~·ent6. pronioCi6rí· para o1r a las partes y resolver: este 
,.·.· .. "·:;· . 

inci,d,ente ea·.·de previo y especial p~onunciamiento y no prod.!!, 

ce enniomento alguno la prórroga para la suspensi6n de los -

trabajos.· 

Art. 928 fracci6n IV.- "No ser:!.n denunciables en los -

términos del art. 710 de esta ley, ·miembros de la Junta -

ni se admitir:!.n m:!.s incidentes que el de falta depesonali---

dad, que podr:!. promoverse por el patr6n, en el escrito de --

contestaci6n al emplazamiento, y por los trabajadores dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que tengan -

conocimiento de la primera promoci6n del patr6n. La Junta, -

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la promoci6n , 

con audiencia de las partes, dictar:!. resoluci6n." 

PRORROGA DEL PERIODO DE PRE-HUELGA. 

El sindicato obrero y el patrono convienen de comUn --

acuerdo que se amplie el plazo de la fecha en que ha de ser 

la suspensión d'labores: bien puede alargarse el término de! 

de un dia o m:!.s, según el término que se haya establecido. 

Es un incidente en el cual la Junta no tiene interven-

ci6n alguna, ni puede por lo tanto cualquiera de las ampliar 

la prorroga, pues se trata fundamentalmente de un acuerdo -

entre ellas. 

LA HUELGA EN EL CONTRATO LEY. 
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La huelga observa las mismas disposiciones en general 

en los. casos del contrato ley, salvo las siguientes modalid~ 

des que es oportuno mencio~ar : 

El escrito de emplazamiento se hara con el nGmero de -

copias igual al nGmero de patrones a los que deba emplazar-

se. 

El plazo para la suspensi6n de labores debera ser de 

por lo menos treinta atas, posteriores a de la entrega del 

escrito por las autoridades. 

Cuando el escrito se presente ante la Junta de Concili~ 

ci6n y Arbitraje, éstá hara llegar dentro de las 24 horas s! 

guientes la copia respectiva directamete, o de no ser posi-

ble, girara los exhortos necesarios en las 24 hrs. La autor! 

dad exhortada deberá desahogar el exhorto, bajo su más es-

tricta responsabilidad, en el mismo término. 

cuando el emplazamiento fue hecho por alguna autoridad 

ésta deberá remitir a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje -

el expediente que se hubiere formado en las 24 hrs. de ri--

gor. 

SUSPENSION DEL TRABAJO. 

Llegada la fecha que se señal6 en el escrito inicial -

de emplazamiento para la suspensi6n de labo~es, decimos que 

termina el periodo mismo de la huelga. 

Una huelga estalla cuando se han paralizado las activ! 

dades: en ese momento los trabajadores abandonan el puesto -

por todo el tiempo que dure la huelga. 
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La ley equipara como sin6nimo de huelga, a la suspen-

si6n del trabajo en una empresa, según lo dispone el art. --

440 : "Huelga es la suspensi6n temporal del trabajo llevada 

a cabo por una coalici6n de trabajadores.• 

OBJETIVOS DE LA HUELGA 

Los objetivos de la huelga se establecen en la ley 

Art. 450.- "La huelga deber~ tener por objeto 

I.= Conseguir equilibrar entre los factores de la -

produci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital: 

I.- Obtener del patr6n o patrones la celebraci6n del -

contrato colectivo del trabajo y exigir su revisi6n al term! 

nar su per!odo de vigencia; 

III.- Obtener de los patrones la celebraci6n del con-~ 

trato_ y exigir su revisi6n al terminar su período de vigen

cia. 

IV.- Exigir el cumplimiento del contarte colectivo de 

trabajo o el contrato-ley en la empresa o establecimiento en 

que hubiere sido violado: 

V.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones lega-

les sobre participaci6n de utilidades: 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de 

los enumerados en las fracciones anteriores; y 

VI.- Exigir la revisi6n de los salarios contar-actua-

les a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. 

LABORES QUE DEBEN SEGUIR PRESTANDOSE. 

La suspensión de ciertas actividades laborales causan 
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serios trastornos en el desarrollo normal de la vida y la -

econom!a en la sociedad. 

Art. 466. - "Los trabajadores huelguistas deber!in se--

guir prestando los siguientes. servicios 

I.- Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y dem!is -

veh1culos de transporte que se encuentren en ruta, deber!in -

conducirse a su punto de destino: y 

II .- En. los. hospitales, sanatorios, cl!nicas y dem!is -

establecimientos an!ilogos, continuar!in la atenci6n de pacie~ 

tes reclu1dos al momento de suspenderse el trabajo, hasta -

que puedan ser trasladados a otros e'stablecimiento." 

· .Art. 935.- "Antes de la suspensi6n de los trabajos, la 

JUnta de Conciliaci6n y Arbitraje, con audiencia de las par

' tes, fijar!i el nGraero indispensable de trabajadores que debe 

.continuar trabajando para que sigan ejecut!indose las labores 

'cuya suspensi6n perjudique gravemente la seguridad y la con

servaci6n de los locales, maquinaria, materias primas 6 la -

reanudaci6n de los trabajos. Para este efecto la junta podrá 

ordenar la pr!ictica de las diligencias que juzgue convenien-

te." 

Qrt. 936.- "Si los huelguistas se niegan a prestar los 

servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta 

ley, el patr6n podr!i utilizar otros trabajadores. La Junta -

en caso necesario, solicitar!i el auxilio de la fuerza pGbli-

ca, a fin de que presten dichos servicios.'' 

PROHIBICIONES A LAS MINORIAS NO-HUELGUISTAS. 

De conformidad con las disposicinas fundamentales de -
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huelga, no pueden reanudar l.as labores después de la suspen

si6n, ·ni ejecutar ~¿to~lg~no que lesione el derecho de las 

mayorias. 11 

Art. ~· fracci~~ II~- •se ofenden los derechos de la -

sociedad en los casos previstos en las leyes y en los casos 

siguientes: 

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de 

licitud por la mayor1a de los trabajadores de una empresa, -

la minor1a pretenda reanudar las labores o siga trabajando." 

PROHIBICIONES A LOS PATRONES. 

Del mismo modo que los trabajadores tienen ciertas re~ 

tricciones en la huelga, los patrones deben respetar ciertos 

iineamientos legales. 

Art. 921 p§rrafo segundo.- "Ejecutar cualquier acto 

que restrinja o anule el ejercicio del derecho de huelga, 

cuando se encuentra en calidad de depositario en el emplaza

miento¡ y los despidos que intente realizar, sin haberse re 

suelto el conflicto motivo de la huelga." 

INCIDENTE DE CALIFICACION DE LA EXISTENCIA O INEXIS-

TENCIA DE LA HUELGA. 

Este incidente, es el procedimiento llevada aleaba por 

la junta de Conciliaci6n y Arbitraje que en un tiempo muy -

breve, 24 horas, deternina si se cumplierun los requisitos r 

señalados en la ley para que la huelga quede legalmente prot~ 

gida. 

"Los trabajadores y los patrones de la empresa o esta-
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blecimiento afect.ados~ o los terceros interesados, podrán 59_ 

licitar a ia jun.ta·,, den~ro :de las. 72 horas siguientes a la -

suspensi6ri':d~l,tr~baj(),; 'declare la ·eld;st>encia o inexistencia 

señaladas en el art. 459 o por -

requisitos del 920 de la ley." 

.,Ent.~ndemos'.por· terceros perjudicados a los sindicatos, 

pero minoritarios, a los no-huelguistas y a los trabajadores 

de confianza y deberán comprobar su interés real o efectivo 

en el problema. 

Art. 930 fracci6n III.- "Ast mismo si no hubiere soli-

citud de la declaraci6n de inexistencia, la huelga ser¡¡ con-

siderada de existente para todos los efectos legales." 

TRAMITE DE INCIDENTE. 

La solicitud debe presentar las formalidades de fondo 

y forma exigidos por la ley. 

Art. 930.- "En el procedimiento de declaraci6n de ine-

xistencia de la huelga, se observarán las normas siguientes: 

I.- La solicitud para que ae declare la inexistencia -

de la huelga, se presentar& por escrito, acompañada de una -

copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sin

dicatos o coalici6n de trabajadores emplazantes. En la soli

citud se indicarán las causas y fundamentos legales para 

ello. No podrán aducirs• posteriormente causas distintas de 

inexistencia: 

II.- La junta correr& traslado.de la solicitud y oír& 

a las partes en una audiencia, que será también de ofreci---
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miento y recepci6n de pruebas, que deberá celebrarse dentro 

de un término no mayor de cinco días. 

111.- Las pruebas deberán referirse a las causa de in! 

xistencia contenidas en la solicitud mencionada en la frac-

ci6n 1, y cuando la solicitud hubiere sido presentada por 

terceros, las que adem6s tiendan a comprobar su interés. La 

junta aceptará unicamente las que satisfagan los requisitos 

señalados; 

IV.- Las pruebas se rendirán en la audienca, salvo lo 

dispuesto en el arttculo siguiente. 5610 en· casos exepciona

les podrá la Junta diferir la recepci6n de las que por su n~ 

turaleza no puedan desahogarse en la audiencia. 

V.- Para la resoluci6n de la existencia, se citar~ a -

los representantes de los trabajadores y de los patrones pa

ra que integren la junta. La resoluci6n se dictará por los -

que concurran, y en caso de empate, se sumar~n al del presi

dente los votos de los ausentes: 

VI.- ConcluiJa la recepci6n de las pruebas, la junta -

dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolver& sobre 

la existencia o inexistencia del estado legal de la huel--

ga; 

Art. 931.- Si se ofrece como prueb3 el recuento de los 

trabajadores, se observar&n las normas siguientes 

I.- "La junta señalarl el lugar, dta y hora en que de

ba efectuarse; 

11.- Unicamente tendrln derecho a votar los trabajado-

res de la empresa que concurran al recuento: 

III.- Serln considerados trabajadores ~e la empresa --
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los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la -

fecha de prese.~ta.ci6n del escrito de emplazamiento; 

IV.- No·se computar&n los votos de los trabajadorse de 

confiahza.i'. ~i fos .de los trabajadores que hayan ingresado al 

trabajo ccm :.posterioridad a la fecha de presentaci6n del 

crito de emplazamiento de huelga; y 

v.- Las 9bjeciones a los trabajadores que concurran al 

recuento, deber&n hacerse en el acto mismo de la diligencia, 

en cuyo cas~·1a junta citar& a una audiencia de ofrecimiento 

y rendici6n de pruebas' 

TERMINACION DE LA HUELGA. 

Cuando hablaruua de la terminaci6n de la huelga, damos 

por hecho que se trata de una huelga calificada como existe~ 

te 

Ahora bien, existen dos diferentes sistemas que pueden 

dar por terminada una huelga : como lo hemos visto en su 

oportunidad al iniciar con el procedimiento legal de hulega. 

Primero, el acuerdo entre patrones y trabajadores o el 

que el patr6n se allane a las peticiones, dados en diferen-

tes momentos procesales, y ·segundo, el laudo de la Junta si 

se someti6 el conflicto ~·l· ·arbitrio de ésta. 

L_a terminaci6n. de lá huelga es el acto de voluntad bi_ 

lateral o unila~e~al, ·O el laudo de la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitrje que ·resUelve el fondo del conflicto. 

Como en nu~st_ro ·pal:s se encuentra instituida la Justi

cia social y del Trabajo, la extinci6n de la huelga habr& de 
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verificarse por sentencia judicial. 

"No se. podrá negar a 'los tribunales del' trabajo compe

tencia 'especl:fi~·a 'Cl23) para conciliar y juzgar los conflic

tos colecivos entre ·~mpleados y empleadores, por consecuen-

cia;: para. ha.'cer' iiesai:: ía "huelga. Y es, porque esa atribuci6n 

constituye' una aiitlas principales causas justificativas para 

la i~sÍ:itui:'i6n' 'éle•: la' magl.strátura especial del trabajo. La -

·posibilidad· ·d¡,·;·'qu'é· el conflicto llegue a su término median

te el acuerdo directo entre las partes interesadas, no puede 

ser tmpoco menospreciado en su reglamentaci6n. Esa tambi6n -

es la forma pacifica por exelencia para la cesaci6n de la -

huelga." 39 

3.5. INTERVENCION DE LA AUTORIDAD EN LA HUELGA. 

Entiendase por autoridad en materia laboral a la Junta 

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

''Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, constitucio--

nalmente so~ las Gnicas autoridades que pueden resolver las 

controversias obrero-patronales y por lo tanto, no es corre~ 

to pretender se acuda ante las citadas Juntas hasta que se -

agote· el tramite de la reclamaci6n formulada ante una auto

ridad administrativa." 40 Esta afirmaci6n se sustenta en la 

facultad derivada del 123 constitucional, y por consecuencia 

podemos interpretar, que, no es competencia ni judicial, ni 

39 Gomes Gottschalk y Bermúdez, Curso del Derecho del Tra
bajo, Tomo II, Cardenas editor: M6xico 1979. pág. 855 

40 Ejecutoria: informe 1978, 2a. parte, 4a. Sala, p. 31. -
A.D. 3029/78. IMSS. 6 de noviembre de 1978. 



•dministrativa-'la venHlaci6n .. de las contoversias ob~ero-pa

tronales·. 

"Las Juntas :'ae ·ccincl:li~d6~ y Arbitraje no son tribun!!. 
•.·· ... ::· .. ¡ - '',.''" 

les de DerechciLy'"i>or:1o:m'i.~.;,oí ·no e~t~n obligadas, al pro--
. . " . ., ·' ''~·":,. : '·. '-· ··- -'· - . - ' 

;::~:~~f 4~~:itf~ij~füt,:•:::.:::::· ,::::::::::.:·: 
interye~i~ ;efl los C()aifli~tofi::1abo~ales, empero, respecto de 

la .. -.h~ueí?~};.~0i~:~t-~~e-~.~tf~!,t~f'~-d,, .• 1os. trabajadores, mediados 

por el sindicatonque;'pueden?pedit' ia intervenci6n de la JU!!_ 
-: ·:: _;_ .: ·~ \-~~:->~<\~}i~ >~:;.1~;~·-· J\~t;ittf::f~--~:~.?. ':"· ··,·::.·:· .. 

ta como .. autoridad~Y;.:.r~c:.u.~~if\ª ella para que resuelva de fo!!_ 

do el conflicto:.:poi:.':5u'~uésto 1 que de una u otra manera, la 

Junta ha de intervenir en la soluc~6n de las huelgas, ya que 

si los tra~ajadores no piden su arbitraje, les es impuesto -

semi-obligatoriamente por la ley laboral, pues deben someter 

al conocimiento de la Junta el hecho de querer ir ahuelga, y 

en su caso, que intervenga para dar soluci6n al problema. 

Asi mismo, esta autoridad laboral tomara conocimiento , 

formar~ la parte conciliadora y m~s adelante, en caso de 11~ 

gar a darse la huelga, conocera de la legalidad, existencia, 

inexistencia y su justificaci6n e injustificaci6n; por Ulti-

mo intervendr~ en la terminaci6n. 

Para terminar con este capitulo, solo resta a5adir a -

la idea genérica que se ha manejado en este punto que, el E~ 

tado no puede ni debe, salvo circunstancias extraordinarias, 

inter.venfot. o tomar conocimiento en las huelgas, porque de -

41 Jurisprudencia; Apéndice 1975, Sa. Sala, Tesis 136. pa
gina 140. 
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ser ast, la huelga perderta su naturaleza jurtdica. 

A modo de resumen de lo que se ha visto en este ªPªE 

tado, concluimos que la huelga es una instituci5n que se de~ 

prende del Derecho el Trabajo y que por tanto, presume garau 

ttas sociales y la libertad de protesta, apoyados en las di

ferentes leyes que la mantienen y le dan vida como ente le-

gal. 

Dentro de este capttulo se vierten circunstancias de -

hecho y de derecho que genera la instituci5n de huelga. A-

qui se explica de manera comprensible el origen, la fundameu 

to normativo, el procedimiento, el daaarrollo del mismo, y -

la existencia real y pr~ctica de la suspensi5n de las activi 

dades laborales permitidas. 



CAPITULO CUARTO 

LA HUELGA EN LA ACTUALIDAD 

4.0. La huelga en la actualidad 4.1. Aspectos filo
s6ficos de la huelga 4.2. Aspectos filos6ficos de -
la huelga en el actual capitalismo 4.3. La necesi-
dad de la huelga en el actual capitalismo 4.4. La -
intervenci6n del Estado en las normas de huelga. 

La presente investigación está organizada de tal forma 

que se encuentra dividida sistemáticamente para plantear en 

orden ideas coherentes: hemos hecho una recopilaci6n de da--

tos que ciertamente abundan en el conocimiento de la huelga. 

Desde el inicio de la presente tesis se manejaron conceptos 

basicos relativos a la materia, hemos visto su evolución hi~ 

t6rica, reglametaci6n y procedimiento, hasta poder :compre~ 

der lo que significa ejercitar el derecho de huelga. Hemos -

penetrado de singular manera en la idea parti~ular de lo que 

representa, de tal suerte que se comprende la magnitud de la 

acci6n de ir a huelga. 

Al llegar a este capitulo nos encontramos habilitados 

en el conocimiento de lo que es la huelga y podemos sugerir 

nuestro propio enfoque para traducir la importancia que tie 

né en nuestros afas, y lo que implica en nuestro régimen ec~ 

n6micc capitalista y la necesidad del descapitalizado de 
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ella. 

En la actualidad, su ejercicio no se reserva s6lo a 

los obreros, sino, que en la actualidad se ha tomado con un 

sentido m§s amplio del laboral, sus fines buscan mantener o 

cambiar formas de vida que tienen y, por este medio hacer 

presi6n para obtenerlas o en su caso retenerlas. 

4.0. LA HUELGA EN LA ACTUALIDAD. 

Este punto es crucial en la presente tesis, en él se -

apoya el mensaje y el motivo de la misma, sin embargo, por 

raz6n de la importancia que se merece, hemos considerado que 

antes de estudiarlo se vean los puntos que le suceden para -

tener un marco en secuencia ordenada y poder en un momento 

contemplar las caractertsticas de este conflicto, pues pasa 

que los temas que continúan son elementales para poder for-

mar un criterio del punto en cuesti6n. 

Vamos a empezar a ver el punto 4.1. y seguimos con el 

orden ascendente, hasta llegar con el punto que nos ocupa, Y 

de este modo, pJder disernir el problema de la huelga en la 

actualidad con mayores y mejores perspectivas bien fundamen

tadas. 

4.1. ASPECTOS FILOSOFICOS DE LA HUELGA. 

Es dlficil determinar con preclsi6n las causas de las 

huelgas debido a los diferentes criterios que sustentan los 

escritores. En efecto, las causas varían de acuerdo con la -
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época en que se vive. 

Los movimientos ·,hue.1gutsticos no siempre tiene las mi~ 

mas causas.~. p~r,º'. e_n _:-.. ~ .. ~-~-~:~ci.'~<-So'n-1aS:-- mismas. 
·;·1- . 

. L.~s ~egtmeri~s. s?.ció~'.':c~n~mi~·o.~;'por l,os que 

::. '.::·:: ·.::; .:·:;:~:f i.~r~~t~r~l1t:::: ·:: 
encontradCl:Y ~Qn se :encuentr11.<_re.P.ªr,,ti_da en forma 

la sociedad 

esti!.n apoy~ 

cual se ha 

despropor--

cionada. Tant~ ~n;la·a~~~i~~~,i~'. comó'en la época feudal y en 

-la contempori!.nea..:, y e'ntre ,'otras·; razones las luchas sociales 
•'-' 

y los conflictos de,.trabajo sé ha originado precisamente por 

la mala.distribuci6n de la propiedad, ademi!.s de que tuvierun 

otras caractertsticas espectficas. 

Ac'tualmente estamos viviendo un régimen capitalista y 

las causas de las huelgas son muy diversas y desde luego, n~ 

merosas y complejas. 

Independientemente de lo anterior, ocurre muchas veces 

con frecuencia que las empresas violan el contrato colectivo 

de trabajo, lo que también provoca un movimiento de huelga. 

Sobre todo hay que hacer notar que existe la desigual-

dad econ6mica entre patr6n y trabajadores, todo ello aunado 

a la exagerada alza de los precios de los alimentos y arttc~ 

los de primera necesidad en general, por culpa de las au.tori, 

dades encargadas de su control, trae como consecuencia, que 

el sueldo que percibe el trabajador no le alcance para cu--

brir sus necesidades mi!.s elementales, lo que hace surgir co~ 

flictos colectivos de car~cter econ6mico, que tiene que re--

solverse mediante la conciliaci6n de intereses o en última -

instancia, mediante la huelga, por ser el Gltimo recurso con 
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que cuentan los trabajadores. 

La huelga puede considerarse como un fen6meno de libe~ 

tad y como un derecho. 

Como libertad, la huelga supone el ejercicio de ella -

como un derecho individual, mientras el Estado lo permita, -

lo ignore o en tanto no afecte el orden público. 

La huelga ast vista, no es causa de extinci6n del 

contrato de trabajo, tampoco la participaci6n de un trabaja

dor en el movimiento. No hay entonces diferencia entre el 

abandono colectivo y la ausencia de tipo individual, aun 

cuando implica desde un punto de vista jurtdico, incumpli--

miento del contrato. 

Las legislaciones que conocen el derecho de huelga y -

su ejercicio lo enuncian en su Constituci6n y delimitan su -

licitud e iltcitud. Contienen este derecho dentro del apart~ 

do de los derechos sociales, caracterizado a diferencia de -

los dem~s derechos individuales, porque tiene por objeto 

prestaciones positivas por parte del Estado o de las perso-

nas sobre las que el orden juridico imponga determinados d! 

rechos correlativos. 

En los paises en los que acepta el derecho a la huelga 

como expresi6n de libertad, el incumplimiento del contrato -

como consecuci6n de aquella no estima quebrantamiento de é~ 

ta. 

La huelga s6lo difiere la prestaci6n de los servicios 

y la percepci6n del salario, pero matiene vivas aquellas o-

bligaciones y derechos que se relacionan directamente con la 

efectuaci6n de los servicios públicos; las responsabilidades 
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derivadas de los convenios, colectivos subsistentes durante -

la huelga. 
. ' ' .·. 

puede 

cerlo 

El derecho a :huel .. 3áno es.}~~~ol\l\:o,; fos. huelguistas --

ser requerido~>~ s~~~i~ t~áb~j~~ci~¡ ·si ei dejar de ha

dif icul tara.~i.,i~pidi~~~ sJ c~n,tinuaci6~; ·~ se quedara 

sin ninguna seguri'a~·a ,ri('111edida de conservaci6n el lugar del 
··'~';\ - ~ . . 

trabajo. El. patt6n·:~;. ,,estos ca,scis debe emplear al personal -
: . ~. ·:' .. -.. :. 

adecuado,. ya,:q_ue·i?ste ·s6lo est& comprome'tido a ciertos trab!!_ 

jos, por l~,q~e:·_;pue~é negarse a realizar otros· distintos. 

·se '.otcÍrg'i(,'junto con el derecho de huelga, la facultad 

a favor··a.e" ~~'~'enes lo ejercen, de pedir al Estado el cese de 

toda acÚ.viclacl' '.t.endi_ente a roraper la resistencia organizada 
' '·'·' .. ,.·, 

de la é:tividad.~uelgul:stica. Tienen de su parte al Estado de 

aliado, .. para'dnterveríir· contra "rompe-huelgas" y los que p_!: 
y 

dan ejercer .~'n .. ta'1~0

s' ocasiones su libertad de trab3jar • 

. En". eL- caso· de "una huelga iHcita, si las caracteristi

cns que •ía ·sacan·: de ·toda tipificaci6n legal son lo suficien

te~ente violatorias del contarte de trabajo, pueden conducir 

ª· despido con causa justificada. De aqui desprendemos la pr~ 

gunta de s¿ los patronos pueden invocar la huelga para desp! 

dir a los obreros con justa causa? La respuesta, 16gicamen

te dependerá de si siguieron los procedimientos debidos y si 

se satisfacieron los requisitos exigidos y de las actitudes 

tanto de uno como de otros durante el desarrollo de la huel-

ga. 

La huelga ilicita no produce, por regla general, efec-

tos en contra de las organizaciones profesionales, en este -

mismo caso ~l abandono del trabajo sin razón, como ya diji--
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moa ocasionar el despido, y el patr6n tendrá el pleno dere-

cho de hacerlo si configurado el movimiento· como .Ütcito,· es:.: 
..-.:. :,\.', ,: . 

decir, concluido,. los trabajadores no acuden.' Si .. s§.··,·presen--
~· .• ;. 

tan es :>bligatorio reincorporarlos (esto,: se~· Hcú'a :·o iHc,!:: 

ta lá huelga) finalizado el conflicto, a men~s. que 'tenga', i,!l 
. . ,'; - ., .. : 

dividualmente (huelga licita) motivo para resindir un contr~ 

to por la conducta observada en el transcurso del proceso. 

Existe un caso en el que el patr6n está obligado a la 

retribuci6n de los huelguistas, cuando la huelga fue motiva

da. por él: además de cubrir los dias que dur6 la huelga ( s~ 

!arios caidos) deber& conceder las nuevas condiciones pedi--

das y que hubieren sido aprobadas en el convenio final o en 

el laudo arbitral. 

Si una interrupci6n de las labores no llega a consti---

tuir huelga, sus efectos se confundir&n con los de una huel-

ga iHcita. 

Los sindicatos pueden aplicar medidas internas en con--

tra de alguno de sus asociados por su manera de proceder d~ 

rante el curso del procedimiento. 

Los trabajadores quedan también obligados en caso de --

que hayan causado daños intencionales en talleres, instrume~ 

tos, materiales de trabajo, o en el mismo lugar donde lo 

efectúan, de reparar los desperfectos. 

Con relaci6n al salario, éste debe al trabajador por la 

efectiva prestaci6n de un servicio. Cuando se produce una 

huelga, 16gicamente se deja de proporcionar, por lo que se -

pierde el derecho a exigir el pago. 

Por otra parte, la huelga puede tener consecuencias s~ 
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bre terceras personas que resulten afectadas por la declara

ci6n de la misma, cuando el patr6n tenga compromisos contrai 

dos en virtud de la cual no puedan cumplir con ellos; los 

afectados son terceros perjudicados del derecho a huelga. 

Las minortas huelguistas, por su parte, no deben se--

guir trabajando ni hacer nada que impida a la mayorta ejerc! 

tar su derecho como tal. 

Los empresarios tiene prohibido restringir de cual--

quier manera el derecho de huelga. A partir del emplazamien

to el patr6n se constituye, como lo mencionamos en su oport~ 

nidad, en depositario del lugar del trabajo y de todos los -

implementos necesarios para efectuarlo, situaci6n que preva

lece durante todo el tiempo quedure la suspensi6n de las la

bores. Los despidos realizados en el pertodo de pre-huelga -

no son válidos, como tampoco lo son, los que se hagan poste

riores a la interrupción, el patrón, como ya hemos dicho, n9 

puede contratar nuevos trabajadores, aún cuando sean eventu~ 

les, para suplir el trabajo de los huelguistas. 

Las autoridades civiles intervendrán en caso necesario 

conjuntamente con la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje para 

hacer lo que se considere necesario para que se respete ese 

derecho. 

Una huelga no puede dañar en forma alguna a los traba

jadores que estuvieran recibiendo indeminizaciones por acci

dentes, enfermedades o por maternidad, ya que subsisten nor

malmente sin ningún menoscabo. 

Para concluir con este tema, comentaremos la existen-

cía de criterios de algunos tratddistas qüe aseguran que el 



iu:. 

pago de salarios corresponeientes a los dias de la ·huelga -

fomentan los conflictos de trabajo, porque el re.con~cimiento 
·;'< : .-·' _.· .> 

de ellos equivale a que los traba'jadore;i pot.; ini'6iativa ·pr.<?_ 

pia o de quienes los di.rigen, pue,dari:}ímpM'ar' ~.su' arbitrio -

las vacaciones anuales retÍ:tbu~a~g~(i{~~~:~ú~ situarse en -

el estado de huelga. -.':_>-'·':'.:·' -·-::." 
"·¡. ··•• -.;~,_:_:-~- '. 

La filoso!!~ del nerié!~~/fü>'i~i~~~jo es un campo poco 

explorado,·_ y por ~o::·m¡~:~-~--·,'.-·:'.~.:~:','~~~i~~fr~··:-1~-~:·i·~·b'.~r de filosofar s~ 
~ ; ·;·;, -": -. ' \ 

bre la huelga, ·stn e.mb~rgo';•;,el!item~ .éentral que la ocupa es 

el de la jusÚci~ s:.;~~;i";;~~;gj·~o~~epto se ha tratado m~s 
allfl del concepto. de 'la justi'cia, para entrar en el terreno 

de los fines tradic.io.nales del Derecho, el bien coman. 

Los aspectos f ilos6f icos de la huelga oscilan en fun--

ci6n de que los sujetos de una relaci6n laboral actGan con -

una verdadera conciencia de clase, lo que los conduce a ac--

tuar en pugna con los empresarios por conseguir lo que m~s 

convenga a sus intereses, por el libre juego en que entran -

los trabajadores como factores de la producci6n. 

4.2. ASPECTOS FILOSOFICOS DE LA HUELGA EN EL ACTUAL. 

CAPITALISMO. 

A principios de este siglo se incrementó el esfuerzo -

de los obreros por hacer respetar su derecho a huelga Y 

transformarlo en un verdadero derecho positivo. Todavra no -

lograban que una mayorra de trabajadores pudiera suspender -

las labores de una empresa, ésta podia continuar las labores 

con los trabajadores no-huelguistas y con trabajadores li--
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bres. Podian 'ejercer presi6n, no violencia, buscaron enton-

ces que ella fuera _tal, que la empresa se _viera obligada a -
i· ' 

suspeder toda: actividad: _En los Estados Unidos de Norteam€!ri_ 

ca los traba_jadoreá :aco_stumbraban a formar cordones al rede

dor de las flibri,cas ':p~~~ impedir la entrada de los no-huel-

guistas: méncio~a~os e~t~ antecedente porque es pais vecino 

y porque ademlis:influy6 en el cambio que se presentó nuestra 

insti tud:ód.· ·:-~_'.ª:_legislación americana empezaba a tolerar ac

tos com~ ~~t~;~con lo que el derecho de huelga empieza a sa-

lfr del os~J~a~iismo 
;.':.:'··· 

e ineficacia con que siempre habfa vivi 

do. 

En c'ontra posici6n de lo anterior, el empresario siem

pre hab·i~/t.ínÍ.do ~erecho ·a que la fuerza plibl ica protegiera 

su ~s·t~bled{~i~¿~o;y garantizara el trabajo de los obreros -

no nue.lgu~.;{~~~'.·L~s trabajadores empezaron a darse cuenta de 

·que .. ia f,uérza_:,de un derecho como el de la huelga radicaba en 

la solidaridad ~e su clase, y que llegado el momento, debian 

impedir de una u otra manera la sustituci6n pronta del pers~ 

nal de la flibrica. 

Finalmente la huelga ha sido reconocida como un dere-

cho social econ6mico de los trabajadores. En México se dió -

este paso con la Constitución de 1917 1 sin embargo, las re

laciones obrero-patronales no fueron del todo tranquilas, -

los conflictos huelguistas mlis importantes fueron sofocados. 

En esta Constituci6n se declar6 como definitiva la potestad 

de las huelgas y de los paros para los obreros y los patro--

nos. 

Con esta imposición la huelga iba a ser un ya un dere-
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cho a respetarse~. la· situaci6n Jurtdica habta de cambiai:. st 

individual 

de no t,ra~~ j'i~l: ~fa;~;,:~~~.)¡~~~f:'~f,(}'a 'E?.7~cti ~idad obrera, la 

facult,ad, legal"d~<suspendér/as{labores i~·.ia.s empresas, con 

~~}~;if f ~f~!lll~f.~t:'.:~·;~;~;~~::~ ~~:~;:::~~ 
tonces el,:nuévci ¡i_rin'cipio:'que habta de regir a la huelga : -
la mayortá ~~--ha:·'a'e;•i'~p~~er a la minorta, y si la mayorta de 

los trabajadore'~:·ac·:·uná, f!ibrica resuelven suspender las la

bores· , la mi~o~i.{e11t.S ,;bligada a respetar ese derecho. Las 
,·_;«·.'· .'. 

normas legales, también ·se ·convirtieron, si en épocas ante río 
',"••. ·'· . 

res la fuerza p!ÍbÚ·c'a' h.abta estado a disposici6n del empres! 

rio y de los trabajadores no huelguistas ya que nadie podta 
;.. . . 

lesionar el derecho a trabajar;. en el futuro estarta a disp2 

sici6n de la mayorta de los huelguistas para suspender las -

labores y evitar que los no huelguistas lesionen el derecho 

de las mayortas. Adem!is, la fracci6n XVII del 123 produjo --

también la transformaci6n de la empresa,de haber tenido el -

patr6n hasta 1917 un poder absoluto en su negociaci6n, se 

transform5 ésta en una organizaci6n social en la que iban a 

operar dos fuerzas : el patr6n y la mayorta de los trabajad2 

res. 

La asociaci5n profesional y el contrato colectivo iban 

a ser 16gicamente, el primer paso en el cambio de la estruc

tura de la empresa, y la libertad de asociaci5n profesional 

seria el reconocimiento de un derecho natural de los trabaj! 
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dores. 

La huelga modi
0
f ~c6, la esencia ,de la :<;,mpresa~, ~ qui t&nd~ 

le al empresario ei [lciá~r, _árbiti:ari.'i qu~. te~1aide~tFÓ de 
. . ' :- ::'..':: --<, ':'·. : ;:: ,:-,:. i' ,: '.::: ·-: f·:; ~ ,_·: .,.-"·:'..::·., -~\::.,.~·~;·:,.· 1 ·>:·:/ ": :t, ,,._· _-;· .. " 

ella. En los· -sues ecivo -,los ,,,factores'_ subsi t irian'' igualmente. 

,. ,.•:~,;\$Jj¡if ~iili!~~¡i~~¡f~1::~::::·:,: 
, da ron patrori_o_sú•;;trabajadoi:"s Cen_-·,posiéi6n de Üjar las cond!_ 

·: ·:·::_~:-. ·:-::c:~~';:~:t'.j{:r?~~-~},~~~~{~~~~·,;i~r;~.:~,,,;~1;-:~;t~,-~ ;~,~, <-~-:;- ~~, ·· -; -._ ._ 
Ciones generaies·:de::trabajo:·.:'ta;huelga; cambi6 el sentido de 

las rela:cr~ri:~2'fü'~?'.'.~~~~;}~/ai ~ar i:.;. preferencia al 'tlere-

del . . . . . 
derecho colecti~o del ,trabaj~, como una 'm&s de sus institu--

ciones, la m&s consentida. 

A los choques inter-patronales_ se les dio en llamar 

conflictos. Al mismo tiempo quiso expi:es'ar la _dificu'itad P!. 

ra solucionar las diferencias entre--ambos. ,A estos conflic~-

tos generalmente los acompaña la violencia, pero carecian de 

normas para regularlos y de medios para ponerles fin. A pe-

sar de los avances en materia laboral, para el Estado conte~ 

por&neo los conflictos laborales siguen siendo un problema 

de d1f tcil soluci6n. 

El ejercitar el derecho a huelga implica casi siempre 

sertos trastornos en todos los 6rdenes de la vida social. La 

soluci6n a eso no es desde luego, la abolici6n del derecho , 

sino, justicia expedita, un sitema de conciliaci6n y arbitr!. 

je perfeccionado, una inspecci6n estricta con sanciones eco

n6micas. Medias que reducirian el uso y abuso del derecho de 

huelga. 

La huelga no es en si misma un conflicto de trabajo, -
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. . . 
se encuentra íntimam.ente ligada a l~s d~ferencias que exis--

ten entre el trabajádor. y":e{_empresario ,··.Y ~on las -diferen--. .. 

cias mismas las 'que ·dan Órig.en ~i. p·~Óbl.ema; -Sin ei conflicto 

y sin la divergencia de intereses ~i:~ aparente soluci6n, no 

podrta explicarse ni justificarse l·a huelga. Esta es, sim-

plemente, un Gltimo recurso en favor de los trabajadores P! 

ra que estos puedan obtener del empresario los beneficios 

que en un momento dado se juzgan necesarios y justos para m~ 

jorar las condiciones econ6micas y de trabajo de los obre---

ros. 

La huelga debe entenderse como un recurso subsidiario 

admisible s6lo en aquellos casos en que la Constituci6n lo -

ha autorizado expresamente. La huelga para ser un acto no s~ 

lamente 11cito desde el punto de vista de la represi6n, sino 

autorizado y protegido como un derecho por las autoridades , 

debe tener por fin finico el de armonizar los derechos --

del capital con los del trabajo, es decir, los del empresa

rio y los del trabajador: haber sido declarada por la mayo--

ria de los trabajadores de una empresa, cumpliendo los requi 

sitos de forma estblecidos por la ley y no violar los pactos 

conteriidos en el contrato colectivo. 

La huelga es la formula que con mayor frecuencia usan 

los trabajadores en su af~n de oponerse a loa intereses del 

capital. 

La solidaridad obrera es la base de la huelga, y la -

huelga supone la solidaridad en un doble sentido, de los tr! 

bajadores y de la clase obrera hacia ellos. 

El sindicato tiende a satisfacer estos supuestos al --
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·- : 

unir a .lcis irabajadorei' en sindicatos y federaciones. Estas 
. . ,· •. ··'- .·: 

as6éia.cioriéú3. ·prófe·Sú)nales ·en sus inicios carecian de .fuerza 

pero al brecer;'.hi~ie~~n po~ible la lucha de clases. La .. hue!_ . .-. _., __ ··, .. '.' -";'. ·. 

ga se: tr'ánsform6·'·ccin'· ef sindicalismo, no ·s6lo fu" el medio -
. ·: .. - ''. :: . ~ :'..:-¡ ;· . . . . ., 

para mej.orar.•·las condiciones de. vida de los obreros sino, un 
,. _ _, 

movimient,o polrti.co por el que el derecho individual del tr!'_ 

bajo s.e .convirti6 en. una rama de la lucha de clases. 

En la actualidad la huelga es un movimiento necesario, 

porque la lucha sindical inculca responsabilidad de clase, -

de organizac'i6n y de ·tr.abajo. Las huelgas son necesarias PºE. 

que forman y acostu.mbran a ·.los trabajadores a luchar por la 

defensa de su.s inter_ese:i;¡;.··y:: aün teniendo· la clase patronal -
. --." -- :.~ :¡.':: .. ''. • ·- •. ' -· 

la prohibici6n de· clebrarúiuevos 

lo~···~{·~·~'f,~;~~os 
contratos para reemplazar -

a h~elguist~~·· de un~ misma profesión se -

reunen entre si; ~~~~lt~%~i~;·~e acuerdo una negativa 3eneral 

de profesi6n; ~n~-·-;;:;lldá~id~cf de todas los trabajadores que 
. : -. - -·--~-: :i:~: ...,.,. - .. 

tienen la mi~ma ~ctfvidad.· 

La fracci6n-XVII.multicitada, reconoce a la huelga co

mo un derecho de los obre~os, y la fracci6n XVIII dice que : 

"Las huefgas serlin· licitas cuando tengan por objeto conse-

guir el equili~rio entre los diversos factores de la produc

ci6n, armoni.zando los derechos del capital con los del trab!'_ 

jo. u 

El equilibrio a que hacer referencia la Constituci6n y 

la ley en materia, es el que debe existir entre una empresa 

determinada y sus obreros, y no entre éstos y las condiciC11es 

de vida generales en un momento dado, es decir, si por vir--

tud de un contrato colectivo de trabajo una empresa obtiene 
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utilidades, la Constituci6n y la ley prescriben que los der~ 

chas del capital y del trabajo armonicen con la situaci6n -

que ha producido benefici~s, pero ni la Constituci6n ni la -· 

ley establecen que donde no hay posibilidad de aumento de s~ 

larios por no permitirlo las utilidades de la empresa, 6stos 

deban aumentarse por la sola raz6n de que exista un encare

cimiento general del costo de la vida o por una disminuci6n 

del poder adquisitivo de la moneda. 

Cuando un desequilibrio es general afecta tanto a los 

trabajadores como a los patrones. 

Concretando, el derecho de huelga se genera por un de

sequilibrio en los factores de la producci6n. Es un derecho 

que nace de la existencia de un conflicto colectivo, que pr~ 

duce el desequilibrio que mencionábamos, en el que tiene que 

esta(~ interesado en solucionarlo el factor trabajo de la ªfil 

presa¡ el objeto de la huelga por lo tanto, es la soluci6n -

del conflicto, el factor trabajo es la mayor!a de los traba-

jadores de la empresa. 

Apunta el maestro Trueba Urbina : "El derecho de huel-

ga se mantendrá incolumne en México, mientras subsista el r! 

gimen de producción capitalista, y este derecho constitucio-

nal responda al principio de la lucha de clases, si en el fu 

tura se supliera o se nulificara el derecho de huelga en 

nuestro pais, en ese momento encenderia la tea de la revo-

luci6n social y nuestro pueblo estar!a en via de realizar su 

bienestar material y su destino histórico, entonces, como 

consecuencia de esta revoluci6n se transformaria el Estado y 

·sus in~tituciones." 42 



lU 

En. otras palabras menos .crudas .•. cua.ndo las d.esi_gualda

des soc_iahs 'sean. !1'~.nos fuertes,' cuando la justicia social -

cobre vigor y sobre todo, cuando la norma moral reine otra -

vez sobre los hombres-, las·huelgas serán innecesarias. Míen-

tras tanto. queda l_a .. necesidad de la huelga para combatir las 
• ·' 1;:, 

injustic.ias del capitalismo .y del industrialismo, para con--
; -- .r ._ .. ·.'. •~ - ''.' ·'' .: 

servar .el equilibrio entre. Jus factores de la producción, b~ 
,_.; ;i\; 

se esencial de. n_ue:".~ra democr/icia económica. 

Tan es ast, que algunas doctrinas consideran que el 

porvenir de la huelga_ no sólo es una esperanza del proleta-

riado para )a transformación del régim'en capitalista, sino , 

la piedra de toque de la revolución social. 

Comentaba el diputado_constituyente J6se Natividad M~ 

c!as en su exposición de motivos, al referirse al art!culo -

123 constitucional 

1tta facultad de asociarse está reconocida como un der.! 

cho del.hombre y en caso alguno es m1is necesaria la unión --

que entre los individuos dedicados a trabajar para otra per-

sona por un salario, a efecto de uniformar las condiciones en 

que se ha prestado servicio y alcanzar una retribuci6n más 

equitativa. Uno de los medios más eficaces para obtener el -

mejoramiento apetecible por los trabajadores cuando los pa--

trones no accedan ·a sus demandas, es el de cesar en el trab! 

jo colectivamente, y todos los paises civilizados reconocen 

este derecho a los asalariados cuando lo ejecuten sin viole~ 

cia. 11 43 

42 ~~!!·. pág. 532 

43 ·Puig Hernández Carlos Albert,~· ·pág. 48 
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Para terminar con este tema, hablaremos de la teor!a -

de Gurvitch que trata de los aspectos filos6ficos de la hue1 

ga 

TBORIA DB GURVITCH. 

Esta teoria Hce que "El derecho social es un derecho 

de integraci6n, de comuni6n entre los miembros que constitu-

yen una colectividad o grupo humano, una "totalidad", una -

asociaci6n de colaboraci6n." 44 

Hablar de los aspectos filos6ficos de la huelga impli-

ca por fuerza, al derecho social, ya que es aqui donde radi

ca su origen: la huelga pertenece desde su raiz a un derecho 

no individual b~sico, como los derechos de libertad sino, c~ 

mo el derecho de toda una clase. 

Para Gurvitch el derecho social es : "El derecho aut6-

nomo de comuni6n, por el cual se integra de una manera obje-

tiva cada totalidad colectiva, concreta y real, y que encar

na un valor positivo.'' 45 

Retomando la teoria de Gurvitch, esta confirma la es--

trecha relaci6n existente entre estas dos realidades : Dere-

cho y sociedad. 

El Derecho es el modo como se realiza un esfuerzo ce--

lectivo de integración de una sociedad; la sociedad no se e! 

plic~ ni puede existir ni subsistir sin el Derecho, ya que 

es la regla de su género y de su vida. 

Por su parte Luis Recasens Siches hace su aportación -
44 Preciado Uern~ndez Rafael, Lecciones de FHosofia del De-· 

recho, UNhH, H6xico 1986, p~ga. 143 y 145 
45 TeOrra General de"Filoaofia del Derecho, novena edici6n,

Porrlía, México .. 1986, p~g. 600 
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de lo que son los· derechos sociales del hombre Estos de-

rechos tienen por objeto p~ésta'cion p::>sitiva. por parte del 
., .. ~-

Estado o de las ·personas, .·sob~·e:·.d.;; las cuales el orden juri-

d ico imponga.· dete~~{~.J.a~~:::aW~r:e~ correlativos. 

Los derechos''sócl~i;/~ ci~i· ho;,,bre deben ser añadidos a 

la lista de l~,'~\d~(~~ci~~~J:tfWd:i.!~iduales de libertad y de los -
' ·1.> .. >>:-.:j: '7·«~·/::~.~.·,:.'~~:.:. . 

democr& tiCo;•.,;c_~;~~~-~có·s f'cul turales, 

sico. de. los .. dereclíos 'iriaivi.duales. 

diferente del tipo b! 

La :efecti~Í:Ci'á:a: de estos derechos depende del establee_!. 

miento de· .. lns:tl.·,t~~-~ones y servicios públicos que adopten las 

prest~ciories correlativas. 

4.3. LA NECESIDAD DE LA HUELGA EN EL ACTUAL 

CAPITllLIS!IO. 

La situaci6n actual creada es el resultado de una con-

cepci6n injusta, que sobre la naturaleza y funci6n de la a~ 

toridad, proclam6 el liberalismo individualista y de la que 

se aprovech6, poniéndola en pr&ctica el capitalismo. 

H•blar de capitalismo implica necesariamente hablar de 

la empresa, ya que el auténtico capitalismo se define con el 

monopolio de la producci6n en masa. 

Hoy en dia se considera establecida la idea de la hue! 

ga con todas sus caractertsticas inherentes, ya que es un f~ 

n6meno social, laboral y econ6mico que en nuestros dias se -

presenta con frecuencia, como resultado distintivo de las es 

tructuras .econ6micas industrializadas. 

El capitalismo se sustenta en la idea del esfuerzo in-
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di vidual y cr_ee, que. e.l éxito ·y el enriquecimiento son un1in,!. 

mes del' esfu~rzo·: p~~~.l~do: ·:Por. el contrarío, la pobreza no -

es una:'de~graciatc_siii~';; e.Í res1:'1ta_do de la flojera y el vi--
·.,·.· 

cio, lo que ·realni'ente. '-:1:;,¡.~,{s~rita una gran verdad. "As1 como 

el filósofo y ~J."~i,enÚfico reclaman del poder pCiblico que -

se abstenga de perturbar sus labores con reglamentaciontls, •· 

ast también el industrial y el comerciante demandan ser li-

bres en la empresa, para aplicar en ellas las cualidades 

que derivan del espíritu nuevo, y de la naturaleza de los n~ 

gocios : precisi6n, experiencia, osadia y el no reconocer 

otra autoridad que los hechos mismos." 46 

Todos estos factores enunciados y otros an1ilogos inter 

vienen en la formación del liberalismo moderno o el capita--

lismo. 

El liberalismo moderno se inspira en el principio de -

Batistaf : " Dejemos al hombre trabajar, aprender, asociar--

se, negociar, luchar y veremos como reina la ley de la prevl 

sión a través de su espontaneidad inteligente: y nacen or---

den, armonfa, progreso, perfeccionamiento, el pecfecciona--

miento hasta llegar a lo infinitamente óptimo." 47 

El liberalismo moderno, desde su punto vista jurtdico 

culminó con la concepción de que el Derecho tiene por fin h~ 

cer posible la coexistencia de las libertades individuales , 

de manera que cada sujeto pueda gozar del máximo de libertad 

compatible con los demás. 

Si el capitalismo permite a los trabajadores la liber-

46 Recasens Siches Luis, Tratado General de Filosofta del -
Derecho, novena edición, POrr!ía Méx. 1988, pág. 514 

47 Idem. -
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td.d para contrata-r. sus Servicios: con el empresario, y tam--

bién la libertad de asocia.~i6~ :con;otr~s trabajadores, no .se 

le puede negar el deí:echo ... á·· ,::¡;b~·.1·~rse:.contra las crJndiciones 

de trabajo insatisfac~P,rf~~ :é{:;P~?~st~s • 
. As! como. pliedé.;'.'indi.Íiid

1

uafm'e~·te admitir el empleo, ta!!! 
' . ·J,·:;. '·'--' 

bi~n puede, p~r:.'~e,~.~~·"t:-~~-~·~:6~iad·ci· con otros trabajadores, tran~ 
.---,,;,,""' 

formar su potéstaa:.·{ri'ci1vfdua·i en un movimiento con la fuerza 

que le d~ tod;\1.~~~~·=~~·itidad para defender sus intereses -
' .;,-- :~:'i' -'.,~·:~,.; 

comunes. ., ·.· k5~~~: :.¡·~-:.'··; >~_,.;,. 
',- ú" ·:):::,'· 

A, ~es~.t:~.d.;" todo, el trabajador forma parte importante 

de la· ·ma~·u.i~aria'·. del capitalismo, aun cuando el empresario -

no lo. consi:d~~e.·.estructura activa del capital: para la es--

tructu~·a· soc'ial\econ6mica de toda una naci6n el trabajador -

partic~pa ·:<ÍcÍ:~v~mente en el capitalismo atravl!s de multiples 

f~rmas!~~n~:~~~~iias_es la de consumidor, al obtener un sala 

C-io. que,_.se-ti:aau'Ce en dinero efectivo, como pago por su tra

bajo, é~t~ tiene.~ue satiifacer sus necesidades primarias, -
··.: .·' 

comida,· 6alz~do, ~estido, etc., para él y para su familia, -

en este caso part~Cipa como consumidor entre otras cosas. 

Participa también como factor productivo, y ésta es 

una de las formas no menos importantes en el capitalismo. 

Presta sus servicios mediante el pago de un salario, empleá~ 

dese para producir artículos comerciales o bien al prestar -

sus servicios en otra índole, ayuda al buen funcionamiento -

de los engranes de la producci6n.¿Porqqe no ? participa en 

las ganacias del empresario, comparte la propiedad sin dejar 

de ser asalariado, y en realidad, la participaci6n que le c~ 

rrC!sp~nde bajo la ganancia del capital puede adoptar entre 
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otras formas la' 'de. la. adjudicaci6n d·~ las acciones a los 

obreros de la: empresa·,: por cUe~ta dé los beneficos que le C_2 

rresponden en las ·~tl.udf~·e~·· netas ~l final de la gesti6n 

econ6mica·.; · '···;•. 
' ~ :: :~~ 

lndependielltementé)~¡; '.'ésto, el· capitalismo envuelve 
. . . ,, .... ,· •.• :e-, -1 

a 

todo el .mie~bro 'del' ;istema, en el juego del consumismo en 

donde existe m~s de una necesidad primaria. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que los salarios que 

perciben los obreros. (nos referimos especificamente a los -

obreros porque son las masas más grandes de asalariados) son 

de hambre, son miserables, q~e no les rinde ni para satisfa-

cer las más elementales necesidades para poder subsistir 

ellos solos, menos aQn, para la manutención de su familia. -

Por obviedad, el obrero debe buscar la manera de mejorar 

su nivel de vida y la de los suyos. Afortunadamente cuenta -

con el recurso de huelga que en cierta medida le ayuda a o~ 

tener el beneficio indispensable. 

Ciertamente la Constituci6n proclama que la huelga es 

un medio para equilibrar los factores de la producci6n, pero 

sucede que en la realidad buscar armonizar los factores de -

la producci6n mediante la huelga e_s ilusoria, porque no por 

el simple hecho de ir a la huelga va a haber una igualdad --

económica entre el emp~esario y el obrero, si a caso, habrá 
·.· .. '· 

justicia social y .freno ~ los descarados abusos del capita--

lista. 

La finalidad q~é expesa el 123, de mantener el equili

brio productivo_.· deberia· de cambiarla por la· finalidad de m~ 

jorar las condicones del trabajo dentro de la sociedad. 
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AGn y que jam&s se va a balancear la situaci6n del tr~ 

bajador con la del empresario mediante la huelga, ~sta, est§ 

m&s que justificada, porque es una de las instituciones que 

contienen la autonomia que ella representa y es un derecho -

de los de mayor demanda dentro de los derechos sociales del 

hombre y el de m&s uso en la actualidad. 

La huelga es una instituci6n que aparece paralela a la 

era industrializada, como respuesta a las injusticias y los 

abusos. En nuestros dias funge como uno de los escasos de-

rechos que le ayuda a reivindicar a la clase baja y obtener 

mejores niveles de vida laboral y econ6mica dentro de su cla 

se. 

Efectivamente, el capitalismo es un sistema de los 

fuertes, de los empresarios, dominado por los que sobresa-

len en la economla. Nuestro sistema actual gubernamental ap~ 

ya descaradamente al capitalista, permite el enriquecimiento 

ilimitado, el dinero en manos de pocos, tan es así que el di 
nero en nuestro país se encuentrra repartido en 24 manos mu! 

timillonarias y cuarenta millones de trabajadores, esta a r~ 

z6n de la promoci6n de politicas que permitan el "desarrollo 

econ6mico del pals. 11 

La sit~aci6n de trabajador en general, es cada vez m§s 

critica, se hunde en la pobreza, con la impotenci~ de luchar 

por sobrevivir en la 1'selva", donde se aplica la ley del m&s 

fuerte.Lo.mantiene en austeridad con salarios incongruentes 

al costo de la vida. 

Menos mal, que por lo mt?nos ahora legítimamente, el -

trabajador ya puede elegir entre seguir en·las mismas candi-
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ciones laborales, o exigir sus derechos mtnimos de clase, m~ 

diante la huelga. 

Estamos en una ~poca de transici6n social y econ6mica 

que requiere de instituciones como la huelga, para garanti-

zar el crecimiento verdadero de la naci6n. 

Propiamente es el turno de abordar el tema que dejamos 

suspendido para tratar oportunamente, y que es nada menos el 

punto con el que se abrió el presente capttulo, pero que no 

podtamos tratar sin hacer el estudio que refuerza la investl 

gaci6n de la huelga actual, tratandose precisamente de los -

temas que hemos estudiado para abrir paso a un mejor plante~ 

miento del punto en cuesti6n. 

4.0. LA HUELGA EN LA ACTUALIDAD. 

Por razones que ya hem·~S expuesto, recorrimos este pu.!!. 

to pilar en nuestra investigaci6n, hasta este momento, por -

ast requerirlo la importancia que le merece, y por que toda 

investigaci6n debe llevar una secuencia 16gica; no pudimos -

haberlo explicado sin saber cuales son las causas, las pro-

piedades y efectos de huelga dentro de un determinados si~ 

tema econ6mico y definitivamente, en el capitalismo contemp2 

rlíneo. 

No nos corresponde tratar aqut la dirección de las 

cuestiones poltticas ni las maniobras gubernamentales para -

amortiguar la crisis econ6mica por la que atravesamos, nos -

concierne en este caso, la repeccuci6n de aquella en el cam

po laboral y m~s conccetamente, como afecta a la huelga. Sin 
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embargo, aun cu~ndo no analizaremos esas cuestiones, sL deb! 

mos ver de que modo afectan estas c~rcusntancias, comprender 

el porque la justificación de la huelga hoy en dla que ha~e 

cien años, porque tan injustas fuerón las condiciones que la 

gestaron, como precarias lo son las que ahora la motivan. 

Para dar comienzo con el tema, hemos de entender por -

actual no el "hoy" estrictamente, sino, la realidad de nues

tros tiempos, los hechos que forman parte de nuestro presen

te y de nuestra existencia. Ast pues, la situación actual c~ 

rresponde a la época en la que vivimos. 

Hablando de la crisis econ6mica, tratamos un tema muy 

actual que empieza con el legado del residente Echeverrla • 

Desde su gobierno se agudiza profundamente el fenómeno cono

cido como la inflación monetaria, consistente en la exeaiva 

emisión de billetes en sustitución de la moneda, en otras p~ 

labras, la devaluación de la moneda mexicana que es el peso. 

Esta es la situación en la que quedó el pats después -

del sexenio que comprende de 1970 a 1976, endrogado hasta la 

m ... iseria, con una grave inflación monetaria, aumento de la 

deuda externa, la baja en las reservas de divisas y el sala

rio pauperrimo hiz6 imposible cualquier avance o cambio so-

cial. 

El estado que guardaban las cosas para el sexenio si-

guiente, con López Fortillo, obligó al nuevo presidente a i~ 

plantar una polltica de austeridad, denominada elegantemente 

1'Alianza para la Producci6n", que en término generales seria 

una restricción en el aumento salarial y en el precio de ve~ 

ta de los productos comerciales~ bajo aste·sistema, Portillo 
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comprometi6 a las partes de la sociedad y de 1a'producci6n -

al no aumento de los precios ni de los .salarios_;:, 

Con este rnlitodo de abstinencia, el. E:s!:~~~·: n".:i autoriza

rra el incremento de salario m!nimo general , durante el -

primer aRo del sexenio, sino hasta 1977 y lue'go en 1979. Los 

sindicatos respetaron su compromiso y no exigieron m~s de -

lo permitido en los contartos colectivos de trabajo, Pero el 

sector privado no acat6 la .disposici6n, elevando los precios 

de los productos: consecuencia, huelgas frecuentes y largas, 

pues no es concebible que sean m~s altos los !ndices de irr 

flaci6n que la tasa salarial. 

Para 1980 la t&ctica estatal se inclin6 a romper con -

la iniciativa privada y depende únicamente de los ingresos -

derivados de la explotaci6n del petr6leo. Por obviedad resul_ 

tó insostenible tal situaci6n y los consumidores extranjeros 

encontrar6n la forma para vencer presi6n de los paises prS?. 

ductores del petr6leo. En '81 descendieron nuevamente los s~ 

!arios y se desencadena una crisis económica aOn maá cruel -

y sin retroceso. 

Estas circunstancias dieron la pauta para buscar otras 

soluciones apoyadas en la bUsqueda para amortiguar los gol-

pes de la hiper-inf laci6n, en la calse trabajadora, que re-

sult6 ser la consecuencia m§s grave y dram&tica de todo el -

proceso. 

De entrada en 1982, la política de de la Madrid descarr 

sa en un intento de recuperaci6n econ6mica con represi6n im

presionante en contra de la clase trabajadora, la inflaci6n 

persiste hasta 1987 y no hay aumento de salarios rn!nimos Y -
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ademlis son implantadas mediada.9 ·en- petjuicio de los .aindie! 

tos, manifiesto en la reforma de la Ley del Trabajo en 1982, 

que s6lo permiti6 el incremento : "Siempre que existan cir-

cunstancias econ6micas que lo justifiquen" en el salario mt

nimo, sin que por otra parte autorice el aumento paralelo a 

los salarios tabulados, por la disposici6n implantada por el 

Fondo Monetario Internacional. 

El resultado no tard6 mucho tiempo en manifestarse. --

Néstor de 8üen apunta "Al acordarse el aumento a los m!ni-

mos, ya en los primeros meses de 1983, se produjere~ emplaz! 

mientas masivos a huelga para conseguir su extensi6n a los -

tabuladores, pero, de costumbre, con la CTM a la cabeza, el 

11 Movimiento Obrero" se retir6 en seguida y algunos sindica-

tos independientes, equivocando evidentemente la estrategia, 

persistieron en las huelgas que acabaron de 1nala manera. Lo 

mlis notable fue que después de mes y medio de huelga, el Si~ 

dicato Onico de Trabajadores de la Industria Nuclear intent6 

ejercer su derecho de desistimiento y la Junta lo rachaz6 -

con argumetos inadmisibles, que sujetaban el desistimiento a 

la conformidad de la empresa de Uranio Mexicana, S.A., la -

que evidentemente no .acat6. Sigui6 la huelga sin trabajad~ 

res huelguistas y a la semana un cierto pudor de interpreta

ci6n hizo que la Junta Federal diera trlimite a un conflicto 

colectivo de naturaleza econ6mica que cerr6 la empresa y dio 

por terminadas las relaciones de trabajo, con una indeminiz~ 

ci6n al parecer adecuada. 

Los años siguientes mantuvieron en paz a los sindica-

tos independientes que prefirieron no arriesgar nuevos dese~ 
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labros. " 48 

Por lo que se ha visto, podemos darnos cuenta que la -

crisis econ6mica repercute directamente en los asalariados , 

pues sucede que siempre que se permite un incremento en los 

salarios m!nimos, se presenta uno mayor en el costo de los -

productos comerciales, por lo que la respuesta ha sido inne

gablemente que los sindicatos independientes y los socios -

del Congreso del Trabajo entren en competencia para obtener 

incrementos salariales y por su puesto se apoyan constante-

mente en las huelgas prolongadas. 

Quienes ha sido los paganos en las crisis econ6micas -

de nuestro pars ? Tal vez en todos repecuta, pero los que -

cargan con el p~so son los obreros, los asalariados. 

El empresario no es del todo el culpable de que los -

obreros perciban tan miserables rayas, en muchas de las polf 

ticas econ6micas del gobierno se implantan las medidas que -

mantienen en austeridad a los menos indicados. 

Concretando, las circunstancias econ6micas de nuestra 

naci6n obligan al trabajador a exigir mejores niveles de vi

da, que permitan sobrevivir en el sistema al que pertene-

cen, buscan la ayuda solidaria de sus compañeros en las mis

mas circunstancias, y se expresan mediante su~derecho a la -

huelga, se manifiestan con la conciencia da clase y exigen -

por derecho lo m1nimo que les corresponde. 

Una huelga no tiene por finalidad poner fin a las rel~ 

ciones de trabajo, ni dar por terminado el contrato laboral 

existente entre el empresario y los huelguistas, se suspen--

18 Op. Cit. Efigs. 402 y 403 



124 

den efectivamente· los efectos, pero con la. finalidad en con

c_reto, de forzar al- empresario a la aceptaci6n de 'las reivi!!. 

dicaciones_ ~.e. los trabajadores. Los huelguistas sin embargo, 

tienen por ~i~a, regresar al servicio, perden otras condi-

cion'~s;· 

':::n· ciert_os casos, durante el ejercicio de la huelga se 

practican '~C:tos iUcitos que constituyen un justo motivo pa 

ra la· re c.l Íll6n del contrato. 

La-huelga como instituci6n del Derecho Laboral y vista 

como tal, tiene por finalidad la de forzar al empresario, mE_ 

dificar o conservar las condiciones de trabajo, en este sen-

tido sirve de medio de presi6n al empresario. 

Pero en nuestros dias, en la realidad contempor~nea, -

la idea de ir a huelga ha cambiado, y sus fines no se diga , 

pues los fines de una huelga actual no se limitan a presio--

nar a un empresario, muchas de las veces la huelga persigue, 

ciertamente, finalidades m~s amplias y busca alcanzar venta-

jas para las propias entidades sindicales de los trabajado--

res, y aún m~s, pueden involucrar manifestaciones y la m~s -

noble de las finalidades, apoyar a otra huelga, auxiliar a -

sus compañ~ros. 

Seria por otro lado, oscurecer la verdad de las huel--

gas el negar que muchas de las veces, nacen como presi6n i!!, 

directa contra el empresario (las solidarias) o, inclusive,-

como medio para obligar al pdder público, que presenta en es 

te caso fines politices o sociales, dandose las denominadas 

hu-algas de protesta, que son en contra de las autoridades a!! 

~inistrativas o bien, contra la misma careátta que viene a -
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ser el mismo tip~, y las conocidas :como.huelgas de hambre • 
•• .'·. 1 .',. ,. •• ' ·' 

Por ·las cirdull~'tallcias·: de esa ·diversidad· de fines,. las 

legislacioi:ies tambil!n 'fl.úctGan, ora pe~mitilfodola en un sen-
·,·;; 

tido amplio,· i.nc.lusi.ve·'l~s ·de soÜdaridad y las d~ protesta, 

como inst~umento de presi6n contra el Estado: ora atribuyen

dole concept'o estricto, puramente laboral' de mod:> de repri

mir todas las huelgas que ten•3an por objeto el obtener mejo

res condiciones de trabajo para los huelguistas. 

A estas fechas podemos clasificar de dos diferentes m~ 

neras a las huelgas en la esfera de las relaciones colecti--

vas del trabajo y la manera como se sustanctan en el contex-

to nacional. 

Conforme a los criterios de desarrollo o de establece! 

se una hulega, hemos conformado dos criterios de clasifica--

ci6n : 

FORMALES 

La clasificaci6n formal consiste, como la palabra lo -

indica, la forma como aparece en el contexto práctico, como 

fen6meno social dentro de nuestra comunidad. 

A) POR SUS CAUSAS. Pueden ser : 

TIPICAS.- Son aquellas que modifican o mantienen condi 

cienes de trabajo 

POLITICAS.- Son las manifestaciones que encierran una 

protesta contra cualquier autoridad, contra el sistema de g~ 

bierno, contra algún acto que se considere lesivo, etc. 

SOLIDARIAS. - Estas estofo inspiradas ·por la cooperaci6n 
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entre la diferencia de categorias, por integrantes de las m~ 

sas obreras en la consecuci6n de sus objetivos. 

B) POR CUANTO A SU EXTENSION. Que su vez se subdividen 

en 

DE EMPRESA O DE ESTABLECIMIENTO.- Son las que se ejec! 

tan en los centros laborales donde se produce algún articulo 

comercial o se prestan detP.rminadoa servicios. 

DE CATEGORIA PROFESIONAL.- Las que realizan los que 

pertenecen a una misma profesión y qu~ están asociados. 

GENERALES.- Involucran a todas las categorias y se su2 

dividen en las locales, regionales o nacionales. 

C) EN CUANTO A SU DURACION. 

POR TIEMPO DETERMINADO. Es la suspensi6n simb6lica del 

trabajo, o las de corta duraci6n. 

POR TIEMPO INDETERMINADO •. - Se prolongan con la mira -

de obtener los objetivos enfo=ado por la persistencia del m~ 

vimiento obrero. 

D) POR CUANTO A LA CATEGORIA PROFESIONAL DE LOS TRABA

JADORES. 

DE ACTIVIDAD PRIVADA. Se subdividen según sea la acti-

vidad a la que se dediquen 

DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. 

E) EN CUANTO A SU METODO DE DESARROLLO. 

PACIFICAS. 
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VIOLENTAS.- Existen en €stas los atentados a la pro-~ 

piedad, a la persona, agresiones, sabotajes, secuestros, et

c!íter·a. 

SUSTANCIALES 

LEGITIMAS O ILEGITIMAS 

EXISTENTES O INEXISTENTES. 

LEGALES O ILEGALES. 

La huelga, m&s que un hecho, es una acción, es decir , 

es un hecho voluntario. Este carácter volitivo le da a la -

huelga una f&cil apreciación de sus fines. 

Cuando preguntamos por la finalidad de la huelga, no -

es difícil contestar que, partiendo de la presunción de la -

existencia de determinadas condiciones, por medio de la mis

ma, se pretende la modificaci6n de las circunstancias que la 

provocaron, por medio de otro acto de voluntad. 

cuando la finalidad es puramente laboral, el trabaja-

dor pretende la modificación de las condiciones laborales, -

es decir, la alteración del contrato individual de trabajo -

celebrado con anterioridad, por medio de un acto de voluntad 

diferente al de la celebración del contrato. 

Siempre que le asignamos el sentido amplio a la huelga 

no la limitamos al campo exclusivo de las relaciones labora

les, le adjudicamos una finalidad diversa de la consecución 

de mejoras en el trabajo, busca ser un medio de presión para 

obtener beneficios de alguna autoridad, de· algún acto de au-
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toridad, del gobierno mismo, protesta contra las condiciones 

de la vida, o bien, para presionar a un patr6n diferente del 

original. 

Mientras que la relaci6n de empleo nace de un acto in

dividual (contrato individual de trabajo), la huelga, que mi_ 

ra a modificar, constituye por naturaleza un fenómeno colec

tivo. Abarca la totalidad de categorías, la totalidad de -

los trabajadores, conteniendo siempre fuerza potencial para 

extenderse a una generalidad. 

Este aspecto colectivo de la huelga, desde el punto de 

vista sociol6gico y politice, tiene su propia apreciaci6n. -

No solamente singulariza al fen6meno en el ~rea del Derecho 

Laboral y la Teor!a General del Derecho, sino, deba entende~ 

se que la huelga desencadena una guerra sindical, o mejor d! 

cho, sirve de instrumento bélico en la lucha de clases. 

Consideramos a la huelga como una contingencia resul-

tante de la posibilidad de mejorar las circunstancias de vi 

da de cada uno que la ejercite, como una de las facultades a 

que se tiene derecho. 

Podemos apreciar, que el derecho a huelga en la actua

lidad no limita a los huelguistas a la pretensi6n de mejorar 

su condici6n laboral únicamente, este derecho ha evoluciona

do, y permite a cualquier ciudadano, en uso de esa facultad, 

manifestar su descontento por algún acto que le perjudique a 

la comunidad, a él mismo, que transgreda los derechos socia

les del hombre. As! mismo este instrumento de lucha puede -

ser invocado i::omo la potestad que mencionábamos, de ser pro

clamada como un derecho social de los hombres, según lo est~ 
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blece la Carta Magna , en el apartado de los derechos socia

les del hombre. 

El derecho de huelga es un derecho relativamente joven 

que ha evolucionada más allá de las facultades que otorga el 

Derecho Laboral, a ser usado como un instrumento de presi6n 

a las autoridades, al gobieno mismo y a quien transgreda los 

derechoas sociales del hombre. 

La huelga es una instituci6n actual, que se reconoce -

tácitamente por el Derecho, como soluci6n práctica de los -

problemas comunes en la sociedad, en donde se repela con los 

propios medios y directamente por el afectado. 

La huelga es una instituci6n del Derecho, que las le-

gislaciones toleran tácitamente, y hasta la legitiman, por -

ser en la actualidad el acontecer socio-politico, laboral y 

econ6mico del México de fines del siglo veinte, un fen6meno 

puesto muy de moda. 

4.4. LA INTERVENCION DE ESTADO EN LAS NORMAS 

DE DUELGA 

Es principio fundamental del Derecho moderno, la obll 

gaci6n de la distribuci6n de la justicia, por medio de los -

6rganos especiales que integran el poder judicial. 

El perfeccionamiento progresivo de esos organismos e~ 

tatales, es directamente proporcional al retiro de la obsol~ 

ta prerrogativa del titular del Derecho de repelar, con sus 

propias manos, la agresi6n o de avenir la amenaza al derecho 

subjetivo. 
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La huelga se considera como un derecho subjetivo de -

los trabajadores o prerrogativa natural de la clase obrera. 

Entonces reconocer a la huelga como un derecho, signi-

fica proclamar la impotencia de la ordenaci6n juridica naci~ 

nal, frente a este tipo de conflicto. 

Como ordenaci6n jur1dica, está lejos de ser perfecto , 

en varias hip6tesis se reconoce el derecho como una defensa 

directa. Solamente en este sentido se puede hablar de dere-

cho de huel~a, pues éste se jerce a través de pequeñas fisu-

ras existentes en el orden juridico nacional, resultantes de 

influencia de los medios pr&cticos de soluci6n, por el Esta-

do, con respecto al conflicto colectivo del trabajo. 

Baltazar Cavazos Flores apunta : "El derecho de huelga 

pomposamente proclamado y aún hoy reconocido por textos res-

petables, se reduce de esa forma, a mera contingencia hist6-

rica. Pierde los contextos solemnes del derecho innaleneable 

del trabajador. Pasa a ser simple prerrogativa evanecente , 

tanto m&s menguante cuanto m&s perfecto fuere el mecanismo -

jur1dico del Estado; en el sentido de dar al conflicto coles 

tivo, como d& a los dem&s conflictos, la soluci6n jurisdic--

cional adecuada. 

Pero mientras esta soluci6n jurisdiccional no fuere e~ 

centrada por el Estado y ofrecida a los empresarios y a las 

masas obreras, esta seguramente, no abdicarian, ni podrian -

abdicar de su privilegio de planear y hacer botar la huelga, 

de sustentarla a costa de sacrificios y conducirla, lo que -

no resulta raro, ~ los demanes politices. " 49 

Jl'll""Ei. Derecho Laboral en Iberoamérica, Trillas, México septi! 
mbre-de 1984. p&gs. 727 V 728 -
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tos mismos continúan afirmando .que ra huelga es uno. -

forma transitoria e imperfecta de hacer justicia con las pr2 
' ' 

pi as manos, reconocen que exige alg·J profundamente humano , 

lo podernos decir, en el voluntariamente sufrido movimiento 

reivindicatorio de la clase obrera. 

La huelga es un derecho colectivo de la rnayoria de los 

trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. En este de-

recho corresponde ejercitarse no como un fin ni como fin de 

presi6n, sino, como medio para promover la terminaci6n de 

tr~mites y alcanzar fines profesionales o econ6micos. 

La huelga debe ser temporal con facultad de la autori-

dad competente para someter el conflicto colectivo al arbi--

traje obligatorio, en caso excepcional, justificado por los 

intereses superiores de la comunidad que resulten afectados. 

La huelga es efecto de contrato colectivo del trabajo, 

y por lo mismo debe adecuarse din§mica y permanentemente a 

los mecanismos de soluci6n a cada realidad local, regional o 

nacional, para atenuar su~ efectos y promover soluciones CO_!! 

patibles con la naturaleza humana en el trabajo cumplido y -

realizado de la justicia social. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. En un momento la huelga pierde autonomia por 

la intervenci6n del Estado en la celebraci6n de las normas -

que le son aplicables, pretende restringirla, aun cuando no 

sea de forma directa; pretende manipularla, y para dar solu

ci6n a esto, propongo la emancipaci6n de este derecho, de ma 

nera real y efectiva, romper el ligamento vicioso con el Es 

tado, y esto s6lo es posible, atacando d• raiz el problema -

que viene del ordenamiento constitucional, es decir, refor-

mar la ordenanza constitucional a manera de quitar el ente~ 

pecimiento de su ejercicio. 

SEGUNDA. El pretendido esfuerzo de la huelga de ser -

un derecho independiente, se evanece al ser contrariada· por 

la imposici6n constitucional, en la que el Estado tiene a su 

cargo la tarea de legislar en materia de huelga, y por tanto 

le permite ciertas ventajas para reprimirla. 

TERCERA. El gobierno astutamente, compromete a los lf 

deres sindicales con sus multiples politicas de beneficio n~ 

cional, para detener los posibles brotes huelguisticos. 

CUARTA. Lamentablemente el derecho de huelga tiene en 

su titular un opositor, con el cual debe diSputarse los ben~ 



133 

ficios. 

La coalici6n las más de las veces se convierte en un -

medio de poder, o mejor dicho para conseguir el poder, y más 

que buscar beneficios para sus coaligados, hace mal uso de -

su facultad, para obtener ventajas econ6micas de su posici6n 

para sr. 

Considero que los organismos de esta tndole deben te-

ner una verdadera conciencia de clase, no abusar del privil.'!_ 

gio· de que gozan, tener un mrnimo de escrGpulos. Si los 11-

deres por sr solos no pueden representar digna y honestamen

te su cargo, hay que introducir en sus reglamentos internos, 

que se les turne un interventor que de testimonio de la bue

na fe de actuaciones de los titulares, lo que a su vez s~ 

rá ratificado por los propios asociados que tengan interes -

por hacerlo. 

QUINTA. Cuando una huelga es realizada pacificamente 

por sectores no sindicalizados o coaliciones no registradas, 

se sobreentiende que no son asociados, y siguiendo el princ! 

pio Universal del Derecho, el cual dispone que lo que no es

tá prohibido está permitido, las huelgas realizadas en casos 

particulares, como las de hambre, las polfticas y otras, no 

producen consecuncias legales que las contrarien, y sin em-

bargo apelan al calificativo nominal de huelga. 

Esto me hace pensar en la perspectiva de que se p~eda 

ampliar el contexto legal de las huelgas y extenderlo a 

otras esferas jur!dicas, que por estar en gestaci6n el Esta

do no ~a descubierto para legislar. 

SEXTA. Pretendo que la huelga en u~ futuro no muy le-
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jano ha de tener una aplicabilidad lata, y su ejercicio no -

estar~ limitado exlcusivamente a los trabajadores, sino, -

se ampliarta para facultar a otros mundos jurtdicos, incur-

sionando tal vez como otra de las garant1as individuales que 

confiere nu4stra Carta Magna, en la que se describa a la 

huelga como : "La facultad de exigir un beneficio, pactfica

mente al que se tiene derecho, de otro que tuviera el deber 

de proporcionarselo.• 

Futuro fitopico tal vez, pero no imposible. 
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