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Muy distinguido Señor Director :

El alumno: VICTOR MANUEL VALLE GARCIA, con número de cuenta 93266305 , inscrito
en el Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a mi cargo, ha elaborado
su tesis profesiona l intitulada: "EL DESECHAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
HUELGA" , bajo la dirección del Dr. JOSE DÁVALOS MORALES, para obtener el titu lo
de Licenciado en Derecho.

La Lic . MARTHA RODRíGUEZ ORTIZ. en el oficio con fecha 26 de abril de 2005., me
manif iesta haber aprobado y revisado la referida tesis; por lo que , con apoyo a los
artículos 18, 19, 20 Y 28 del vigente Reglamento de Exámenes profesionales suplico a
usted ordenar la realización de los trámites tendientes a la celebración del Examen
Profesional del alumno referido.

LIC. r · R GUERRERO
Sfj¡~lll~ cMlCWminario

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL: El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación
dentro de los seis meses siguientes (contados de día a dia) a aquél que le sea entregado el
presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso, caducará la autorización que
ahora se le concede para someterse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional
conserva su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración del
examen haya sido impedido porcircunstanciagrave,todo lo cuálcalificará la Secretaria General de
la Facultad.
c.c.p.-Seminario.
c.c.p.-Alumno (a).
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A mi asesor,
José Dávalos Morales,

uno de los mas insignes juristas con que cuenta
la H. Facultad de Derecho. un ejemplo a seguir...

A la Universidad Nacional Autónoma de México.
fu ente inagotable de sabiduría y conocim ientos, la

mejor Institución de América Latina .
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Carcaño; a Ma . del Carmen Garcia y José Luís Lápez: a Elidia
Garcia y Daniel Mcjia; a Teresa. Román y Sixto Garcia Jr. y; a

Nan cy Galv án; con quienes he convivido durante toda mi vida y a
quienes debo parte de mi forma ción personal.

A Brenda Gorostieta Galicia,
quien fu e un pilar en el desarrollo de la p resente investigación y

con quien he compartido inolvidables momentos felices.

A mis amigos,
Nancy Rebeca Martinez, Sus an Zenteno, Mauricio Aguilar, Victor Hugo

Valdovinos, Raúl Huato, Benjamln Hern ández, Antonio Alardin, Vanessa
Vives. Mauricio Caytán, Katia Soriano, Arcinoé Linares, Araceli Rivera,

Marina Jiménez, Francisco Avilés, Karla Ruiz, Marcela de la Fuente, Ana
Santillán, Roberto Villcf ran co, Elízabeth Baños. Javier Morales, Aifredo

Pérez, Diego Sánchez, Noé Hern ández, Angel Hernández; Miguel S. Duarte,
Rosalia Gonz ález, Francisco Villalobos, Judith Hern ández, Diana Márquez,
Patricia Tellez, Edgar Saavedra, Mónica L ápez, Ana Ruth S ánchez, José A.

Vel ázquez, Gerardo Monroy, Joel Armendáriz, Maria del Rocio Carda,
Claudia Mo rales, Miguel Soria, Juan Manuel Uribe, Ricardo Cortes, Santiago

Nieto. Ismael Hern ández, Laura Calderón , Martha Soriano, Jos é Gámez,
Mauricio López, Eduardo Leal. Itzel Rodríguez, Aifonso Ávila, Alejandro

Villcfranco, Carlos Vilicfranco. Marco A. Chacón. Alberto Reyes, Aifonso
Garcia, Rcfael Gutiérrez y Daniel Becerril.

A todos ellos les doy las grac ias por su invaluable y tan leal amistad, por todo
el efecto y ap oy o incondicional qu e siempre han demo strado hacia mi persona,

p ermitiéndome realizar uno de mis más anh elados sueños .. .
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"La lucha por la justicia es de todos los dios. El secreto de los grandes corazones está
en esta palabra: tenacidad. Ir al ol.jetivo, en eso estriba todo. Si nuestra vida es un
camino, la lÍnica razón para darlo por terminado es haber llegado a la meta. Lo que hay
que hacer es caminar. Caminar hasta que termine la noche de la explotacion del
hombre por el hombre. Caminar hasta que sil/jo en el horizonte. al amanecer, el lucero
de la justicia ",

José Dávalos Morales
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INTRODUCCIÓN

Con el surgimiento del hombre es como se da inicio al Derecho, aquel medio creado

por los seres humanos para la sat isfacción de sus necesidades sociales en el marco de

una vida gregaria, de esta forma y con el paso del tiempo se ha llegado a la creac ión y

perfeccionamiento de reglas de conducta, que se traducen en ordenamientos normativos

(socia les, juridicos, económicos, morales, etc.), todos ellos, con cI principal objeto de la

convivencia y desarrollo del hombre en sociedad. Partiendo de esa premisa es como se

ha dado paso a la creación de distintos ordenamientos ju ridicos en ámbitos diversos,

encontrando en ellos a uno de los más importantes, el Derecho del Trabajo.

Sin embargo, el reconocimiento de ese derecho no pudo ser posible en forma

expedita, ya que el proletariado dcl siglo XIX se encontraba en condieio nes de vida

inhumanas; los sueldos que ganaban eran insuficientes para cubrir las necesidades de sus

familias, por lo que tenían que trabajar la mujer y los hijos en horarios exces ivos; los

centros de trabajo eran obscuros y mal ventilados; los trabajadores earecían de atención

médíca, vacaciones, seguridad en el trabajo. En otras palabras, no existía segu ridad

socíal. Este abandono y desinterés , manifestado por los patrones hacia el trabajador,

producto de la Revolución Industrial, propiciaron que se iniciara una eonc iencia de clase

entre los obreros al darse cuenta de su situación de miseria y explotación a manos de

empresarios, quienes cada vez se hacian más ricos con el trabajo de ellos.

En México, el asentimiento de ese derecho tampoco pudo llevarse a cabo de forma

inmediata, ya que es de sobra conocido el estado imperante en nuestro país que originó
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II ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA HUELGA

el estallido social conocido como la Revolución Mexicana, ya que al igual que en

Europa. las condiciones de trabajo eran verdaderamente tenibles: largas y agotadoras

jorna das dc 14 horas o más, a cambio de un salario miserable que por 10 mismo hacía

necesario que mujeres y menores pasaran a engrosar a las filas de trabajo, desde luego

en peor situación que el hombre adulto, ya que, como es de comprenderse fácilmente, el

afán de lucro de los empresarios los llevaba a emplear la mano de obra más barata y

menos exigente; además carecían absolutamente de prestaciones por riesgo o

enfermedad del propio trabajador; ausencia de medidas de higiene y seguridad en los

centros de labores; no se tenía derecho al descanso semanal remunerado; el salario, de

por sí poco, no se paga siempre en efectivo, sino que existían las tiendas de raya en las

que se proporcionaba al trabajador mercancías cuyo precio se descontaba de su paga.

entre otras carencias.

Contra tales atropellos, el Congreso Constituyente de 1917 produjo a nivel

Constitucional, 10 que se conoce como la Primera Declaración de Derechos Sociales,

instituyendo a nivel mundial la tutela juridica de esos derechos, mediante la creación del

artículo 123 Constitucional, pues en él, se establecieron los principios e instituciones que

garantizan las condiciones laborales justas del derecho del trabajo, a través de la

creación del derecho individual. la asociación prof esional. la libertad sindical. la

negociación colectiva. la huelga y el procedimiento laboral. un haz de derechos para la

defensa de los trabajadores.

Fue reconocido el derecho de huelga de los trabajadores bajo las condiciones que la

propia Constitución y la Ley del Trabajo establecian, entendiéndose como huelga, el

derecho de suspender las labores en una empresa por la mayoría de los trabajadores, con
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INTRODUCCi ÓN III

el objeto de lograr el equilibrio entre el capital y el trabajo, durante ella, las relaciones

individuales de trabajo, los derechos y obligaciones que son su consecuencia no se

terminan, sino que quedan en suspenso.

No obstante ese derecho del trabajo, con el transcurso del tiempo no ha visto en la

realidad los principios que lo vieron nacer, es decir, no ha logrado en todos sus casos

tener una eficacia plena, ya así, la calificac ión de la huelga. es el reflejo más tangible de

lo que implica la limitación al Derecho Colectivo del Trabajo.

Otra elara muestra de lo que ha implicado una restricción a los derechos laborales, la

encontramos en la reforma realizada a la Ley Federal del Trabajo en el año de 1980, ya

que vino a quebrantar, en parte, lo que las Leyes Federales del Trabajo de 1931 y 1970

lograron, al establecer dentro del artículo 923 de la Ley Laboral, la facultad discrecional

e ilimitada del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para poder admitir o no

a trámite, un escrito de emplazamiento a huelga, es decir, el Presidente de la Junta de

forma unilateral califica a la huelga antes de su nacimiento, coartando así, aquel derecho

fundamental establecido en la Carta Magna, a pesar de que la propia Constitución

establece que las garantías en ella contenidas no pueden restringirse salvo en los casos

contemplados en la misma.

Esa calificación dc la huelga, consiste en el estudio de las causas, motivos y actos

que incitan el cstallamiento de una huelga, a fin dc Ilcgar a una resoluci ón que determine

sobre la existencia o inexistencia, la licitud o ilicitud, o para decretar la justificac ión o

injustificación de la huelga, sin embargo y como se dijo, la calificación que realiza el

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbítraje, puede poner fin a la misma antes de
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IV ASPECTOS IlISTÓRICOS DE LA HUELGA

haber surgido y más aún, antes de que se llegue siquiera a la etapa de conciliación,

prevista en el artículo 926 de la Ley Laboral.

Como puede observarse, es entonces cl objeto del citado articulo 923 de Ley Federal

del Trabajo, la de detener el procedimiento de la huelga y restringir aquel derecho

colectivo iniciado por una coalición de trabajadores mediante la intervención del

Presidente dc la Junta de Conciliación y Arbitraje, en términos del artículo mencionado,

situación que podria calificarse de inconstitucional si consideramos que el Presidente de

la Junta, actúa unilateralmente al resolver una cuestión que involucra el ejercicio del

derecho de huelga, producto del conflicto entre el trabajo y el capital, principalmente

porque el articulo 123, apartado "X", fracción XX de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, establece que los conflictos entre el trabajo y el capital se

sujetaran a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, es decir, a la decisión de

aquel cuerpo colegiado por el que se encuentra integrado, emitida previa votación de sus

miembros, representantes de los trabajadores, patrones y del propio Presidcnlc de la

Junta correspondiente, en cumplimiento a las atribuciones que la Constitución les

conceden y las leyes secundarias les imponen.

Algunos autores, lo mismo que el propio legislador, consideró que la creación del

artículo 923, Ic da gran calidad técnica al hecho de recibir y radicar emplazamientos a

huelga que no se encuentren debidamente legitimados, entendiendo a esa legitimación,

como aquel sustento juridico, aquello que se encuentra conforme a derecho, es decir, que

se cumple con todos los requisitos de fondo y forma, y que con ello sc evitaría la

proliferación de estallamientos de huelga con fines de extorsión en manos de la voluntad

dc unos cuantos.
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INTRODUCCiÓN v

Ahora bien, considero que sería más importante en su caso, que la Junta y no el

Presidente de la Junta prevenga a los trabajadores que tratan de ejercitar su derecho de

huelga, para el caso de que incumplan con los requisitos de forma y fondo establecidos

en la Ley, subsanen esas deficiencias dentro de un término prudente que para el efecto

debiera establecerse (por ejemplo de 48 horas), I y si no lo hicieren, se continuaría con la

tramitación del procedimiento de huelga, con las consecuencias que pudiera traer

consigo al momento que la Junta la califique, esencialmente porque existe suplencia de

la defensa deficiente en materia del trabajo ; por ejemplo, si al escrito de emplazamiento

le faltare una de las copias exigidas por la ley; si estuviera mal dirigida la petición o el

patrón al que se emplaza fuera equivocado; o inclusive, si existe un contrato colectivo de

trabajo existiendo ya uno depositado en la Junta, podría prevenirse a los trabajadores

para que cumpliment aran o aclararan los requerimientos hechos por la Junta, y no de

plano fuera desechado unilateralmente el escrito de emplazamiento por la decisión del

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien prejuzga sobre la existencia o

inexistencia de la huelga, y en lo inverosímil de la facultad discrecional estudiada, ya

que no tiene caso que el Presidente de la Junta deseche un escrito de emplazamiento a

huelga, cuando existen medios legales para solicitar la existencia, inexistencia, licitud o

ilicitud de la misma.

Por esas marcadas precipitaciones de la historia hacia la llamada modernidad, es

necesario que se analicen las normas juríd icas que sustentan los derechos sociales,

1 Es importante nu olvidarque se debe tratar de un procedimiento sumarísimo, atendiendo a que lajusticia
debe ser impartida de manera pronta y expedita por mandato constitucional det artículo 17 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y cons iderando los principios de Econom ía,
Concentración y Sencillez por los que se rige el Derecho Procesal del Trabajo .
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VI ASPEcros HISTÓRICOS DE LA HUELGA

actualizando la nonnatividad del Derecho del Trabajo, en consenso y armonía de los

trabajadores, patrones y las propias autoridades, porque de lo contrario ni sus finalidades

de protección hacia la clase trabajadora, ni el equilibrio obrero patronal, estarán

garantizados. De ahí que la postura que sostengo, sea acorde con uno de los principios

del Derecho Procesal del Trabajo, en cl sentido de aplicar e interpretar la norma más

favorable al trabajador, contemplada en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo .

Así, en el primer capítulo del presente trabajo se analizarán las primeras

manifestaciones de la huelga en Europa y sus antecedentes en México, sin pasar por alto

a las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco que sucedieron en la República

Mexicana durante la dictadura de Porfirio Díaz.

Dentro del segundo capítulo, se trata el marco teórico por el que se encuentra

regulado el derecho de huelga, en el que se mostrarán las díferencias conceptúales entre

coalición y sindicato, así como la fundamentación y naturaleza jurídica de la huelga, sus

elementos y requisitos previos para su estallamiento.

Subsecuentemente se expondrá una comparación entre las diversas legislaciones que

regulan, prohíben, restringen y califican la huelga dentro del derecho internacional.

El tercer capítulo concierne al procedimiento de la huelga, dentro del cual son

estudiadas las etapas por las que desfila, es decir, se realiza una exposición detallada de

lo que implica la gestación de un movimiento de huelga hasta la terminación del

conflicto.

En relación a la calificación de la huelga , se expondrán los supuestos contemplados

dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del

Trabajo.
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INTRO DUCCiÓN VII

Asimismo, con relación a la legitimació n del movimiento obrero dc huelga, se

observaran las dife rencias entre capacidad, legitimación, personalidad y part e.

También es abo rdado el tema de la via procedim ental a seguir en caso de que los

trabajadores sometan el conflicto labora l a la decisión dc la Junta de Conci liaci ón y

Arbitraje, por lo que y para ello, se desarrollará el procedimiento ordinario y para los

conflictos colectivos de naturaleza económica.

Por último, dentro del contenido de l capítulo cuarto, se realizará un an álisis

pormenorizado del articulo 923 dc la Ley Federal del Trabajo, a fin de saber si atenta

contra el derecho de huelga, estableciendo si se trata de un precepto inco nstit ucional.
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CA PÍTULO PRIM ERO

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA HUELGA

l. LA HUELGA EN LA mSTORIA UNIVERSAL.

Se habla de una suspensión de trabajo de albañiles en 1923 a.e. por parte de

trabajadores hebreos que durante 430 años fueron sometidos a la despiadada explotación

laboral por los egipcios.t así en ese país de Egipto, las crónicas dan cuenta que por el

año de 1460 a.e., existió una huelga llevada a cabo por obreros judíos comisionados en

la construcción de la Tumba de Ramsés ll,J ante los malos tratos de que eran objeto por

parte de los capataces, sin embargo, el trabajo esclavo de quc cran objeto nos impide

realmente poder considerar a esta suspensión como una verdadera huelga que supone la

libertad de los individuos para el trabajo, o bien la suspensión de las labores.

De esta forma, en los siglos de la esclavitud no pudo surgir la idea del derecho del

trabajo, porque implicaba una contradicción insalvable, ya que el esclavo cra una cosa

que como tal no podía ser titular de derechos.

El tan injustificante y menospreciado periodo dc la historia que se conoce con el

nombre dc la Edad Media," presenta dos caras no exentas de contradicció n: por una

parte, en el sistema feudal de la servidumbre tampoco pudo nacer el derecho del trabajo ,

porque la servidumbre de la gleba era una institución intermedia entre la esclavitud y el

2 CLIMENT BELTRÁ N, Juan Bautista. Derecha Sindical. Editorial Esfinge. 3' edición. Naucalpan,
Estado de México, 2002 . p. 135.
' GUERRERO. Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial POfTÚa, 22' edición. México, 200 1.
pp. 366-367. (El propio autor hace referencia a BRUN Y GALLAND. Droit du Travaíl, p. 828) .
4 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 1, Editorial POITÚa, 16' edición.
México, 1999. p. 6.
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2 ASPECTOS flISTÓRICOS DE LA HUELGA

hombre libre, pues si bien el siervo gozaba de algunos derechos personales, como

contraer matrimonio, vivía pegado a la tierra sin poderla abandonar, obligado a

trabajarla y a pagar tributo al señor. En cambio, aquellos siglos en las que nacieron las

más ilustres universidades de Europa, presenciaron la lucha, que tuvo a la corporación

por escenario, entre los compañeros y oficiales (auténticos trabajadores asalariados de

entonces) y los maestros, propietarios de los talleres en los que se ejecutaban los trabajos

de la clientela, lucha que llevó a la creación de las asociaciones de compañeros, éstas si,

antepasados ciertos dc los sindicatos contemporáneos.

La lucha de clases es la ley de la historia de las sociedades que viven en el sistema

de la propiedad privada y de la consecuente explotación del hombre por el hombre. ' la

cual aparece en dos formas generales de manifestación: una es la era de la lucha latente,

la que explota en los momentos en que la vida del hombre llega a estar por debajo de la

vida de los animales de carga y otra es la condición que arranca en la Revolución

Francesa, en donde la lucha del proletariado se ha vuelto consciente, permanente y

planeada para la consecución de un fin, circunstancia en la que no trascurre un sólo día

sin que estalle uno o más conflictos obrero patronales, ya que dicha Revolución tenía

como fin principal la de sustituir una sociedad fundada en los privilegios por una

sociedad igualitaria''

Pues bien, la historia del derecho del trabajo es uno de los episodios más dramáticos

de la lucha de clases, por su profundo sentido de reivindicación de los valores humanos,

tal vez el más hondo de todos, porque es la lucha por la liberación y dignificación del

, ENGELS, Federico, El Origen de la Familia. la Propiedad Privada y el Estado. Marx y Engels,
Editorial Época, (s.e), México, (s.a), p. 201 . (se trata de la concep ción dia léctica general del Marxismo).
• GARCiA, Ramón, el al., Pequeño Larousse Ilustrado, Editorial Larousse, México, 2001, p. 1540.
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LA HUELGA EN LA HISTORIA UNIVERSAL 3

trabajo, lo que es tanto como decir, la liberación y dignificación del hombre en su

integridad, pues si bien el espíritu humano encerrado cn las cárceles de la dictadura

puede ser libre, no lo es plenamente, porque su libertad es puramente intcma, pero no

puede el hombre hacer uso de ella ni volcarla en bien de él mismo, de su familia, de su

pueblo y de la humanidad.7

La burguesía triunfante disponia de armas poderosas para defenderse en contra de

eualquíer propósito de creación de un ordenamiento jurídico que regulara las relaciones

entre el trabajo y el capítal, unas de naturaleza teórica, otras derivadas de la fuerza del

poder politico.

De esta manera y en su concepción original, entendida la huelga como la cesación

eventual del trabajo con objeto de colapsar el proceso productivo y procurar someter el

interés del patrón, al profesional de los trabajadores, fue juzgada en un principio, como

un acto reprobable y proscrito de violencia. Refiere el doctor Mario de la Cueva, en el

segundo tomo de su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, que en el año 1303,

el rey Eduardo I de Inglaterra prohibió las huelgas. Lo mismo aconteció en Francia y en

Alemania en el siglo XVI. En 1539 una huelga de impostores en Ly ón" se prolongó por

tanto tiempo , que dio margen a que Francisco 1 expidiera un edicto severo el 28 de

diciembre de 1541, prohibiendo cualquier suspensión brusca del trabajo.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo precisó que la primera

prohibición de la huelga, se dio cn Francia con la ley Le Chapelier en 1791, producto del

régimen individualista y liberal de las leyes económicas, que garantizarian las libertades

7 DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p. 12.
B GUERRERO, Euquerio, Op. cit., p. 367. (El propio autor hace refer encia a BRUN Y GALI.AND. Droit
du Travail, p. 828) .
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4 ASPECfOS HISTÓRICOS DE LA HUELGA

de la industria, pues declaraba en su ex posi ci ón de motivos que no existe más inter és en

una Nación que el panicular de cada individuo y el general de la colectividad.' esa ley

fuc completada en el año 1810 con los artículos 410 a 414 del Código Pen al Francés,

que castigaria severamente y en forma ejemplar, los actos que a pretexto de obtener

condiciones de trabajo y salarios justos, tuvieran como efecto inmediato poner

obstáculos a la marcha progresista de las fuerzas económicas; Inglaterra, también

convirtió en delito la suspensión brusca del trabajo, cuando el parlamento dictó las leyes

de 1799 y 1800, según las cuales toda unión contractual encaminada a obtener una

mejora en las condiciones de trabajo, constituía una conspiración con la finalidad de

restringir la libertad de la industria. Así, todos los miembros de la unión incurrían cn

delito penal. Pese a ello, la presión de los trabajadores organizados y las crecientes

contradicciones entre el capital y el trabajo, obligaron al Estado Liberal a intervenir

dentro del marco dc las relaciones de trabajo, reconociendo a la huelga como un

derecho.

Fue entonces, como a principios del siglo XIX nació lo que el maestro Mario de la

Cueva llamó edad heroica del movimiento obrero y del Derecho del Trabajo, cuya

finalidad inmediata fueron las instituciones que componen lo que hoy llamamos el

Derecho Colectivo del Trabajo: la sindicación, la huelga, la negociación y contratación

colectivas, envueltas por cl amor a la libertad, porque sin ella desapareceria lo humano.

Las dos primeras son las instituciones que partieroo dc dos rea liza das que estaban a la

vista: la miseria y la explotación de los hombres, y la negativa del Estado a expedir una

• DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p. 8.
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legislación justa para regular las relaciones trabajo-capital; las dos últimas son aquello

que en forma incompleta e imperfecta genera las dos finalidades inmediatas del derecho

del trabajo: la igualdad de tratamiento para todos los hombres y niveles minimos

decorosos de vida.

Esa etapa de la historia, tuvo como primer escenario a Inglaterra, ya que fue en ese

país donde se conquistaron las libertades colectivas a lograr, dentro de un régimen

económico donde prevalecía la formula de Iaisser-faire, laisser-passer. Francis Place en

el año de 1824, logró que el parlamento aprobara una ley que derogaba las prohibiciones

de las leyes de 1799 y 1800, suprimiendo los delitos de asociación profesional y de

huelga. Poco después, en la primera acción democrático-revolucionaria, de los

trabajadores, conocida como la Guerra Cartista en virtud de la carta-petición en la que

solicitaban del parlamento una estructura democrática que permitiera al trabajador hablar

en aquella tribuna, inspirados en el pensamiento de Roberto Owen, iniciaron una marcha

hacia Londres que fue disuelta cruelmente por la policía y el ejército. Sin embargo, la

ley de 1824 provoco una curiosa paradoja, pues si el Estado Individualista y Liberal se

limito al simple papel de espectador trente a los fenómenos económicos, actitud que le

fue impuesta por la burguesía como premisa indispensable para que pudiera ejecutarse

libremente la explotación del proletariado, una vez que se conquistaron las libertades

colectivas, serian los trabajadores quienes exigirian del Estado que continuara

cumpliendo el papel de espectador y se concretara a contemplar la organización de los

trabajadores y su lucha para conseguir, a través de la negociación y contratación

colectivas y de la huelga, las condiciones de trabajo que el Estado no podía ni queria

imponer.
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En los años finales de ese periodo, surgieron dos grandes acontecimientos que

provocaron el transito a la era de la tolerancia; la entrada del marxismo a la lucha de

clases como el pensamiento básico de los trabajadores y las revoluciones europeas de

mediados de siglo, ocasionaron que en el mes de febrero de 1848 se publicara en

Londres, el Manifiesto del Partido Comunista al que pertenece el título de el documento

del siglo, ya que fue la palabra que despertó de su sueño al proletariado y porque su

publicación determino el curso de la historia. No obstante su profundidad, el Manifiesto

contiene un lenguaje claro y sencillo al alcance de las clases trabajadoras y se compone

de numerosos principios e ideas: en primer término, la explicación materialista de la

historia. de la que fluye la ley fundamental de la lucha de clases; en segundo lugar, la

tesis de que en el sistema de la propiedad privada, la contradicción entre las clases es

inevitable; en tercer término, la teoria de la revolución, que enseño a los trabajadores la

idea de que solamente a través de ella podría ponerse fin a la lucha, así como también

que la clase trabajadora estaba destinada por la historia a llevarla a cabo; en cuarto lugar,

la visión de la sociedad socialista del futuro. en la que desaparecería la propiedad

privada sobre los instrumentos de la producción y la posibilidad de la explotación del

hombre por el hombre; en quinto término, la idea de que en esa misma sociedad del

mañana moriría el Estado. organización creada por las clases poseedoras para mantener

a los trabajadores bajo su dominio; finalmente el Manifiesto concluye con la conocida

invitación: "Proletarios de todos los pueblos , uníos", que era también un llamado en

favor de la acción sindical mundial.

Frecuentemente se ha citado el articulo 20 de la Constitución Belga de 1831 según el

cual, "los belgas tienen el derecho de asociarse sin someterse a una medida preventiva" ,
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como un precedente de la libertad sindical, pero cualquiera que fuese el alcance de la

disposición, lo cierto es que no se utilizo, pues los primeros sindicatos se constituyeron

en los últimos años del siglo XIX. Tampoco se encuentran datos fundamentales en los

estados alemanes y en Austria, pues si bien se produjeron algunos desordenes,

principalmente en Viena y en Berlin, los gobiernos se impusieron fácilmente.

La edad heroica concluyo entonces, con el reconocimiento de las libertades de

coalición y asociación sindical, ya que el Parlamento ingles reconoció la libertad de

asociación en 1824, Francia espero hasta el año de 1864 para la derogación de las

normas penales que sancionaban la formación de los sindicatos y las huelgas; la

evolución alemana fue más compleja, ya que si bien algunos estados levantaron las

prohibiciones entre 1841 y 1859, fue en el año de 1872 cuando una ley del recién

formado imperio Prusiano, generalizo las libertades.

En este periodo llamado la era de la tolerancia. los trabajadores pudieron asociarse

libremente sin temor a ser perseguidos y sin que el Estado pudiera estorbar su

formación, pero las reformas a las leyes penales y la consecuente libertad de sindicación,

no trajeron consigo su reconocimiento legal como personas juridicas, fueron

asociaciones de hecho, razón por la cual los empresarios no estaban obligados a negociar

o contratar colectivamente las condiciones de trabajo, pues si bien ya no estaban

prohibidas y tampoco constituian delitos, no estaban reguladas ni protegidas por las

leyes. Podían también los trabajadores suspender su trabajo, pero no podían paralizar las

actividades de la empresa, antes bien, la ley y la fuerza publica acudían en auxilio del

patrono a fin de que pudieran contratar nuevos trabajadores y continuar las actividades

de la negociación; por otra parte, si la huelga dejo de const i!Uir un delito, el derecho civil
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acudía en ayuda del patrono, autorizándolo a rescindir las relaciones de trabajo por

incumplimiento de la obligación de prestar los servicios contratados y facultándolo,

además, a utilizar nuevos trabajadores y aún a solicitar el apoyo de la fuerza publica para

continuar o reanudar las actividades en su fábrica.

La era de la tolerancia evoluciono en el mismo siglo XIX hacia una etapa nueva, que

puede denominarse el reconocimiento de las instituciones y de los principios

fundam entales del derecho del trabajo por la legislaci án ordinaria. sin que se puedan

precisar las fechas de la transformación; es una evolución lenta y gradual, cuyos perfiles

comenzaron a definirse claramente al transito de los siglos; en los años primeros, Prusia

y más tarde el Imperio Francés de 1870, presenciaron un desarrollo considerable de la

legislación laboral, Bismarck comprendió la misión que desempeñaba la burguesia y se

puso a su servicio para que se lanzara a la lucha económica y a la conquista de los

mercados internacionales; pero también se dio cuenta de que la prosperidad de la

económica no podia fincarse sobre la miseria de las masas. Por otra parte, la idea

socialista cobraba fuerza dia con día y condujo a la organización de la Internacional

comunista y a la formación del Partido Obrero Social Demócra ta. formado por

Fernando Lassalle, ya separado de Marx, en el congreso que celebro en Eise..nach en

1869, que constituyo una prueba de la fuerza del movimiento sindical y de la libertad

que principiaba a disfrutarse, se aprobó un programa con una amplia reivindicación de

los beneficios que debcrian de corresponder a los trabajadores en el proceso de la

producción. El Canciller de Hierro "Bisrnarck", adelantándose a su tiempo, inicio la

llamada política socia l. primer apartamento general de los principios de la Escuela

Económica Liberal; una política que lIevaria una nueva actitud del poder público, el
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intervcnsionismo de Estado y que contribuiria a la corriente de los profesores alemanes

que integro el Socialismo de cátedra. La esencia de la política social consistió en la

promoción del bienestar de los trabajadores , a cuyo fin se promulgo en 1869 Die

Gewerbeordnung, primera ley reglamentaria de las relaciones de trabajo del siglo XIX,

teniendo como precedente la ley Waldeck Rousscau de Francia del 21 de marzo de 1864,

la cual derogaba los delitos de coal ición y de huelga.

Después de la derrota de los ejérci tos franceses por los prusianos, Louis Auguste

Blanqui intento en 1870 el establec imiento de un gobierno socialista. Una vez que

retomo la paz y en el marco de las estructuras políticas democráticas, Francia penetró en

el terreno de la legislación social; en el año de 1884, una ley del parlamento francés

reconoció a las asociaciones sindicales la personalidad jurídica; y en 1898 se expidió la

ley de accidentes de trabajo, introductoria de la l..:oría del riesgo profesional.

De esa forma y tolerados los derechos colectivos del trabajo, en cuanto expresión de

libertad y equivalente al derecho negativo de no laborar, la huelga ya no fue perseguida

penalmente, estando sometida al marco civil y de manera específica al derecho a

negociar en común, pues se le contemp ló como una figura equivalente a la libertad

irrestricta de trabajo, disfrutando de la protección legal contra las amenazas o conductas

que pudieran violentarla.

Entendida como libertad inherente al ser humano, la huelga I1evaria a excluir del

ordenamiento jurid ico vigente, medidas destinadas a su limitación, admitiéndose que

dicha libertad es la cualidad de aquello que no se encuentra sujeto a ninguna especie de

consent imiento.
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La huelga no esta así, dependiente de ninguna ley, y se justifica por sí misma, como

resultante natural de la libertad individual de trabajo . Como pronto se comprobaria en la

praxis, evolucionó esta tesis a la concepción de este instrumento como derecho de la

personalidad o derecho absoluto e intocable, inherente a la persona humana.

11. LA HISTORIA DE LA HUELGA EN MÉXICO.

En los siglos de la Colonia, con las Leyes de Indias, España creo el monumento

legislativo más humano de los tiempos modem os. Esas leyes, estuvieron destinadas a

proteger al indio de América, al de los antiguos imperios de México y Perú, y a impedir

la explotación despiadada que llevaban a cabo los encomenderos. Es suficientemente

sabido que en los primeros años de la Colonia se entabló una pugna ideo lógica entre la

ambición de oro de los conqu istadores y las virtudes cristianas de los misioneros; las

Leyes de Indias son el resultado de esa pugna, y representan en cierta medida una

victoria de los segundos; que acorde con el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas

en contra de la corriente de Juan Jinés de Sepúlvcd a, se reconoció a los indios su

categoria de seres humanos, pero no en la vida socia l, política y económica, es decir, no

eran los iguales de los vencedores, no existia igualdad entre los derechos del indio y el

amo, sino quc se trataba de una medida de misericordia, actos pios determinados por el

remorder de las conciencias, concesiones graciosas a una raza vencida que carecía de

derechos politicos y que era cruelmente explotada.

El sistema de los gremios de la Colonia fuc sensiblemente distinto del r égi men

corporativo europeo : en el viejo Continente, las corporaciones disfrutaron de una gran

autonomia y el derecho que dictaban en el terreno de la economía y para regular las
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relaciones de trabajo de los compañeros y aprendices, valía por voluntad de ellos, sin

necesidad de homologación alguna. En la Nueva España, por lo contrario, las

actividades estuvieron regidas por las Ordenanzas de Gremio. Allá, las corporaciones

fueron, por lo menos en un principio, un instrumento de libertad; en América, las

Ordenanzas y la organización gremial fueron un acto de poder de un gobierno

absolutista para controlar mejor la actividad de los hombres.

Los gremios de la Nueva España murieron legalmente dentro del régimen colonial:

algunas Ordenanzas del sig lo XVIII hablaron de la libertad del trabajo, pero fueron las

Cortes quienes les dieron muerte. La ley de 8 de jun io de 1813, autorizó a todos los

hombres avecindados en las ciudades del reino, a establecer libremente las fábricas y

oficios que estimaran convenientes, sin necesidad de licencia o de ingresar a un gremio.

El decreto constitucional de Apatzingan, expedido por el Congreso de Anáhuae a

sugerencia del jefe de las tropas libertadoras, José Maria Morelos y Pavón, con un gran

sentido liberal y humano, declaro en su artículo 38 que "ningún género de cultura,

industria, comercio, puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que formen la

subsistencia pública". 10

El párrafo doce de los Sentimientos de la Nación Mexicana, presentados por Morelos

al congreso de Anáhuac, reunido en la Ciudad de Chilpancingo en el año 1813, se

expresó:

"Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Cong reso deben ser
tales que obliguen a constancia y patriotismo. moderen la opulencia y la indigencia. y de tal
suerte se aumente el jornal del pobre. que mejore sus cos tumbres, aleje la ignorancia, rapiña
y el hurto",

,. DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p.40.
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Pero a pesar de la hondura del pensamiento social de Morelos, el siglo XIX

mexicano no conoció el derecho del trabajo: en su primera mitad continuó aplicándose el

viejo derecho español, las Leyes de Indias, las Siete Partidas, la Novísima recopilación

y sus normas complementarias, que no mejoraron las condiciones de los trabajadores,

sino por el contrario, sufiieron las consecuencias de la crisis política, social y económica

de la sociedad fluctuante. 11

La Revolución de Ayuda de 1854, es la segunda de las tres grandes luchas dc

México para integrar su libertad y la justicia para sus hombres, pues representa el triunfo

del pensamiento individualista y liberal, porque lo más importante para los hombres de

entonces era poner fin a la dictadura personalista de Santa ' Anna y conseguir el

reconocimiento de las libertades consignadas en las viejas declaraciones de derechos.

La declaración de derechos de aquella asamblea es uno de los más bellos

documentos del siglo XIX y posee, de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un

hondo sentido individualista y liberal. De sus disposiciones, son particularmente

importantes para el tema que nos ocupa, los artículos cuarto, quinto y noveno, relativos a

las libertades de profesión, industria y trabajo, al principio de que "nadie puede ser

obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su pleno

consentimiento", y a la libertad de asoc iaci ón.V En dos ocasiones se propuso al

Congreso la cuestión del derecho del trabajo, pero no se logró su reconocimiento, pues

11 En los primeros años del siglo antepasado. mientras los pueblos de Europa. los Estados Unidos de
América y el Japón. sosten ían a nivel mundial la primera y más cru enta guerra imperialista paraconquistar
el dominio de los mercados y el derecho a explotar los recursos naturales de las naciones débiles, México
luchaba por la destrucción de un sistema agrario cuasi-feudal y de un semi-capitalismo totalmente
deshumanizado y explotador al máximo de las poblaciones que trabajan con sus manos, que debía ser
substituido por una nueva idea de la justicia, a la que pronto se llamarla la justicia social.
12 DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p. 40.
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el valor absoluto que los defensores del individualismo atribu ían a la propiedad privada

y la influencia de la escuela económica liberal, constituyeron obstáculos insalvables.

En la sesión del 8 de agosto de 1856, en tomo al debate sobre la libertades de

profesión, industria y trabajo, Ignacio Vallarta leyó un discurso en el que expuso la

explotac i ón de que eran objeto los trabajadores y la urgencia de evitarla; pero cuando

todo hacia creer que propondría el reconocimiento constitucional de los derechos del

trabajo, concluyo diciendo, en armonía con el pensamiento individualista y liberal, que

las libertades de trabajo e industría no penn itian la intervención de la ley.

El archiduque Maximiliano de Habsburgo (príncipe austriaco y emperador de

México), convencido de que el problema dc las naciones no puede fincarse en la

explotación del hombre, expidió una legislación social que representa un esfuerzo

generoso en defensa de los campesinos y dc los trabajadores, suscribiendo en fecha 10

de abril de 1865, el Estatuto Provisional del Imperio y en sus artículos 69 y 70,

incluidos en el capítulo de "Las garantías individuales", prohibió los trabajos gratuitos y

forzados, previno que nadie podía obligar sus servicios sino temporalmente y ordenó que

los padres o tutores debian autorizar el trabajo de los menores. El primero de noviembre

del mismo año, expidió la que se ha llamado La Ley del Trabaj o del Imperio: libertad de

los campesinos para separarse en cualquier tiempo de la finca a la que prestaran sus

servicios, jornada de trabajo dc sol a sol con dos horas intermedias de reposo, descanso

hebdomadario, pago dc salario en efectivo, supresión de las cárceles privadas y de los

castigos corporales, entre otras disposiciones complementarias.

La vigencia de la Constitución de 1857 confirmó entre nosotros la era de la

tolerancia, cn la cual se garantizo la libertad del trabajo y el derecho de reunión, pcro no
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protegió de modo expreso la huelga como acción colectiva que persigue el mejoramiento

de las condieioncs de trabajo. 13

El año de 1906 fue testigo de dos grandes episodios de nuestra lucha de clases: en el

mes de junio, los obreros mineros de Cananea declararon una huelga para obtener

mejores salarios y suprimir los privilegios que la empresa otorgaba a los empleados

norteamericanos; es fama que el gobernador de Sonora, Iz ábal, aplastó el movimiento

con ayuda de las tropas de los Estados Unidos del Norte.14 En el mes de noviembre se

iniciaron las escaramuzas en la industria textil: los empresarios de Puebla impusieron un

reglamento de fa brica que destruia la libertad y dignidad de los hombres; los

trabajadores se declararon en huelga pero los empresarios poblanos convencieron a

todos los dueños de fabricas para que decretaran un paro general de labores; acudieron

entonces los obreros al presidente de la República, general Diaz, para que arbitrara al

conflicto; el gobierno tuvo su última oportunidad histórica, pero no supo aprovecharla y

selló su destino, su caída era cuestión de tiempo. Pudo el presidente señalar una ruta

nueva y preparar una legislación de trabajo que se anticipara a las urgencias de la época,

IJ En nuestro medio , el Código Penal de Maníncz de Castro de 1871, cons ideraba como un delito a la
huelga y sancionaba con penas corporales a los huelguistas. El artículo 925 de ese Código, hacia que
cayera en el campo del ilícito penal la suspensión de labores por parte de los trabajadores y esta situación
prevaleció durante toda la época del porfiriato .
Sin embargo el descontento de esa época era tal, que durante el po rfiriato estallaron 250 huelgas a pesarde
estar severamente penadas. Se distinguieron por la actividad o rgan iza tiva los obreros de la industria textil,
quienes impulsaron 75 movimientos laborales; les siguieron los trabajadores ferrocarrileros con 60
huelgas. De gran importancia de fuerza social en nuestro país fueron las luchas obrerasque emprendieron
las obreras que laboraban en las fábricas de cigarros, quienes paralizaron la producción en 35 ocasiones;
también cabe destacar la actividad combativa de los mineros, tranviarios, panaderos y otros sectores de
trabajadores que arriesgaban sus vidas a cambio de obtener mejores condiciones laborales.
Así sucedió en las huelgas del mineral de Pinos Altos, Chihuahua, de enero de 1883 yen la factoría textil
de Bellavi sta , Nayarit , en marzo de 1905, precursoras de los movimientos huelguí sticos de ese periodo de
la historia, como fueron los de los mineros de Cananea, en Sonora ( 1906) , y la huelga textil de Río
Blanco, en el estado de Veracruz (1907) , por su trascendencia política nacional e internacional. Todas
ellas reprimidas cruelmente por las autoridades civiles y militares de la dictadura porfirista.
14 Co nsú ltcsc el capitulo primero, apartado 11, subaparta do A) Huelga de Cananea, p. 24.

Neevia docConverter 5.1



LA HISTORIA DE LA HUELGA EN MEXICO 15

pero la burguesia mexicana, conjuntamente con el gobierno del general Diaz, consig uió

que se diera el triunfo a los empresarios; la única dádiva que lograron los obreros

consistió en la prohibición del trabajo dc los menores de siete años.

El día 1 de ju lio del año de 1906, el Partido Liberal. cuyo Presidente era Ricardo

Flores Magón, publicó un manifiesto y programa, que contiene el documento pre

revolucionario más importante en favor de un derecho del trabajo, cn él, están

delineados claramente algunos de los principios e instituciones de nuestra Declaración

de Derechos Socia les. El documento analiza la situación del pais y las condiciones de las

clases campesina y obrera, y concluye proponiendo reformas trascendentales en los

problemas politico, agrario y de trabajo. En este último aspecto, el Partido liberal

recalcó, la necesidad de crear las bases generales para una legislación humana del

trabajo: mayoria de trabajadores mexicanos cn todas las empresas e igualdad de salarios

para nacionales y extranjeros, jornada máxima de ocho horas, descanso hebdomadario

obligatorio, etc.

El conocimiento del pasado, ante el malestar y la inquietud sociales, creció a partir

de 1900, hasta hacerse incontenible cn 1910, ocasionando la revolución y

transformación politica, social y económica que se inicio en el siglo XX; pues en el año

1910, los dos grandes problemas que agitaban a las conciencias eran la dictadura del

general Díaz y la propiedad semi-feudal de la tierra.

El 5 de octubre de 1910, Francisco l. Madero expidió cl Plan de San Luis, con el que

inicio la Revolución, desconociendo el régimen porfirista y convocando al pueblo a la

lucha armada por el retomo al sistema democrático de la Constitución de 1857 y a la

introducción del principio de no reelección, prometió además que se revisarían todas las
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disposiciones y sentencias que despojaron a los pueblos de las tierras que poseyeron

duran te varios siglos, pero no es sino con Emiliano Zapata bajo el resurgimiento del

pensamiento de Morelos, cuando el 28 de noviembre de 1911, con el Plan de Ayala y

bajo el lema "Tierra y Libertad", se da el verdadero inicio de la Revolución Social del

siglo XX.

Posteriormente el 26 de marzo de 1913, se expidió el Plan de Guadalupe, que sirvió

de estandarte a la nueva Revolución, retomando de nueva cuenta al Constituyente de

1857, de ahí que dicho movimiento fuera llamado Revolución Constitucionalista, del

que surgieron la nueva Constitución de 1917, la primera Declaración de los Derechos

Sociales de la Historia y el Derecho Mexicano del Trahajo .

Los hombres de la Revolución sabían del fracaso de las promesas sociales, por lo

que preferian la acción inmediata, y fue hasta el 30 de agosto de 1913 cuando Lucio

Blanco, jefe de las fuerzas revolucionarias de los estados de Nuevo León y Tamaulipas,

procedió a lo que se considera la primera "repartición de una parte de la Hacienda de los

Borregos entre aque llos individuos que no tengan terrenos o hayan sido despojados de

cllos".' 5

En ese mismo año de 1913, el propio don Venustiano Carranza había pronunciado

un discurso en donde sin referirse a Marx, había hablado de la lucha de clases,

recogíendo el clamor nacíonal de esa lucha, y a raíz de ese discurso, el 17 de febrero de

19 J5 se llegó a un convenio con los trabajadores "Batallones Rojos", el cual fuc suscrito

por Rafael Subirán, Juan Quintero y Rosendo Salazar, que es el autor de las Luchas de la

" VÁZQUEZ, José Antonio, Op. cit . Derecho del Trabajo II. (apuntes tornados en la cátedra del
Licenciado José Antonio Vázquez, recopilación dc José Romero Lagunas), UNAM, México, 1969, p. 139.
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Leva, en donde aparecen estos datos históricos, como líderes de la Casa del Obrero

Mundial.

Los propósitos que se establecen en dicho Convenio son:

l . Participación de los obreros en la lucha revolucionaria;

2. Obligación del gobierno de implantar la reforma social, y

3. Resolver los conflictos entre capital y trabajo, creando los órganos

adecuados para ello.

No obstante el anterior Convenio, al triunfo de la revolución Constitueionalista, don

Venustiano Carranza, haciendo caso omiso de la oblígaciones contraidas con los

obreros, comenzó a licenciar a los Batallones Rojos, y la respuesta de los trabajadores

fueron las primeras huelgas estalladas en 1916. Entre las principales huelgas de aquella

época se cuentan la llevada a cabo por la Federación de Obreros del Distrito Federal en

donde los trabajadores pedían el pago de sus salarios en oro y no en papel moneda, que

estaba sujeto a continúas devaluaciones. También destacan por su importancia las

huelgas de Guadalajara y de El Oro en el Estado de México, pero la más importante de

todas fue la del 31 de julio de 1916 llevada a cabo en esta capital y que paralizó todos

los servicios públicos. Carranza reaccionó en la misma forma como lo hubiera hecho

don Porfirio en sus mejores años, ya que mediante un consejo de guerra, sometió a los

principales líderes de ese movimiento, uno de ellos Ernesto Velasco, quien al fin fue

fusilado. I (,

" VÁZQUEZ, José Antonio, Op. cit.• p. 142 .
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El l ? dc agosto dc 1916, expide el Presidente Carranza un decreto, en donde prohíbe

la huelga en los servicios públicos y sanciona con la pena de muerte a los huelgu ístas.!"

La primera ley en el país que consigna el derecho de huelga fue la del 12 de

diciembre de 1915, redactada por Salvador Alvarado en Yucatán, que constituye

indiscutiblemente uno de los grandes pasos dados por el movimiento obrero." Es

importante esta ley, porque a través de ella, los diputados yucatecos en el constituyente

de 1917, iban a propugnar por la creación o consagración del derecho de huelga en el

texto constitucional, sobre todo a través del Diputado Héctor Victoria, trabajador

ferrocarrilero .

El 19 de septiembre de 1916 expide don Venustiano Carranza la convocatoria para

un Congreso Constituyente, a sugerencia del Ministro dc Educación Pública, don Félix

Fulgencio Palavicini.

17 El maestro Néstor de Buen, en el tomo segundo de su obra Derecho del Trabaj o, pp. 883-884,
transcribe: .
"Articulo 1°. Se castigará con la pena de muerte, además de a los trastornadores del orden público que
señala la Ley del 25 de enero de 1862:
Primero: A todos los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar
servicios publicas o la propaguen; a los que presidan las reunione s en que se proponga, disc ute o apruebe;
a los que asistan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto como sepan su objeto, y a los que
procuren hacerla efectiva una ve z que se hubiere declarado.
Segundo: A los que con motivo de la suspensión de trabajo en las fábricas o emprc!\aS mencionadas o en
cualquier otra, aprovechando los trastornos que ocas iona, o para agravarla o imponerla destruyeren o
deterioraren los efecto s de la propiedad de las empresas a que pertenezcan los o perarios interesados en la
suspensió n o de otras cuy os ope rarios se quiera comprender en ella; y a los que con el mismo objeto
provoque n alborotos públ ico s, sea co ntra funcionarios o co ntraparticulares. o hagan fuerza en las personas
O bienes de cualquier ciudadano , ° que se apoderen, destruyan o deterioren bien es públicos o de propiedad
particular.
Tercero: A los que con amenazas o por la fuera impidan que otras personas ejecuten los serv icios que
prestaban los operarios de las empresas co ntra las que se haya declarado la suspensión de trabajo.
Ar ticulo r . Los delitos de que habla es ta Ley serán de la competencia de la misma Autoridad Militar que
co rresponde conocer de lo que define y castiga la Ley de 25 de enero de 1962, y se persegu irán y
averig uarán, y castigarán en los términos y con los procedim ientos Que señala el decreto número 14, de 12
de diciembre de 1913" .
" VÁZQ UEZ, José Anton io, Op. cit.. p. 142.
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Dentro del seno del cons tituyente de Querétaro de 1917, podemos distinguir con

claridad tres corrientes principales entre los diputados, en primer lugar , los que se

cons ideraban amigos del prim er jefe, entre los cuales se encontraban dos grandes juristas

de la época, don José Natividad Masías y don Luís Cabrera; un segundo grupo estaba

constituido por lideres obreros, que sin tener estudios de derecho, si habían sentido en

carne propía las nece sidades de su clase, entre ellos se encont raban Héctor Victoria ,

Grac ídas, Zavala y Von Werscn, y en tercer lugar, existía otro grupo que había llegado

al constituyente de Quer étaro, dejando atrás cl campo de batalla , el grupo de los

mil itares del Cons tituyente , entre los cuales podem os destacar a Baca Calderón, a

Franci sco Múji ca y en form a principal a don Heriberto Jara.

El 26 de diciembre de 1916, se presentó en el seno del Congreso Constituyente, el

dictamen elaborado por la comis ión, respecto de los puntos constitucionales sobre cl

articulo 5° del proyecto envi ado al Congreso por el primer jefe del ejército

constitucionalista, don Venustiano Carranza. Este articulo que hablaba sobre la libe rtad

de trabajo iba ser el motívo de las discusiones que darian lugar en defin ítiva a la

elaboración de un capitulo difere nte. La díputacíón veracruzana en el constituyente,

había presentado un proyecto de reforma al artículo 5° Constituc íonal en donde proponía

que se incluyeran los derechos de asociación profesional y de huelga. la creación de las

juntas de concíliac ión y arbitraje y la ob ligación de los patronos para cubrir los riesgos

profesionales.

También la dip utación yucateca encabezada por Victoria, habia prop uesto que como

excepción al articu lo 13 del proyecto carran cista que habl aba de tribunales especia les, se

crearan las Junta s de Conciliac ión y Arbitraje para dirimir los confli ctos entre capital y
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trabajo; de esta manera y a propuesta de Heriberto Jara, quien rompiendo todos los

mold es constitucionales en el mundo, insiste, y con una gran elocuencia pide a la

Asambl ea que se ineluyera en el texto de la Constitución, un capítulo de garantías

sociales, y fue precisamente el diputado Froílán C. Manjares, el que tuvo la genial idea

de que se creara un título especial sobre el trabajo y la previsión social, en donde hoy se

encuentra localizado el artícu lo 123 Constitucional y se dejara el artículo 5° original

dentro del capítulo de las garantías individuales.

El 27 de diciembre de 1916, Pastrana Jaimes hablo por primera vez en el Teatro de la

República de Querétaro (en donde estaba reunido con el Congreso Constituyente), del

Derecho de Huelga de los Obreros y se nombra a la comisión encargada de elaborar el

proyecto de lo que iba a ser el artículo 123 Constitucional.

Antes de 1917 no estaba expresamente mencionada en el derecho mexicano la

huelga , el Código Penal del Distrito y Territorios Federales de 1871, castigaba con

arresto de ocho días a tres meses y multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran

modificar los salarios o impidieran el libre ejercicio de la industria o el trabajo.

De esta forma el artículo 925 de dicho código penal, sancionaba las huelgas y la.

convertí a en del ito'9 al disponer:

"Articulo 92 5.- Se impondrá de oc ho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco a
quinientos pesos, o una sola de estas dos penas, a los que formen un tumulto O motín, o
empleen de cualquier otro modo la violencia fís ica o moral. con el obje to de hacer que
suban o bajen los salarios o jornales de los operarios, o de impedir el libre ejercicio de la
industriao del trabajo".

Del desarro llo histórico se puede afirmar que la Declaración de los Derechos

Sociales de la Constitución de 19/7, es la fuente del derecho agrario y del derecho del

19 Una disposición muy semejante fue incorporada a los Códigos Penales de los Estados .
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trabajo, la cual nació como un grito dc rebeldía del hombre que sufría injusticia en cl

campo, en las minas, en las fabricas y en el taller; sus artículos 27 y 123 de la Carta

Magna de Querétaro, no fueron obra de juristas, ni de miembros del gabinete, sino fue

producto de una explosión juridiea y social de los hombres del pueblo que conocieron la

tragedia y el dolnr de los campesinos y de los trabajadores, hombres que impusieron la

idea de la reforma agraria Y la creación de los derechos sociales de los trabajadores por

encima de la resistencia de miembros de la Asamblea Constituyente.

El Constituyente, temeroso de que el legislador ordinario como había ya sucedido ,

olvidase consignar el derecho de huelga de los trabajadores, quiso plasmarlo en nuestra

Ley Fundamental, que es la que sirve de base, la que orienta a las demás legislaciones

ordinarias, ya que se pudo haber establec ido simplemente que las leyes regularían las

relaciones entre obreros y patronos, pero se quiso dejar establecidas las bases a las que

las leyes debían ajustarse, elevándose al rango de categoría constitucional y

consagrándose como un derecho de la clase trabajadora, para que su conducta quedara

dentro del campo del derecho.

"Ante los ojos de los juristas apareció el f enómeno de la huelga como algo carente

de sentido . sobre todo si tomamos en cuenta la ideología del liberalismo que

propugnaba ellaisser faire y laisser passer como norma insustituible que regía la vida

económica ; como era posible que en un momento pudieran suspenderse las labores si

eso afectaba na sólo a los propios trabajadores. sino en general al f enómeno de la

producción. no cabia j ustificar en alguna forma esa suspensión de labores " ,lO

zoVÁZQUEZ, José Antonio, Op. cil., p. 147.
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El año de 191R presenció las primicias del control estatal sobre los movimientos

sindicales independientes: luego de algunos intentos frustrados de los trabajadores para

erear una central obrera que abarcara a la mayoría de la clase trabajadora, Gustavo

Espinoza Mireles, gobernador de Coahuila, por encargó y con el apoyo del Presidente

Carranza, convoco a un Congreso obrero, que se reunió en Salti1lo en el mes de mayo.

En él se organizo la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) cuyas ideas

principales del programade acción fueron las siguientes:

a) La forma actual de la organización social esta determinada por la existencia de

dos clases sociales: explotados y explotadores.

b) La clase explotada tiene el derecho de impulsar la lucha de clases.

e) A este fin, debe organizarse en forma sindical.

d) Las federaciones y confederaciones deben, a su vez, contribuir a la unión de

todos los trabajadores del mundo.

e) Sin embargo, el frente mundial del proletariado s6lo podrá lograrse a base del

respeto a las tácticas de lucha en cada país.

f) Estos lineamientos, que son de un movimiento socialista y no sindicalista,

explicaran que el proletariado mexicano se una, a veces, al gobierno y haga suyo

cl programa de éste.

Aparentemente el programa de la CROM tenía una cierta inspiración socialista, no

obstante, quedaba desvirtuada esta idea por la manifiesta tendencia a un posible

colaboracionismo con el gobierno, sobre todo, si se considera que el secretario general

de la organización era un alto funcionario estatal, como lo era Luís N. Morones quien

fue diputado de 133 legislaturas XXX y XXXI, y Secretario de Industria, Comercío y
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Trabajo en el periodo del Presidente Calles. Por otra parte, los líderes sindicales pusieron

pronto de relieve que la CROM no era una defensora decidida de la lucha de clase, sino

que se colocaba en el plano de un sistema de colaboración entre cl trabajo y el capital.

Así se perdió en un doble sentido la idea de libertad sindical.

Desde su fundación, hasta el año del 1928, la CROM fue la primera confederación

masiva de nuestro movimiento obrero, pues llego a contar con dos millones doscientos

cincuenta mil afiliados, ya que en julio de ese año con el asesinato del Presidente electo

Álvaro Obregón, se precipitó la desintegración de la central obrera, pues al ser

involucrado Morones con ese crimen, renuncio a su cargo de secretario.

El 17 de febrero de 1926 se reunió en el Teatro Hidalgo de esta ciudad de México el

segundo y último congreso de la Confederación General de Obreros y Campes inos. En

ese suceso, nació la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM), cuyo primer

secretario fue el líder obrero Vicente Lombardo Toledano.

En 1929, luego de la segregación de los grandes sindicatos, se realizaron reuniones y

congresos para constituir una Nueva Central Obrera Independiente.

Con la creación de la CTM como antecedente, es como se pudo emitir el Decreto de

Expropiación del Presidente Cárdenas de 18 de marzo de 1938, que paso a integrar, con

la reforma agraria del articulo 27 de la Carta Magna y con la Declaración de los

derechos sociales del trabajo de 1917, la trilogía del pensamiento de la Revolución

Mexicana, esas tres grandes aportaciones del pueblo a la historia universal , en la lucha

por la justicia social en beneficio de todos los seres humanos.
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A) Huelga de Cananea.

El maestro Trueba Urbina en su obra Nuevo Derecho del Trabajo, realiza una

monografia histórica de lo sucedido en la huelga de Cananea, pues señala que hacia fines

de enero de 1906 circulaba ya entre las regiones mineras de Sonora el periódico

"Regeneración", editado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyo

principal propósito polit ico consistía en derrocar al gobierno de Porfirio Diaz. Siguiendo

las indicaciones de Junta, expuestas en el manifiesto del 25 de septiembre de 1905, el 16

de enero de 1906, un grupo de 15 mineros de Cananea constituyó la sociedad secreta

Unión Liberal "Humanidad ", bajo la presid encia y por iniciativa de Manuel M.

Diéguez, ayudante de rayador de la mina "Oversight de la Cananea Consolidated Copper

Co."; también se constituyo en Ronquillo, el Club Liberal de Cananea; éstas

organizaciones se afiliaron a la Junta Organ izadora del Partido Libera l Mexicano, que

tenía su sede en San Luis Missouri.

Esteban B. Calderón, alentab a a los trabajadores para defenderse de la férula

capitalista que cada día era más desesperante; bajos salarios y recargo de trabajo a los

obreros, para aumentar las ganancias de la empresa. A fin de contrarrestar esa situación,

los miembros de la Unión Liberal "Humanidad", se reunieron en sesi ón secret a,

protestando contra la tiranía industrial, y como consecuencia de esta reunión celebrada cl

28 de mayo de 1906, se rcalízó un mitin el día 30 del mismo mes y año, en un sitio

próximo a Pueblo Nuevo en Sonora, al que concurrieron más de doscientos obrero s.

Hablaron en el mitin Carlos Guerrero, Esteba n B. Calderón y Lázaro Guti érrez de Lara,

acordándose un movimiento de huelga para contrarrestar la explotaci ón capitalista .
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El 3 I dc mayo dc ese mismo año, en la mina "Oversight", se declaro la huelga en el

preciso instante de los cambios operarios y mineros, negándose los entrantes a cubrir las

vacantes que dejaban sus compañeros. El movimiento se desarrollo pacíficamente,

abandonaron la mina los trabajadores. El coronel Williams C. Green, gerente de la

compañ ía Minera "Cananea Consolidated Koper Company", estimo serio el

movimiento, por lo que solicitó en su auxilio, la intcrvencíón del gobernador del estado

de Sonora.

El 10 de jun io de 1906, más de dos mil trabajadores huelguistas recorrian los talleres

y las minas, con el objeto de engrosar sus lilas y llevar a cabo una gr an manifestación. A

las diez de la mañana de ese mismo día, ocurrieron los lideres de los huelguistas a las

oficinas de la empresa en donde se encontraba el apoderado de la negociaci ón, el

licenciado Pedro D. Robles y las autoridades del lugar, el Presidente Munícipa l doctor

Filiberto V. Barroso, el Comisario Pablo Rubio y el Juez Menor Arturo Carri llo, por

parte de los representantes de los huelguistas se encontraban : Esteban B, Calderón,

Manuel M. Diéguez, Justo Félix, Enrique Ib áñ ez, Francisco Méndez, Álvaro L. Diégucz,

Juan J. Ríos, Manuel S. Sandoval , Valcntín Lópcz, Juan C. Besh, Tíburcio Esquer, Jesús

J. Batras, Mariano Mesina e Ignacio Martínez, quienes presentaron un "memorándum"

que conte nía [os siguientes puntos:

" 10 Queda el puebto obrero declarado en buelga.
2° El pueblo obrero se obl iga a trabajar sobre las condic iones siguien tes:

1. La destitución del mayordomo Luís (nivel Is) ,
I l. El sueldo mínim o de l obrero será cinco pesos por ocho horas de trabajo .
ll l. En todos los trabajos de la "Cananea Cousolidated Copper Ca.", se oc upara el 75%

de mexicanos y el 25% de extranjeros. teniendo los primeros las mismas aptitudes
que los segundos.

IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas. que tengan nobles sentimientos . para
evitar toda clase de irritación.
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V. Todo mexicano, en el trabajo de esta negociación. tendráderecho a a.'iCCt1SO, según
selo permitan sus aptitudes", 21

El abogado de la empresa calificó de "absurdas" las peticiones obreras, pero los

huelguistas estaban decididos y se mantuvieron en digna actitud. Como fueron negadas

categóricamente las peticiones, enseguida se improviso un mitin frente a la mina

"Oversight", en la cual los comisionados informaron que la compañía no había aceptado

sus peticiones. Desde este momento se inicio la lucha, organizándose una manifestación

compacta que partió con la mina con dirección al barrio de "La Mesa", a efecto de

invitar a los operarios de la maderería de la empresa a secundar el movimiento. Pero el

gerente de la negociación minera, que de ante mano conocía la debilidad de sus razones,

preparo otros argumentos para él más eficaces y pronto los puso en práctica: uso de las

ametralladoras.

La manifestación de los obreros se dirígió a la maderería para invitar a los obreros de

este departamento que hicieran causa común con los huelguistas; como los trabajadores

abandonaron dicbo departamento sumándose a los huelguistas, George Mecalf pretendió

impedir la salida de los obreros y como no lo consiguió, con una manguera rodeo de

agua a los manifestantes ayudado por su hermano WilIiam, empapando las banderas que

llevaban los huelguistas, entre ellas, la insignia de la patria. Los huelguistas se acercaron

amenazadoramente al edificio, gritando: "q ue salga el gringo desgraciado" (sic) y la

respuesta fue una detonación y un obrero caído al suelo bañado en sangre. Entonces se

inicio la lucha: los obreros arrojaban piedras y los hermanos Mecalf contestaron con

21 TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Teoría integral, Edito ríal POrTÚa, 6"
edición , México, 19HZ, pp. 5-6 .
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balas; se entablo una pelea sangrienta entre huelguistas y sus agresores, se incendió la

madereria, heridos y muertos, entre éstos los agresores.

Después del suceso, los obreros continuaron en mani festación con direcci ón a la

comisaria de Ronquill o en demanda de justicia; pero cuando se acercaban al palacio

municipal, una descarga de fusileria sobre los obreros indefensos hizo nuevas victimas:

seis personas muertas en el acto, entre ellas un niño de once años. 22

El argumento del soberbio empresario se ponía en práctica, la "masacre" IDa y

premeditada empezaba ... Los obreros indignados no podían repele r la agres ión por

encontrarse inermes. Contestaban a los disparos con maldiciones y piedras, trabándose

una lucha desesperada y desigual. El número de los muertos de este segundo comba te

llego a diez, ocho de los cuales eran mexicanos. Los heridos eran más de diecisiete y su

muerte inevitable. Los americanos habian usado balas "dum-dum" prohibida en todos

los ejércitos del mundo por lo terrible de sus destrozos.

El gobernador de Sonora, lzábal, llegó a Cananea con rurales, gendarmes, fiscales

mexicanos y con más de doscientos norteamericanos, en su mayoria pertenecientes a las

fuerzas fiscales "rangers", de los Estados Unidos, comandados por el coronel Thomas

Rinming . La misma maña na del 2 de junio fueron encarcelados más de vein te obreros ;

por la tarde, los trabajadores organizaron otra manifestación e intentaron hablar

personalmente con el gobernador, pero fueron estorbados nuevamente por esb irros de la

empresa, entab lándose de nuevo la lucha siempre desigual : obreros desarmados y

esbirros utilizando magníficos máuseres. La refriega continu o hasta las diez de la noche,

22 TRUEIlA URBINA, Alberto, Op. cil .. p. 6.
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cn quc práct icamente quedo disuelta la manifestación, quedando únicamente la consigna

de los obreros "morir antes que rendimos".

En el periódico capitalino "El Imparcial" del 3 dc junio de 1906, se publicó un

resumen de los sucesos: "Desde hace varios días, un ¡''I1Ipo de obreros mexicanos, de los

que trabajan en la gran empresa minera de Cananea, sabedores de que su jornal, que

juzgan inferior al que ganan sus compañeros norteamericanos, iba a ser disminuido aún,

ven ían preparando una huelga, a la que no faltaron incitadores de mala fe, como es

común en esta clase de conflictos . La huelga estallo el I de junio, pues nada habian

conseguido los obreros de la empresa. Ese mismo día los trabajadores huelguistas se

dirigieron a la maderería de la negociación para ver de conseguir el apoyo de los

representan tes obreros pero fueron recibidos a tiros por los trabajadores

norteamericanos; los obreros huelgu istas repelieron la agresió n con piedras. El resultado

dc la contienda, según te legra mas de l mayor Watts a Washingto n, fue de dos amcrieanos

muertos, los hermanos Mcealf, y quince obreros mexicanos. Al día siguiente 2 de junio

se restableció la calma".

Una de las acusaciones más graves que el mov imiento mexicano a formulado contra

el gobierno de don Porfirio es la dc haber permitido el paso de tropas norteamericanos

armados para proteger a la compañía minera "Cananea Consolidated Copper

Company oo. Como el hecho entrañaba una vergüenza nacional, el mismo periódico "El

Imparcial", en su editorial del 7 de julio se encargó de desmentirla diciendo que : "no es

exacto que hayan entra do tropas norteamericanas en territorio nacional; el origen dc esa

versión se encuentra en la circunstancia de que en cl tren que proced ía de Naco, Arizona,

subieron el gobe rnador de Sonora lzábal y un grupo de parti culares norteamericanos
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armados, pero esas personas no formaban parte de las fuerzas de aquel país, ni portaban

uniforme; en su mayoria eran profesionistas que ven ían a informarse de lo ocurrido ; el

gobernador de Sonora consiguió de esas personas que regresaran sin descender del tren".

En la conciencia nacional de la época se tenia corno cierta la acusación y aún cuando

"El Imparcial" la hubiera negado, la verdad es qu e seg ún el propio periódico, en el tren

en que viajaba el gobernador de Sonora, subió un "grupo de particulares

norteamericanos armados", que es casi seguro partíciparon en los sucesos de Cananea,

aunque el gobernador consiguió que no bajaran del tren pero la magnitud del suceso

revela lo contrario.

La actitud resuelta de los trabajadores de Cananea obligo a la empresa a tratar con

los obreros y llegar a un acuerdo con éstos, accediendo a sus peticiones, pero las

supremas autoridades nacionales no lo permitieron, según se afirma por personas

enteradas.

El día 5, mientras que la agitación continuaba, fueron detenidos Diéguez, Calderón,

Ibarra y otros cinco obreros señalados como directores del movim iento a quienes se les

sometió a "proceso" y se les condeno a extinguir una pena de quince años de prisión en

las tinajas de San Juan de Ulúa.

El compendio de esta lucha fue la reanudación de labores en condiciones dc

sumisión para los obreros y castigo injusto de sus defensores.

B) Huelga de Río Blanco .

El origen de la huelga de Rió Blanco radica en la acción opresora del capital ismo

industrial contra la organización sindicalista de los trabajadores hilanderos. En efecto, a
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mediados de 1906 se reunió un grupo de obreros tejedores en el jacal de madera del

obrero Andrés Mota, y después de tratar el asunto que los reunía, el trabajador Manuel

Ávila expuso la conveniencia de erear un organismo de lucha en contra del clero, cI

capital y el gobierno que era instrumento de ambos; se provoco la discusión

correspondiente y los asistentes se dividieron en dos grupos, uno encabezado por Andrés

mota y el profesor José Rumbia, que sostenía la conveniencia de crear una "Sociedad

Mutualista", para evitar persecuciones y el otro encabezado por Ávila, los hermanos

Genaro y Atanasio Guerrero y José Neira, que invocaban la necesidad de organizar una

unión de resistencia y combate, optándose por crear una "Sociedad Mutualista de

Ahorro" a fin de no provocar las iras de los enemigos del proletariado.

Así en la sesión que citaron para discutir los estatutos de la sociedad, Ávi la insistió

con vehemencia, secundado por nuevos prosélitos, en constituir la unión de resistencia

para oponerse a los abusos de los patronos y sus cómplices, proponiendo que la

agrupación se denominara "Gran Circulo de Obreros Libres". Al fin de una acalorada

discusión, por mayoría de votos, se admitió la proposición de Ávila y para evitar la

destrucción del Circulo, éste tendría un doble programa: en público se tratarían asuntos

intrascendentes, que no lastimaran a los enemigos de los trabajadores, y en secreto,

sigilosamente, lucharían para hacer efectivo los principios del Partido Liberal

Mexicano, cuyo manifiesto era conocido en la región de Orizaba. Así nació el "Gran

Circulo de Obreros Libres" en junio de 1906, Ysu correspondiente órgano de publicidad:

"Revolución Social".

Las ansias del mejoramiento de los trabajadores e imperiosas necesidades de defensa

colectiva contra la jornada de quince horas, el empleo de niños de seis años y las
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arbitrariedades de los capataces, hicieron naturalmente, que el nuevo organismo se

desenvolviera con inusitado auge, pues en poco tiempo se organizaron sesenta

sucursales en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, México, Querétaro y el Distrito Federal, lo

que ocasiono profundas inquietudes entre los industriales.

En fecha 20 de noviembre de 1906, los industriales de Puebla aprobaron, el

"Reglamento para las Fabricas de Hilados y Tej idos de Algodón", cuyo contenido

esencial cs el siguiente:

" La Cláusula Prim era fijo la jornada de 6 a.m. a 8 p. m. Los sábado s, el 15 de septiembre y
el 24 de novie mbre se suspenderían las labores a las se is de la tarde. La entrada al trabajo
será cinco minutos antes de la hora, a cuyo efecto se darán dos toques prevent ivos . a la 5:30
y 5:45 de la mañ ana . La Cláusu la Catorce fijo los días de fiesta : 10 y 6 de enero, 2 de
febrero, 19 y 25 de marzo, jueves, viernes y sábado de la Semana Mayor, Jueves de H ábeas,
24 y 29 de junio, 15 de agosto, 8 y 16 de septiembre, 10 y 2 de noviemb re, y 8, 12 Y 25 de
diciembre. La Cláusuladoce autorizó al administrador para fijar las indemnizaciones por los
tej idos defectuosos . La Cláusula trece prohibió a los trabajadores admitir huéspedes sin
permiso del Admini strador, en las habitaciones que proporcionaba la fábrica. La misma
Cláusula indicaba que en los casos de separació n deberá el trabajador desocupar la
habitación en un plazo de tresdías",23

Este Reglamento se publicó el día 4 de diciembre de 1906 en las fabricas de Puebla y

Atlixco como provocando una huelga de los obreros .

El Centro Industrial de Puebla ordenó un paro general de labores en las factorías de

Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Queré taro, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal, lanzando a

la calle a sus trabajadores, con el objeto de capitalizar la situación de angustia y miseria

que produec el desempleo y domeñar a las masas proletari as en su primer intento de

asociación sindical.

En la región de Orizaba Veracruz, los obreros protestan enérgicamente contra tal

procedimiento industria l, pero los patrones veraeruzanos en connivencia con los de

" TRUEBA URBlNA, Alberto, Op. cit., p.9.
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Puebla, aprovecharon la oportunid ad para fijar cn sus fábricas el Reglamento poblano.

Como consecuencia de este acto, los obreros abandonan sus labores, para solidarizarse

con sus compañeros de puebla y defenderse también del ataque que entrañaba la actitud

patronal.

Las industrias textiles y sus trabajadores sometieron el conflicto provocado por el

paro patronal al arbitraje del presidente de la República; los obreros pensaban que el

dictador, cn un rasgo humanitario, les hiciera jus ticia. Las comisiones de obreros e

industriales se trasladaron a la Metrópoli para tratar la cuestión con el viejo presidente.

El día 5 de enero de 1907, los comisionados obreros fueron obligados a comunicar a los

trabajadores que el fallo del general Porfirio Díaz había sido favorable a los intereses de

los trabajadores, el "Gran Circulo de Obreros Libres" convoca a sus agremiados para el

dia siguiente, domingo 6, con el objeto de informarles sobre el arbitraje.

El domingo 6 de enero se reunieron los trabajadores en el Teatro "Gorostiza", y

cuando les dieron a conocer el laudo presidencial, advirtieron que se trataba de una burla

sarcástica, que el árbitro no era más que un instrumento de los industriales,

provocándose una reacción violenta contra el dictador. Acordando no volver al trabajo,

contrariando el artículo 10 del laudo arbitral que declaraba expresamente que el lunes 7

de enero de 1907 se abririan las fabricas en los estados de Puebla, Veracruz, Jalisco,

Querétaro, Oaxaca y el Distrito Federal, y que todos los obreros entran a trabajar en

ellas, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios

hayan díctado posteriormente y a las costumbres establecidas.

Según List Arzubide, el lunes 7 de enero amaneció brumoso y pesimista. Las

fabricas lanzaron su ronco silbido, llamando a los trabajadores a la faena; los industriales
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estaban seguros de que los obreros no se atrcvcrian a desobedecer el laudo presidencial,

máxime cuando había hecho correr la versión de que las autoridades del Cantón de

Orizaba tenían ordenes estrictas de hacer que el trabajador se reanudara desde luego,

para que el comercio no siguiera sufriendo con el paro de labores. De todas las calles

que conducen a las factorias se vio avanzar la masa compacta de obreros, que los amos,

venían regresar vencídos. Pronto se desengañaron: aquel conglomerado no llegaba como

otros días, sumiso y domínado; cada trabajador traía los puños fuertemente crispados y

había en su rostro odio y dolor. Los dias de huelga con su cortejo dc hambre, de zozo bra,

les habían acuñado un gesto de amargura y sabiendo que había legado el momento de la

lucha afirmaban su paso formidable. Vínieron a situarse frente al edificio de la fabríca en

actitud de desafió, para que los propíe tarios vieran claramente que se negaban a trabajar

a pesar de la conminación presidencial, y vinieron también para saber quienes, entre

ellos, flaqueaban rompiendo las filas proletari as para castigarlos,

Hombres y mujeres enco lcrizadamen te se dirigen a la tienda de raya de Rió Blanco,

toman lo que necesitan y prenden fuego al establecimiento, después la muchedumbre se

dirige a Nogales y Santa Rosa, ponen en libertad a sus correligionarios que se

encontraban en las cárceles, íncendiando estas y las tiendas de raya. El pueblo se hízo

justicia con sus propias manos frente a la tiranía; una nueva chispa de la Revolución,

pues la muchedumbre gritaba: "Abajo Porfirío Díaz y Viva la Revolución Obrera". El

corolario de este acto fue el asesinato de obreros, una verdadera "masacre", que llevo a

caho el general Rosalino Martínez, en cumplimíento de ordenes presidenciales.

Después del asesinato colect ivo llevados a cabo por la autoridad, el orden fue

restablecido; días después se realizaron aprehensiones de obreros para ser deportados a
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Quintana Roo y finalmente se reanudaron las labores en las fábricas con la sumisión de

los obreros supervivientes, a quien no les quedo más remedio que obedecer y cumplir.

Tres años más tarde la Revolución habia triunfado y el octogenario abandonaba

el país en el vapor "Ipiranga" con rumbo a Europa.

El Porfiriato con sus brutal es principios políticos, propicio el advenimi ento de la

Revolución Mex icana originariamente Burguesa.

C) Otras Huelgas.

Como ya se menciono, la primera huelga fue declarada en 1865 por la Sociedad

Mutualista del Ramo de Hilados y Tejidos del Valle de México, como protesta por la

reducción de los salarios, los despidos injustificados, las excesivas jornadas de trabajo,

los malos tratos y los descuentos a cargo de la tienda de raya.

Los años en que se produjeron el mayor número de huelgas fueron 1881, 1884, 1889,

1890, 1891, 1895 Y de 1905 a 1907;24 las ramas industriales principalmente afectadas

fueron la textil, ferroviaria, la cigarrera , la del pan y la minera; las entidades donde se

producían más huelgas eran el Distrito Federal, Veraeruz, Puebla, Nuevo León,

Tamaulipas, San Luís Potosi, Oaxaca, Jalisco, Querétaro y Sonora .

,N Mario Alfonso Rodriguez Palacios, en la obraMéxico en la Historia, Tercer Grado, apuntael hecho de
que se distinguieron por la actividadorganizativa los obreros de la industria textil, quienes impulsaren 75
movimientos laborales; les siguieron los trabajadores ferrocarrileros con 60 huelgas. De gran importancia
de fuerza social en nuestro país fueron las luchas obreras que emprendieron las obrerasque laboraban en
las fábricas de cigarros, quienes paralizaron la producción en 35 ocasiones; también cabe destacar la
actividad combativa de los mineros, tranviarios. panaderos y otros sectores de trabajadores que
arriesgabansus vidas a cambio de obtener mejores condicio nes laborales. (p.183).
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Así, en el presente trabajo y dentro del tema abordado, es imperioso realizar la

enunciación y análisis dc diversos movim ientos obreros estallados, en los diversos

períodos presidenciales, a lo largo de la historia de México .25

Las huelgas de 1916.

A fines de julio de 1916, los organismos agrupados en la Federació n dc Sindicatos

Obreros del Distrito Federal exigieron a los patrones quc los salarios les fueran pagados

en oro y no en papel infalsificable, y convinieron, en secreto, declarar huelga general ,

que iba también dirig ida contra el gobierno , al que consideraban aliado de la empresa.

El movimiento estalló a las 3 dc la mañana del día 31 de ese mismo mes, cuando los

electricistas suspendieron los servic ios de luz y fuerza a la ciudad . El Presidente

Venustiano Carranza mandó llamar a palacio a los II miembros del comité de huelga,

los reprendió severamente y los envi ódetenidos a la penitenciaria.

También se ordenó la ocupación mili tar del domicilio del Sindicato Mexicano de

Electricistas, la casa del Obrero Mundial, la Unión de empleados de Restoranes, y las

oficinas de Acción Mundial.

El T" de agosto del mismo año, cI Presidente Carranza decretó la ampl iación de la

ley del 25 de enero de 1862, castigando con la pena de muerte a los que incitaran a la

suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públi cos,

a los que con ese motivo destruyeran o deterioraran efectos dc propiedad de esas

empresas, provocaran alborotos, hicieran fuerza a las personas o impidieran a otras que

ejecutasen sus labores habituales.

2:5Huelga en México, (consulta en INTERN ET www.monografias.com/trabnjos12Iluhuelmxl1ahuclmx.shlmJ).
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El 2 de agosto de ese año se levantó la huelga; el 13, se reunió el Consejo de Guerra

para juzgar a los dirigentes, declarándose la inculpabilidad dc todos ellos por el delito de

rebelión y turnándose el asunto a las autoridades del fuero común. Después un segundo

Consejo volvió a exonerar a los acusados, menos a Ernesto Velasco, a quien se condenó

a la pena de muerte. Esto suscitó protestas obreras en todo el país.

El 28 de Septiembre de 1916, Carranza decretó que el pago de los jornales se hiciera

en oro nacional.

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva constitución , y pese al adelanto

notable que significó su promulgación, la cual incluyó el artículo 123 y el

establecimiento de garantías para los trabajadores entre las que podemos mencionar:

Jornada máxima de trabajo de ocho horas; Edad mínima para trabajar de 16 años con

jornada especial y establecimiento de descansos; Pago de salarios, además de establecer

obligaciones patronales, vacaciones, formación de sindicatos y el derecho a huelga; pero

no fue sino hasta 1931 cuando se proclamó la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del

articulo 123 y en su numeral 259, estableció que la "huelga es la suspensión legal y

temporal del trabajo. como resultado de una coalición de trabajadores".

El ]o de Mayo siguiente, cuando Carranza rendía su protesta como presidente

constitucional, 20 mi] trabajadores pedian la vida y la libertad de Velasco, y el 18 de

Febrero de 1918 se le concedió finalmente el indulto.

En el año 1920, al término del gobierno del Presidente Carranza, se registraron 173

huelgas en toda el país; en 1921, bajo el gobierno del general Obregón, se registraron

310, que disminuyeron a 136 en 1924, que fue el primer año de la administración del

Presidente Calles; 51 en 1925, 23 en 1926, 16 en 1927 y 7 en 1928. Mientras estuvieron

Neevia docConverter 5.1



LA HISTORIA DE LA HUELGA EN MÉXI CO 37

en el poder, sucesivamente, el licenciado Portes Gil, el ingeniero Ortiz Rubio y el

General Rodríguez, ocurrieron 14 huelgas en 1929, 15 en 1930, II en 1931, 56 en 1932

y 13 en 1933.

El periodo del Presidente Lázaro Cárdenas de l Río.

El lo de Febrero de 1936, los obreros de la Vidriera Monterrey paralizaron sus

labores reclamando el reconocimiento de su sindicato, pero en respuesta, la Junta

Patronal promovió paros en las fábricas y una manifestación de protesta, atribuyéndoles

a los comunistas el propósito de subvertir el orden, emplazando enlonees al gobierno

para que definiera su posición política.

El día 8 síguiente, el presidente de México, se trasladó a Monterrey y expuso la

necesidad de que los problemas inherentes a las relaciones obrero-patronales se

resolvieran por el gobierno, en cooperación con los factores que intervienen en el

proceso productivo; se estableció la conveniencia de crear la Central Única de

Trabajadores, para poner fin a las pugnas intcr gremiales; la facultad de negociación a

todas las empresas, para intervenir en la organización de los obreros; apuntó además que

las agitaciones sociales provienen de necesidades no satisfechas de los proletarios y del

incumplimiento de la ley, y no de la existencia de grupos comunistas.

Después de estas declaraciones, la Vidriera Monterrey satisfizo las demandas

obreras, y el día 24 de febrero de 1936, se constituyó la Confederación de Trabajadores

de México, la CTM, la central sindical más fuerte que haya existido en el pais.

Neevia docConverter 5.1



38 xsrzcros HISTÓRICOS DE LA HUELGA

El 18 de mayo del mism o año, la Junt a Federa l de Conciliación y Arbitraje declaró

inexistente la huelga que dcbia estallar contra la empresa Ferrocarri les Nacionales de

México.

La CTM protestó contra esa resolución y el 18 dc Junio de 1936 se llevó a cabo una

suspensión de labores por una hora en todo el país. Esta file la primera huelga general

por solidaridad que se registro en la historia de México. Al siguiente año, el 13 de

junio , el Presidente Cárdenas nacionalizó los bienes e intereses privados de la empresa .

En ese mism o año surgió el conflicto petrolero.

En noviembre dc 1936, los sindicato s formularon un proyecto de contrato colect ivo

unitario y emplazaron a huelga a las empresas que se negaran a firmarlo; fueron inútiles

los intentos concili atorios de las auto ridades del trabajo y fracaso también la

recomendación del presidente de la Repúbli ca para que se negociara con un arreglo; el

28 de mayo de 1937 estallo la huelga; el 7 de junio del mi smo año, los trabajadores

sometieron el confli cto al arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y

desistieron de la huelga para evitar daños al país ; el 18 de diciembre siguiente, la Junta

dictó las condiciones de prestación de los servicios del futuro contrato colecti vo de

trabajo, único para todas las empresas; las compañias extranjeras acudieron en demanda

de amparo ante la Suprem a Corte de la Justicia de la Nación.

Uno de los cinco ministros de la Cuarta Sala, ante la noticia de amparo, y al saber

que se encontraba en juego la soberanía del país, se excuso de inmediato porque habia

participado en la Organizació n de la CT M; el min istro de ese entonces Mario de la

Cueva, le correspondió estudiar el expedi ente y redactar un anteproyecto, el cual luego

de las observaciones y sugerencias hechas por los otros ministros, redactó el
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anteproyecto definitivo; por unanimidad de votos de los cuatro ministros presentes se

negó la protección constitucional.

Al notificarse la sentencia, la representación empresarial manifestó no estar

dispuesta a acatar el laudo de la Junta, no obstante que la legitimidad y justificación

había sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La negativa, era una

declaración dc guerra, dirigida no solamente a los trabajadores, sino más bien al pueblo

y a la dignidad y majestad de las instituciones públicas, especialmente de la Suprema

Corte de Justicia. Con la soberbia de quienes habían aplastado las inconformidades de

todos los pueblos de la tierra, con la seguridad que les daban su poderio económico y el

apoyo de sus gobiernos, creyeron que la paralización de sus actividades y la consecuente

falta de ingresos para la nación y los hombres, oblígaria a los trabajadores y aún al

gobierno a someterse a su voluntad. Menosprec iaron la fuerza, la dignidad y la

conciencia despierta de una Nación que ama su libertad y que ha encontrado siempre, cI

camino para hacer triunfar cI derecho y la jus ticia."

Los trabajadores responderian con la solicitud apoyada en la fracción XXI del

artículo 123 de la Constitución, que se dieran por terminadas las relaciones de trabajo y

se condenara a las empresas al pago de las indemnizaciones constitueionalcs y legales.

Petición que fue resuelta favorablemente.

En noviembre debió realizarse la huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros,

pues las empresas se negaban a la celebración de un contrato colectivo único, pero a

2. DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo Il, (~dicióJl actualizada por
Porfirio Marquet Guerreo), Editorial Porrúa, 138 edició n, México, 2003 . p. XV III, (prologo a la primera
edició n).
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instancias del presidente dc la República se aplazó el movimiento por un término de 120

días en busca de una solución conciliatoria que al final no se obtuvo.

Así el 28 de mayo de 1937 se colocaron banderas rojinegras en todas las

instalaciones petroleras del país, y el 10 de junio las compañías otorgaron un aumento

global de 13 millones de pesos anuales y aceptaron la jornada de 40 horas.

Aunque insatisfechos los trabajadores, levantaron la huelga, pero pidieron que las

autoridades investigaran la situación económica de las empresas. Así, se puso de relieve

la salud financiera de las compañias y se dictaminó que debían de aumentarse 26

millones de pesos cada año a las prestaciones obreras .

En consecuencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a las

empresas a implantar las nuevas condiciones de trabajo; los afectados solic itaron un

amparo que les fue negado por la Suprema Corte de Justicia el l o de Marzo de 1938, y

finalmente se declararon en franca rebeldía.

En estas circunstancias, el 18 de marzo de 1938, entró en escena el Presidente

Cárdenas con el decreto expropiatorio, cuyo articulo primero decía : "Se declaran

expropiadas por causa de utilidad pública y a f avor de la Nación, la maquinaria... y

todos los demás bienes muebles e inmuebles propiedad de las empresas que a

continuación se enuncian: Cia. Mexicana del Petróleo 'H' Águila ', S. A..." .27 En el

mensaje de la misma fecha que dirigió al pueblo, el presidente justifico su decisión:

Es evidente que el problema que las compañías petroleras platean al Poder Ejecutivo de la
Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Altu Tribunal
Judicial, no es un simple caso de ejecució n de sentencia, sino una situació n definiti va que
debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las
industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los

27 DE LA CUEVA, Mari o, El Nuevo Derecho Mexicano det Trabaja, Tomo 11, Op. cít., p. XIX, (pro log o
a la primera edición).
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extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los
co mbustibles para el trabajo. Es la misma soberania de la Naci ón que quedará ex pues ta a
simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido
en empresas mex icanas . Bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandato s y las
obligacionc.s que le imponen las autoridades del propio país.

4 1

Dicha noticia causo conmoción y estupor al mundo capitalista: Seria posible que un

pueblo débil enfrentara a los grandes consorcios económicos internacionales y a los

gobiernos extranjeros que los patrocinaban; Seria posible que el movimiento obrero

poseyera la fuerza quc determ in ó al Presidente Cárdenas a pasar sobre el principio de

que la propiedad privada sólo podria ser expropiada a condición de una justa y previa

indemnización, según lo establecido en el articulo 17 dc la Declaración de los derechos

del hombre de 1789; Por segunda ocasión en su historia, el gobierno mexicano realizaba

una expropiación de esa naturaleza, pues la primera correspondió al Presidente Juárez en

la ley del 12 de julio de 1859, que decreto quc "entraban al dominio de la Nación todos

los bienes del clero secular y regular...".

El 16 de julio del año 1939, el Sindicato Mexicano dc Electricistas declar ó huelga

contra la compañia "The Mcxican Light and Power Co." y al cabo de 10 dias los

trabajadores obtuvieron la satisfacción de sus demandas,

Entre el 18 Y el 31 de agosto del mismo año, los campesinos que prestaban sus

servicios en los ranchos y haciendas de la Laguna, suspendieron todas las labores en

demanda de aumento de salarios y de un contrato colectivo de trabajo. El gobierno

dec idi ó aplicar el Código Agrario y procedió a repartir tierra entre los cultivadores que

fueron agropados en cjidos.

Por ello, es posible afirmar que en el desarrollo de México, el año 1938 marcó una

nueva etapa. Los sindicatos petroleros reclaman salarios más altos. Las compañias
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petroleras se niegan a darlos. Interviene la Suprema Corte de Justicia. Después de un

estudio exhaustivo de las finanzas de esas empresas decreta que si están en posibilidad

de conceder los aumentos solicitados y las condena a hacerlo. Las compañias se niegan a

acatar el fallo de la Suprema Corte. Entonces el Presidente Cárdenas decreta la

expropiación. Con este motivo surgen una serie de trastornos. Los capitales

norteamericanos, ingles y holandés huyen de México y se origina así un cierto receso

económico; sin embargo, la iniciación de la Segunda Guerra Mundial favorece al país,

pues las potencias mundiales se dedican a fabricar armamentos y otros países deben de

encargarse de manufacturar otros artículos. En esta época la industria textil mexicana

alcanza un auge inigualado.

El período del Presidente Ma nuel Ávila Camacho.

El Presidente Ávila Camacho inició su periodo presidencial en 1940, en el momento

en que 4300 trabajadores del pueblo de Nueva Rosita, Coahuila, miembros de la Sección

14 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la

República Mexicana (SITMMSRM) , hacían una huelga contra las compañías

Carbonífera de Sabinas y Mexican Zinc.

Exigían 2 millones de pesos de aumento a sus salarios y vanas prestaciones.

Transcurridos 100 días, el conflicto amenazaba repercutir en los centros metalúrgicos

del país, pues la mayor parte del coque, que ya empezaba a escasear procedia de

Mexican Zinc.

El secretario del trabajo, los ejecutivos del sindicato y la empresa llegaron a una

solución el 14 de febrero, a los 126 días de iniciado el movimiento. Acordaron un
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aumento de I millón de pesos cada dos años a los mineros, el pago del 50 % de los

salarios caídos y algunas prestaciones.

El domingo 12 dc enero de 1941, estalló la huelga de la Alianza de Obreros y

Empleados contra la Compañía de Tranvías de México. Los trabajadores solicitaban el

cumplimiento del nuevo cootrato colectivo, y la empresa se remití a al anterior de 1937.

El día 17 siguiente, la Junta declaró existe la huelga y díspuso equilibrar los salari os

que pertenecían estacionarios desde hacía 20 años. El movimiento terminó el 20 de

enero de 1941: los tranviarios consiguieron el nuevo contrato, un aumento de salarios y

otras prestaciones.

El 21 de agosto de 1941, el Sindicato Nacional de Telefonistas parali zó las

sucursales de la Compañia Telefónica y Telegráfica en las ciudades de México, Saltill o,

Monterrey, entre otras, demandando mejores condiciones económicas, la reposición del

delegado síndícal separado por la empresa y el despido de un trabajador de confianza

hostil a los obreros. La huelga se declaró existente el 23 de ese mismo mes, durando 9

días la huelga, se pacto además, la reposición del trabajador y se concedió a los

telefonistas un aumento del 15% en sus salarios.

El 23 de septíembre de 1941, los trabajadores de la Industria de Materiales de Guerra

se concentraron frente a la casa del Presidente Ávila Camacho, para protestar en' contra

del director de esa empresa del Estado, el General Luís Bobadilla. Mientras se negoc iaba

la entrevista, los obreros se aglomeraron a las puertas de la casa, creándose un desorden;

el Ejercito intervino, arrojando un saldo de 20 heridos y 9 muertos.
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A principios de 1944, una coalición de sindicatos textiles, pertenecientes a la CTM,

la COCM, la CROM y la Federación de la Lana, declararon la huelga, por demandas

económicas contra 280 empresas establecidas en varios sitios de la República.

Sin embargo, en atención a un llamado que les hizo el Presidente Ávila Camacho,

los obreros volvieron a sus trabajos, aunque manteniendo sus demandas y el

emplazamiento,

El 12 de enero de 1944, el Ejecutivo reformó la Ley de Compensaciones de

Emergencia del Salario Insuficiente, en beneficio de los trabajadores textiles y la

coalición se dio por satisfecha, retirando la amenaza de huelga.

El 17 de enero de ese mismo año, la mayoria de las secciones del Sindicato de

Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, paralizó durante 5 horas el

transporte ferroviario. Al día siguiente la Secretaria del Trabajo declaró ilegales esa

suspensiones de labores.

En ese año ocurrieron 107 huelgas por demanda de mayores salarios contra empresas

mineras y metalúrgicas.

El 7 de abril de 1945, se dio a conocer el proyecto del Pacto Obrero-Industrial entre

la CTM y la Cámara Nacional de la Industria de Transformaci ón, suscrito el 27 de

septiembre siguiente, según el cual, se formuló un programa económico conjunto para

solucionar los graves problemas que había creado la guerra y las agudas cuestiones que

empezaba a plantear el afianzamiento dc la paz. Este convenio contribuyó a la

disminución del número de huelgas en los años posteriores.
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El 27 dc diciembre de 1945, el gobierno devolvió a la Compañia de Tranvias de

México, los bienes que le habian incautado para conjurar los efectos de la huelga que

estalló el 3 de octubre anterior.

En el decreto respectivo se dijo que la politica oficial era de respeto a la propiedad

privada y que sólo la necesidad de que los servicios públicos se prestasen en forma

continua había obligado a esa medida.

Dos días después, la Alianza de Tranviarios se declaró en huelga hasta conseguir tres

objetivos fundamentales :

a) Eliminar a la Compañía de Tranvías de México,

b) Formar una empresa de servicio público descentralizada, y

c) Obtener para ésta, de parte del gobierno, 10 millones de pesos para mejorar los

equipos y extender las vías.

El 3 de enero de 1946, por decreto presidencial, se requisaron los bienes de la

empresa y se crcó el organismo de Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal,

que municipalizaba el transporte tranviario, que entonces movia el 40% del volumen de

pasajeros en la ciudad de México.

A partir del 10 de septiembre de 1946, varias secciones petroleras realizaron paros

laborales de una hora diaria para obligar a la empresa a que computara una hora más dc

trabajo en los salarios.

Los paros continuaron hasta el día 5, conjurándose al fin la situación con la firma de

un nuevo convenio que establecía la revisión del contrato y el aumento de un peso diario

en los salarios.
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La administración del Presidente Manuel Ávila Camacho, se caracterizó por un

elevado índice de huelgas, tan es así que en 1944 ocurrieron 887, el mayor número en la

historia de México.2R Este fenómeno se explica por la situación de desequilibrio

económico y desempleo que sufrían las clases laborales a consecuencia de la Segunda

Guerra Mundial.

El periodo del Presidente Migucl Alcmán Vald és.

De diciembre de 1946 a noviembre de 1952 estallaron 647 huelgas, con un promedio

de 108 por año.

De 1945 a 1950, la Junta Federal de Conciliación declaró inexistentes el 30.5% de

los conflictos de esta índole.

A los 19 días de haber tomado- posesión el Presidente Miguel Alemán, el Sindicato

de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), realizó una suspensión

de labores por 24 horas en todos los campos, plantas y refinerías de la zona sur. Trataba

de presionar la solución de las nivelaciones y reclasificaciones pendientes. Considerando

este acto como ilegal, las tropas federales ocuparon las instalaciones y 50 dirigentes del

STPRM fueron despedidos y consignados a la Procuraduria General de la República.

El 9 de junio de 1948 los obreros de Altos Hornos de México, en Monclova

Coahuila, iniciaron una serie de 13 paros lahorales de una hora cada uno, a consecuencia

de lo cual se rescindieron los contratos de 2600 trabajadores de la empresa miembros del

SITMMSRM. El d ía 26 de ese mes y año, se firmó una nueva contratación colectiva,

habiendo perdido los mineros 47 días de salarios.

23 Iluelga en México. (consulta en INTERNET www.monografias.oom/trabajosI2l1ahuelmx/lahuelmx.shtml).
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El 28 de febrero de 1950, el Sindicato Nacional de Telefonistas declaró la huelga

contra la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, con lo cual buena parte del país

quedo incomunicada. Al adquírir Teléfonos de México las propiedades de la Mexicana,

el 16 de marzo de se mismo año, se firmó un nuevo contrato con los trabajadores, que

asi obtuvieron un aumento del 10% cn sus salarios. El 3 de julio de 1950, estalló

nuevamente la huelga, pero se solucionó en 24 horas; y el II de noviembre siguiente por

tercera vez, estallo otra huelga, dando ocasión al gobierno para incautar los bienes de la

empresa.

Las huelgas y los paros de escasa duración fueron habituales en 1950. El 25 de

septiembre de ese mismo año se inició en Palaú, Nueva Rosita y Cloete, Coahuila, una

de las más grandes huelgas mineras cn la historia de México: 1300 trahajadores

abandonaron la mina de la Compañía Carbonífera de Palaú, demandando la revisión del

contrato colectivo, aumento de salarios, medico y medicinas para sus familiares y cuatro

dias de vacaciones al año.

Cuando la Sección 28 celebraba pláticas con la Compañia, la Secretaria del Trabajo,

ordenó a la Junta de Sabinas suspender el trámite hasta que la negociación se

emprendiera por el Comité Ejecutivo del SITMMSRM. Entonces, los miembros

emplazaron a huelga por coalición, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y

ésta declaró inexistente el movimiento, 48 horas antes de que estallara.

El 27 de septiembre subsiguiente, los miembros de la Sección 14 y dc la Fracción

Uno, correspondientes a Nueva Rosita y Cloete, emplazaron a la "Mexican Zinc Co.",

por violaciones al contrato y en solidaridad con los obreros de Palaú. Aunque la Junta no

les reconoció personalidad legal, acordaron iniciar la huelga el J6 de octubre de )950.
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El ejército se present ó en Nueva Rosita y ocupó los locales dcl sindicato; 4500

trabajadores abandonaron sus centros de trabajo y realizaron un mitin frente a la empresa

norteamericana; y ésta por orden de la Secretaria del Trabajo, congeló los fondos

sindicales y clausuró la clínica y la cooperativa de consumo y dos sucursales que eran

patrimonio de la Sección 14.

Se organizó en la ciudad de Méxíco el Comité Nacional de Defensa de Solidaridad

con las Huelgas Mineras. También brindaron su apoyo moral y material a la huelga,

organismos sindicales dc Estados Unidos y de Europa. Se celebraron mítines en varias

partes del país, el más importante de ellos el 25 de octubre en la capital; además se

formó la Alianza Femenil Socialista.

Los principales periódicos se pronunciaron en contra dcl movimiento, por lo cual los

huelguistas decidieron dar a conocer por ellos mismas la situación en que se hallaban,

tanto a la opinión pública como al Presidente Alemán.

A más de tres meses de iniciado el conflicto, decenas de niños habían muerto por

falta de atención médica, los huelguistas estaban endeudados y los comestibles

comenzaban a escasear.

El 20 de enero de 1951, cerca de 5 mil habitantes de Nueva Rosita emprendieron la

marcha hacia la ciudad de México.

Es hasta cl día 12 de marzo de se año, cuando el Presidente Miguel Alemán anunció

que el conf1ielo estaba liquidado, pues la comisión gubernamental habia confirmado el

dictamen del 2 de Octubre de 1950, negando personalidad juridica a los huelguistas, y

cuatro días después el Juez Primero de Distrito les negó el amparo.
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La huelga se había perdido. La comisión gubernamental dispuso que las empresas de

Nueva Rosita y Cloete repusieran a mil trabajadores en sus derechos de antigüedad y

que las vacantes fueran cubiertas de preferencia con quienes habian partic ipado en la

caravana. Se ofrecieron tierras y crédito a quienes desearan dedicarse a la agricultura y

empleo en obras públicas a los obreros especializados.

Ell o de Abril de 1952 se declara ron en huelga 6 mil telefonistas, paralizando 500

centrales y 300 mil aparatos. El sindicato de Telefonistas exigía la revisión del contrato

colectivo. El gobierno sólo requisó la ernpresa y los trabajadores no aceptaron el 10% de

aumento propuesto por la Secretaria del Trabajo. Una huelga por solidaridad de la clase

obrera, logró normalizar el servicio en la capital y en algunos estados. El dia 8 siguiente,

la Secretaría del Trabajo informó que calificaría la huelga hasta realizar el recuento de

los trabajad ores, y el día 10 del mismo mes, ante el aplazamiento de ese trámite, los

telefonistas decidieron volver al trabajo con sólo 10% de aumento en sus percepciones y

sin cobrar los salarios caídos, ni los gastos del movimiento.

El periodo del Presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Durante el periodo de 1952 a 1958 estallaron 1847 huelgas: 757 de 1953 a 1957, con

un promedio anual de 149, y 740 en 1958, sin que en este último año, hayan ocurrido

conflictos de trascendencia nacional."

En 1954, a consecuencia de la devaluación del peso, el Presidente Ruiz Cortines

advirtió la necesidad de un aumento general de los salarios para nivelarios con el alza

del costo de la vida, de instalar tiendas oficiales y de construir casas para los obreros .

29 Huelga en México, (consulta en INTERNET www.monografias.com/trahajo~ 1211ahuelmx.llahuelmx_shlml) .
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Las centrales y sindicatos de trabajadores emplazaron a una huelga general para el

12 de jul io de 1954, luego pospuesta al 22, en virtud del enorme número de demandas y

de la imposibilidad para tramitar1as con rapidez. Sin embargo, alrededor de 50 mil

arreglos correspondientes a millón y medio de obreros fueron celebrados entre las partes,

con aumentos salariales entre un 6 y un 30%.

El 4 de febrero de 1955, los telegrafistas, que desde septiembre de 1954 habian

solicitado aumento de salarios a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas

(SCO?) sin recibir respuesta, empezaron a reducir su ritmo de trabajo.

El gobierno como respuesta, despidió a 27 dirigentes que consideró responsables de

los hechos. Siete mil empleados de las 723 oficinas pararon y reclamaron entonces la

reinstalación de sus compañeros. En este movimiento no participó el sindicato, que sería

una caraetcristica de las demás huelgas de ese periodo.

El dia 10 de febrero siguiente, los huelguistas presentaron su pliego de peticiones:

aparte de la reposición de los removidos, 50% de aumento salarial, desconocimiento de

los líderes del sindicato de la SCO P, cese de tres funcionarios hostiles y seguridades de

no sufrir represalias.

El día 11 de febrero de 1955, los 320 operarios de Radio México, se unieron a la

huelga de facto. El dia 12 siguiente, mientras la Secretaría ofreció un aumento global de

21 millones, el cual fue rechazado porque no comprendía a los operadores de las

categorias C y D. El dia 14 de ese mes y año, Radio Chapultepec se sumó a la huelga y

suspendió el servicio a los bancos y a las compañías de aviación. El día 19 de ese mes,

era ya 850 mil, el número de mensajes y giros sin despachar.
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A los 13 dias de la huelga, el Licenciado Benito Coquet, secretario del presidente,

advirtió a los trabajadores que el Ejecutivo Federal no trataria con ellos bajo presión, que

regresaran a sus labores y tuvieran confianza.

El 22 de febrero del mismo año se reanudó cl servicio, y el primer mensaje enviado

fue al presidente pidiéndole la satisfacción de sus demandas . El 7 de marzo de 1955, los

telegrafistas se separaron del sindicato de la SCOP, y el 12 subsiguiente la Dirección de

Telecomunicaciones aceptó las renuncias de los funcionarios impugnados.

El 12 de abril, la policia disolvió en el Zóca lo un mitin organizado por el

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) , quc reclamaban desde hacia 20

meses un aumento del 40% de los salarios.

El día 15 siguiente se iniciaron los paros de protesta, y el dia 21 de ese mes, el MRM

efectuó una manifestación hasta el Zócalo, exigiendo la satisfacción a sus peticiones.

Los alumnos de la Escuela Nacional de Maestros y los empleados del Instituto

Federal de Capacitación hicieron paros de solidaridad. El 30 de abril de 1955, el MRM

realizó otra manifestación y sus miembros se apoderaron de los patios de la Secretaría dc

Educación Pública (SEP). El 15 de mayo siguiente, el Presidente Ruiz Cortines ofreció

mejorar las percepciones de los maestros, y éstos, en pláticas con el licenciado Coquet,

el 10 de Junio aceptaron un aumento de $150 mensuales, extensivo a todos los

profesores al servicio de la Federación. El 5 de junio subsiguiente termin ó la huelga y

los cientos de maestros que habian ocupado durante 36 días el edificio de la SEr lo

desalojaron.

El 2 de mayo de 1955, se reunió la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios,

reconocida legalmente por el secretario general dcl Sindicato de Trabajadores
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Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). La comisión dispuso que se

solicitara un aumento de S350 mensuales, El 12 de mayo posterior, los secretarios de las

secciones locales decidieron pedir $200 pesos, y el día 21 sucesivo, a instancias de la

empresa, el sindicato aceptó una prorroga de dos semanas para iniciar la discusión de las

demandas económicas. Los ferrocarrileros protestaron cn la ciudad de México el 24 de

mayo, y las secciones 13, 25, 26 y 28 lanzaron el Plan del Sureste, exhortando a los

trabajadores del riel a rechazar los $200 pesos y la prórroga, debiendo exigir los $350

que solicitaban, deponer a los comités ejecutivos locales y emplazar al comité ejecutivo

general a reconocer a los nuevos dirigentes. De otro modo, habria paros laborales de dos,

cuatro y seis horas y asi progresivamente hasta llegar a suspender totalmente el servicio .

El 26 de junio de ese año, se realizó el primer paro laboral y se organizó el Comité

Ejecutivo Pro Aumento de Salarios, formado por Demetrio Vallejo y otros cuatro

trabajadores. Ese día 40 secciones del sindicato ya habían sustituido a sus dirigentes. El

día 27 subsiguiente, se efectúo el segundo paro laboral y otras secciones depusieron a

sus comités ejecutivos; y el 28, simultáneamente el tercero , se hizo una manifestacíón en

la capital, en apoyo de las demandas de los ferrocarrileros.

La petición de aumento se redujo a S250 pesos, con la condición que fuera

retroactiva al 10 de enero de 1955. La paralizaci ón tolal del sistema ocurrió el 10 de julio

del mismo año. Ese día, el Presidente Ruiz Cortines propuso a los miembros de la Gran

Comisión un aumento de $215 pesos y éstos la aceptaron.

El dia 12 de julio siguiente, se inició la Sexta Convención Extraordinaria del

STFRM yel día 14 fue electo Vallejo como Secretario General.
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El dia 26 posterior, los trenistas volvieron a parar para que la Sec retaria del Trabajo

reconociera al nuevo Comité Ejecutivo. La Secretaria de Gobernación trató sin éxito de

reso lver el confl icto y e! día 3 1 se rea lizó un nuevo paro laboral, al tiempo que la

Secretaria del Trabajo dec laraba ilega les las elecciones de la VI Convenció n.

Vallejo convocó entonces a una nueva serie de paros laborales escalonados, que

empezaron el 4 de agos to. El Secretario del Trabajo, licenciado Salomón Gonz ález

Blanco, reso lvió el 5 de agosto de 1955 , que deb ían realizarse elecciones direct as de los

comités ejecuti vos, locales y generales, entre el 7 y 22 de agos to. Dcmetrio Vallejo ganó

las elecciones y tomo posesión el dia 27 en la Arena México.

En su último informe al Congreso de la Unión, el Presidente Ruiz Corti nes advirtió

que no se permitiria ninguna agitació n futura. El vallejisrno habia estimulado demandas

obreras . Los emplazamien tos aume ntaron cons iderab lemente a partir de! mes de

septiembre. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformaci ón informó que el

ritmo de la actividad fabri l había bajado un 25% en el curso de 1958. La inestabilidad de

las relaciones obrero patronales se acentuaba en las empresas del servicio público, donde

además de las demandas económicas se dcbatian con flictos inter gremiales. En esos

meses, las secc iones 34 y 35 de petroleros desconocieron a sus dirigentes y e! MRM Yel

SNTE se disputaban la primacía en la Sección 9 (Distrito Federal).

El periodo del Presidente Adolfo L épez M areos.

To mó posesión de su cargo el 10 de diciembre de 1958, en un clima de agitación

obre ra. Una coa lició n de telefonistas suspendió sus labores por cuestiones económicas e

ínter gremia les y los ferrocarri leros plantearon una revisión a su contrato co lectivo
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solicitando un aumento del 66.66% sobre los $2 15 pesos ya obtenidos, atención médica

y medicinas para sus familiares, un 10% sobre las prestaciones como fondo de ahorro, y

la construcc ión de casas que debía n series rentadas a razón de $10 diarios. La empresa

declaró que no estaba en posibi lidades de satisfa cer sus demandas. Se rompieron las

pláticas y 74 mil trabajadores de los Ferrocarriles Naciona les, se declararon en huelga,

por vez primera desde 1936. El movim iento, sin embargo, fue declarado inexis tente y

dias más tarde se negó el amparo al sindicato . El STFRM había emplazado por revisión

de contrato colectivo a las empresas Ferrocarriles del Pacífico y a la Compañí a Terminal

de Veraeruz, de suerte que el 25 de marzo de ese año, se suspendieron tambi én los

servicios en estos sistemas.

Cuando estalló el conflicto, las demandas sindicales se habían reducido a un

aumento de salarios del 16.66% y a la reparación de las violaciones al contrato.

Declarada inexistente la huelga, las empresas despidieron a muchos trabajadores y tras el

fracaso de algunas pláticas de última hora, por la noche del 28 de marzo de ese mismo

año, fueron aprehendidas no menos de 15 mil personas que se hallaban reunidas en los

locales sindicales en varias ciudades de la República Mexicana. Esta operación militar,

es la más importante de esa índole que se haya realizado en la historia del pais . Los

cuarteles se llenaron de presos.

En los momentos de más grave tensión, el secretario de organización del STFRM,

Gilberto Rojo Gómez, publicó un manifiesto llamando a los ferrocarrileros al trabajo,

anunciando que el gobierno pondría en libertad a los detenidos y desa lojaria los edificios

de las seccio nes si se levantaba la huelga. Muchos obreros se presentaron a sus labores,

los servicios fueron reanudados y el 3 de abríl de 1958 se día por coneluido el conflicto.
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Sin embargo, el propio Rojo Gómez fue encarce lado y los líderes principales

continuaron detenidos y se despidió a miles de trabajadores.

Los pilotos dc las principales compañías de aeronavegación, el 24 de junio de 1959

se declararon en huelga, demandando el reconocimiento de la Asociación Sindical de

Pilotos Aviadores (ASPA) y la firma de un contrato colectivo.

Las empresas amenazaron rescindir los contratos individuales de trabajo en caso de

que los 400 trabajadores no regresaran a sus labores, pero el gobierno, a efecto de que no

se interrumpiera el servicio, incautó los bienes de las compañías hasta que ambas partes

llegaran a un arreglo.

El 26 de octubre de 1960, estalló la huelga de la Asociación Sindical de Sobrecargos

Aéreos (ASSA) y el 2 de noviembre del mismo año, la del Sindicato de Trabajadores dc

Tierra (STT), ambas contra la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) por la revisión

de los contratos colectivos. Ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio y volvieron

dias más tarde a sus labores.

Los cuarenta y cinco mil miembros del Sindicato Nacional dc Trabajadores

Azucareros paralizaron 84 ingenios de la República, el 16 de noviembre de 1960,

exigiendo un 40% de aumento, casas habitación y otros beneficios. La Unión Nacional

de Productores de Caña, que agrupaba a 85 mil campesinos, decidió sumarse al

movimiento. Este cesó después de siete días, cuando la UNPASA aceptó elevar los

salarios.

Los obreros textiles también recurrieron a la huelga del 10 al 23 de marzo de 1961,

para obtener la revisión de su contrato, vigente desde 1927, en 320 fábricas de la rama

del algodón; e igual hicieron los telefonistas el día 23 dc mano de ese año, mediante la
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suspensión de labores que sólo duró nueve horas, pues el gobierno requisó los bienes de

las compañias.

A principios de abril de 1961, los telegrafistas, al margen de su sindicato, decidieron

ajustarse estrictamente a los reglament os de trabajo, los cuales prescribían un ritmo muy

lento, de suerte que pronto se fue formando un rezago de miles de giros y mensajes. El

dia 25 de abril de 1961, se les pidió que cada uno firmara un documento expresando el

número de telegramas que debían de transmitir, pues en caso contrario serían

despedidos. Esto provocó la huelga, pero dos semanas después 88 trabajadores habían

sido cesados. Los demás reanuda ron sus labores por el temor a un despido masivo, sin

conseguir ningún beneficio.

Igual le ocurrió a la ASPA, cuando paralizó el 60% del trafico aéreo del 10 de abril

al 16 de mayo de ese año, ocasión durante la cual la CMA separó del trabajo a 34

pilotos . En noviembre siguiente, sin embargo, la ASPA logró un aumento del 10% y el

SIT otro de $8 pesos diarios, ambos mediante el recurso de la huelga.

En periodo presidencial de Adolfo López Maleas ocurrieron 2358 huelgas.

El periodo del Presidente Gustavo Diaz Ordaz.

La incorporación a la lucha de clases de los profesionistas, que se había iniciado cn

1959, fue mucho más ostensible durante el gobierno del Presidente Gustavo Diaz Ordaz

que abarcó de 1964 a 1970.

A fines de noviembre de 1964, los médicos residentes del hospital 20 de Noviembre,

demandaron el pago de sus aguinaldos y cuando la solicitud fue rechazada, decidieron

hacer paros laborales parciales.
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El subdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE), rechazó la presión y ordenó el cese dc 206 huelguistas. En el curso de

22 dias ocurrieron suspensiones ocasionales, hasta que el presidente se entrevistó con los

médicos el lO de diciembre de ese mismo año 1964 y les prcmctió atención a sus

demandas.

A raíz de aquel despido nació la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e

Internos (AMMRI), que creó en tomo suyo una corriente de solidaridad, naciendo así la

Alianza de Médicos Mexicanos (AMM), que logró unificar a casi todos los

profesionistas de esa rama en el país y cuyos dirigentes les aseguró Díaz Ordaz,

mejoraría la situación de los médicos hasta el limite de las posibilidades del gobierno.

El 13 de enero de 1965, la AMMRI, reanudó las suspensiones laborales en todos los

hospitales y centros del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud.

El Procurador General de la República, advirtió que la suspensión de las labores sin

cumplir con los requisitos que establecen las leyes del trabajo y las que regulan las

relaciones entre el Estado y sus servidores, originaba la cancelación de los contratos dc

trabajo y autoriza a la sustitución del trabajador.

En marzo siguiente, mientras los establecimientos hospitalaríos del gobierno

anunciaron estar dispuestos a negociar los contratos colectivos con la Federación de

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la AMMRI proelamó su

independencia dc esa central y se atribuyó en exclusiva la representación de los médicos

en materia del trabajo.

El 20 de abril del mismo año 1965, las instrucciones presidenciales todavia no se

cumplían, asi que 4500 miembros de la AMMRl suspendieron sus labores por tiempo
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indefinido . El 10 de mayo de ese año, las grandes centra les obreras desfilaron llevando

pancartas contra la huelga médica y la AMMRI.

El gobierno ordenó a los médicos que volvieran al trabajo, al vencerse ese plazo, se

levantaron actas por abandono del empleo en contra de los huelguistas.

El Sindicato de Profesores de la Universidad Autónoma de México (SPUNAM)

declaró la huelga el 15 de junio de 1968, solicitaban aumento en los salarios de los

profesores ordinarios. Las autoridades universitarias reconocieron la justicia de la

petición del SPUNAM y concedieron el 15% de aumento en los salarios. La huelga

terminó el día 22 de junio de se año.

El día 26 de junio de 1968, la Coalición Obrera Texti l declaró la huelga contra 450

fábricas, exigiendo la revisión integral del contrato obligato rio de la industria textil del

algodón. El Congreso del Trabajo, en nombre de 3 millones de asalariados, expresó su

solidaridad con los huelguistas y cuando los patrones ofrecieron un aumento del 1%, el

día I 1 de julio, se pronunció por la nacionalización de la industria. El bloque patronal se

rompió el dia 16 de noviembre de ese mismo año, las empresas de Ayuda Tex til, Río

Hondo, Textiles Morelos, Santa Clara y Textiles Driva, ofrec ieron un 12% de aumento

salarial y otros beneficios que fueron aceptados por los obreros. Dos días desp ués la

huelga terminó en las otras 455 fábricas , cuyos trabajadores obtuvieron un aumento del

12%, el pago del 1% para fondo de ahorro y algunas prestac iones nuevas.

El periodo del President e Luís Echeve r r ía Álvarcz .

El I I de Agosto de 1972, estalló en Cuemavaca, Morelos, la huelga de los

trabajadores de la confección contra la empresa Grup o Industrial Interamericano.
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Demandaban la satisfacción de 23 puntos, que en su conjunto propendían a reacomodar

a los obreros en virtud de los nuevos índices de productividad. La empresa aceptó todas

las peticiones, pero se negó a pagar los salarios caídos. Las pláticas volvieron a

romperse y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistent e la huelga el

día 21 de agosto de ese año, ante lo cual 3 mil trabajadores de varias fábricas hicieron un

mitin en la plaza de Armas de Cuern avaca y el sindicato anunció su resolución de

continuar el paro de labores.

El día 30 de agosto siguiente, el gobierno del Estado anunció que la empresa estaba

dispuesta a pagar los salarios caidos a condición de que los miembro s ejecutivo sindical

fueron depuestos y separados de su trabajo, lo cual fue rechazado.

El gobernador citó a los huelguistas el día 3 I de agosto siguiente, pero se ausentó del

Estado y éstos decidieron permanecer en los patios dcl Palacio de Gobierno hasta que se

resolviera el conflicto.

El 15 de sept iembre levantaron la huelga, todos los puntos, salvo el de los salarios

caídos, fueron resueltos, pero mantuvie ron su comité y la ascsoria legal del Centro de

Formación Social del Estado de Morelos (CEFOCEM).

Ochocientas obreras de la empresa Medalla de Oro, de Monterrey, Nuevo León,

suspendieron sus labores el 8 de noviembre de 1972, exigiendo el reconocimi ento de su

sindicato organizado al margen de la CTM, garantías en el trabajo e indemni zación en

caso de despido. Para lograr la solución de esos problemas, decidieron efectuar una

marcha hacia la ciudad de México, donde esperaban entrevistarse con cl presidente. Al

llegar a la capital, la columna fue dispersada por la policía y detenidas 25 personas;
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fueron enviadas de regreso a Monterrey, y el dia 15 de Diciembre la Junta Federal de

Co nciliación y Arbit raje reconoció al nuevo Sindicato.

Del 25 de octubre de 1972 al 15 de enero de 1973, los trabajadores de la Universidad

Nacional Autónoma de México paralizaron las labores en la casa de estudios . El

movimiento provocó la renuncia del rector Pablo González Casanova el día 7 de

diciembre de 1972.

En 1973 se registraron 92 movimientos de huelga, entre ellos los de las industrias

hulera y textil, en las que hubo 36 y 14 estallamientos respectivamente.

En ese mismo año, la empresa Diesel Nacional estuvo paralizada de las 7 a las 18

horas del 20 de agosto de ese año, al radicarse un emplazamiento del Sindicato Nacional

Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos,

derivado de violaciones a su contrato colectivo de trabajo ,

En 1974 ocurrieron 406 huelgas, las más importantes en la industria textil, donde

hubo 306 suspensiones de labores.

En 1976 se presentaron 138 movimientos de esta índole, de modo que el número de

ellos en el régimen de Echeverria fue de 873.

El Periodo del Presidente J osé López Portillo y Pacheco.

En 1977 estallaron 399 huelgas. El día 22 de marzo de 1977 se deelara en huelga

Altos Hornos de México, por revisión dcl contrato colectivo, y se levantó el día 28 de

marzo del mísmo año.
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El l ? de noviembre de 1977, el personal de tierra de Mexicana de Aviación

suspendió legalmente sus actividades por unas horas, a causa de una revisión de

contrato.

En 1978 se registraron 512 estallamientos de huelga, cuatro de ellos de la industria

de la radio y la televisión, derivados del incumplimiento del contrato-ley vigente.

El 22 de junio subsiguiente, la empresa Sosa Texcoco tabuló en un 2.6% y aumentó

en 13% el salario después de 9 d ías de huelga. Del 5 al 20 de octubre de 1978, la

Sección 19 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Papelera mantuvo una huelga

contra la Compañía Kimberly Clark, a cuyo término esta convino en aumentar en 15%

los salarios y diversas prestaciones a los trabajadores.

En noviembre de 1978, otra vez la CMA sufrió una huelga de tres días. En 1979

estallaron 155 huelgas, del 7 de febrero al 5 de marzo, en Diesel Nacional, por revisión

salarial; en 12 de marzo siguiente, durante 21 horas, en Teléfonos de México; del l ? al

25 de noviembre, en la CMA, por revisión del contrato.

En 1980, hubo 93 movímíentos huelguísticos, del 6 al 25 de febrero, en la Industria

Embotelladora de México, por incumplimiento del contrato de trabajo; del 8 de fehrero

al 24 de mayo, en la planta de montaje de General Motors por revisión salaria, con el

23% de aumento; el 25 de Abril, Te léfonos de México concedió el 20% de incremento

salarial.

Entre los 108 movimientos de huelga ocurridos en 1981, destacaron el del 10 al 14

de abril de ese año 1981, el del personal administrativo síndicalizado de la Universidad

Autónoma de Chapingo, el cual logró obtener el 29% de aumento salarial; del 19 al 14
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de Julio el de Cclancse, a cuyo término se obtuvo el 30% de aumento salarial, m ás

prestaciones.

En 1982 estallaron 222 huelgas, de las cuales las más importan tes fueron, la del 24

de enero al 4 de febrero, la de Cobre de México, que se levantó al aceptar la empresa un

incremento salaria del 36.5% más prestaciones; las del 1 al 6 de febrero, en 197

empresas del ramo textil de seda y fibras artificiales por revisión del contrato-ley; la del

14 al 22 de febrero, en Indetel, en donde se consiguió un aumento de 33% al salario; y la

del 22 de octubre al 5 de noviembre, en Teléfonos del Noreste, por revisión del contrato.

El número de huelgas registradas durante el sexenio de López Portillo fue de 1489.

El periodo del Presidente Miguel de la Madrid Hu rtado.

De enero a diciembre de 1983 ocurrieron 230 huelgas, 56 por revisión de salario, 54

por revisiones generales de contrato, 65 por violaciones a los contratos colectivos de

trabajo, 24 por firmas de contrato y 31 por otras causas.

La huelga que se inicio el 24 de mayo de 1983 en Refrescos Pascual, significó la

muerte de un trabajador a manos de empleados de la empresa; al final los obreros se

adjudicaron los activos y posteriormente la Secretaria del Trabajo autorizó la

constitución de aquellos en una sociedad cooperativa.

El 5 de noviembre siguiente, la Asociación Sindical de Sobrecargos declaró una

huelga en contra de la CMA; sin embargo, los servicios no se interrumpiero n porque el

gobierno federal requisó la empresa.
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En 1984 estallaron 221 huelgas, 24 por aumento de salarios, 60 por revisione s

contractuales, S por revisiones de contrato- ley, 58 por violaciones a los contratos

colectivos, S1 por firma de contrato y 23 por aumento de emergencia .

El conflicto de Teléfonos de México , del 7 de septiembre al 29 de octubre dc 1984,

no tuvo efectos entre el público por haberse aplicado la requisa a la empresa.

En 1985 hubo 125 declaraciones de huelga, 25 por revisión salarial, 27 por revisión

integral, SO por violaciones, 16 por firma dc contrato y 7 por otros motivos .

Del S de agosto al 6 de septiembre de ese mio, suspendieron sus labores 7337

obreros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, quienes al fin obtuvieron un

incremento en sus salarios del 33%.

En 1986 ocurrieron 312 estallamientos, 82 por revisión salarial, 56 por revisión dc

contrato, 61 por violaciones, 39 por firma de contrato y 74 por otras causas.

Los trabajadores sindicalizados de Diesel Nacional paralizaron la empresa el 7 de

febrero de 1978; pero el siguiente día 13 la empresa otorgó a los trabajadores un

incremento salarial del 38%.

El periodo del Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Entre las acciones más significativas en el ámb ito laboral durante 1989 se enc uentran

las siguientes: el 10 de enero son detenidos los principales dirigentes petro leros acusado s

de almacenamiento de armas prohibidas, corru pción y resis tencia de autoridad, entre

otros cargos.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mostró con esta acción su interés por

remover a los viejos caciques sindicales que no estaban de acuerdo con su gobierno.
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En febrero los trabajadores de la empresa DlNA se van a la huelga frente al

inminente cierre de la empresa.

En abril de 1989, los maestros de la Sección IX, se movilizaron exigiendo aumento

salarial y democratización del sindicato.

Los maestros de la Sección IX del Distrito Federal logran elegir democráticamente a

su secretario general; el dirigente del SNTE, Carlos Jongitud, renuncia a su puesto

vitalicio .

En mayo de ese mismo año, el sindicato de trabajadores de la ruta 100 suspende sus

labores, lo que provoca que el ejército se haga cargo del transporte mientras duran las

movilizaciones.

El 20 de agosto del mismo año 1989, frente a la inconformidad de los trabajadores

de la mina de Cananea, el ejército toma las instalaciones con el pretexto de cuidarlas, lo

que provoca que los mineros se declaran en huelga el 31 de mayo siguiente; sin

embargo, después de 46 días, los trabajadores se ven obligados a levantar el paro laboral

sin lograr la reinstalación de los 117 trabajadores despedidos, ni se ven solucionadas sus

demandas .

De octubre a noviembre, trabajadores de diversos centros del IMSS realizan una

serie de suspensiones laborales exigiendo aumento salarial.

El movimiento huelguístico más importante de 1990 fue el protagonizado por los

trabajadores de la Ford en su planta de Cuautitlán, del 8 de enero al JO de julio; el

conflicto se originó porque los trabajadores exigían su salida del sindicato cetemista

dirigido por Wallace de la Mancha.
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Durante el conflicto, fue asesinado el obrero Cleto Nigno Urbina, lo que provocó la

suspensión de labores en la fábrica durante 40 días en un movimiento que aglutinó a 4

mil obreros. Al final, los obreros son obligados a firmar en favor del sindicato de la Ford

(CTM).

En marzo, se fueron a la huelga 5200 obreros de Cervecería Modelo, la policía

intervino y tomó la planta. El sindicato decidió auto diluirse y cedió la representación a

la CTM para permitir que reingresaran los trabajadores a la empresa.

En el segundo semestre de 1990 se fueron a la huelga los trabajadores de Torne!,

Tamsa de Vcracruz, y la CTM organizó 40 huelgas en Sonora, que la Secretaría del

Trabajo declaró inexistentes.

A príncipio de 1991 el movimiento en las aseguradoras bancarias fue declarado

inexistente. Durante el segundo semestre, el magisterio federal de Michoaeán se

movilizó para exigir la realización del congreso en donde se elegirían los dirígentes de la

sección sindical de ese Estado.

En febrero de 1992, se de sarroll ó una huelga textil en la rama de las fibras sintéticas

y en jul io se realizaron diversas huelgas textiles de la rama del algodón, en las que

participaron 22 mil obreros, por aumento salarial y respeto al contrato-ley.

Las más importantes son las que se desarrollaron en la ciudad de Río Blanco y

Orizaba, en Veracruz.

En Julio-Agosto, los trabajadores de la Volkswagen decidieron declarase en huelga

durante 30 días contra el convenio de productividad firmando por el comité ejecutivo

con la empresa.
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En febrero-marzo de 1993 el sindicato de la Ford de HcrmosiIlo declara la huelga

para demandar aumento salarial.
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MARCO TEÓRICO DEL DERECHO DE HUELGA.

Uno de los problemas que se plantearon en la práctica, fue la de establecer quién es

el sujeto titular del derecho de huelga, ya que originalmente y conforme a la doctrina

clásica, esa titularidad corresponde a cada uno de los trabajadores de la empresa o

establecimiento afectados, como se desprende de las disposiciones constitucionales y

legales que consagran este derecho.JO No obstante, el problema radica en que la

coalición carece de personalidad jurídica para emplazar a huelga en determinados casos,

cuyos objetivos son exclusivos del sindicato, tales como la obtención de la firma de un

contrato colectivo, su revisión o su cumplimiento, por no ser titulares de dichos

contratos.

Por ello y a fin de establecer las características del derecho de huelga, se señalan los

siguientes:

JO La fracción XVII del artículo 123 Constitucional dice: "Las leyes reconocerán COIllO un derecho de los
obreros. .. las huelgas. .. .., lo que significa el otorgamiento orig inario del derecho a todos y cada uno de
los trabajadores, pero la fracción XVII del mismo precepto , as igna a estos una finalid ad co lectiva, a saber,
". . .conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derech os del trabajo con
los del capital . . .". Por su parte el artícu lo 354 de la Ley Federal del Trabajo seña la: "La Ley reconoce la
libertad de coalición de trabajadores El articulo 355 define a la coali ción como .. .. .el acuerdo
temporal de un grupo de trabajadore s para la defensa de sus intereses comunes : ' . Mientras que el
artícu lo 440 expresa que la "hu elga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición
de trabajadores". Al respecto el maestro Mario de la Cueva en el torno segundo de su obra El Nuevo
Derecho Mexicano del Trabajo, apunta : " . ..la huelga presupone una coalición, lo que a su vez produce el
efec to de que solo trabajador no podría colocarse en estado de huelga. Por consigu iente, si bien la huelga
es un derecho originar io de cada trabajador, sólo puede ejercerse en form a colectiva" . p. 610.
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l. CONCEPTOS.

A) Coalición.

En su estricta acepción gramatical, la palabra coalición equivale a confederac ión,

liga o unión, según el Diccionario de la Academia de la Lengua; dentro del marco

juríd ico, a tal acepción se le confiere un acto colectivo, es decir, a un convenio celebrado

por un grupo de personas. Ya así;

Paul Pie define a la coalición, como "la acción concertada de un cierto n úmero de

trabajadores para la defensa de sus derechos o de Sl/S intereses".JI De esta definición

que bien puede ser el precedente de la ley de 1931 y de la vigente, se desprende que la

coalición no se confunde ni con la asociación profesional ni con la huelga, no obstante

que pueda ser su antecedente y aunque desemboque en ellas necesariamente.

El maestro Mario de la Cueva define a la coalición como "el acuerdo de un grupo de

trabajadores para la defensa de sus intereses comlllles",J2 debiendo entenderse por ello

que, inclusive la coalición, debe existir antes de la constitución de un sindicato o del

emplazamiento a huelga.

Por su parte la fracción XVI del articulo 123 Constituci onal consagra a los obreros y

a los empleados el derecho para coaligarse en defensa de sus intereses comunes,

formando sindicaros y asociaciones profesionales.

El artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que coalición: "es el

acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la def ensa de sus

intereses comunes" .

JI DESARROLLO JURÍDICO COPYRIGHT 2000. Diccionario Jurídico 2000, Información Juridica
Profesional.
" DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo Il, Op. cít., p. 6 1U.
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El artículo 356 de la misma ley, por su parte, dispone que un sindicato es la

asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y

defensa de sus respectivos intereses.

A fin de dar mayor claridad al concepto de coalición se establecen, las diferencias

entre coaliciones y sindicatos. La coalición y los sindicatos tienen profundas diferencias:

la coalición es transitoria, no requiere registro, es para la defensa de intereses comunes y

se puede formar con 2 trabajadores o patrones. El sindicato es permanente, requiere

registro ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje o ante la Secretaria del Trabajo,

dependiendo de si es de jurisdicción local o federal, se constituye para el estudio,

defensa y mejoramiento de intereses comunes, y para formarse se requiere de un mínimo

de 20 trabajadores o de 3 patrones.

Lo anterior nos lleva a señalar que la coalición es una agrupación temporal, cuando

no momentánea, que desaparece al ser cumplido el interés que la origina o bien al

confirmarse la imposibilidad de realizarlo, mientras que el sindicato por el contrario, es

una agrupación de mayor envergadura y con carácter permanente destinado al estudio,

preservación y mejora del interés profesional. Sin embargo, en la generalidad dc los

casos, la asociación profesional se encuentra precedida por una coalición que analiza y

decide previamente la necesidad de su creación.

Por lo anterior, se puede afirmar que la coalición es una reunión dc carácter tempora l

que tiende a desembocar en una huelga o en una organización sindical permanente y que

si bien es un acto que precede a la huelga, no representa sin embargo, un simple

antecedente, pues en caso de estallar aquélla, la coalición subsistirá durante toda la

suspensión de las labores, en la atención de que si llegara a desaparecer, terminarla
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también la huelga, pues la unidad se rcsqucbrajari a y el propósito de defender el interés

común dcsapareceria. Esto corrobora la importancia de la coalición que constituye el

soporte de las instituciones del derecho sindical o colectivo del trabajo. Es la plataforma

sin la cual no podrían explicarse ni el desarrollo real, ni la fundamentación jurídica de la

asociación profesional y de la huelga.

Por otra parte, es de suma importancia manifestar que la coalición de trabajadores no

puede ser titular de un contrato colectivo de trabajo; éste corresponde siempre a los

sindicatos obreros, pero en cambio, es la titular precaria del derecho de huelga. Es titular

precaria ya que no puede emplazar a huelga para obtener la firma de un contrato

colectivo de trabajo, ni su revisión, ni tampoco su cumplimiento por no ser titular de

dichos contratos.

De lo anteríor se señala que el sujeto titular del derecho de huelga, es la mayoría de

la coalición de trabajadorcs. r' entendi éndose por coalición al grupo de trabajadores

constituido para la defensa de sus intereses comunes; no es el titular el sindicato, la

titularidad del derecho de huelga en nuestro medio radica en la mayoria, no en una

minoria ni en una totalidad, sino en la mayoría de la coalición dc los trabajadores, es

decir, el 50% más 1 basta para determinar la mayoria.

Por último se afirma también que la coalición representa el acuerdo perentorío de

trabajadores o patrones para la defensa y promoción del inter és profesional, en tanto que

el sindicato integra el organismo permanente, proveniente de ese acuerdo.

J] Por su parte el maestro Mario de la Cueva en el tomo segundo de su obra El Nuevo Derecho Mexicano
del Trabajo. refiere: .... .los sindicatos son los titulares permane ntes del derecho de huelga, no como un
derecho sindical, sino como la voluntad de las mayorías obreras.", p. 613.
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La palabra huelga provi ene del verbo holgar, que significa la actividad pasiva de no

realizar ningún acto que requiera esfuerzo, aunque en su concepci ón lata puede incluir

algunos otros sign ificados que denotan esa posición de holgura, flojedad, no ajuste, etc.,

como oposición a lo que es esforzado, como el acto del hombre que trabaja."

El derecho de huelga, a estar en estado de huelga, a no trabajar, deriva de la posición

contraria al acto dc trabajar, es decir, la ded icación esforzada de la vol untad en el trabajo

organizado, aquel derecho o facultad de la persona humana, y nunca una obligación. A

nadie puede forzá rsele a realizar un trabajo en contra de su voluntad, porque se violaría

el ámbito de su dign idad personal, en donde solamente el individuo puede decidir, sin

embargo, es menester resaltar que se habla exclusivamente en el campo del derecho del

trabajo, ya que el trabajo si puede ser una actitud forzada, cuando se le regu la en el

derecho penal, o como forma de conducta frente a un castigo típicamente delictuosa,

dentro del régimen penitenciario de algunas legislaciones.

Por su parte, la constitución de 1917, consagra en la fracción XV II del artículo 123,

las garantías sociales diciendo: "las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y

de los patronos, las huelgas y los paros ", esto eleva a la máxima categoría jurídica el

derecho de huelga, o sea, el carác ter de garantía social para una clase que es la

trabajadora.

Así, el artículo 440 de la Ley Federal de Trabajo establece : "Huelga es la suspensión

temporal de/trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores" .

" SOTO CERRÓN , Juan, Teoría General del Derecho del Trabajo, Editorial Trillas . México. 1992 . p.
254.
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El concepto que hemos mencionado no era previsto desde el surgimiento de la

huelga como un derecho inalienable a los trabajadores, sino que se regia bajo las

tendencias económicas del tiempo, en donde el trabajador carecía de los derechos que

hoy son tutelados por el derecho positivo, ya así:

Máximo Leroy,3S en su obra El Derecho Consuetudinario Obrero, justificaba la

huelga basándose en su Teoría de la Acción Directa; decía Leroy, que la única forma

que tenían los obreros para mejorar sus condiciones de vida era precisamente

recurriendo en forma directa a la suspensión de las labores.

El autor francés George Schelle,36 en la época cuando la huelga no se encontraba

regulada, consideraba a la huelga como una verdadera laguna de la ley; pensaba que al

habérsele quitado a la huelga el carácter de delito, y al no estar autorizada todavía por la

legislación positiva, nos encontrábamos frente a una verdadera laguna de la ley y por lo

tanto los trabajadores al II cvar a cabo un movimiento huelguístíco, no estaban ni dentro

ní fuera de la ley, sino que su conducta no estaba regulada por el derecho.

Otro autor francés Paul Pie,J7 decía que la huelga se justifica en tanto que los

trabajadores tienen el derecho de trabajar, pero también el derecho de no trabajar, es

decir, considera que la nonna juridica que autoriza a trabajar faculta por un lado la

acción e igualmente faculta la omisión, o sea que los obreros al llevar a cabo un

movimiento de huelga estaban ejercitando el aspecto negativo de esa norma, que es el

derecho de no trabajar y por lo tanto su conducta era perfectamente válida.

" VÁZQUEZ, José Antonio, Op. cit.. p. t48.
lb ídem.
J7 Ibídem.
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El procesa lista italiano Carnelutn." consideraba la huelga como un hecho jurídico

productor de consecuencias dc derecho, es decir, que la suspensió n de labores es un

hecho jurídico pero que da lugar a consecuencias de derecho aún en contra de la

voluntad de los propios huelguistas.

Para Iheríng,39la huelga se justifica a través de la lucha de clases; dice Ihering que es

el derecho alcanzado por medio de la lucha y que en éste caso los trabajadores al buscar

un mejoramiento de condiciones de vida, al luchar para ello, están en realidad creando el

derecho. De ahí su frase: "la lucha es el combate eterno por cl derecho . Si es verdad que

dice la parábola, ganarás el pan con el sudor de tu frente, también lo es que sólo

luchando conseguirás tu derecho".

Por su parte el c élebre autor Néstor de Buen, en el tomo segundo de su obra Derecho

del Trabajo. enuncia varíos conceptos, propuestos por diverso s autores. 40

El ílustre laborista catalán GaIlard Folch, propone una definición que comprende las

huelgas no profesionales, al señalar: "Por huelga debe entenderse la suspensión colectiva

y concertada del trabajo, realízada por iniciativa obrera, en una o varias empresas,

oficios o ramas de trabajo con el fin de conseguir objetivos del orden profesional ,

político, o bien manifestarse en protesta contra determinadas actuaciones patrona les,

gubernamentales y otras".

" VÁZQUEZ, José Antonio, Op. cit.• p. 148.
39 Ídem.
40 DE BUEN LOZANO, N éstor, Derecho del Trabajo, Tomo Il, Editorial Portúa, 18' edición, México,
2004. pp . 885 Ysigs.
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Para Jean Rivero y Jean Savatier, "la huelga es la cesación concertada del trabajo por

los asalariados, con el objeto de obligar al empleador, por éste medio de presión, a

aceptar su punto de vista sobre el problema objeto del litigio".

Luisa Riva-Sanseverino, desde el punto de vista de la forma, nos dice que la huelga

puede considerarse como la "abstención concert ada del trabajo para la tutela de un

interés profesional colectivo" .

Manuel Alonso Olea la define como la "cesación colectiva y concertada del trabajo

por iniciativa de los trabajadores" .

Alonso García señala: "se trata del acto de perfección de un conflict o de trabajo, de

naturaleza colectiva y económica, que consiste en la cesación del trabajo llevada a cabo

de manera libre y colect iva".

Guillermo Cabanellas, define a la huelga como " la abstención colectiva y concertada

del trabajo por los trabajadores, sea por un grupo de ellos, por una asociación gremial,

por la mayoria de quienes trabajan en una o varias empresas, con abandono de los

lugares de trabajo, con el objeto de hacer presión sobre el patrono o empresario, a fin de

obtener el reconocimiento de una pretensión de carácter profesional o con el propósito

de preservar, modificar o crear nuevas condiciones laborales" .

Algunos autores mexicanos dan también el concepto de huelga.

El maestro Trueba Urbina, señala que el derecho de huelga es el derecho de auto

defensa de los trabajadores. Dice que así como el particular tiene en algunas ocasiones el

derecho de repeler una agresió n injusta, actual y sin derecho, tal y como estaba prevista

en la fracción IV, del artículo 15, del Código Penal, al consagrar la legítima defensa, así

también los trabajadores tienen en la huelga un derecho de auto defensa en contra de las
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injusticias patronales que pudiéramos decir, la huelga es la legítima defensa que

ejerci tan los trabajadores en contra de las agresiones patronales y su conducta queda por

ello reconocida dentro del marco jurídico.

De esta manera señala: "en general, es la suspensión de labores de una empresa o

establecimiento con el objeto de conseguir el equilibrio entre el capital y el trabajo,

obteniéndose un mejoramiento económico, espec íficamente en el contrato colectivo de

trabajo. ..".41

J. Jesús Castorena, señala que "la huelga es la suspensión del trabajo concertada por

la mayoria de los trabajadores de una empresa o de un establecimiento para defender y

mejorar las condiciones de trabajo propias, o las ajenas de una colectividad de

trabajadores".

Mario de la Cueva, nos dice que "la huelga es la susp ensi ón concertada del trabajo,

llevada al cabo para imponer y hacer cumplir condiciones de trabajo, que respondan a la

idea de la justicia social, como un régimen transitorio, en espera de una transformac ión

de las estructuras políticas, sociales y jurídicas, que pongan la riqueza y la economía al

servicio de todos los hombres y de todos los pueblos para lograr la satisfacción integral

de su necesidad".42

Euquerio Guerrero dice: "la huelga se nos presenta como la suspensión del trabajo

realizada por todos o la mayor parte de los trabajadores de una empresa, con el propósito

de paralizar las labores y en esa forma presionar al patrón a fin de obtener que acceda a

" TRUEllA URllINA, Alberto, Op. cit.. p. 368.
42 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo , To mo 11, Op. cit., p. 588 .
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alguna petición que le han formulado y que los propios huelguistas consideran justa o,

cuando menos, co nveniente". 43

Por lo anterior se puede señalar quc un concepto claro dc lo que significa la huelga,

10 encontramos en la definición del autor Néstor de Buen, mismo que señala quc huelga

es "la suspensión de las labores en una empresa o establecimiento. decretada por los

trabajadores. con el objeto de presionar al patrón para la satisfacción de interés

colectivo ".

11. FUN DAMENTACIÓN.

A) La Constitució n Politi ca de los Estados Unidos Mex ica nos.

La revolución mexicana se legitimó juridicamente en el Congreso Constituyente que

se reunióen la ciudad dc Qucrétaro cl 1" de diciembre de 1916; dicha asamblea expidió

la constitución que nos rige y en ella se incluyeron los ideales inspiradores del

movimiento armado .

El artículo 123 Constitucional , tiene su origen en el dictamen relacionado con el

proyecto del articulo 5°, presentado por Venustiano Carranza y leido en sesión del 26 de

diciemb re dc 1916. Con el fin de que el pronunciamiento sobre la humanización del

trabajo fuera integro, se form ó la comisión quc redactaria el capítulo respect ivo.

El 23 de enero de 1917, el dictamen se presentó como artícolo 123 y bajo el capítulo

denominado: "Del Trabajo y de la Previsión Social"; en esa misma fecha, fuc aprobado

" GUERRERO, Euquerio, Op. cit.. p. 366.
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por unanimidad de 163 votos, convirtiéndose así, en la decisión política fundamental de

mayor trascendencia que se haya adoptado en el siglo pasado."

El artículo 123 no nace por generación espontánea, es el producto de toda una

tradición juridica, cultural, social, pero principalmente surge de las carencias

económicas de una clase: la de los asalariados del campo y la ciudad. Dicho artículo,

está fundado en los principios revolucionarios del Marxismo, ell el principio de la lucha

de clases y otras teorias cuya práctica conduce a la transformaci ón económica de la

sociedad mexicana burguesa o capitalista.

En dicho artículo 123, se reconoce la teoría de la lucha de clases, mientras que con

las reformas de 1962, al establecer la participación de los trabajadores en las utilidades

de las empresas, la orientación cambió sustancialmente, pues busca el equilibrio de los

intereses en conflicto.

Dentro del mismo artículo 123, por lo que respecta a las huelgas, en su fracción

XVII, se estableció lo siguiente: "Las leyes reconocerán como un derecho de los

obreros... las huelgas...".

Sin embargo, éste numeral ha sido reformado en diecinueve ocasiones, doce de las

eualcs han sido al apartado "A", y en lo que respecta a la huelga, por decreto del 30 de

diciembre de 1938, publicado en el Diario Oficial de la Federac i ón al siguiente día, se

reform ó la fracción XV ll cn materia de huelgas.

<4<4 Consúltese el capítulo primero, apartado 11 : La Historia de la Huelga en México , p. 10.
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B) La Ley Federal del Trabajo.

A partir de 1917 se observó en todo el país el despertar obrero traducído en una gran

cantidad de leyes del trabajo expedidas por los Estados; el nacimiento de federaciones y

confederaciones de trabajadores; la realizaci ónde huelgas; y la celebración de contratos

colectivos.

Aunado a esto, el articulo 27 Consti tucional concedía a la Nación el dominio sobre

el subsuelo y sus productos, por lo que todos los problemas originados en esta materia

debían ser solucionados por la autoridades federales. Las leyes estatales daban

tratamiento diferente a los trabajadores , y los conflictos colectivos y las huelgas muchas

veces comprendían a dos o más Estados y ninguno de ellos intervenia para solucionarlas,

por carecer de eficacia sus decisiones fuera de su jurisdicción.

Ante esta situación, el 6 de septiembre de 1929 se modificaron el artículo 123, en su

párrafo introductoria, y la tracción X del artículo 73 de la Constitución, y se adoptó la

solución de una sola ley del trabajo que sería expedida por el Congreso de la Unión, pero

su aplicación correspondería a las autoridades federales y a las locales conforme a una

distríbución de competencia , que formó parte de la misma reforma. De este modo, se dio

la posibilidad de expedir la Ley Federal del Trabajo, que puso fin a las irregularidades

expuestas.

1. La Ley del T ra bajo de 1931.

El Constituyente de 1917 consideró apropiado atríbuir a las legislaturas de los

Estados de la Federación, la facultad de expedir leyes reglamentarías del derecho del
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trabajo, acordes a la realidad social de cada entidad federativa, dadas las diferencias

económicas y culturales existentes entre los trabajadores del campo y de las ciudades.

Es así, como el estado de Vcracruz, el 14 de enero de 1918, expidió su Lcy del

Trabajo; misma que fue la primera de la República Mexicana, la cual se erigió como

base para las leyes de las restantes entidades federativas, e incluso sirvió como

precedente para la elaboración dc la Ley Federal del Trabajo de 1931. Importante

aportación constituye el reconocimiento de la libertad sindical y del der echo de huelga,

que ayudo al desarrollo del movimiento obrero, haciéndolo más fuerte.

Paulatinamente se fue reglamentando sobre el derecho del trabajo: en 19 17, por

decreto del Presidente Carranza se estableció la forma de integración de las Juntas de

Conciliación y Arbitraje y las medidas a adoptar en caso de paros empresariales;

mediante otro decreto de 1919, se reglamento cl descanso semanal, asimismo en ese

mismo año con base en los estudios de José Natividad Macias, se discutió en la Cámara

de Diputados un proyecto de Ley Federal, reglamentaria del derecho del trabajador a una

participación en las utilidades y reguladora de un sistema de cajas de ahorro; en el año

1925, se expidió la ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo a la libertad

del trabajo, que contemplaba algunos problemas de la huelga; en 1925, se elaboró un

segundo proyecto, del cual destaca la tesis: de que el trabajo humano no podía se

considerado como una mercancía; en 1926, se publicú el reglamento de las Juntas de

Conciliación y Arbitraje; en 1927, se dictó un decreto sobre la jornada de trabajo en los

establecimientos comerciales.

De esta forma la Declaración de los Derechos Sociales, se convirtió en la base de la

fuerza que adquirió la clase trabajadora, que agrupada en sindicatos, incluso unidos en

Neevia docConverter 5.1



80 MARCO TEÓRICO DEL DERECHO UE HUELGA

federaciones y confederaciones, llegaron a ejercer gran influencia sobre los patrones en

beneficio de los obreros; en cada región del pais se dieron cambios en las condiciones de

prestación de los servicios, sin embargo, también dio origen a inconformid ades ya que

las diferentes leyes creadas por las legislaturas estatales, daban tratamiento diferente a

los trabajadores, originando una contravención al principio de igualdad de los derechos y

beneficios . Por otra parte, el gobierno federal, con fundamento en el artículo 27

Constitucional , sostuvo que todos los asuntos relacionados con el dominio de los

productos del subsuelo que pudieran afectarlo, se estudiarían y resolverían por las

autoridades nacionales. Finalmente, algunos conflictos colectivos y huelgas se extendían

a dos o más entidades federativas, en donde ninguna de ellas podia intervenir, porque

sus decisiones carecerían de eficacia fuera de sus fronteras.

Estas son algunas de las dificultades causantes de la modificación de 1929, al párrafo

introductorio de la Declaración de los Derechos Sociales de 1917, determinándose que

"la ley del trabaj o seria unitaria y se expediria por el congreso federal. pero su

aplicación correspondería a las autoridades federales y a las locales mediante una

distribución de competencias incluida en la misma reforma.í?

Sin embargo, el 15 de noviembre de 1928, antes de la reforma constitucional al

articulo 73 tracción X, y párrafo introductorio del 123, se reunió en la ciudad de México

una asamblea obrero-patrona l, a la que le fue presentado, por la Secretaria de

Gobernación, para su estudio, un proyecto de Código Federal del Trabajo, que es el

primer antecedente de la ley de 1931.

" DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 1, Op. cit.. p.S3.
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En el año de 1929, el Presidente Emilio Portes Gil, una vez publicada la reforma

constitucional, envió al Congreso de la Unión un proyecto de Código Federal del

Trabajo, el cual fue duramente atacado por el movimien to obrero y encontró fuerte

oposición cn el Congr eso, por contener el principio de sindicalización única y debido a

que asentaba la tesis del arbitraje obligatorio de las huelgas, también llamado arbitraje

semi-obligatorio, ya que aunque las Juntas debian arbitrar el conflicto, los trabajad ores

podian negarse a aceptar el laud04 6

En el año de 193 1, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, redactó un nuevo

proyecto al que se le dio el nombre de Ley Federal del Trabajo, el que después de un

número importante de modificaciones, fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de

1931. Sin embargo, su texto original sufrió reformas por decreto del 29 de marzo de

1941, publicado en el Diario Oficial de la Federaci ón el 10 de abril del mismo año, a

través del cual se reformaron los artícu los 259, 262, 265, 267, 269, Yadiciona el 269 bis

en materia dc huelga s.

Mediante decreto del 31 de diciembre de 1956, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el mismo día, se reformaron los artículos 233 fracción V, 238 Y264 fracción

Il , por lo quc sc reli erc a sindicatos, coalición y huelgas.

De esta forma, y por decreto del 23 de diciemh re de J969, publicado en el Diario

Oficia l de la Federación el 10 de Abril dc 1970, sc crco la Nueva Lcy Federal del

Trabajo.

46 DÁVALOS MORALES, José, Derecho Individual del Trabajo , Editorial Porrúa. I211 edición, México,
2002, p. 68.
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2. La Ley Federal del Trabajo de 1970.

La vigente Ley del Trabajo tiene dos anteproyectos como antecedente de su

creación; uno de 1962, resultado del trabajo que durante dos años realizó la Comisión

nombrada por el Presidente Adolfo López Matcos e integrada por el licenciado Salomón

Gonzá1ezBlanco, Secretario de Trabajo y Previsión Social; la licenciada Maria Cristina

Salmorán de Tamayo, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y

después ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el licenciado Ramiro

Lozano, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F.; Yel maestro

emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario de la Cueva. Este

proyecto exigía, para su adopción, de una reforma previa de las tracciones 11, Ill, VI, IX,

XXI, XXII YXXXI del apartado "A", del artículo 123 Constitucional, para que estuviera

acorde con la elevación a 14 años de la edad mínima de admisión del trabajo, una más

justa y eficaz reglamentación del establecimiento de los salarios minimos entre otras."

En noviembre de 1962 fueron aprobadas las reformas constitucionales antes

mencionadas. El anteproyecto de ley quedo en el escritorio del presidente de la

República.

Un segundo anteproyecto fue el concluido en el año 1968, después de un trabajo

iniciado un año antes por una nueva comisión, nombrada por el Presidente Gustavo Díaz

Ordaz y formada por las mismas personas que integraron la primera comisión,

agregándose el licenciado Alfonso López Aparicio, profesor de la Facultad de Derecho

de la Universidad Nacional Autónoma de México.

" DÁVALOS MORALES, José, Op. cit., p. 69 .
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A propuesta del Ejecutivo, el citado anteproyecto fue divulgado entre los sectores

interesados para que lo estudiaran y vertieran sus opiniones. El I" de mayo del mismo

año, por acuerdo del Ejecutivo, se invito a las clases sociales a que nombraran

represenlantes para que se revinieran para intercambiar impresiones para una mejor

elaboración del proyecto.

Después de emitir los sectores interesados sus observaciones, en diciembre de 1968,

el Ejecutivo presento a la Cámara de Diputados, una iniciativa de Nueva Ley Federal del

Trabajo. Se efectuó una segunda discusión con la participación de representantes de

trabajadores y patrones.

Posteriormente, el Congreso invito un cambio de impresiones a la Comisión

redaclora. Al cabo de la misma, se observo que el proyecto no sufrió ninguna

modificación en sus principios, instituciones y normas fundamentales.

Su aprobación fue publicada en el Diario Oficial de 10 de abril de 1970 y entró en

vigor el lo de mayo del mismo año.

Es importante resaltar que la exposición de motivos de la ley de 1970 establecía la

tesis de que la huelga constituye un acto jurídico, ya que el legislador así la calificó al

establecer "en el derecho mexicano la huelga es un oc/o jurídico reconocido y protegido

por el derecho cuya esencia consiste en la fa cultad otorgada por la mayoría de los

/rabajadores de cada empresa o establecimiento para suspender los /rabojos hasta

obtener la satis/acción de sus demandas ".

El maestro Néstor de Buen señala que esa tesis a pesar de que se ha impregnado

indebidamente en la terminologia de huelga, es errónea, ya que el problema de su

aceptación ha llevado al legislador a crear procedimientos de calificación que se montan
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en la teoría clásica del acto j urídico, al grado que la improcedencia de la huelga, con

poca fortuna, se califica de "inexistencia", como si se tratara de un acto jurídico -'l una

pretensión de un acto jurídico- carente de un elemento esencial que se hace consistir en

la voluntad (falta de apoyo de la mayoría); el objeto posible (cuando la huelga no

persigue los señalados en la ley: artículo 450) o la forma debida (el no cumplir los

requisitos previos al estallido de la huelga).

Dicha ley en su artículo 451 fracción 11, establecia que " la determinación de la

mayoría a que se refiere esta fracción, sólo podrá promoverse como causa para solicitar

la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 929 y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos", es

decir, se prohibió el recuento previo porque se con sideró que con el se atacaba la

naturaleza misma de la huelga.

3. La reforma de 1980 a la Ley Federal del Trabajo.

Por iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 18 de diciembre de 1979, la Ley

Federal del Trabajo tuvo importantes reformas en los titulos catoree, quince y dieciséis;

también se hicieron modificaciones al procedimiento de huelga y sc adicionó el articulo

47 con dos párrafos finales.

Las reformas fucron publicadas el 4 de enero de 1980, en ellas se derogaban los

artículos 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463,464,465,467, 468,470

y 471 en materia de huelgas, correspondiendo a los artículos 920 al 936 actuales, las

cuales entraron en vigor el 10 de mayo del mismo año. Desde entonces el procedimiento

laboral es un derecho social de clase.
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En la ley de 1931 y en la de 1970 no se reflejó, por lo que hace al procedimiento

laboral, la mística clasista y social que quisieron imprimirle los diputados obreros, lo

mantuvieron alejado de la antorcha de justicia social que ilumina las reivindicaciones

proletarias de los tiempos nuevos. Se mantuvo el procedimiento bajo las luces opacas y

confusas de la igualdad formal en las partes en el proceso.

El procedimiento estaba plagado de defensas e incidentes, lo que lo convertía en un

proceso lento y costoso en perjuício de los trabajadores. Entre más se prolongaba el

procedimiento, mayor beneficio obtenía el patrón."

Las reformas tuvieron por objeto subsanar tales deficiencias y cumplir con el

principio de justicia social que tiene asignado el derecho del trabajo en el supuesto de

que es un derecho de clase.

Ahora en la ley se asienta como una unidad el derecho colectivo, el derecho

individual y las normas procesales. Los tres aparecen como una unidad indisoluble que

se sintetiza en el artículo 123 Constitucional. A sí pues, imbuidas de ese espíritu social

fueron plasmadas las reformas al procedimiento laboral, entre las que destacan para el

tema de estudio, las modificaciones en el procedimiento de huelga.

El sistema de la ley mexicana de 1970 que permanece vigente no obstante las

Reformas Procesales de 1980, es limitativo. Señala el maestro Mario de la Cueva que la

Comisión que elaboró el proyecto de Ley, pensó en implantar una libertad ilimitada de

formas de sindicación, teniendo en cuenta cl Convenio numero 87 de la Organización

Internacional del Trabajo que así lo indica.

.. DÁVALOS MORALES, Op. cít., p.70 .
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C) Fuentes del Derecho.

En términos generales, la palabra fuente denota el origen o principio de algo; deriva

del latínfons.frontis. que significa manantial de agua que brota de la tierra.

En la terminología jurídica la palabra fuente presenta tres distintas acepciones, así se

habla de fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas .49

Son fuentes formales aquellos procesos por medio de los cuales se verán las normas

juridicas.

Son fuentes reales aquellos factores y elementos que determinan el concepto de las

normas jurídicas.

Son fuentes históricas aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones, ctc.,

que encierran c1tcxto de una ley o conjunto de leyes.

De las tres anteriores acepciones de fuente, se abordarán dos de las fuentes formales

en general: la jurisprudencia y los principios generales del derecho, ésta última, en lo

que concierne al Derecho del Trabajo.

l. Ju risprud encia.

Nuestro más alto Tribunal de Justicia, ha analizado lo que el constituyente de 1917,

plasmo en el artículo 123 Constitucional en sus fracciones XVII y XVIII, considerando

necesario dar luz a las lagunas obscuras que se han ido presentando, así como la

ínterpretaeión que ha fijado respecto de la ley. Es importante señalar que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en 10 que se refiere al concepto de huelga en sí, no 10 ha

" GARCÍA MÁYNEZ, Edu ardo, Introducción al Estudio del Derecho, Editoria l POITÚa, 55" edición,
Méxi co, 200 3, p. 51.
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interpretado en alguna jurisprudencia en forma directa, el criterio a éste respecto lo ha

establecido, aclarando otras situaciones derivadas de la huelga, sin embargo, ha señalado

en éste contexto de criterio, la definición dada en el artículo 440 de la Ley Federal del

Trabajo, sin variar en absoluto lo prescrito en éste precepto : damos como ejemplo la

jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Del análisis de las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, se tiene en
conocimiento de que al definir dicha ley la huelga, como suspensión temporal del trabajo.
como resultado de una coa lición de trabajadores, se refiere al hecho y no al estado de huelga:
pues , la misma ley en los casos en que la Junta de Conciliación y Arbitraje declara que no
exista el estado de huelga, se limita a ordenar que se fije a los trabajadores que hayan
abandonado el trabajo, e l plazo de 24 horas para que vuelvan a él y se les aperciba de que, el
sólo hecho de no acatar esta resolución en el vencimiento del plazo fijado. terminar án los
con tratos de trabajo y se declara que el patró n no ha incurrido en responsabilidad y que es tá
en libertad para contra tar nuevos trabajadores y en caso de ejerc itar acción de responsabilidad
civ il en los términos del articulo S' Constitucional, contra los que rehúsen a co ntinuar el
trabajo; y siendo innegable que cuando se decl ara que no exi ste el estado de huelga, hay un
periodo de tiempo , e l comprendido entre el día en que se declaro el movimiento y el día en
que la Junta pronuncie su resolución en que ex iste una sus pensión laboral del trabajo,
suspens ión que todav ía se prolonga por 24 horas que se fijen para la reanudació n de los
trabajos, es claro que et determinado art icuto 26 1 (actual 932) de la propia Ley del Trabajo
que la huelga só lo suspende el Contrato de Trabajo por el tiempo que ella dure sin determinar
ni extinguir los derechos y obligaciones que emanen del mismo , tambié n emplean la palabra
"huelga" como un hecho , ya que la fracció n II del articulo 269 (actual 932) previene que
cuando . . ;" , so

Por lo anterior y en virtud de que la jurisprudencia como fuente formal del derecho,

dentro del tema que nos ocupa, es muy exigua, es fundamental señalar su etimología,

pues proviene del latín j urisprudentia, de jus y prudentia, que significa prudencia de lo

ju sto.

Ulpiano, la define como la ciencia de lo justo y de lo injusto (justi atque injusti

scientia). Esta definición coincide con el sentido etimológico de la voz, el de prudencia

de lo justo . La prudencia es una virtud intelectual que permite al hombre conocer lo que

se SUPRE MA CORTE DE JUSTICIA, Inform e de 1934, Presidente Francisco H. Ruiz, sección terce ra,
pp. 227-228.
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debe evitar, referida a lo juridico, la prudencia es la virtud que discierne lo justo de lo

injusto. Corno virtud intelectual, la jurisprudencia implica quc la inteligencia adquiera

los cri terios formulados por los jurisprudentes para distinguir lo ju sto dc lo injusto, es

decir, que conozca las reglas juridicas o "normas", y además que la inteligencia aprenda

el modo dc combinar esas reglas a fin de juzgar sobre cuál es la so lución justa en un

caso determinado, lo que significa, que aprenda a razonar jurídicamente, que adquiera

criterio j uridico .

2. Pri ncipios Generales del Derecho Procesal del Trabajo.

Los principios por los que se rige el Derecho Procesal del Trabajo son los siguientes:

Principio de flcxibilidad y sencillez en el proceso, quc pugna por la eliminación de

formalidades innecesarias, mismas que dificultan el desarrol1o y cont inuidad de aquel. El

de concertacl én, trata de acortar y apres urar la terminaci ón del proceso. El principio

Inquisit ivo, dispositivo o mixto; De actuac ión escrita o verbal; Solemnidad, formalidad,

o sencillez; oneroso o gratuito; Dispers i ón o concentración de las etapas procesales; De

prueba tasada , de librc apreciación de las pruebas o de apreciació n de las pruebas cn

conc iencia; De paridad o des igualdad procesa l; De foro forzoso o de libre e lecci ón del

foro; De congruencia o de ultra o plus petición; De mediatez o inmediatez; y de Prueba

de efecto s exclusivos o de adquisición procesal.
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Por su parte el catedrático Iván A. Hemández Hern ández," define dichos princip ios

de la siguiente manera:

Publicidad.- Este principio es una garantía de que el negocio será resuelto de forma

limpia y honesta; es un derecho que tienen los ciudadanos de presenciar las audiencias o

diligencias, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, como seria la

audiencia de discusión y votación del laudo O por razones del buen servicio o mora les.

Este principio deriva del artículo 720 de la Ley Laboral.

Gratuidad.- Este principio se deriva del articulo 17 de nuestra Constitución Politica

que determina: " ... Los Tribuna les estarán expeditos para administrar la justicia en los

plazos y términos que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando en consecuencia

prohibidas las costas j udicia les" , Por su parte el artículo 19 de la Lcy Federa l del

Trabajo establece que todas las actuaciones relacionadas con las normas de trabajo no

causaran impuesto alguno. No obstante referirse dicho artículo a la materia de

impuestos, los usos y costumbres le han otorgado una interpretación extensiva a esta

disposición, considerando que salvo los honorarios de los peritos contratados por las

partes y los gastos en la ejecución de un laudo, todas las actuacio nes laborales son

gratuitas.

Inmediatcz .- Este principio consiste esencialmente en que los miembros de las

Juntas de Conciliación y Arbitraje, deben estar en contacto personal con las partes,

reciban pruebas, oigan sus alegatos, las interroguen, etc., a efecto de obrar con mayor

" IIERNÁNDEZ IIERNÁNDEZ , Iván Ararnis, {información recabada de una de las cátedras impart idas
dentro del curso denominado Derecho Procesal del Trabajo, impartido en el Instituto Nacional de
Desanollo Jurídico, A.c.).
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j usticia, de éste contacto de los miembros de las Junta con las partes, se va a derivar el

principio dc "verdad sabida y buen a fe guardada".

Oralidad.- A diferencia del derecho común, el derecho procesal del trabajo se

desarrolla con base en audiencias, en las que las partes comparecen a hacer valer sus

pretensiones ante la autoridad, aunque no necesariamente se quiere decir con ello que no

exista nada escrito, ya que no podrí a concebirse un proceso totalmente oral, debido a la

necesidad de la constancia gra fica, ocasionada por la imposibilidad material de que el

juzgador pueda conservar en la memoria todo el desarrollo de un conflicto. Lo anterior

queda establecido en el articulo 713 de nuestra Ley Laboral.

Principio dispositivo o de Instancia de Pa rte.- Las Juntas de Conciliación y

Arbitraje, no pueden man ifestarse si los interesados no actúan, es decir, para que el

poder j urisdiccional intervenga por conducto de sus titulares, es necesario que los

particulares promuevan, impulsando el proced imiento. Este principio se ha llamado se

ha llamado tradicionalmente "Iniciativa o Instancia de parte".

El anterior principio es opuesto al princip io o proceso inquisitorial en donde opera la

oficiosidad como norma en el proceso. El maestro Juan B. Climént señala que esta

facultad opera en la actualidad úni camente para instaurar la demanda y como facultad de

las partes para promover las actuaciones que convengan a sus intereses Pero en los

demás aspectos, el procedimiento de la Junt a tiene un carácter inquisitivo, que se

manifiesta en el impulso que de ofic io deben darle las Juntas al desarrollo del

procedim iento, al recabar y desahogar las prueb as de las partes y continuar el proceso

hasta su fin, pues el articulo 771 de la ley obliga al presidente y al auxiliar de la Junta el

cuida r que los juicios no queden inactivos, e incluso el articulo 772 de nuestra Ley,
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señala que el presidente deberá ordenar se requiera al actor que haga las promociones

necesari as para continuar el trámite del jui cio a fin de evitar la aplicación de la

caducidad; cl artículo 782 ordena a las Juntas pract icar las diligencias que juzgue

convenientes; el 886 faculta a la Junta para realizar diligencias para mejor proveer, etc.

Economía.- Consiste en la eliminaci ón de las audienci as incidentales, pudi endo

resolverse de plano cn la mayoría de los casos de acuerdo con los artículos 763 y 765 de

la Ley Laboral; existe también la cconomia, en la facultad de las Juntas para regulari zar

el procedimiento sin que implique revocar sus resoluciones, en la preclusión, la

aclaración dc laudos, etc.

Concentración.- De acuerdo con la naturaleza del Derecho laboral, los juicios deben

ser breves en su trami tación. Lo contrario a éste principio es la dispersión que trae como

consecuencia la prolongación de los procesos.

Suplencia de la Defensa Deficiente.- Cuando la demanda es incompleta en cuanto a

que no se mencionen todas las prestaciones que de acuerdo con la ley deri ven de la

acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la

Junta en el momento dc admitir la misma, subsanará ésta, considerando lo establecido

por el articulo 685 de la Ley Federa l del Trabajo, sin perjuicio de que cuando la

demanda sea vaga u obscura proceda en los términos previstos en el art ículo 873 de la

misma ley.

In dubio Pro operario.- Que implica aplicar la norma más favorable al trabajador,

en términos de lo dispuesto por cl articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo .

Principio dc Indisponibilidad.- Las normas de trabajo son de orden públ ico,

imperativo y no pueden ser substituidas o modificad as por las partes o por la Junta, por
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lo que éste principio entraña una limitación de autonomía de la voluntad que va unida a

la noción de orden público . La ley considera que debe excluirse la posibil idad de que las

partes y la Junta acuerden por decisión propia de regular su conducta de manera distinta

a lo que cstableee la ley.

111. NATURALEZA JURÍDICA DE LA HUELGA.

El maestro Mario de la Cueva señala que todas las instituciones del derecho del

trabajo comparten una misma naturaleza y persiguen una finalidad suprem a común, sin

embargo menciona, existen caracteres propios que son, la aplicación de los principios

generales a los diversos aspectos del esta tuto laboral. Respecto a la huelga, menciona

que tiene los siguientes principios: La huelga es un procedimiento para la solución de

conflictos, ya que es un derecho adjetivo o instrumental, en el sentido de que es un

proced imiento para imponer una solución sustantiva; la huelga es un derecho individual

y colectivo, ya que originalmente es un derecho de cada trabajador, pero conlleva el

sello colectivo, éste planteamiento se refiere a la libertad y derechos de cada trabajador,

consistente en la faeullad de interven ir en la formación y actividad de una coalición,

emit iendo un voto aprobatorio o negativo para el ejercicio del derecho, sin embargo, el

ejercicio de ese derecho sólo puede tener la realización de un acto colectivo y para

alcanzar fines dc naturaleza colectiva, en ese sentido es muy posible sea principalmente

un derecho colectivo; la huelga es un derecho de y para la clase trabajadora, en virtud de

que la ley permite el estahlecimiento de la coalición, la huelga y la asociación sindical,

como derechos de los trabajadores y; la huelga como garantía de libertad de la clase

trabajadora frente a la empresa, pues sin ella resurgirían los siglos de la esclavitud y la
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servidumbre, a través del establecimiento de los derecho s a la sindicación, la

negociación y la contratación colectiva, mediante los cuales, la clase trabajadora puede

proponer y discut ir permanente y periódicamente un derecho jus to, regulador de las

relaciones trabajo-capital.

Por su parte el doctrinario N éstor de Buen, señala que para establecer la naturaleza

juridica del derecho de huelga implica el previo reconocimiento de la existencia del

derecho, entendiendo a éste como un derecho social anterior a toda regulación j urídica.52

Al efecto, indica que no cabe invocar las teorías que estiman que la huelga constituye un

acto ilicito, un acto antijuridico o, inclusive, un delito a que se refiere Cabanellas en uno

de los capitulos de su obra Derecho de los Conflictos Laborales.

Ya que algunos tratadistas mencionan las llamadas "formas atípicas de huelga", en

virtud de que no tienen un carácter reivindicatorio en materia laboral, para obtener

mejores condicíones de trabajo, sino que se proponen fines más amplíos y distintos, para

alterar el funcionamiento de la empresa.

Asi, Manuel Carlos Palomeque López, catedrático del Derecho del Trabajo de la

Universidad de Salamanca, en su libro Derecho Sindical Español. señala diferentes

clases de huelga

Por razón de las causas o motivación de la huelga, distingue entre la huelga laboral y

huelga extra laboral o politica. En cuanto al comportamiento huelguístico, junto a la

manifestación típica de la huelga consistente en la suspensión de las labores. apunta las

huelgas atipicas siguientes:

" DE BUEN LOZANO, Néstor, Op. cit., p. 880.
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Huelga turnante o rotatoria la que en lugar de procurar la suspensión general de

las labores, las suspende en forma sucesiva en las distintas unidades de la empresa para

afectar la coordinación de la producción.

Huelga intermitente que se realiza a intervalos de tiempo en un sector determinado

de la empresa.

Huelga de celo, en la que se exagera la meticulosa observancia del reglamento, para

producir un efecto perturbador en la prestación de los servicios.

Huelga de trabajo lento, para disminuir el ritmo de la producción, lo que es

propiamente un sabotaje.

Huelga de brazos caídos, permaneciendo inactivos los trabajadores en sus puestos

de trabajo.

Huelga de ocupac ión de lugares de trabajo, lo que implica una suplantación del

patrón como titular de los bienes de la empresa.

Una interesante cuestión ha sido planteada por Tomas Sala Franco e Ignacio Albiol

Montesinos, catedráticos del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, en su

obra Derecho Sindical. acerca de la formación de "piquetes" para darle eficacia a la

huelga, que suelen criticarse invocando la libertad de trabajo de los no huelguistas .v'

Dicha Institución tiene por ohjetivo asegurar el existo de la huelga, persuadiendo al

mayor numero posible de personas a no acudir al trabajo.

Mencionan estos autores que el Comité de Libertad Sindical de la Organizacióo

Internacional del Trabajo, ha declarado repetidamente quc los piquetes actúan conforme

a la ley, y no deben ser objeto de interferencia por parte de las autoridades publicas. no

" CLlMÉNT BELTRÁN. Juan Bautista, Op. cit.. p. 146.
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obstante, considera legítima una disposición legal que prohíba a los piquetes de la

huelga perturbar el orden público y amenazar a los trabajadores que continúen

trabajando.

Se refieren también a la situación de los trabajadores no huelguistas, en cuanto al

interés de los mismos de que se respete su libertad de trabajo, ya que según el Tribunal

Constitucional "huelga no es un deber sino un derecho". Al respecto, citan el artículo 6.4

del Derecho-Ley de Relaciones de Trabajo, de 4 de marzo de 1977, el cual establece que

se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieren sumarse a la

huelga."

Señala el autor Climénl Beltrán, que en el sistema j urídico mexicano, aceptar la

libertad de trabajo de los trabajadores no huelguistas para seguir laborando, quebrantaría

el derecho de presión legal inherente a la huelga, que reside en la suspensión de las

labores, puesto que si estos continúan desempeñando su trabajo, se convertiría en una

huelga parcial, lo que es un contrasentido, porque la huelga se debilitaría.

Por otra parte, el autor Climént Beltrán en su obra Elementos de Derecho Procesal

del Trabajo, cita al autor Mozart Vietor Russomano.f quien ha controvertido el

concepto de derecho de huelga, basándose en que la huelga paso a ser considerada "no

un confl icto de trabajo, sino un instrumento de solución compulsiva del conflicto ".

Expresa su renuncia a aceptar en términos jurídicos el concepto de derecho de huelga, al

decir:

54 Ídem.
" CLIMÉNT BELTRÁN, Juan Bautista, Derecho Sindical, Op. cít., p. 146. (el propio autor hace
referencia a Mazan Víctor Russoman o, Principios Generales de Derecho Sindical. 1977, pp. 29 9 Ysigs .).
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"La huelga só lo se j ustifica com o resultado de la insufic iencia del orden jurídico; su exte nsión
y su legitimación crecen en proporción directa con el defectuoso mecanismo judicial del
Estado en cuanto a la pos ibilidad de darso lución procesal adecuada al conflicto colectivo de
trabajo" .

En tal sentido, el ideólogo del laborismo ingles, Harold J. Lasky,56 expresó corno

razón justificativa dc la huelga, que si el Estado no esta en posibilidad de disciplinar las

fuerzas económicas, debe dejar en libertad a los trabajadores para que procuren obtener

el equilibrio en las relaciones de producción.

Eugenio P érez Botija,57 hizo la penetrante observación de que, junto a las garantias

juridicas para el cumplimiento de los derechos del trabajo, mediante la aeción de los

propios trabajadores ante las autoridades administrativas, aparecen las garantias políticas

(que creemos podrian calificarse de garantías sociales), entre las que se destaca el

derecho de presión sindical. El factor sindical crea, pues, junto al concepto de acción y

de sanción, el concepto de presión.

Por ello, hay que admitir el carácter de la huelga corno derecho, puesto que tiene un

rango constitucional en numerosos países. Si bien, se trata de un derecho sui g éneris, un

derecho de presión legal, que no puede considerarse simplemente un derecho de

autodcfensa, puesto que esta enmarcado y regulado en el orden jurídico.

Por otro lado es importante mencionar que la natural eza de la huelga corno acto

jurídico, fue aceptada directamente en el apartado XXXIX, de la exposición de motivos

de la iniciativa de ley de 1970, enviada por el poder ejecutivo al establecer:

HEn el derecho mexi cano la hue lga es un acto jurídico reconocido y proteg ido por el derecho.
cuya esencia consiste en la facultad otorgada a la mayoría de los trabajadores de cada empresa

,. ALCALÁ ZAM ORA Y CASTILLO. Nice to, Proceso, Autocomposicion y Autodefe nsa. Contribución al
Estud io dc los Fincs del Proceso, Editorial UNAM, 2" edic ión , M éxico, 1970. p. 172.
" PÉREZ BOTIJA. Eugenio. Curso de Derecho del Trabajo. Ed itorial Tecno, 6" edición. Madrid. 1960.
p.14 .
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o establecimiento para suspender los trabajos hasta obtener la satisfacción de sus
demandas".ss

97

Dicha postura no es aceptada por el maestro Héctor Santos Azuela, entre otro s, ya

que el considera a la huelga como .....un instrumento de autopromoció n, defensa e

inconformid ad, contra los abusos del patrón, cuando desconozca los derechos de los

trabajadores o pretenda romper el equilibrio entre los factores de las producci ónv.i"

El mismo autor considera que la huelga se ha elevado al rango de un auténtico

derecho que legitima la lucha económic a de los trabaj adores para promover sus niveles

de vida. Sin embargo, al defender la tesis de que se le reglamente como un

procedimiento, considera que le desconoce todo efecto reivindicador de la clase.

Asimismo, en su obra Derecho Colectivo del Trabajo refiere : "Con un optimi smo

desbordante que no corresponde con la realidad ni con cI esp íritu de las reformas de

1970, el legislador en 1980, convirtió a la huelga en un procedimiento controlado por las

autoridades, que para la gran mayoria de los autores representa, sin embargo, una

conqui sta ·revolucionaria y una expresión relevante de la democracia sindic al. Por

nuestra parte estimamos que la experiencia pone en claro, que son excesivas las

limitaciones que se impon en a la huelga, al grado de convertirla en un instrumento de

defensa y promoción social inoperante. No es posible entender éste derecho con tan

graves restricciones y sin su imprescind ible carácter de autoprom oción profesional 'V"

Lo anterior analizado nos lleva a señalar que a través del devenir histórico, tal cuál lo

señaló el maestro Mario de la Cueva, "la huelga era un hecho juridico que

" DE LA CUEVA , M ario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 11 , Op. cit.. p. 579.
59 SANTOS AZUELA, Héctor, Derecho Cotecuvo del Trabajo, Editorial Porrúa, 2~ edición, M éxico,
1997, p. 209.
60 SANTOS AZUELA, lIéctor,Op. cit., p. 2 J2.
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posteriormente devino en un acto jurídico". Esto es entendible desde la perspectiva del

proceso que ha sufrido la huelga para su reglamentación, ya que primeramente y antes

de ser un acto jurídico tutelado, se convirtió en un derecho, es decir, primero fuc un

hecho prohibido y después tolerado, posteriormente fue un derecho reconocido y

tutelado y finalmente se convirtió en un acto jurídico regulado por las normas dcl

derecho laboral para su aplicación y ejecución, lo que significa, que se establecen para

su acción cierto tipo de requisitos o actos jurídicos para que la clase trabajadora ejercite

su derecho y es sabido que sin el cumplimiento de éstos no se podría ejercitar una huelga

aunque los trabajadores tuvieran cn si el derecho.

Por mi parte y considerada la huelga como un acto jurídico y no como el derecho

social, aquel derecho de los trabajadores como colectividad o coalición, contraviene la

naturaleza misma del derecho de huelga, aquel derecho rcinvindicador dé y para los

trabajadores, ya que dicha clase trabajadora se ve obligada a obtener el consentimiento

previo del Estado, convirtiéndose en un mecanismo de control social y en un

instrumento de opresi ón, es decir, al señalarse que la huelga es un acto jurídico que debe

satisfacer determinados requisitos, la falta de alguno de ellos, debe ser declarada

legalmente inexistente. Circunstancia que en el presente trabajo es de manera

trascendental y base de la investigación.

Asi lo sostiene el maestro Héctor Santos Azuela, al señalar: ". . .Ia huelga se ha

convertido, dentro de nuestro sistema, en un arma para el autoritarismo; en un mero

pretexto para burocratizar la acción colectiva y concertada de los tra bajadores' r.?'

.. SANTOS AZUELA , Héctor, Op. di.. p. 213.
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IV. ELEM ENTOS DE LA HUELGA.

99

Tomando en consideración que la naturaleza de la huelga es un acto juridico, en

términos de lo establecido en la exposic ión de motivos de la Ley Federa l del Trabajo de

1970, sin que implique la restricción de aquel derecho social de la elase trabajadora, es

importante mencionar la estructura dcl acto o negocio juridico en general, para su mejo r

comprensión, ya que el mismo se integra con diversos elementos (por algunos autores

llamados "presupuestos", "requisitos" o "condiciones") , que admiten ser clasific ados cn

esenciales, naturales y accidentales.

a) Son elementos esenciales. aquellos que necesariamente deben concurrir para dar

existencia a un acto juridico en general, de modo que la ausencia de todos o alguno de

ellos impide la constitución misma del acto.

Dado que todo acto juridi co importa uno o más sujetos que mediante una

exteriorización de voluntad, se ponen en relación con un objeto determinados fines, y

como esa voluntad supone, por definición, un querer, es posible concluir que son

elementos esenciales de todo negocio jurídi co:

1) El sujeto, persona individual o colectiva, portadora de la voluntad

jurídi ca, que es quien celebra el acto jurídico, quien lo quiere;

2) El objeto, materia del negocio, que es lo que el sujeto quiere, aque llo

sobre lo cual recae su voluntad.

3) La causa final, la razón por la cual el sujeto quiere, o, lo que es lo mismo,

el fin querido, la finalidad a cuya obtención tiende la voluntad.

4) Laf orma, es decir, el modo como la voluntad del sujeto se exterio riza con

relación al objeto, o, en otros términos, el modo de exteriorizar el querer
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b) Son elementos naturales, aquellos que se incorporan al acto juridico por

disposición del ordenamiento juridico ante el silencio de los interesados y, por tanto, la

voluntad de éstos no es necesaria para que se los incluya, aunque resulta indispensable

para excluirlos o para modifiearlos.62

Ello se explica porque se trata de elementos contemplados por normas supletorias

que operan, como sabemos, ante la falta de previsión de los interesados y cuya

aplicación puede ser dejada a un lado por estos.

e) Son elementos accidentales, aquellos que en el caso concreto se añaden al acto

juridico y que no modifican su naturaleza, de donde surge que es necesaria la voluntad

de los interesados para insertarlos en la estructura del acto, en cuyo caso adquieren la

misma importancia que los elementos esencíetes."

Esta posibilidad de incorporar al acto jurid ieo elementos que de por si no le son

propios, en el sentido de no ser necesarios para la perfecta constitución del negocio, es

una expresión de la autonomia privada. Ejemplo de elementos accidentales son las

llamadas "modalidades".

Por lo anterior y en virtud de que la huelga es considerada un acto jurídico tal cual

fuc anotado en puntos anteriores, al respecto se mencionan los siguientes elementos de

la huelga:

62 GARIBOrrO. Juan Carlos, Teoría General del Aclo Jurídico. Ediciones Depa lma. Buenos Aires,
Argentina, 1991, pp. 73·74.
6l Ibídem.. p.74.
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A) Personales.

Comprendiéndose dentro de estos y tomando en consideraci ón la Teoría General del

Acto Juridico, la voluntad dc los trabajadores (elemento esencial) como coaliciones y a

los sindicatos, como coaliciones permanentes, representantes de la mayoría de los

trabajadores.

En la definici ón legal anterior, se conjuntan dos instituciones: en primer término la

figura de la coalición, que la ley le otorga la titularidad precaria del derecho de huelga, y

como consecuencia, la segunda figura, el sindicato. La naturaleza del sindicato se deriva

del derecho de asociación inherente al concep to de persona humana que tenem os todos

los hombres para sindica lizamos, aceptando que el sindica to tiene como finalidad, de

acuerdo con nuestra ley "el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses

de los trabajadores". Así, en alguno de estos tres campos, o en los tres, que j ustifican la

existencia del sindicato dentro dc la empresa , tenernos que colocar al derecho de huelga

como medio para lograr los fines indicad os, como un derecho de los sindicatos.

Por otra parte es importante mencionar que la inmensidad de actos y cuestiones

relacionadas con la materia laboral, siempre intervienen cuand o menos los trabajadores,

los patrones o sus respectivos representantes o las autoridades del trabajo, estas últim as

son aquellas que tienen la facultad y obligac ión legal de aplicar las leyes del trabajo en

sus respectivas jurisdicciones, es asi como la Ley Federal del Trabajo en su articulo 523

indica que: "La aplicación de las normas de trabajo. en sus respectivas jurisdicciones

compete: a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público y de Educación Publica; a las autoridades de las entidades federat ivas,

y a sus direcciones o departamentos de trabajo; a la Procuraduría de la Def ensa del
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Trabajo; al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento; a la

Inspección del Trabaj o; a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; a la Comisión

Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; a

las Juntas Federales y Locales de Conciliación; a la Jun ta Federal de Conciliación y

Arbitraje; a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y ; al Jurado de

Responsabilidades ",

El articulo en comento no le da a las anteriores instituciones el calificativo de

autoridades, sin embargo , es de explorado derecho que si lo son, toda vez, que tienen

intervención autoritaria en la aplicación de las leyes expedidas en materia laboral, en la .

medida de su facultades y atribuciones, que podemos clasificarlas por su esencia en

administrativas y jurisdiccionales, encontrando a la Juntas de Conciliación y Arbitraje en

las segundas.

B) Formales.

El ejercicio del derecho de huelga está condicionado al cumplimiento de los

requisitos de fondo, forma y mayoria, los cuales al ser observados, determinaran la

procedencia, pero no la existencia de la huelga. Se trata en consecuencia de presupuestos

y condiciones que afectan a la huelga en cuanto a su calificación, pero no al hecho

mismo de la suspensión concertada de las labores, la que puede producirse con todas sus

consecuencias al margen de las condiciones mencionadas y que ocasionara la

inexistencia de la huelga, es decir, para que una huelga sea declarada o estallada

conforme a derecho, deben cumplirse los requisitos de fondo establecidos en cI articulo

450 de la Ley Federal del Trabajo; los requis itos de forma previstos en el artículo 920;
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asi como los requisitos de mayoría establecidos en el nume ral 45 l fracción JI del mismo

ordenamiento.

De igual manera dentro de los elemento s formales se contemplan los objetivos de la

huelga, es decir, la finalidad que se busca con la suspensión, como derecho de la

mayoría, no puede exceder los limites de los obje tivos establecidos por la misma ley, ya

que se trata de una suspensi ón temporal de los trabajos por la mayoría de los

trabajadores de la empresa.

Es importante mencionar que los requisitos forma les atienden a dos situaciones

diferentes. En unos importa el valor meramente formal: el empl azamiento a través de la

autorídad que exprese peticiones concretas. Se trata lógicamente de un acto preelimin ar

en el que se anunc ia el propósito de suspender el trabajo, si el patrón no excede a lo

pedido. En esa medida se trata de un presupuesto, esto es, de un acto previo al hecho

mismo de la huelga que otorga a esta una condición de jurídicidad. Si no se cumple, la

huelga será un acto social, real y trascendente, pero no jurídicamen te vinculante."

V. OBJETO DE LA HUELGA.

El estudio sistemático de la huelga requiere precisar, entre otros datos, cuál sea el fin

de aquella, pues en fundamentación a su delimitación finalista, habrá de configurarse el

ordenamiento legal de la misma. Sin embargo, la doc trina no es unánime en lo que a tal

punto se refiere. En realidad por la determinac i ón del fin O fines de la huelga, se

manifiesta la extrao rdinaria dificultad de establec er un cuadro relati vamente uniforme de

la Institución. Fon nalmente, la huelga se articula y j ustifica por su finalidad coactiva, y

M DE BUEN LOZANO, Néstor, Op. cu., p. 908.
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en este aspecto las apreciaciones criticas son normalmente coincidentes. No obstante, el

fin o fines de fondo ya no permiten una tan sencilla especificaci ón.

Por ello, el fin de la huelga sólo es precisable en la medida que se le entienda como

ánimo de satisfacción de un interés privativo, o circunscrito al grupo social que se erige

un interprete del paro: si tal pretensión o aspiración se concreta en un problema

estrictamente laboral, donde la exigencia aparezca justificada, es obvio que debe

declararse la legitimidad de la actitud adoptada; por el contrario la huelga deviene ilícita

en razón al fin, si éste desborda por su pretensi ón o por su propio ámbito los limites

configuradotes del fin privativo.

En definitiva, el fin de la huelga queda delimitado a partir de la noción de interés

profesional o reivindicación- profesional, tal noción es lo suficientemente comprensiva

para alcanzar desde los movimientos de legitima defensa, hasta las presiones para

obtener mejores condiciones de trabajo y en ella cabe pormenorizar, e incluso dotarlas

de validez jurídica, las diversas motivaciones específicas que pueden desencadenar un

paro de labores.

El maestro de la Universidad de Murcia, Juan García Abellán señala: "a la luz del

derecho, el fin de la huelga cobra licitud cuando cncaja en un marco profesional, y se

manifiesta para reivindicar derechos de intereses lcgítimos't."

En la sociedad moderna, la huelga se torno entonces, en cl contlicto colectivo de

trabajo que, promovido por los trabajadores coaligados, representa la figura de mayor

relieve dentro de la vida sindical. Por lo mismo, a la luz del derecho comparado, esta

es GARciA ABELLÁN, Juan, Derecho de Conflictos Colectivos de Trabajo , Volumen XIX de la
Colección, Madrid, 1969 , pp. 57-5 8.
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figura se afianza como la expresión sindical más señalada de la lucha organizada de los

trabajadores para realizar su autodcfensa y completa reivindicación.

Así, la huelga no puede entenderse ni como una expresión tolerada de fuerza, ni

tampoco como un derecho absoluto al cuál no pueda imponerse ninguna limitación que

lo refrene. En este sentido, se sostiene quc su ejercicio debe acomodarse a determinadas

condicionantes, tanto de forma como de fondo, en la medida en que la huelga incida

sobre realidades y situaciones que afectan no sólo al destinatario directo e inmediato de

la misma, es decir, al empresario, sino a terceros que resultan también afectados por las

consecuencias y efectos de aquélla

Sin embargo, es factible sostener los fines diversificados de la huelga, que pueden

reducirse a dos vertientes:

a) La defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, y

b) La promoción permanente y progresiva de sus reivindicaciones.

Mientras que los fines torales de la misma, se dividen en dos sentidos:

a) Inmediato o de carácter económico, que regularmente se traduce en la lucha por

salarios suficientes y condiciones remuneradoras del trabajo, que propicien, en el corto

plazo, una vida decorosa.

b) La finalidad politica, realizable a largo plazo, y que pretende lograr, la

transformación estructural de un régimen económico de explotación, por otro más

acabado, que trasluzca el bienestar y aspiración legítima de los trabajadores a un estado

de derecho y a la justicia social.
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La dimensión y carácter de las reivindicaciones perseguidas, corresponde en forma

exclusiva, a los propios sujetos activos en el ámbito de esta figura, los trabajadores

eoaligados y específicamente huelguistas.

Asi, la huelga atendiendo a lo establecido por el articulo 450 de la Ley Federal del

Trabajo, debe tener por objeto:

1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los
derechos del trabajo con los del capital.

Esta fracción coincide con el texto de la fracción XVIII, del articulo 123

Constitucional, en su contenido y en su texto, debiendo en primer término, definirse que

debe entenderse por factores de la producción, pues en los numerosos conflictos de

huelga no han faltado ocasiones en que la representación sindical pretenda objetar el

sentido que, clásicamente, se ha venido dando a esta expresión como referida al capital y

trabajo.

Algunos autores sostienen que el legislador común, rebaso los limites de la

Constitución, pues si esta señaló como única causa legal de huelga, el que se tratara de

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, ' concepto que fue

conservado con las mismas palabras en la tracción I del artículo 450, no es lógico ni

congruente que las otras tracciones trataran de enumerar casos concretos de

desequilibrio, sino que el legislador común y luego de varias discusiones, extendió las

causales de la huelga a cuestiones que no fueron establecidas por el constituyente, pero

la tesis de los tribunales fue la de considerar que efectivamente, se trata de las tracciones

11 Y III de la antigua ley y las tracciones V y VII de la nueva, mi smas que comprenden

situaciones de desequilibrio, en que se utiliza a la huelga como medio para restablecerlo.
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La controvers ia suscitada sobre la adecuada interpretación de la fracción I del

articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, es considerada como un objeto genérico, que

no puede constituir aisladamente un objeto de huelga, sino que habrá de referirse a

cualquier otro de los objetos especificas indicados en las fracciones siguientes, es decir,

el equilibrio entre los factores de la producción se obtiene mediant e la celebración del

contrato colectivo o la revisión del mismo, conforme a la fracción 11; la celebración del

contrato ley o su revisión, al tenor de la fracción III o exigir el cumplimiento del

contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos en

que hubiese sido violado, conforme a la fracción IV, etc.66

1I . Obtenerdel patrón o patrones la celebracióndel contrato colectivo del trabajo y exigir su
revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el
Capitulo III del Títu to Séptimo.

111.Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisi ón al terminarel
periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título
Séptimo .

Las fracciones II y III del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, señalan como

objetivo de la huelga obtener del patrón o patrones la eclebración del contrato-ley.

Algunos tratadistas sostienen que este es un caso claro en que se obtiene el equilibrio

entre los factores de produeción con la celebración del contrato colectivo o del contrato-

ley, en su caso.

Cuando nos referimos al contrato-ley, debe considerarse la importancia tan grande

que tiene en una empresa el establecimiento de estos pactos que van a normar las

relaciones entre patrones y trabajadores y, en último caso abarcando una reg i ón o zona

determinada para una misma rama industrial. Precisamente esta reflexión nos lleva a

.. CLlMÉNT BELTRÁN, Juan Bautista, Op. cit., p. 14 t .
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concluir que, una vez obtenida la celebración de tales contratos, nace una presunción dc

que se ha cumplido el equilibrio constitucional al que nos referimos entre el capital y el

trabajo.

De tal manera que debemos entender que las fracciones II y siguientes del precepto

legal ya mencionado, tienen la misma finalidad que señala la constitución en su articulo

123, fracción XVIIl, en cuyo caso al obtener la celebración de dichos contratos,

colectivo o contrato-ley, su cumplimiento o su revisión, también debemos hacer

mención que al término de vigencia del contrato colectivo, los trabajadores podrán

entonces invitar al patrón a la revisión de dicho contrato, pero en algunas ocasiones aún

estando cn vigencia un contrato colectivo o contrato-ley y antes de que venza la fecha de

su vigencia, algunos sindicatos pretenden emplazar a huelga invocando un supuesto

desequilibrio, apoyándose en la fracción I del articulo 450.

IV. Exigir el cumplimiento del contrato co lectivo de trabajo o del contrato-ley en las
empresas o establecimientos en que hubiese sido violado;

La fracción IV, del articulo 450 de la misma ley, se refiere a la causal de huelga que

tenga por objeto exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del contrato-ley en las

empresas o estahlecimientos cn quc hubiese sido violado. Des esta manera y como lo

hemos visto, la celebración de alguno de los contratos, es necesario para lograr un

equilibrio entre los factores de la producción, entonces, cualquier acto del patrón que

tienda a romper ese equilibrio, implica el nacimiento de la acción de la huelga. Debernos

entender, que debe tratarse de una violación dc naturaleza colectiva, o sca, dc actos que

tiendan a evitar la protección que el derecho colectivo otorga respecto de los derechos

individuales,
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v. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de las
utilidades; y

109

En la lcy actual se ineluyo la fracción V, que señala como causal de huelga, el exigir

el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidade s. La

redacción es tan amplia que podría prestarse a la comisión de muchos abusos ya que, en

materia dc participación dc utilidades, la lcy señala una serie de obligaciones patronales

previas a la entrega de las cantidades de dinero correspondientes. No se concibe que la

violación a alguno de estos trámites, pueda generar un motivo de huelga, por ejemplo,

que el patrón no entregara a sus trabajadores la copia de la deelaración final dentro de

los diez días, síno que lo hiciera a los once días.

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones
anteriores.

La fracción VI del citado artículo 450, es condenada en términos generales por

apartarse de la finalidad que debe perseguir la huelga.

La huelga por solidaridad, es un arma de tipo político que se ha empleado como

medío para combatir a los gobiernos cn un país, a un estado de anarquía que se traduce

en una verdadera subversión.

No es por demás llamar la atención de que la redacción de la fracción VI actual, es

más vaga que la antigua fracción IV, del articulo 260 de la ley anterior, pues entonces la

solidaridad se daba para apoyar una huelga que no hubiere sido declarada ilicita y cn la

actualidad se concede solamente para apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de

los enumerados en las primeras cinco fracciones del artículo 450 de la citada lcy.

VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis
y 419 bis.
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VI. REQ UISITOS DE PROCEDENCIA DE LA HUELGA.

Requisito es un elemento esencial del acto jurídico. Lo anteríor, tomando en

consideración lo establecido dentro de la exposic ión de motivos de la actual Lcy Federal

del Trabajo de 1970, misma que contempla a la huelga como un acto jurídico; en el

sentido tradicional del término, es, una manifestación de voluntad dirígida a la

producción de determinados efectos de derecho, dentro dc esa tesis que no comparten

varíos autores, se plantea que el acto jurídico dc huelga, requiere para su existencia, que

se produzcan ciertos requis itos que, de esa manera, alcanzan la categoría de elementos

esenciales o estructurales ."

A) Requisitos de Fondo.

Para el maestro Marío de la Cueva "el requis ito de fondo de la huelga es el fin

asignado por la Const itución a estos movimientos . y consiste en la búsqueda del

equilibrio entre los factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con

los del capital",

Co nsiderarnos importa nte el criterio expresado por el catedrático Néstor de Buen,

quien difiere del citado por el maestro Mario de la Cueva, en su tesis de que los tres

requisitos de fondo, forma y mayoría, son elementos esenciales del acto jurídico huelga ,

ya que la falta de cualquiera dc ellos conforme a esa tesis, determinara la inexistencia;

Ahora bien, el derecho sanciona la suspensión concertada, cuando no satisface

determinados requisitos, de lo contrario, la huelga será cierta, real y efect iva, pero

jurídicamente improcedcntc, afirma el maestro Néstor de Buen.

" DE BUEN LOZANO, Néstor, Op. cu., p. 905.
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En el artículo 45 1, fracci ón 1,de la Ley Federal del Trabaj o, se exige como requisito

dc fondo: "que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artícu lo

anterior. ..", es decir, deberá tener los fines que establece el articulo 450 de dicha ley, sin

embargo, no en todos los casos podrá la coalición propiamente dicha estallar la huelga;

en algunos casos es necesario que sea un sindicato el que lo declare, esto, en virtud de

que la huelga como derecho colectivo de los trabajado res, puede ser ejercitado por un

sindicato o por una coalición de trabajadores, entendiendo al sindicato como una

coalición permanente de trabajadores, en términos de lo establecido en el articu lo

artículo 441 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto lo podemos ver en la exposición que se formula a continuación, de acuerdo con

los fines señalados en la propia ley:

1. Si el fin es conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producc ión,

podrán ambos, sindicato y coalición ejercitar cI derecho de huelga.

ll . Si el fin es obtener la celebración del contrato colectivo de trabajo o exigir su

revisión al término de su vigencia, sólo cI sindicato podrá suspender las labores.

Conforme a la tesis jurisprudencial 80/98, que resolvió la contradicción de tesis 38/97,

existe la obligación del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dc cerciorarse

dc la inexistencia de algún contrato colectivo, pues si su otorgamiento es la única

finalidad de la suspensión de labores y lo hay, debe darse por conclu ido el

procedimiento relativo." Si el fin es obtener la celebración del contrato-ley o exigir su

revisión, únicamente el sindicato podrá ejercitar el derecho de huelga.

" DÁVALOS MORALES, José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabujo, Editorial POITÚa, 2"
edic ión, México, 2004, pp. 68-69.
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III. Si el fin es lograr el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del

contrato -ley, cuando haya sido violado, solamente el sindicato podrá hacer uso de éste

derecho.

IV. Si el fin es obtener el cumplimiento de las dispos iciones legales sobre la

participación de utilidades, la coalición de trabajadores o el sindicato podrán ejercitar el

derecho de huelga .

V. Si el fin es apoyar una huelga que tenga como propósito alguno de los anteriores

obje tivos, el sindicato o la coalición podrán estallar la huelga.

VI. Si la finalidad es exigir la revisión de los salarios contractuales en efec tivo por

euata diaria, solame nte el sindicato puede ejercitar ese derecho.

En los casos en que el emplazamiento a huelga corresponda al sindicato, éste debe

ser precisamente el titular del contrato colectivo y su continuación le compete .

Una de las diferencias que establece la Ley Federal del Trabajo de 1931, respecto de

la ley de 1970, en el tema que se estudia es la siguiente:

La ley de 193 1, señalaba como requisitos de fondo los que a cont inuación se

mencionan: en primer lugar, que el sindicato o la coal ición señalen cuál es el obje to que

se persigue. dentro de los que se señala ea forma limitativa en el artículo 260 de dicha

Ley; y el segundo requisito de fondo es cl que sea declarada por mayoria de los

trabajadores de la empresa o negociac ión de que se trate.

B) Requisitos de Forma.

El artícul o 920 de la Ley Federal del Trabajo, establece los requisitos de forma que

deben cubrirse para que la suspensión sea legal:
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1. Formular por escrito un emplazamiento con pliego de peticiones que contenga:

l . El propós ito de ir a la huelga.

2. El objeto de la Huelga.

3. El d ía y hora en que se suspenderán las labores.

11. El pliego de peticiones deberá dirigirse al patrón;

111. Presentar por duplicado a la Junta el pliego de peticiones;

IV. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse , por lo menos, con seis

días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez dias

de anticipación cuando se trate de servicios públicos. Dichos términos empezaran

a correr a partir de que el patrón sea notificado .

El maestro Mario De la Cueva sost iene con relación a éste requisi to, que no deben

confundirse las peticiones concretas de los trabajadores con el objeto de la huelga.

Precisamen te en la fracci ón 1, del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, se pone de

manifiesto esa opinión, cuando se indica que el escrito de emplazamiento deberá

contener la formulación de las peticiones y deberá expresar, además, el objeto de la

misma.

Para el citado maestro, el objeto de la huelga se satisface indicando simplemente,

que se busca la celebración, revisión o cumpli miento de un contrato colect ivo o el

equilibrio entre los factores de la producción y agrega, pero estas no son las peticiones

de los trabajadores; estas son las exigencias, los deseos de los trabajadores.

Para el maestro Néstor de Buen, esa distinción puede ser peligrosa, en la medida que

atribuye al emplazamien to un carácter casi sacramental. Es obvio que no basta pedir la

firma de un contrato colectivo de trabajo, sino se acompaña el proyecto, pero tampoco
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habrá de considerarse que no expresa la finalidad de la huelga, si se omite la referencia a

la fracción aplicable del articulo 450, cuando el contexto del emplazamiento claramente

se desprende su finalidad.

C) Requi sitos de Mayor ia.

La fracción 11 del artículo 451 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que "para

suspender los trabajos se requiere: .... .11. Que la suspensión se realice por la mayoría de

los trabajadores de la empresa o establecimiento.. .". A su vez en el artículo 459 de dicha

ley, se señala que "la huelga es legalmente inexistente si: 1.-La suspensión del trabajo se

realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451 fracción 11...".

En tales preceptos, se plantea uno de los problemas más interesantes de la huelga, ya

que partiendo del supuesto de que el movimiento de huelga se produjo oportunamente,

se pone en tela de juicio. en el procedimiento de calificación, el hecho dc que la mayoría

lo haya aprobado.

Ese concepto de mayoría. al tratar el recuento de los trabajadores, sólo puede

promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, pero

no como una cuestión previa a la suspensión del trabajo, ya que la ley indica quc la

mayoría se determinará con apego a reglas particularísimas, que exigen que la

suspensión de labores sea llevada a cabo por la mayoría de los trabajado res y al tratar el

recuento de los mismos. como prueba tora l en el incide nte de calificación de la huelga,

la mayoría se determinara únicam ente con los trabajadores que hayan laborado hasta la

fecha de presentación del emplazamiento de huelga , sin computar los votos de los

trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad, en términos de la fracción
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IV, dcl articulo 931; el hccho cs que a través de esta exigencia dc mayoría absoluta , los

sindicatos gremiales se han visto en una dificil situación, ya que siendo habitualmente

minoritarios, sólo podrán hacer efectivo el derecho de huelga con el apoyo de otros

trabajadores; no obstante, la ley es clara y terminante respecto dc éstc problema; la

mayoría debe establecerse a posteriori, cs decir, despu és de estallada la huelga y nunca

como cuestión previa a la suspensión del trabajo.

Por todo 10 anterior analizado, se considera que los requisitos tanto formales como

de mayoría, atienden a dos situaciones diferentes. En unos importa un valor formal: el

emplazamiento a través de la autoridad, que exprese peticiones concretas, es deci r, se

trata de un acto preeliminar en el que se anuncia el propósito de suspender el trabajo si cl

patrón no accede a lo pedido. En esa medida se trata de un presupuesto, esto es, de un

acto previo al beeho mismo de la huelga, que otorga a ésta una condición de juridi cidad.

Si no se cumple, la huelga será un acto social, real y trascendente, pero no ju rídicamente

vinculante.69

El requisito de mayoría opera, en cambio, de manera diferente. En realidad no es la

mayoria un requisito para la huelga. Por el contrario, es la manifestación de la mayoría

en sentido contrario a la huelga lo que determina su improcedencia, y que pierda su

eficacia. Se trata entonces de una condición resolutoria.Í''

b9 DE BUEN LOZANO. Néstor, Op. cít., p. 907.
7U ídem.
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Ahora bien: la huelga, como conducta colectiva, puede satisfacer los tres requisitos

y, sin embargo, ser tambi én improcedente. Esto OCUITe cuando el movimiento estalla

antes o después del día y hora anunciados o en locales no determinados previamente."

VII. LA IIUELGA EN EL DERECHO COM PARADO .

Durante muchos años, los principales tratadistas laborales sostuvieron que el derecho

del trabajo se encontraba siempre en constante evolución. Nada hay más alejado de la

realidad, el derecho laboral si ha evolucionado, pero sólo en cuanto a su forma, pues su

esencia siempre ha sido la misma, no se ha modificado y nunca se podrá cambiar.

El trabajo de ayer, el de hoy y el de mañana ha tenido y tendrá la aspiración de ganar

más y trabajar menos, y esto se aplica por igual al trabajador de Latinoamérica que al

europeo o al dc China.

El querer ganar más y trabajar menos tiene su sustento, en la Ley Laboral no

derogada aún, del mayor provecho por el menor esfuerzo, que es la más antigua de la

humanidad y la más legitima.

Por ello, el derecho del trabajo siempre ha tratado de proteger al trabajador mediante

normas que lc puedan proporcionar un mayor salario y una menor jornada, principios

éstos de salario minimo y de jornada máxima, los cuales constituyen la esencia misma y

el dcsidcratum de esta materia.

71 CA V AZOS FLORES, Balraxar, Síntesis de Derecha Laboral Comparado, (Anccdotizado), Editorial
Trillas. Méx ico. 199 1. p. 51.
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Sin embargo, las normas laborales a menudo no se cumplen en la práctica. Existen

miles dc trabajadores que no reciben el salario mínimo y existen otros muchos más que

se encuentra n sujetos a jornadas inhumanas dc trabajo .

El rico y el fuerte siempre han abusado del pobre y del débil; de ahi la necesidad de

legislar cn favor de los trabajadores a fin de garantizarles una vida decorosa y digna,

esto sólo se puede lograr, medíante el estab lecimiento de los instrumentos adecuados

que permitan hacer efectivos los derechos consignados en la ley; de otra manera, serían

letra muerta, imposibles de exigir.

El derecho de huelga, se ha dicho, es el medio más eficaz por el cual se puede

"persuadir" al empleador para que cumpla con sus obligaciones. Es el derecho

fundamental dc la clase trabajadora, irrestricto e irrenunciable."

Pero, ¿qué sucede cuando los trabajadores llegan al poder? iEl derecho de huelga

desaparece como por encanto!

En Cuba, y en general, en lodos los paises donde ha triunfado el proletariado, la

huelga no existe y el estado la repudia. Lo mismo acontece en los países donde existe la

huelga en los llamados servicios públicos. Si éstos son administrados por particulares, el

Estado los tolera con ciertas limitaciones, pero si dichos servicios los proporciona el

Estado, como el de energía eléctrica, teléfonos, etc., las autoridades normalmente tratan

dc reprimir dichos movimientos, aduciendo que los sindicatos que las promuevan, son

"comuni stas".

ta CA VlIZOS FLORES, Baltasar , Op. c ít., p. 5 ¡ .
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En los paises totalita rios, la huelga no só lo se encuentra prohib ida sino que,

desandando su evolución histórica, vuelve a ser conside rada, al igual que en los tiempos

de Eduardo 1de Inglaterra. como un verdadero delito.

Las huelgas normalmente son el resultado de un descontento y constituyen una

legitima reacci ón contra la explotación patronal. Proli feran cuando se empi eza a

descomponer un sistema capitalista aburguesado, en donde los patrones son los titulares

de todos los derechos y los obreros sólo de las obligaciones. Lógicamente, las

autoridades del trabajo deben protegerlas para lograr el equilib rio entre los factores de la

producción.

De ahi la necesidad de una adec uada reglamentación de éste der echo, que permita a

los trabaj adores la satisfacción de sus anhelos .

Sobre el tema de la huel ga se han expresado muchos conc eptos, que han variado en

el tiempo y en el espacio, ya asi las legislaciones laborales de los paises

latinoamericanos coinciden más o menos cn cuanto a su concepción.

A) La Huel ga en el Derecho Internacional.

En diversos Congresos y Conferencias Internacionales se ha planteado el tema de la

huelga, tratando de encontra r soluciones al problema social y pronun ciándose, ya sea en

organismos oficiales o privados, tanto en pro como en contra de esta Institución.

Entre las Conferencias Ofic iales Interamericanas podemos citar la llamada de la

Guerra y de la Paz, celebrada cn nuestro país, del 2 1 de febrero al 8 de marzo dc 1945,

en la que se suscribió el Acta de Chapultcpec donde fueron reconocidos el der echo de

asociación de los trabajadores, el contrato colectivo y el derecho de huelga.
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Posteriormente, en el año de 1948, la Novena Conferencia Interamericana reunida en

Bogota, Colombia, aprobó una "Carta Internacional Americana de Garantias Sociales"

en la que, se manifi esto la aspiración de que en el Continente ex istan normas que

protejan ampliamente a los trabajadores. adoptando principios generales, uno dc ellos

consignado en el artículo 27 que establece: " los trabajadores tienen derecho a la huelga.

La ley regulara éste derecho en cuanto a sus condiciones y ejercici o".

En ese mismo año, al ser aprobada por las Naciones Unidas, la Declaración

Universal de los Derechos del Hombre, si bien no mcneiona expresamente el derecho de

huelga, lo reconoec implícitamente al proclamarlo en su artículo 23, apartado cuarto, el

cual señala: "toda persona tiene derecho a fu ndar sindicatos y a sindicarse para la

defensa de sus intereses ".

Desde 1954, el Consejo de Europa se ocupaba de la preparación del texto de una

Carta Social Europea en cuya elaboración estuvo asociada la Organización Internacional

del Trabajo .

De csta forma, el 18 de octubre de 1961, los representantes de los gobiernos de los

estados miembros del Consejo de Europ a, firmaron en Turin, el texto definitivo de dicha

carta, que a part ir de ese momento, quedo abierta a la ratificación de los estados

miembros de esa organización. El párrafo cuarto del articulo 6 de dicha carta, prevé que

los estados miembros reconocerán el derecho de los trabajadores a emprender acciones

colectivas en caso de conflicto de intereses con inclusión del derecho de huelga, a

reserva de las obligaciones resultantes de los convenios colectivos en vigor. Dicha carta

en su anexo , precisa que los estados miembros pueden por lo que a cada uno de ellos

respecta, reglamentar e! derecho de huelga a través de su legislación nacional, a
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condición de que las eventuales restricciones que puedan imponerse a ese derecho estén

justificadas.

En consecuencia, la Carta Social Europea, es el primer convenio en el que se prevé

expresamente la obligación internacional de reconocer a los trabajadores de sus

organizaciones, el derecho de huelga, en defensa de sus intereses económicos y sociales.

B) Legislaciones que Prohíben la Huelga.

En los países, en los que existen derechos eminentemente clasistas que corresponden

por origen y fin al proletariado, y en los que impera cl régimen político comunista o la

organización cooperativista, se prohíbe a los trabajadores el derecho dc huelga.

Las bases de estos últimos países, establecen el derecho a obtener un trabajo

garantizado según su cantidad y calídad, ya así Bulgaria, China, Hungría, Polonia y

Rumania, son claros ejemplos de ese sistema taxativo.

Albania ha proscrito también la medida de fuerza, como medio para la solución dc

los conflictos de trabajo, creando por Ley 2250/56, las Comisiones de Conci liación y los

Tribunales Populares como órganos jurisdiccionales, salvo las modificaciones dc

salarios y categorías reservadas a un procedimiento administrativo,

Portugal por su parte, establece la prohibición de la huelga en la propia Constituc ión,

ya que dice el artículo 39: "En las relaciones económicas entre cl capital y el trabajo no

se permite la suspensi ón de la actividad a cualquiera de las partes con cl fin de hacer

triunfar sus respectivos intereses" ,
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En Vietnam , sc instituye en el artículo 293 de su Código de Trabajo, un

procedimiento obligatorio al que han de someterse las contro versias de trabajo y el cual

excluye toda posibilidad de huelga.

En la Republ ica Popular de China, los conflictos de los trabajadores son

contradicciones en el seno del pueb lo y no lucha de clases. Una huelga nacional es

inconcebible. No puede haber huelgas para reclamar un alza dc salario s; si los obrero s

han recibido una educación adecuada, comprenden que los salarios se apoyan en normas

equitativas de dirección establecidas por el Estado, que no persigue beneficios para si,

sino que actúa para todo el pueblo. "

A partir de la lucha eficaz del Sindicato Solidaridad Polaco y de los acontecimientos

posteriores que han acabado con los sistemas de "socialismo rea l", muchas veces al

impulso de movimientos masivos de huelga, la idea de su imposibilidad teórica cn el

socialismo ha quedado sin valor alguno. No hay razón para que la huelga se limite a los

países capitalistas. Tambi én en los que fuero n o se llamaron socialistas la huelga era una

forma de prote sta en contra de la explotación y ésta se da, sea un particular o el Estado el

dueño de los medios de producción.

C) Legis lacio nes q ue Restringen el Derecho de Huelga .

Las restricciones al derecho dc huclga difieren considerablemente de un pais a otro,

y van desde la prohib ición absoluta, ya analizada, hasta las restricciones más

insignificantes. Las más comunes son las de aque llos países cuyos sistemas legis lativos

prohiben el ejercicio de la huelg a en razón de las actividades y labores que afecten.

7J lJ E BUEN LOZANO, N éstor, Op. cit.. p. K82.
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En casi lodos los Códigos dc Trabajo está n prohibidas las huelgas en ciertas

empresas de interés público, así como a los empleados dc los servicios públicos y a los

funcionarios del gobierno . Dicha prohibición es efectiva para los empleados y

funcionarios públicos, servicios públicos o de interés público, tales como Bélgica,

Brasil , Colo mbia, Costa Ríca, Chile, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Estados

Unidos de América, Finlandia, Gua temala, Haití, Japón, Nicaragua, Panamá, Honduras,

Suecia, Suiza , Tailandia, Uruguay y Venezuela .

En Inglaterra no esta permitido el declara rse en huelga al personal de policía, marina

mercante y en los servic ios esenciales de la defen sa del país y a la vida de la comunidad.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Egipto, Guatemala,

Panamá, Rep ública Domini cana y algunos otros países prohiben las huelgas en las tareas

agrico las, especialmente en época de cosecha; Finlandia y Canadá no admíten los

medios de fuerza del personal jerárquico y éste último, tampoco admite el de

profcs ionistas, aprendíces u de serv ício domestico, prohibición, que tamb ién esta hlece la

ley Egipcia.

Perú pro híbe las hue lgas de empl eados públicos y del personal de la marina

mercante , además estab lece que los empleados dc empresas dc traspo rtes no pueden

dec lararse en huelga sino a la terminación del víaje. Méx ico, Colombia, Costa Rica,

República Dominicana, Panamá y la mayoría de las legislaciones laborales prohíben las

huelgas ocasionadas por mot ivos que no sean estrictamente eco nómicos y sociales, tales

como "la huelga pol ítica",

En muchos países, el derecho de huelga no pued e ejercerse durante los periodos de

urgencia, ni en caso de calamidades o graves necesidades co lectivas. En tiempo de
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guerra se declaran ilegales las huelgas y los paros, ya que todo s los sectores de la

comunidad estiman que las interrupciones de actividad ocasionadas por los conflictos de

trabajo, que se admiten en circunstancias norm ales, no pued en tolerarse en periodos de

graves crisis nacionales.

Las huelgas de solidaridad están prohibidas cn El Salvador, Brasil, Hond uras,

Nicaragua, Suecia y Somalia.

D) Legislaciones qu e Califican la Huelga .

Podríamos afirmar que todos los países en una u otra forma, establecen cl derecho dc

huelga, ya que algunos fijan en sus legislaciones, la tendencia de restringirl a y otros la

propensión de confirmar su legalidad .

El maestro José Maria Rivas, señala que en aquellos paises que vcn en la huelga el

ejercicio de un derecho constitucional, no dejan de admitir expresa o implícitamentc su

caracterizaci ón como medida de fuerza re ñida con el momento actual, que tiende a su

implant ación en el estado dc derecho. De ahí las variadas reglamentaciones que no

hacen sino restringir el derec ho; entendiéndo se que reglamentar, qu iérase o no, es

limitar.

Entre los requisitos exigidos por diversos paises, unos de fondo y otros de forma,

encontramos los siguientes : el plazo de preavi so, la obligación a la etapa conciliatoria

previa, el de someterse al arbitraje ob ligatorio, la existencia de que la med ida dc fuerza

sea confirmada antes o después de estallar la hue lga por una determ inada mayoría de los

trabajadores que intervienen en el ella y cuya voluntad debe expresarse med iante el

recuento que demuestre el interés profesiona l, ya sea por votación publica o secreta; que
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tenga por objeto armonizar los derechos del trabajo con los del capital; el no uso de la

violencia, la no vigencia de un contrato colectivo de trabajo en el momento del conflicto;

el abandono del lugar del trabajo, etc., y cuyo incumplimiento provoca en algunos

sistemas la deelaración de ilegalidad o inexistencia de la huelga, que produce varios

efectos, como la perdida de salarios, la ruptura de la relación contractual, multa y prisión

para los huelguistas, así como la suspensión, cancelación y disolución del registro, cte.,

para el sindicato.

Las legislaciones que establecen un plazo de aviso previo a la declaración del estado

de huelga, no ofrecen uniformidad en su duración, pues varia, desde las 48 horas

exigidas por Canadá y Haití, a los 60 días obligados por Estados Unidos de América.74

Por su parte Guatemala fija 15 días para los servicios públicos y 8 días en los demás

casos.

Birmania fija un mes si se relaciona con los servícios públicos, plazo que se reduce a

7 dias en la India, 10 días en Ecuador, 3 en Perú, 5 en Panamá, 8 en Colomhia, 7 en

Tailandia, Noruega hasta 14 e Indonesia 3 semanas.

Las legislaciones que fijan el requisito de legislación de huelga por la mayoría de los

trabajadores en la empresa o negociación emplazada son Canadá, Brasil, Chile,

Colombia, México y Nueva Zelanda; Guatemala fija las dos terceras partes, Costa Rica

al igual que la República Dominicana y Panamá el 60%, en Ecuador, el Comité de

empresas representa la mitad más uno.

74 La info rmación puntualizada y deta llada relacionada co n las legislacion es del derecho comparado dentro
del lema de la huelga, fue recabada de diversas direcciones de INTERNET. tales como : 1. Huelga en
Méx ico, (co nsulta en INTERNET www.monografias.cmn/trnbajo!:.12I1 ahuchnxllahuchnx.shlml). México 2004 y;
2. GAZCÓN PORTILLO, Ism ael, La Huelga. México 2004.
(consult a en INT ERN ET www.univers idabiena.ed u.mxfBiblio/G/Ga zcon%20 tsmael-La%20Hue lga.htm
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Por otro lado y a mayor abundamiento se transcribe el concepto dc huelga, adoptado

por las legislaciones de diversos paises :

El Código de Trabajo de Colombia en su artículo 429 estableee: "se entiende po r

huelga la suspensión colectiva. temporal y pacifica del trabajo, efectuada por los

trabajado res de un estab lecimiento O empresa con fin es económicos y profesionales,

propuesto a SIlS patrones y previo los trámites establecidos en el presente titulo ",

El artículo 239 del Código de Guatemala nos dice : "Huelga legal es la suspensión y

abandono temporal del trabaj o en una empresa. acordados, ejecutados y mamenidos

pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores previo cumplimiento de los

requisitos que establece el artículo 241 con el exclusivo propósito de mej orar o defender

frente a su patrón los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho

grupo" .

El Código de Trabajo de Panamá en su artículo 317 transcribe casi íntegramente el

concepto de huelga apuntado por el Código de Guatemala, pero establece como

diferencia fundamental, que el acuerdo de suspensión o abandono debe ser tornado

cuando menos por un 60% de lo trabajadores."

En Código de Ecuador se limita a considerar a la huelga corno "La suspensión

colectiva del trabajo por los trabajadores cal/ligados oo.

El Código de la República de Honduras trascribe íntegramente el concepto que da el

Código de Colombia.76

" CAVAZOS FLORES, Baltasar, Op. cit.. p. 52.
7(, ídem.
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El Código de la República de El Salvador previene: "Huelga es la susp ensión

colectiva del trabajo llevada a cabo por una pluralidad de trabajadores. con el

propósito de de alcanzar mejores condiciones de trabaj o ", Los Códigos de Chile y

Venezuela y las Consolidac áo das Les Do Trabalho de Brasil se abstiene de dar

definiciones sobre la huelga, y se limita a reglamentarla."

El Código dc Trabajo dc Nicaragua cn su artículo 222 nos dice que:

"Huelga es el abandono temporal de trabajo acordado y ejecutado en una empresa

o negocio con los siguientes propósitos:

a) Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción y evitar

medidas injustas o malos tratos del patrón o de su representante;

b) Obtener del patrón la celebración. el cumplimiento o la revisión después de

concluido. del contrato de trabaj o; y

c) En general, todo lo que sirva para armonizar los derechos del trabajo con los del

capital y para la defensa de los intereses económicos y socia les comunes de los

trabajadores ",

El artículo 368 de República Dominicana expresa: "Huelga es la suspensión

voluntaria del trabajo concertada y realizada colectivamente por los trabajadores en

def ensa de sus intereses comunes ''.

En México, el artículo 259 de la ley de 1931 establec ía que la "huelga es la

suspensión legal y temporal del trabajo. como resultado de una coalición de

trabajadores ". Esta definición fue sustituida en 1970 por nuestra nueva Ley Federal del

n CAVAZOSFLORES, Baltasar, Op. cit.. p. 52.
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Trabajo, que en su articulo 440 previene que la "Huelga es la suspensión temporal del

trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores ",

Al respecto y contrario a las consideraciones que se han realizado en el presente

trabajo el autor Baltasar Cavazos menciona: "pensamos que nuestra nueva definición

sobre la huelga da marcha atrás, ya que suprime el término legal de la ley de 1931 y

evidentemente la suspensión del trabajo acordada por la coalición obrera tiene que ser

legal, es decir, tiene que ajustarse a requisitos de forma, fondo y mayoría para que pueda

ser protegida por la autoridades del trabajo.

De la definición anterior, el autor menciona los elementos que integran el concepto:

1. Toda huelga implica necesariamente una suspensión de labores.

JI. Dicha suspensión debe ser legal, es decir, debe ajustarse a los requisitos que

marque la ley.

IlI. La suspensión debe ser temporal, ya que en caso contrario estaríamos frente a

un cierre de empresa.

IV. Tiene que ser acordada y llevaba a cabo por una coalición de trabajadores en

defensa de sus intereses comunes . Dicha coalición debe ser en todos los casos

mayoritaria.
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EL PROCEDIMIENTO DE LA HUELGA.

En nuestro país, la huelga pasa por tres etapas diferentes a saber: a) periodo de

gestación; b) periodo de prehuelga, dentro del cual se contempla al emplazamiento; y c)

periodo de huclga estallada.78

7& En ese sentido, se ha pronunciado en México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Naci ón en materia del Trabajo. dentro de la contr adicción de tesis que al efecto se transen be:
HUELGA, SUS ETAI'AS PROCEDlM ENTAL ES. El análisis de las disposiciones con tenidas en el
titulo octavo, capítulos 1 y JI. Y título decimocuarto. capítulo XX, de la Ley Federa l de l Trabajo, permite
distinguir , con base en los efectos jurídicos que se producen para las partes y terceros, tres principa les
etapas dentro del procedimiento de huelga, cuyas características esenciales son las siguientes: a) La
primera. que comprende desde la presentación del pliego pctitorio por la coalición de trabajadores hasta la
orden de emplazamiento al patrón. En esta fase se precisa el motivo, objeto, fecha y hora de la suspensión
de labores, se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por la autoridad y, en caso de
quedar sat isfechos, se ordenará su notificación al patrón o, de no ser procedente la petición, se negará el
trámite correspondiente, dando por concluido el procedimiento; b) La segunda etapa, conocida también
como de pre-huelga. abarca desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores . La
notificación del pliego petitorio produce el efecto j urídico de constituir al patrón en depos itario de la
empresa afect ada por la huelga. lo que le impide realizar actos de disposición sobre los bienes del
establecimiento, asimismo. se genera la suspensión de la ejecución de las sentencias y diligencias de
aseguramiento que recaigan sobre los tales bienes, distintas de fallos laborales y cobro de cr éditos fiscales.
en los t érminos previstos en la ley. Tambi én en esta etapa se ce lebra la audiencia de conciliación an te la
Junta de Conciliación y Arbitraje, en que se procurará el avenimiento de las partes. sin prejuzgar sobre la
existencia o justificación del movimiento y, de no llegar a una solución, previamente al estaltamienro de la
huelga, se fija rá el número de trabajadores que deberán continuar laborando, en Jos casos en que pucda
verse afectada la segu ridad de la empresa, los bienes de producción o la reanudac ión de los trabajos y; c)
La última etapa se circunscrib irse del momento de suspensión de labores hasta la resolución de fondo del
confli cto. El estallamiento de la huelga suspende los efectos de las re laciones dc trabajo y la tramitación
de las solicitudes y conflictos de naturaleza económica, J urante el periodo de paro de labores. Dent ro de
las setenta y dos horas siguientes al inicio de la huelga . se podrá solicitar la declaració n de su inexistencia
por no reunir los requisitos de procedencia y objetivos previstos en la ley, con lu que el patrón quedaría
libre de responsabilidad y se fija ría a 10:-1 trabajadores un plazo de veinticuatro horas para regresar a
laborar. apercibiéndoles que de no aca tar lo anterior se darán por term inadas las relaciones de trabaj o. De
lo contra rio, la huelga se considerará legalmente existente, por lo que su conclusión, en el fondo, sólo
podría darse por acuerdo entre las partes, allanamiento del patrón a las peticiones o laudo arbitral a cargo
de quien elijan las pan es o de la Junta en mención, si los trabajadores some tieron a ella la decisión, fallo
que resol vería en defin itiva sobre la jus tificac ión o injustificación de la suspensión de labores.
2aJJ. 79/98
Contradicc ión de tesis 38/97.-Entre las susten tadas por el Primer y Segundo Tribunales Co legiados en
Materia de Trabajo del Primer Circuito.-26 de ju nio de 1998.·Cinco ve ros-Ponen te: Mariano Azue la
Güitrón-Sccretario: Humberto Suárez Camacho.
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I. ETA PAS DE LA H UELGA.

Al Ges tación.

El periodo de gestación se inicia desde el momento en que dos o más trabajadores se

coaligan en defensa de sus intereses comunes, es decir, comprende los preparativos que

el sindicato o la coalición de trabajado res realiza en su interior, hasta el momento en que

se presenta ante la Junta de Conciliac ión y Arbitraje correspondiente, el pliego de

petic ioncs.i"

En éste periodo se elabora el pliego de peticiones, que desde luego debe ser por

escrito, en el que se deberán señalar el conjunto de peticiones de los trabajadores y la

firme intención de ir a la huelga en caso de que el patrón no acceda a las peticiones o

reclamos, de esta forma, sólo interviene n en la gestación, los trabajadores, entendiéndose

por ellos, al sindicato o la coa lición propiamente dicha, sin que intervengan la Junta de

Conciliación y Arbitraje o el patrón, pues tan pron to se haga llegar el plicgo a las

autoridades correspondientes, se inicia formalmente el periodo de prehuelga.

Entonces, debemos entender por gestación de movimiento, cuando los trabajadores

se congregan para cuestionar la conducta del patrón ; analizan el desequilibrio económico

existente dentro de la empresa; elaboran el pliego petitorio; asi como deciden en

asamblea, la táctica de la acción, la perspectiva legal yel consenso de votar la huelga.

Tesis de jurisp rudencia 79/98.· Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Trib unal, en ses ión públ ica del
día veintiséisde junio de mil novecientos noventa y ocho.
Instancia: SegundaSala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época.
Tomo VIII, Octubre de 1998. Tesis: 2a./J. 79/98 Página : 445 . Tesis de Jurisprude ncia .
79 Al respecto , el maestro José Dáva los Morales, en su obra Derecho Colectivo y Derecho Procesal del
Trabajo. señala: "La gestación comprende los preparativos que el sindicato o la coalición de trabajadores
realizaen su interior hasta el momento en que presente ante la Juntael pliego de peticiones. sin que tenga
en ellos ninguna intervenci ón la Junta de Conciliación y Arbitraje ni el patrón", Op. ctt.. p. 72 .
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8 ) Pr chuel ga.

Mario de la Cueva, define al periodo de prehuelga en la forma siguiente :

"Es un espacio de tiempo impuesto por la ley como requisito para que la suspensión del
trabajo quede legalmente protegida. Comprende el tiempo que media entre la fecha en que se
haga el emplazamiento al patrono y la suspensión de las actividades, 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, un contrato colectivo, que ponga fin a la amenazade la huelga".80

131

Agrega que su naturaleza consiste en una etapa procesal obligatoria en el

procedimiento de huelga, que deriva del articulo 926 de la Ley Laboral, que estab lece la

obligatoriedad de la audiencia de avenim iento como requ isito previo al estallamiento de

la huelga.

El insigne autor especifica :

"El periodo de prehuelga es una instancia conciliatoria, cuya finalidadprimera y fundamental
es procurar un avenimiento entre los trabajadores y la empresa, que evite la suspensión de los
trabajos y dé satisfacc ión a las pet iciones obreras y a las ex igencias de la justicia soc ial, o con
la frase de la fracción XVIII, que arm on ice los derechos del trabajo con los del capital",8]

Esa obligatoriedad del avenimiento de las partes, fue contemplada con anterioridad

desde la reforma del artículo 267 en el año )94 1, al establecer la asistencia ohligatoria a

la audiencia de conciliación, pues señalaba:

"La junta de conciliación y arbitraje intentará desde luego aven ir a la" panes. Si 10:-; obreros
110 comparecen al acto de conciliación, no correrá el plazo que se hubiere señalado en el
aviso para la iniciación de la huelga. En rebeldía del patrono , el presidente de la junta
empleará los medios de apremio para hacer que concurra al acto de conciliació n".

La obligatoriedad a esa audiencia de conciliación, fue cuestionada, al surgir la duda

sobre la constitucionalid ad de la norma, llegándose a la conclusión de que no constituia

ninguna limitación a la amplitud de los motivos de la huelga, ni impedia el ejercicio del

derecho, pues era, simplcmcnlc un intento de negociación colectiva, que podía

80 DE LA CUEVA , Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 11, Op. cit.. p. 632.
" Ibídem.. p. 634 .

Neevia docConverter 5.1



132 EL PROC EDIMIE NTO DE LA HUELGA

desecharse con sólo acudir a la audiencia para manifestar los trabajadores, que no

discutirían sus peticiones por no estar dispuestos a ningún abatimiento, y los patrones

que no irían más allá de su respuesta, en esas condiciones, señala el maestro María de la

Cueva, fueron redactadas las fracciones JI y III del artículo 457, hoy 927 de la Ley

Federal del Trabajo .

Como se mencionó, el período de prehuelga, debe y tiene como misión fundamental

conciliar a las partes, por lo quc la Junta, de conformidad con el artículo 926 de la Ley

Federal del Trabajo, durante la etapa de prehuelga, citara a las partes a una audiencia de

conciliación , sin que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o

inju stificaci ón de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición de los

trabajadores y por una sola vez. Es importante mencionar que el artículo 926 de la Ley

Laboral no dispone que la huelga pueda diferirsc, sino que es la audiencia, la que podrá

difcrirse por una sola vez.

Durante la audiencia de conciliación, se podrán presentar tres supuestos, en términos

del articulo 927 de la Ley Federal del Trabajo:

1. Si el patrón opuso la falta de personalidad, la Junta resolverá previamente esa

situación, y si la oposición resulta infundada se continuará con la audiencia;

11. Si los trahajadores no concurren, no correrá el término para el estallamiento de la

huelga, lo que dará por terminado el conflicto, es decir, no correrá el termino para la

suspensión de las labores; y

Ill . Si el patrón no concurre, la Junta puede obligarlo a acudir empleando los medios

de apremio previstos por la Ley.
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Entre las fracciones 11 y III existe una diferencia que importa señalar: si los

trabajadores no concurren a la audiencia, no correrá el término para la suspensión del

trabajo, lo que el maestro De la Cueva señala, es explicable porque son ellos los

interesados en que el procedimiento siga un curso normal; en cambio, si el patrono 00

acude a la cita, si correrá el té rm ino , ya que, si se interrumpiera, quedaría a su arbitrio

posponer la fecha señalada para la suspensión de las labores.

Asimismo, durante el desahogo de la audiencia de conciliación, deberá señalarse, si

así sc hace necesario, al personal de emergencia que deberá laborar en casos de que se

suspendan las labores, para evitar perjuicios a la producción y a la empresa. Los

trabajadores que laboren como "emergentes" no podrán ser considerados como

"esquiroles" o "rompehuelgas", es decir, aquellos trabajadores que pudieren romper con

el movimiento al no participar en la huelga o que pretenden hacer uso de otro derecho: el

de trabajar.R2

El señalar el espacio de tiempo entre la notificación del emplazamiento y la

suspensión de las labores, como característica del periodo de prehuelga, da una idea

clara de la fase del procedimiento previa a la suspensión de las labores, que sin embargo

es parte integrante del procedimiento de huelga, porque a partir de la notificación surgen

los efectos ju rídicos del ejercicio del derecho de huelga, independientemente de que se

llegu e o no a la suspensión de las labores. Evitarse la huelga por allanamiento o

conciliación, no significa variar el periodo de prehuelga, sino precisamente realizar la

finalidad esencial del mismo, que es la solución del conflicto.

82 GARcíA BLASCO , Juan, El Derecho de Huelga en España: Calificación y Efectos Jurídicos , Casa
Editorial Bosch, Barcelona, España, 1983, p. 2 12.
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Al respecto, el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo , se ñala los requisitos para

la iniciación del procedimiento de huelga, diciendo :

Artículo 920 . "El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentaci ón del pliego
de petic io nes, que deberá reunir los requisitos siguientes:
1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el
propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. expresarán concretamente el objeto de la
misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores , o el térm ino de
prehuelga.
11. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje . Si la empresa o
establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito podrá
presentarse a la autoridad del trabaje más próxima o a la autoridad política de mayor
jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el
emplazamiento remitirá el expediente, dentrode las veint icuatro horas siguientes, a la Junta
de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o tele fón icam ente al Presidente de la
Junta;
III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis días de
anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de anticipación
cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta Ley. El
t érmino se contaráa partir del día y boraen que el patrónquede notificado".

Es importante distinguir entre "emplazamiento" y "pliego de peticiones", pues a

veces la ley involucra en el emplazamiento a los dos conceptos .

El maestro Mario de la Cueva,8J distingue los dos concepto s, refiriéndose al

emplazamiento a huelga como "el aviso que dan los trabajadores al patrono haciéndole

saber que de no acceder a las peticio nes en un plazo determinad o irán a la huelga" ; y

señala corno sus elementos esenciales: "las peticiones y el anuncio de que, en su caso

ejercerán el derecho de huelga", por lo que considera al emplazamiento corno "el punto

de partida o el inicio del periodn de prchuclga".

En efecto, el emplazamiento es el aviso al patrón de que se le exige dar satisfacción a

las peticiones que lo acompañan , dentro del espacio de tiempo señalado, conminándo le

que de no hacerlo se suspenderán las labores; no que se ejercerá el derecho de huelga,

" DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo . Tomo 11 , Op. cít .. p.632.
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porque se está ejerciendo a partir de la presentación del escrito de emplazamiento, y

surte efectos para el patrón a raiz de la notificación del mismo.

Ahora bien, el escrito de emplazamiento sc dirige a la Junta, para que le dé el trámite

señalado en la fracción [] del artículo 920 de la Ley Federa l del Trabajo; en tanto que el

pliego de peticiones debe dirigirse al patrón y no a la Junta , porque ésta no es sino la via

para correr traslado del mismo. De ahí se infiere que lo sustantivo es el pliego de

peticiones cuyo contenido equivale a la pretensión en el ejerc icio del derecho de huelga,

y lo adje tivo es el emplazamiento, que lo equipara a la instancia procesal para el

ejercicio de ese derechor" de manera que el resultado de la audiencia de avenimiento o

la prórroga del término del aviso por acuerdo de las partes, no modifica cl contenido del

pliego de peticiones; incluso en el caso de que una vez declarada la huelga legalmente

existente, los trabajadores someten el conflicto a la decisión de la Junta, el

procedimiento entrará en la fase de imputabilidad, pero subsistirá en ella el pliego de

peticiones presentado inicialmente, sin que pueda modi ficarse por cualquiera de las

partes.

Entonces, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores de la empresa o

establecimiento, el procedimiento de huelga se inicia con la presentación por duplicado

del pliego de peticiones ante la Junta competente de Conciliación y Arbitraje .

Dicho escrito en términos del artículo 920, se dirigirá al patrón, debiendo de

contener las peticiones de los trabajadores; el anuncio de su propósito de ir a la huelga

~4 CLlMÉNT BELTRÁN, Juan Bautista. Elementos de Derecho Procesal del Trabaj o, Editorial Esfinge .
4" edición, Nuuealpan, Estado de México, 2003, p. 267.
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en el caso de que no sean atendidas; el objeto de la huelga misma, y el señalamiento de

la fecha y hora en que se suspenderán las labores.

El aviso de cstallamiento deberá anunciarse con seis dias de antelación, con el efecto

aparente de favorecer la gestación conciliatoria de las Juntas, antes de que se violenten

las actividades de la empresa . Dicho aviso se anticipará diez días, si se trata de servicios

públicos como gas, luz, energía eléctrica, comunicaciones y transportes , aguas , limpia,

sanitarios, hospitales, cementerios, alimentos de primera necesidad, entre otros,

conforme a lo establecido por el artículo 925 de la Ley Federal del Trabajo .

El Presidente de la Junta, bajo su más estricta responsabilidad, de acuerdo con el

articulo 92 1 de la Ley Laboral, hará llegar al patrón la copia de! escrito de

emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a las de su recibo.

Por su parte el patrón, dentro de las 48 horas siguientes de la hora en que fue

notificado, tendrá la oportunidad de llegar a una conciliación, mediante la contestación

al escrito de emplazamiento, según lo dispone el artículo 922 de la Ley Federal del

Trabajo.

Debe destacarse que para los efectos de la huelga, el artículo 928 de la Ley Federal

del Trabajo, en sus fracciones 1I y III, dispone que no son aplicables las reglas generales

sobre los términos para hacer notificaciones y citaciones ; que las notificaciones surten

sus efectos desde e! dia y hora en que quedan hechas, y que todos los días y horas son

hábiles.

Por otro lado y tomando en consideración el contenido de la Ley Federal del

Trabajo, la notificación del emplazamiento a huelga, produce varios efectos importantes

a saber:
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1. Constituye al patrón, por todo el término del aviso, en depositario de los bienes de

la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y

responsabilidades inherentes al cargo (articulo 921).

Lo anterior, se trata de una medida cautelar para proteger el ejercicio del derecho a

huelga, a fin de evitar que durante el término del aviso pudiera el patrón sustraer del

local de la empresa los bienes de la misma, quedando en insolvencia para asumir las

responsabilidades de la huelga, en caso de que le fuera imputable.

Esta garantía es muy dificil de que opere cabalmente en la práctica, porque para ello

se requerirá que se hiciese un inventario de los bienes de la empresa.

Asimismo y una vez estallada la huelga, el patrón cesa en sus funciones de

depositario, ya que le está prohibido el acceso a las instalaciones de la empresa, puesto

que las guardias puestas por los huelguistas custodian esas instalaciones.

11 . Da inicio al periodo de prehuelga, comenzando a correr el término de 48 horas

para que el patrón dé contestación al pliego petitorio (artículo 922);

11 1. Suspende la ejecución de sentencias, embargos, aseguramientos, diligencias o

desahucios en contra de los bienes de la empresa o establecimiento o del local en que los

mismos se encuentren instalados con las siguientes excepciones (artículo 924);

IV. Asegura los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios,

pensiones y demás prestaciones devengadas, con un importe máximo de dos año de

salarios del propio trabajador;

V. Garantiza créditos a favor del IMSS derivados de la falta de pago de cuotas;

VI. Garantiza créditos derivados por aportaciones a favor del lNFüNA VIT;

VII. Asegura los demás créditos fiscales;
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VIII. Interrumpe la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica

(artícul o 902) .

El articulo 923 de la misma ley dispone que no se dará trámite al escrito de

emplazamiento a huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos

señalados por el articulo 920 (requisitos de forma), o cuando se presentado por un

sindicato no titular del contrato colectivo o contrato-ley, o cuando se demande la firma

de un contrato colectivo y ya exista uno depositado ante la Junta (requisitos de fondo).

El Presidente de la Junta deberá cerciorarse de lo anterior, resolver y notificar el acuerdo

de desecham iento al promoverte .

La disposición anterior fa culta al Presidente de la Junta para que califique si se

satisfacen los requisitos de fondo y los requisitos de forma de la huelga, no obstante que

de los artículos 444, 459 Y930 fracción V, se desprende que es la Junta quien califica a

una huelga cuando esa huelga ha sido decretada y que la Junta no el Presidente de la

Junta, es el titular del derecho para calificar la inexistencia de la huelga.

Además la propia Ley Laboral en el articulo 926 dispone que durante el periodo de

prehuelga la Junta no prejuzgará sobre la existencia o inexistenci a, sobre la justificación

o injustificación de la huelga.

De esta forma, el artículo 923 alaca al derecho de huelga establecido en las

fracciones XVII y XVIlI del artículo 123 Constitucion al, deteniendo el procedim iento

antes de que nazca la huelga." sin embargo, tales particularidades serán expuestas en el

capitulo correspondiente.

" DÁVALOS MORALES. José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo, Op. c ít.. p. 230.
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Es importante mencionar que durante este period o, la Junta de Conciliación y

Arbitraje es un órgano administrativo y no juri sdiccional , y cuando estalla la huelga se

convierte en árbitro. Sólo será un órgano jurisdiccional, cuando el sindicato o la

coalición de los trabajadores acudan antc la Junt a y sometan el conflicto a su

jurisdicción, por la vía del procedimiento ordínario o para los conflictos colectivos dc

naturaleza económica según el caso (artículo 937).

El periodo dc prchucl ga tiene un térmíno mínimo de duración y un máximo. En

México éste periodo es de seis días como mínimo , cuando se trata de empresas privadas

y de diez cuando se trata de empresas de servicios públicos, aunque carecemos de un

periodo máximo de prchuc lga, establecido así en la Ley.

Ya así el términ o del periodo de prehuelga concluye, en el preciso instante en que se

suspenden las labores, dando pa. o al periodo de huelga es tallada.

Por lo anterior analizado, es posible concluir, que para el pensami ento

tradiciona lista, el periodo de prehuelga persigue dos fines:

1. Favorecer la ges tación conciliadora de las juntas, a la vez, que otorgar al patrón la

oportunidad de analizar las pretensiones de los trabajadores, y

11. Evitar las consecuencias de la suspe nsión de las activ idades .

C) Huelga.

El artículo 443 dc la Ley Laboral dispone que "la huelga debe limitarse al mero acto

de la suspensión del trabajo". Esto tien e una importancia especial, ya que bastará que los

trabajadores dejen de laborar para que se haya producido el estallido de la huelga, aún

cuando no abandonen de inmed iato sus puestos dcl trabajo .
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A veces se confunde cl estallido de la huelga con la colocación de las banderas

rojinegras. Éstas constituyen un simbolo social y político, pero no juridico; por ello no

es obligatorio poner las banderas anarquistas europeas.

La huelga debe estallar exactamente el día y hora anunciados para tal efecto, ya que

las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido extraordinariamente cuidadosas y no

admiten como huelga legalmente existente, la suspensión del trabajo IIcvada a cabo

antes o después de la fijada en el escrito de emplazamiento, apoyándose en los artículos

459, fracción III y 920 fracción I1I, salvo los casos de prorroga del periodo de

prehuelga," ya que en la práctica, la Junta autoriza la ampliación del término señalado

para la suspensión del trabajo o término de prehuelga, cuando lo solicitan de común

acuerdo las partes, porque de no hacerlo irian cn contra de la conciliación del conflicto.81

Contrario a ello, el maestro Héctor Santos Azuela en su obra Derecho Colectivo del

Trabajo, apunta que la declaración de inexistencia de la huelga por no haber estallado

exactamente en el momento indicado, so pretexto de que se hizo antes o después de la

fecha señalada en la promoción de emplazamiento; constituye "el colmo de la

formalidad oficialista; una fórmula inconstitucional que no encuentra orden vígente y

rompe, en absoluto con la justicia socia'....•

Antes de la suspensión, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las

partes, deberá designar el personal de conservación, comúnmente llamado personal de

emergencia. es decir, la Junta fijará el número indispensable de trabajadores que deberán

continuar laborando en aquellas empresas cuya suspensión afecte gravemente la

•• DE l.A CUEVA. Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo tI, Op. cit., p. 652.
" CLIMÉNT BEl.TRÁN. Juan Bautista. Elementos de Derecho Procesal del Trabajo. Op. cit.• p. 275.
.. SANTO S AZUEl.A. /Iéc tor. Op. cit.. p. 268.
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seguridad y conservación de los locales, maquinaria y materias primas o la reanudación

de los trabajos, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 935 de la Ley Laboral.

La designaci ón de ese personal encuentra su fundamento en el princ ipio contenido

en el artículo 443, en el sentido de que " la huelga debe limitarse al mero acto de la

suspensión del trabajo", por lo que el derecho de presión se limita a la suspensión de

labores sin incidir en el daño a la fuente de trabajo, cuya preservación interesa no sólo a

la empresa sino también a los propios trabajadores de la misma; por lo que debe evitarse

que se lesiones la seguridad y conservación de las instalaciones, maquinaria y otros

bienes, a fin de que una vez solucionado el conflicto puedan reanudarse normalmente las

actividades de la empresa . El punto de equilibrio reside en que el personal designad o no

resulte excesivo, de manera que su actuación no implique la rea lización de labores que

afecten el derecho de huelga, ni tampoco insuficiente porque no cubriri a la finalidad de

preservar la fuente de trabajo .

La suspensión de labores o huelga, es un acto colectivo, juridicamente protegido, por

lo que una vez estallada en los términos legales, cl sindica to o la coalición de

trabajado res ernplazante podrá solicitar a la Junta que haga saber por los conductos

oportunos a las autoridades civiles correspondientes que otorguen las garantías

necesarias a los trabajadores para suspender el trabajo, conforme a lo dispuesto en el

articulo 449 de la Ley Federal del Trabajo.

Asimi smo y de acuerdo con los principi os fundamentales de la huelga, las minorias

no huelguistas, no pueden reanudar las labores después de su suspensión, ni ejecutar acto

alguno que lesione el derecho de las mayorias, ya que "se ofenden los derechos de la

sociedad cuando declarad a una huelga por la mayoría de los trabaj adores de una
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empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando" ; tambi én se

ofenden los derechos de la sociedad cuando declarada una huelga en términos que

establece la Ley, se trata de substituir o se substituye a los hue lguistas en el trabajo que

desemp eñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, tal cual lo es tablece el

art ículo 4°, tracción 11 , incisos a) y b) respecti vamente.

Por último es importante mencionar que la Ley Laboral establece en su artículo 466,

dos situaciones di ferentes que determinan la necesidad, de que pese al estallído de la

huelga, se conti núe la prestación de los servicios, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de vehículos de transporte, que se encuentren en ruta, hasta que

lleguen a su destino, y

11. Cuando se trate de hospitales o clínicas y demás establecímientos análogos, hasta

que puedan ser tras ladados los pacientes a otro estableci míento.

De acuerdo con el artículo 929 de la Ley Federa l de l Trabajo, una vez estallada la

huelga, los trabajadores , los patrones afec tados o cualquier tercero que demuestre su

interés, tienen setenta y dos horas para pedirle a la Junt a que proceda a declararla

inexistente, mediante una via procesal incidental (incidente de calificación de

inexistencia de la huelga), por no haber se cubierto los requisitos de fondo (justifi cación

de su objetivo, art iculo 450), de forma (presentación del pliego petítorío; el

emplazamiento . . ., articulo 920) o de mayoría (artículo 451 fracción 11 ), situaciones que

serán explicadas en el apartado correspo ndiente.V

89 Cons últcse el capítulo tercero, apartado 11 :La huelga atendiendo a su calificación. p. ]47.
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D) Terminación del Conflicto.
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Antes de abordar el tema a estudiar, es significativo parti r del hecho de que la Junta

dc Conciliación y Arbitraje deelaró la existencia legal de l estado de huelga, ya que si se

produjo una reso lución cont raria, la huelga no sólo no quedaría protegida por las

autoridades del trabajo , sino que se aplicaria estrictamente el articulo 463 de la citada

Ley.

Dentro del derec ho mexicano, en el artíc ulo 469 de la Ley Federal del Trabajo se

consagra el sistema de la regla ment aci ón del derecho de huelga, que comprende la

regulación y la determinaci ón expresa de las cuatro pos ibles situaciones por las cua les

puede terminar la huelga:

Artículo 469. "Lahuelga terminará:
1. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones;
11. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de
emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los
trabajadores.
111 . Por laudo arbitral de la personao comisión que libremente elijan las partes ; y
IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten
el conflicto a su decisión",

El célebre autor Mario de la Cueva, en su obra t:1 Nuevo Derecho Mexicano del

Trabajo. da un concepto de la terminación de la huelga , apuntando que se trata de "el

aeto de voluntad , bilateral o unilateral, o el laudo de la Junt a de Concili ación y Arbitraje

que resuelve el fondo del conflicto".

Esa definición abarca lo enunciado en el artículo transcrito, al efecto se hacen las

siguientes consideraciones:
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1. El acuerdo ent re las partes .

La fracción 1, del artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo, concierne al acto de

voluntad bilateral, esto es, el convenio entre los trabajadores huelguistas y el patrón, que

destaca como la fórmula más idónea de resolver el conflicto, porque representa la

formula de equilibrio ente los factores de la producción, donde se acuerdan, en sus

términos, las condiciones idóneas para reinstaurar el orden y reanudar las labores; no

debe olvidarse que el periodo de prehuelga tiene como misión el logro de un acuerdo

conciliatorio entre el trabajo y el capital.

Cabe advertir que ese convenio crea una nueva normatividad para regir las

condiciones de trabajo en la empresa; el cual adquiere legitimidad jurídica, cuando es

ratificado ante las juntas, conforme a lo dispuesto en el artículo 939 de la Ley Federal

del Trabajo.

El contenido de! convenio que da ternino a la huelga implica una transacción, esto

es, concesiones mutuas, o sea, una autocomposicián bilateral. seg ún la terminología de

Niceto Alcalá-Zamora y Ca~ti llo,90 que puede entenderse como un equivalente o más

bíen una excluyente jurisdiccional, ya que se resuelve e! conflícto sin la intervención del

juzgador. mediante sacrificios consentidos por ambas partes, por lo que se integra con un

desistimiento y allanamiento parciales, sin que necesariamente haya una

correspondencia exacta, pues puede haber una transacción equidistante o predominante a

favor de una de las partes en conflicto, generalmente se conviene el monto y forma de

.. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTtLLO, NicCIO, (Cuestio nes de Termino/agio Procesal, p. 86), Citado por
Juan Bautista Climént Beltrán, Elementos de Derecho Procesal del Trabajo, Op. cit., p. 307 .
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pago de los salarios caídos, aotc condiciones menos perjudiciales para los trabajadores

huelguistas.

2. El allanamien to del patrón.

La fracción 1I del citado articulo 469, se refiere a la aceptación del patrón de las

peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga, lo cual podrá hacer cn

cualquier tiempo del procedimiento de huelga.

Ahora bien, el allaoamiento no puede ser parcial sino total, porque de otro modo, no

se daría solución cabal al conflicto; y adem ás no puede limitarse a una simple

manifestación de conformidad con lo reclamado, lo que sería un allanamiento teóríco ,

sino que dcbc ser real, dándose un cumplimiento efectivo a las pretensiones.

Por otra parte, constituye la única causa de terminación que depende de la sola

voluntad del patrón. En todo caso, si el allaoamicnto es postcríor al estallido de la

huelga, para que produzca todos sus efectos y puedao reanudarse los trabajos, es

necesarío que la empresa o el patrón, cubra todos los salaríos caídos.

Es importante mencionar que si la Junta considera que se satisfacen cabalmente las

peticiones, resolverá dar por terminada la huelga, aunque se inconforme el sindicato

huelguista, porque de otro modo quedaría al arbitrio de éste la determinación jurídica del

allanamiento." Esa inconformidad puede hacerse valer por la vía de amparo indirecto,

entendi éndose que los efectos de la suspensi ón consistirán en permitir a los trabajadores

inconformes que no reanuden las labores sin que pueda el patrón rescindir las relaciones

91 CLIMÉNT BELTRÁN, Juan Bautista. Elementos de Derecho Procesal del Trabajo . Op. cit., p. 307.
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de trabajo de los mismos, en tanto se resuelve el amparo , pero no impedirá la

reanudación de las actividades de la empresa.

3. El laudo arbitral privado.

La fracción III de l artículo 469, implica la solución del conflicto de huelga mediante

el arbitraje privado, es decir, la huelga puede concluirse a través de la emisión de un

laudo pronun ciado por un arbitrio o comisió n arbitral, cuando las partes hayan elegido

ésta medida para dar solución a su conflicto de huelga, la cual siempre debe someterse a

la voluntad de los trabajadores, quedand o excluido el arbitraje obligatorio.

En el origen de esta forma de terminación de la huelga se encuentra un acto bilateral

de voluntad, mismo que legitima la función de los árbitros y hace obligatoria la

reso lución que dicten. Para que tal cosa ocurra se requiere que la selección de las

personas que deberán dictar el laudo que ponga fin a la huelga sea un acto absolutamente

libre, tanto de los trabajadores como del empresario.

No se dictan reglas legales a propósito de estos arbitrajes, obviamente la autoridad

habrá de cuidar de que no impliquen violación de derechos de los trabajadores

observando, al efecto, lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo expertos en la materia han señalado que éste tipo de solución al

conflicto, corre el riesgo de que no se aj uste en todas sus partes a las prescripci ones o

derechos de obligatorio cumplimiento, o que en definit iva no sea observ ado o cumplido

por las partes, y no existiendo una resolución dictada por la auto ridad laboral

competente, no existe la forma de obligar a su opo rtuno y cabal cumpl imiento, por lo

que las mismas habrán de someterse previamente a un compromiso arbitral de la Junta.
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Al respecto el autor Niccto Alcalá-Zamora y Castillo, considera que es una

verdadera función jurisdiccional la que realizan los árbitros designados por las partes,

los cuales se homologan al juzgador.

Por su parte, el autor C1imént Beltrán, señala que es correcto el criterio adoptado por

Alcal á-Zamora y Castillo, pues de otro modo carecería de eficacia y obligatoriedad la

decisión arbitral; y en cuanto a la ejecución del laudo arbitral, en caso de

incumplimiento corresponderá a los presidentes de las Juntas de Conciliación y

Arbitraje, conforme a lo dispuesto al artículo 940 de la Ley Laboral.92

4. El laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

La última fracción del artículo 469 de la Ley Laboral, señala que terminará la huelga

"Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas

someten el conflicto a su decisión". Este sistema para resolver las huelgas, que el

legislador reconoce taxativamente, es el laudo que pronuncie la Junta de Conciliación y

Arbitraje competente, en el caso de que los huelguistas hayan sometido su conflicto a

éste tipo de salida.

Ahora bien, tal solución se diferencia del laudo arbitral privado, en que no se

requiere la bilateralidad, sino que precisamente es una facultad unilateral de los

trabajadores huelguistas el someter el conflicto a la decisión de la Junta.

Al n..espccto el maestro Mario de la Cueva, en su obra El nuevo derecho mexicano del

trabajo. hace notar "que la declaración de la existencia legal del estado de huelga no

prejuzga sobre su justificación o injustificación, ya que lo único que establece es si

92 CLlM ÉNT IlELTRÁN, Juan Bauti sta, Elementos de Derecho Procesal del Trabajo, Op. cit.. p. 309 .
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comprobó la existencia de los requisitos exigidos por la ley para que la suspensión de

trabajo quede protegida. En cambio, la terminación plantea el problema de la

justificación o injustificaeión de la huelga, esto es, si son justificadas las peticiones de

los trabajadores en relación con las causales dc huelga previstas en la fracción XVIII del

artículo 123 y en el 450 de la Ley".93

Por otro lado y con respecto a éste tipo de arbitraje habrá de seguirse el

procedimiento para los conflictos de naturaleza económica si la huelga pretende cambiar

las condiciones generales de trabajo, y el procedimiento ordinario laboral, si con la

misma se ventilan conflictos relacionados con motivo de la violación del contrato

colectivo. Sin embargo es importante mencionar que puede el patrón no someterse al

arbitraje o, aceptándolo, no aceptar el laudo de la Junta. En éste caso dará por

terminadas las relaciones de trabajo, indemnizando a los trabajadores con tres meses de

salarios; veinte dias de salarios por cada año de servicios prestados; la prima de

antigüedad de doce días de salario por año, con el tope del doble del salario minimo

(articulo 162) y todo ello adicionado a los salarios caídos durante el procedimiento.

De otra parte. si son los huelguistas los que inobservan el arbitraje en cuestión, el

patrón podrá, sin responsabilidad alguna, dar por terminados los contratos de trabajo

(fracción XXI del apartado "A", del artículo 123 de la Constitución y artículo 948 de la

Ley Federal del Trabajo).

9] DE LA CUEVA, Mario , El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo , Tomo 11, Op. cit.. p. 666.
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11. LA HUELGA ATENDIENDO A SU CALIFICACIÓN.
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Contrastante con la movilización de facto, expresión de resistencia frente a la

opresión y los excesos del Estado Liberal, la huelga se legitima y repunta formalmente,

alcanzando la consagración de derecho constitucional, con el pensamiento social

contemporáneo. Regulada jurídicamente y sujeta a una serie de límites legales, esta

figura se trata y es considerada en la dogmática con el nombre de huelga económica,

profesional o leg ítima."

Más es muy interesante que circunscrita al carácter de derecho peculiar y privativo

del trabajador subordinado, pierda fuerza y" reduzca sus alcances en relación con el

ímpetu de la movilización de resistencia, en la gama de la acción directa. Ha de

pondcrarsc entonces, que pudieran estimarse ilícitas las huelgas realizadas por agentes

que no sean asalariados, es decir, trabajadores libres o personas vinculadas a la empresa

por relaciones ju ridieas que no son laborales, como ocurre, por ejemplo, con los partidos

políticos, grupos de presión, estudiantes, ciudadanos, toreros o inclusive amas de casa . 95

Más en la praxis ocurre que tal tipo de moviliza ciones se presentan muchas veces y

que ante la resistencia, civil o coyuntural, de sectores específicos que no pertenecen al

mundo del trabajo, las autoridades laborales han debido tolerarlas. Estudiadas dentro de

la dogmática como huelgas económicas , lo que técnicamente no es muy riguroso, estas

movilizaciones se traducen en la paralización temporal de las labores, efectuada por los

trabajadores para la defensa y promoción de sus condiciones laborales. Se trata, por

consiguiente, de reducirlas en el marco legal, a un simple expediente jurídico-formal,

'H SANTOS AZUELA, Héctor, Op. ci t., p. 226.
" Ibídem.. p. 227.
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circunscrito a los problemas que derivan de las relaciones de trabajo, por obra y

proclamación de los trabajadores subordinados de una empresa; la que se encuentre

afectada por el conflicto de huelga.

Limitadas al absurdo y con un muy pobre espectro, este tipo de huelgas violenta el

sentido sustancial y reivindicatorio de la autonomía colectiva del trabajo, y desde la

perspectiva procesal, el alcance de la autodefensa. Sin embargo, clamarán los voceros

del conservadurismo, que a través de su reconocimiento, dentro del derecho posítivo, las

huelgas son promovidas con apoyo del gobierno y sin duda estímuladas en perjuicio de

la empresa.

A la luz de este criterio, y considerando el contenido de las fracciones XVII y XVIII

de apartado "A", del artículo 123 Constitucional, así como el contenído de la Ley

Federal del Trabajo, las huelgas se clasifican en:

A) Huelga Existente .

Tomando en consideración la connotación que se le ha dado al concepto de huelga

dentro del derecho mexicano, entendida y regulada por la ley como un acto juríd ico, así

se ha denominado, no a la movilización obrera, sino al trámite del tipo procesal que para

operar la íntcrrupción temporal de las labores, reúne los requisítos de fondo, forma y

mayoría que la ley determina, expresamente para el estallamíento de la huelga.

El articulo 444 de la Ley Federal del Trabajo dispone que "la huelga legalmente

existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el

artículo 450". Dicho articulo al referirse a requisitos, incumbe a los requisitos de fondo,
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mayoría y fonn a,% necesaríos para que tenga vida jurídica el movimiento de huelga,

señalados en el articulo 451 de la Ley Federal del Trabajo.

No obstante, dentro de nuestro sistema no es menester que al reunirse los tres tipos

de requisitos señalados, la autoridad laboral determine expresamente, la existencia de la

huelga, misma que para un sector de la dogmática de conseguir integrarse la conjunción

mencionada, obtendrán naturalmente, el carácter de existente, por ministerio de ley

Se abunda en este sentido, que no se requiere la declaración de existencia

mencionada, toda vez que el legislador previene que cI incidente de inexistencia

respectivo será tramitado a petición de parte, dentro de los tres dias sucesivos al

estallamiento de la huelga. Sin embargo de solicitarse la declaratoria de inexistencia la

Junta estará obligada a declararla existente o inexistente, situación censurable para la

dogmática puesto que la autoridad sólo debe concretarse a declarar, en rigor, la

procedencia o no del incidente interpuesto. De esta suerte, hay quien considera ocioso

"que declarando la improcedencia de dicho incidente, se tenga que declarar la

inexistencia dcl movimiento, cuando la misma ley, de propio derecho la supone".97

Cabe entonces, señalar en suma, que dentro del ordenamiento mexicano no es

indispensable ni se encuentra regulado, de manera expresa, la declaración

correspondiente sobre la existencia de la huelga.

Por su parte el maestro Mario de la Cueva, define a la huelga existente como "la

suspensión de labores efectuada por las mayorías obreras, previa observancia de las

96 Los requisitos de form a a que se refiere el artículo 45 1 en su fracción 111 . el cual nos remite al co ntenido
del derogado artícul o 452 . corresponden a los señalad os en el articulo 920 de la Ley Federal del Trabajo.
97 ROSS GÁM EZ. Franci sco , Derecho Proce:tal del Trabajo. Cárdenas, Editor y Di stribuidor, 2" edición,
Tijuana d.c.• 1986, p. 4 70.
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formalidades legales y para alcanzar las finalidades asignadas por la Constitución a estos

movimientos".98

La anterior definición comprende los mismos elementos de la definición contenida

en el artículo 444 de la Ley Federal del Trabajo , en los siguientes t érminos:

a) Es una suspensión colectiva del trabajo.

b) La suspensión debe ser llevada al cabo por la mayoría de los trabajadores de la

empresa o establecimiento.

e) Debe estar presidida de la observancia de las formalidades determinadas en la

Ley.

d) Ha de proponerse los objetivos consignados en la Constitución.

Por otra parte, y tomando en consideración el último párrafo del artículo 929 que a la

letra dice "Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada

existente para todos los efectos legales" .

En consecuencia, la huelga se considera existente, bien porque no se halla

presentado la solicitud de inexistencia dentro del t érmino legal, o porque habiéndose

presentado, después de seguir el procedimienlo previsto en los articulos 930 y 931, la

Junta resuelve en contra de la pretensión del patrón.

B) Huelga Inexiste nte.

Continuando con la acepción dada al concepto de huelga, entendida como un acto

ju rídico, los ilustres maestros civilistas franceses Marcel Planiol y Georges Ripert,

definen a los actos inexistentes como aquellos a los ". . .que falta un elemento esencial a

9'S DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabaja , Tomo JI, Op. cit.. p. 602.
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su formación, de tal suerte que sea imposible concebirlos cn ausencia de él".99 Nuestro

Código Civil de 1928 recogió esta teoría cn su articulo 1794, que dice que "para que

exista un contrato se requiere: 1. Consentimiento. 11. Objeto que pueda ser materia del

contrato".

Sin embargo, dichos autores no cons ignaron la distinción entre actos inexistentes y

nulos, La razón de la distinción entre los actos inexistentes y nulos, explica el maestro

Manuel Borja Soriano, que acepta, en lo general las ideas dc Baudry Lancantineire y

Planiol, "rad ica en que no se puede anular la nada, de la misma manera que no se puede

matar a un muerto".100

De esta forma, dentro del derecho mexicano, con este nombre se indica la huelga que

se realiza sin cubrir, de manera completa, total o tan sólo parcia lmente, los requisitos de

fondo, forma y mayoría que la ley establece expresamente. En tal virtud constituye la

limitación más importante al derecho irrestricto de la huelga, que en contraste con su

reconocimiento, en el marco de la Ley Suprema. lo neutraliza y altera a través de la ley

reglamentaria.

Por su parte el maestro Mario de la Cueva señala que " . .. huelga legalmente

inexistente es la que no satisface las condiciones enume radasv.l'" es decir, la que no

satisface las condiciones que implica, la legalmente existente.

Mediante esta plataforma procesal se condiciona el acopio de la auto de fensa

reivindicatoria, proletaria por antonomasia, al permiso y consideración de las

99 DE LA CUEVA, Mario , El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo , Tomo 11 , Op. cít.. p. 60 1. (e l propio
au tor hace referencia a Trailé éíémentaire de droit civ il, Libraíre G énérate de Droit el de Jurisp rudente.
Par ís, To mo 1, 1946, pp . 147 Ysigs .).
100 ídem.
ro, Ibídem.. p. 603 .
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autoridades; en la especie, de manera lamentable, a una autentica autorización de la

Junta competente de Conciliación y Arbítrajc.l'"

Como ya se ha señalado, al desnaturalizarse el derecho de huelga, transformándolo,

dentro de nuestro derecho, en sólo un procedimiento, el manejo de su inexistencia se ha

convertido, también, en un incidente procesal con objeto de que la Junta competente de

Conciliación y Arbitraje califique y "autorice" su realizaci6n.

En su marco positivo, el articulo 459 de la Ley Federal del Trabajo,I03 establece que

la huelga es legalmente inexistente, cuando la misma se estalle por un número inferior

de trabajadores, al señalado, para tal efecto, en la fracción 11 del artículo 451 de la Ley

Federal del Trabajo. Tal formalidad es conocida como el requisito de mayoría de la

huelga.

Cabe mencionar que la mayoría de los trabajadores, para los efectos estudiados, se

determina dentro de nuestro derecho, como la mitad más uno de los trabajadores que

laboran dentro dc la empresa o estableeimiento declarado en huelga, habida cuenta de

que la comprobación de dicho requisito sólo podrá ser corroborado hasta después de que

el movimiento de huelga, hubiera estallado. Ciertamente, en virtud de su vinculación con

la jerarquía de los intereses esenciales de la empresa, no serán recontados, al efecto, los

votos de los trabajadores de confianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al

trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento, caso

102 SANTOS AZUELA. Héctor, Op. c ít.. p. 230.

103 Artículo ~59. La huelga es legalmente inexistente si: I. La suspensión del trabajo se realiza por un
número de trabajadores menor al fijado en el articulo 451. fracción JI; 11.No ha tenido por objeto alguno
dc los establecidos en el artículo 450; y IlI. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452.
No podría declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones
anteriores.
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contrario, el de los trabajadores que hubieren sido despedidos del trabajo después de la

fecha de presentación del escrito, ya que si podrán votar en un recuento, conforme a lo

establecido en el articulo 93 ) de la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, la existencia de la huelga se condiciona, también, a que la misma

persiga alguno de los objetivos precisados por el legislador en el articulo 450 de la

leylO4, y en esencia e! propósito de reestableccr el equilibrio económico violado,

considerándose inexistente aquella que no esté orientada en tal sentido. Tendrá por lo

mismo, este carácter, aquella huelga que estalle sin buscar cumplir con el requisito de

fondo, según la dogmática.

Asimismo, la huelga será inexistente, cuando se estalla con la omisión de los

elementos proccdimcntales, recogidos en el artículo 920 de la Ley Federal de! Trabajo105

y que la doctrina estudia como requisitos de forma de la misma.

104 Art ícul o 45 0. La huelga deberá tener po r objeto: I. Co nseg uir e l equi librio entre los diversos factores
de la producc ión, armonizando los derechos de l trabajo co n los del cap ital. n. Obtener del parrón o
patrones la cele bración del contrato co lecti vo del trabajo y ex ig ir su revis ión al terminar e l periodo de su
vigenc ia, de confo rmidad con lo disp ues to en el Capitu lo tII . del Tí tulo Sép timo . 111. Obtener de los
patrones la ce lebración del contrato-ley y ex igir su revis ión al term inar e l period o de su v igencia. de
con formi dad con lo dispuesto en el Capitu lo IV, del titulo Sépti mo . IV. Exigir el cumplimiento de l
contrato co lec tivo de trabajo o del contrato-ley en las empresas o es tablecimientos en que hubiese sido
violado; V. Exig ir e l cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de las utilidades; y
VI. Apoyar una huelga que teng a por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores . VII.
Exig ir la revisión de los salarios contractuales a que se refi eren los artículo s 399 bis y 4 19 bis.
lOS El conten ido de l artículo 920, corresponde al derog ado artículo 452, leg itimado mediante el inci den te
de inexistencia contemp lado en el num eral 929 de la Ley Federal del Trabajo.
Artí culo 920 . El proc edimi ento de huelga se iniciará med iante la presen tac ión del pliego de peticiones .
que deberá reunir los requisitos siguienles: I. Se dirigirá por esenio al patrón y en él se formul arán las
peticiones. anunciarán el propó sito de ir a la huelga si no son sa tisfechas , expres arán co ncretamente el
objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o e l término de prehu elga .
11. Se presentara por duplicado a la Junta de Co nciliació n y Arbitraje. Si la emp resa o esta blecim iento
están ubicados en lugar distinto al en que res ida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del
trabajo más próxima o a la autoridad pol ítica de may or jerarquía de l lugar de ubicac ión de la empresa o
establecimi en to. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá e l exped iente, dentro de las veinticuatro
horas s iguien tes, a la Junta de Con ciliaci ón y Arbitraje; y avi sar á teJegráfi ca o telefóni camen te al
Presid ente de la Junta; IJI. EJ avi so para la suspen sión de las labores deberá darse, por lo meno s. con seis
días de an ticipac ión a la fec ha señ alada para suspender el trubaj o y con diez días de antici pación cuando se
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Se podrá solicitar, dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión de las

actividades, que se declare inexistente la huelga, por no haberse cubierto los requisitos

de fondo (articulo 450), de forma (articulo 920) o de mayoría (artículo 451, fracción 11),

men cionados.

La solicitud de declaración de inexistencia se sujetar á al procedimiento establecido

en el numeral 930 dc la Ley Laboral:

1.Se formulará por escrito con copias para la demás partes,

JI. La solicitud deberá contener las causas y los fundamentos para ello, sin que más

adelante puedan aducirse causas distintas;

III. La Junta correrá traslado de la solicitud a las partes y las oirá en una audiencia,

donde también se ofrecerán y desabogarán las pruebas que ofrezcan. La audiencia se

deberá celebrar dentro de los cinco días siguientes, y

IV. Concluida la recepción dc las pruebas, la Junta resolverá sobre la existencia o

insistencia de la huelga.

Si la Junta declara inexistente la buclga, fijará un término de 24 horas para que los

trabajadores vuelvan a su trabajo, y en caso de no hacerlo, quedarán terminadas las

relaciones de trabajo, pudiendo la empresa contratar nuevos trabajadores (artículo 932,

fracciones 1, 11 Y11I).

tra te de servicios públicos. observándose las disposiciones legales de esta Ley. El t érmino se contará a
partir del día y hora en que el patrón quede not ificado.
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C) Huelga Lícita.

157

Dentro del régimen jurídico mexicano, la huelga se subdivide eo lícita e ilícita. En

primer término nuestra Carta Magna previene en su artículo 123, fracción XVIII, que

"las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los

factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del

capital.. ." . 106

De esta manera, en el marco constitucional se hace coincidir el requisito de fondo de

las huelgas existentes, con el principio toral y objetivo distintivo de la huelga lícita,

consistente en concordar los afanes antagónicos de los trabajadores y la empresa, para

conseguir la equidistancia y sana concertación de sus intereses profesionales y de elase,

en aras de preservar, con la solución de sus conflictos, el bienestar general. Ante tal

hecho, los legisladores comprendieron que la falta de un objetivo o finalidad, elemento

esencial para el estado legal de huelga, produeiria la inexistencia de una acción de

huelga, más no un caso de ilicitud.

Es importante mencionar que a criterio del maestro Héctor Santos Azue la. l'" existe

incongruencia y falta absoluta de rigor legal, al manejar sin sentido y eonlrario a tuda

lógica los conceptos de licitud e ilicitud , como caracteres distintivos del estallamiento de

la huelga, es decir, dice que existe imprecisión lógica al denominar huelga ilícita, a un

101'. Al respecto, el mae stro Trucha Urbi na , en su obra Nuevo Derecho del Trabajo. se ñal ó: "es poder de los
trabajadores decidir el equilibrio entre los factores de la producción. a través de la observancia de Jos
requisitos estrictamente fo rmal es consignados en la ley. con objeto de evitar la ingerenc ia de cualquier
auto ridad polí tica o , en su caso, de trabajo , que pudie ran impe dir el disfrute integral y re¡....ind ica toric de l
derecho de huelga", p. 234 . Esta co rriente de opinión . coi ncide co n lo apuntado por eJ maestro Héctor
Santos Azue la. en su obra Derecho Colectivo de Trabajo, quien afirma: .....cn la llamada huelga lícita. a
mi entender es muy claro, que la conse cución del equilibr io eco nómico entre los factores de la producción.
no es pot estad atinente . sujeta a la decisión y criterio de las Juntas competentes", Op. c ít ., p. 234 .
101 SANTOS AZUELA. H éctor , Op. ciJ.• p. 23 2.
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cierto tipo de huelga que no es necesariamente, la contraria de la lícita, ya que en la

razón se trataría de aquella que no pretende conseguir el equil ibrio entre los trabajadores

y la empresa, sin embargo, ambos conceptos advierten cuestiones diversas.

Para alguna corriente de opinión, el conce pto de licitud, recogido en la Constitución,

inspira la idea de que la huelga tiene como objeto promover la obtención de

reivindicaciones de carácter laboral , de suerte que no se atente contra la preservaci ón de

la fuente de trabajo . A esta concepción se enfrenta el perjuicio de que éste derecho

reivindicatorio debe sujetarse en sus alcances, a severas limitaciones procesales que

mengüen sus consecuencias e impidan la acción directa, los alcances de la autodefensa y

la resistencia sindical. Por lo mismo, para contener la presión de la fuerza sindical, se

rodea el disfrute de la huelga de procedimi entos que habilitan la ingerencia del Estado

para neutralizar las movilizaciones e inclusive contar, en su momento, con la potestad de

autorizarla.lOS

D) Huelga Ilícita.

En la Enciclopedia Juríd ica ltaliana lO9 se ofrece el concepto siguiente de ilicitud :

"E l concepto dc ilicitud equivale al dc violación de un mandam iento o de una

prohibición. Y puesto que los mandamientos y prohibiciones se refieren a los actos

humanos, lo ilícito es predicable del acto humano cumplido con violación de una regla

de conducta", esto lo podríamos resumir como lo que es contrario a la justicia, razón o

que no está permitido por la ley.

,oo SANTOS AZ UELA, Héctor , Op. cit.. p. 234.
'(J') DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 11, Op. cit., p. 603 (el propio
autor hace referencia a la Enciclopedia del díritto, Gtofre-Eduore, Tomo X X, Italia, 1970, pp, 90 Y sigs. ),
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El texto constitucional , dentro del articulo 123, tracción XVlII, cn una redacción

positiva determina en un primer párrafo que "las huelgas serán lícitas cuando tengan por

objeto conseguir el equilibrio entre los diverso s factores de la producci ón, armonizando

los derechos del trabajo con los del capital", y cn un p árrafo posterior, esta vez con la

redacción negativa, se lee que "las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente

cuando la mayoria de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y

servicios que dependan del Gobierno".

Siempre al tenor de la ley, conforme al articulo 445 de la Ley Federal del Trabajo"O

y cn claro detrimento de la libertad sindical, es considerada ilícita la huelga que se

proclama y estalla, por la rnayoria de los trabaj adores de la empresa cn dos supuestos :

a) Si se realiza mediante la comisión de actos violentos contra la persona o

propiedades del patrón o sus represen tantes, si es que aquellos se realizan por la rnayo ria

de los trabajadores huelgui stas, o

b) Si la misma se estalla, suspendiendo las labores de empresas o ServIC IOS

dependientes del Gob ierno, en el caso de que la Nación se encontrara en estado de

guerra, según se desprende de las fracciones l y 11 dcl articulo 445 de la Ley.

Al respecto, el autor Jesús Castorena, 111 en su obra Procesos del Derecho Obrero

refiere "una huelga declarada por los trabajadores que pertenezcan a establecimientos o

servicios que dependan del Gobierno, tiene el efecto de debilitar la capacidad de defensa

110 Artículo 445. Lahuelga es ilícita: I. Cuando la mayoria de los huelguistas ejecuten actos violentos en
contra de las personas o las propiedades; y IJ. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a
establecimientos o servicios que dependan del Gobierno.
111 CASTORENA J. Jesús, Procesos del Derecho Obrero, Editorial Dido!, S. de R.L., México 4, D.F.,
(s.a.), p. 3 16.
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del propio Gobierno". Por lo mismo resulta bizantino realizar cuestionamientos al

respecto, salvo el problema no raro, de que busquen estimarse situaciones de

emergencia, todo tipo de experiencias que pudieran afectar los intereses de los grupos de

poder en la empresa y el Estado; razón por la cual el Congreso Constituyente limito la

situación de peligro, exclusivamente al estado de guerra.I12

Por cuanto concierne a la hipótesis de ilicitud de la huelga por violencia, el autor

H éctor Santos Azuela,' !' ha considerado que la condición de que los actos violentos

sean cometidos por la mayoria dc los trabajadores huelguistas, fue introducida por el

diputado constituyente Heriberto Jara para evitar que un pequeño grupo de agitadores

ocasionara la perdida del empleo a trabajadores que no hubiesen participado en dichos

actos.114

Asimismo, el autor Clim ént Beltrán, sostiene que el derecho de presión legal, que es

donde reside el derecho de huelga, tiene su ámbito de expresión natural en la suspensión

de las labores, por lo que aquellas actividades de carácter coactivo que van más allá de la

suspensión citada, cn daño de las personas o las propiedades, están fuera del derecho de

112 SANTOS AZU ELA, H éctor, 01'. cít.. p. 236 .
m Ib ídem., p. 237.
114 A criterio de l maestro So lo Ccrbón, el precepto que contempla la ilici tud de la huelga por actos
vio lentos. presenta diversas imprecisiones: "La primera condición, de que la co nducta sea de la mayoría
di! {os huelgu istas , es prácticamen te incomprobable, ya que no existe pos ibilidad alguna de co nstatar a
intervención real de un número exac to de trabajadores que pudieran co nstituir dicho sector mayoritario .
Por otro lado, en su carácter de huelgu ista puede ser de muy dificil comprobación, ya que la violencia
podría rea lizarse por terceros co n ánimo de desvirtuar el mov imiento. La calificació n de actos vio lentos
tiene un rango cas i indefini do, ya que la categoría de vio lencia pueden incluirse desde actos
verdaderamente destructivos y acciones fis icas, hasta la mera emisión de son idos, palabras injuriosas o
amenazas, es decir, la vio lenc ia puede ser de hecho O de palabra. y en ambos casos tiene una gran
diversidad de grados. El tercer elemento de esta fracción 1 del artículo 445 podría también calificarse de
impreciso . porque de fi rma alguna se determina si la violencia debe causar algún tipo de daños - v en que
puedan consis tir estos- co ntra personas o prop iedades. La disposición deja un sabor de subjetividad, que
amplia al infinito las facultades de quien deba cali ficar una huelga:' , Teor ía General del Derecho del
Trabajo, 01'. cit., p. 265 .
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huelga y por virulencia consiguiente no están protegidas por la ley, por lo que se

encuadran dentro de la huelga ilieita precisamente.

En este sentido, a criterio del maestro Santos Azuela,1 15 la comprobación mayoritaria

de los trabajadores de la empresa para estallar la huelga es considerado incomprobable,

ya que es imposible adivinar cuando habrán de presentarse los hechos violentos, así

como el verificar el numero cierto de huelguistas que participaron en las conductas

proscritas.

La necesidad de que los actos violentos fueran realizados por la mayoria de los

huelguistas, tuvo sin embargo, su razón de ser, en la posibilidad de que se utilicen

agitadores filtrados que provoquen el caos entre la masa y realicen daños censurados,

encubiertos cn cl anonimato. De aquí se desprende, que sólo deberán ser despedidos en

términos del artículo 934 de la Ley Federal del Trabajo. I'" aquellos trabajadores

huelguistas que especificamente hayan realizado los actos violentos, es decir, a los que

se compruebe, expresamente, su culpa en la comisión de los daños inferidos, desde

luego gravemente, sobre las personas o las propiedades, exonerándose a aquellos que

sólo se hayan sumado al paro de labores. ' !"

Enmarcada en los principios del derecho adjetivo, la ilicitud de la huelga deberá

requerirse, mediante el procedimiento que se utiliza en la declaración de inexistencia,

atendiendo a lo establecido en el articulo 933 de la Ley Federal del Trabajo , que dispone

11' SANTOS AZUELA, Héctor, Op. cit.. p. 237 .
ue Arti culo 934. Si la Junta de ConciJiaci6n y Arbitraje declara que la huelga es ilícita. se darán por
terminadas las relaciones de trabajo de los huelgu istas.
111 Al respec to, el cé lebre jurista Néstor de Buen, en su obra Derecho Procesal del Trabajo, refirió que lo
dramático de la medida no se ha reflejado en la práctica. de igual manera y haciendo referencia a lo
señalado por el maestro Baltasar Cavazos Flores menc ionó: "en nuestro derecho positivo no exi sten
anlecede ntes en el sentido de que se hubiere declarado ilícito algún movimiento de huelga", Op. cit. p.
6 11.
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"en el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se observarán las normas

contenidas en el artículo 930 de esta Ley", aunque los efectos resultan diferentes, pues

dan por terminadas las relaciones de trabajo dc los sujetos huelguistas y el patrón

quedará en libertad de celebrar nuevos contratos de trabajo, independiente de las

responsabilidades penales o civiles.

Cabe hacer notar las observaciones enunciadas por e! autor Climént Beltrán,1 18

respecto al artículo 933 dc la lcy: en primer lugar, no puede operar el termino para

promover la ilicitud en la misma forma que para promover la declaración de

inexistencia, ya que para ésta el artículo 929 señala que debc solicitarse dentro dc las 72

horas siguientes a la suspensión dcl trabajo, por lo que precluyc cl derecho a formular

esa solicitud sino se presenta en ese término. Eso no puede hacerse extensivo a la

promoción de ilicitud, porque puede ocorrir que los actos ilicitos se cometan mucho

tempo después de! estallamiento de la huelga. Por ello, debe considerarse que e! término

de 72 horas para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga es también aplicable

en lo conducente para promover la ilicitud, pcro compu tándose a partir de la fecha en

que se cometan los actos ilícitos.

E) Huelga Ju stificada.

Dentro del ordenamiento mexicano, el legislador en el artículo 446 de la Ley Federal

dcl Trabajo, define la huelga j ustificada como "aquella cuyos motivos son imputables al

patrón". Esa calificación de imputabilidad sólo puede hacerse, cuando los trabajadores

se someten al arbitraje de la Junta, ya quc entonces podrá ésta estudiar a fondo el

118 CLIMÉNT BELTRÁN. Juan Bautista. Elementos de Derecho Procesal del Trabajo, Op. cit., p. 304.
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problema y decidir si el patrón dio causa al movimiento de huelga y por lo mismo debe

sufrir las consecuencias de la imputabilidad o sea, el tener que satisfacer las peticiones

de los trabajadores, en cuanto sean procedentes, y el pago de los salarios

correspondientes a los días que hubiese durado la huelga, es decir, el monto integral de

los salarios caídos de los que fueron privados hasta la normal reanudac ión de las labores.

Para el maestro Trueb a Urbina,I 19 la huelga imputable o ju stificada es aquella en la

que se comprueba cualquiera de los objetivos de la huelga que hubiere sido declarada

existente o lícita; en tanto que la huclga inimputablc al patrón es aquella en que no se

logró comprobar cualquiera de los objetos de la misma; la base para la declarac ión dc la

imputabilidad e inimputabilidad es la resolución en que la huelga se hubiere declarado

lícita o existente".

Dentro de éste orden de ideas se ha apuntado que el concepto de imputabilidad y por

ende la inimputabilidad responde a la necesidad de determina r si la huelga ha sido el

resultado de una acción u omisión empresaria l sancionable o un acto infundado de los

trabajadores. Más cabe considerar que confirmado en la jurisprudencia desde hace ya

varias décadas, prevalece el criterio cuestionable de que pese a la declarac ión de que la

huelga es legalmente existente, no se entiende, como consecuencia, que la misma deba

ser considerada imputable al patrón. Al efecto se asevera que la declaratoria de que la

huelga tiene existencia legal , sólo implica que para llevarla a cabo, los trabajadores si

cumplieron con los artículos 450, 45 1, 920 Y92 1 de la Ley Federal del Trabajo, pero que

ello es independiente en el fondo, de que las causas de la suspensión de las labores

119 TRUEI3AURI3INA, Alberto, Evoluci ón de las Huelgas, Editorial Botas, México, 1950, p. 272 .
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resulten o no imputables al patrón,120 es decir, la declaración de existencia legal de la

huelga otorga protección ju rídica a la suspensión de las labores, l2l porque atañe al

cumplimiento de los requisitos formales, pero no resuelve el fondo del conflicto, que

concierne al laudo de imputabilidad.

Cabe precisar, que hasta después de estallada la huelga y al efecto, calificada de

existente, se podrá tramitar el procedimiento de imputabilidad corrcspondíente. V' con el

objeto de que, en su momento, el patrón sea considerado responsable del conflicto. Si

por el contrario, la resolución declara que la huelga fue injustificada, el patrón quedará

exonerado de la responsabilidad en el conflicto, al margen de que se requerirá, a través

de la Junta competente, el retomo a las labores, conforme al artículo 937 de la Ley

Federal del Trabajo.123

La tramitación de la imputabilidad de la huelga, deberá promoverse por iniciativa de

los trabajadores (a instancia de parte), pues son ellos quien deciden primeramente si

no Con respecto a la llamada ju stificación o imputabilidad del movimi ento de huelga, el autor S OlO

Cerbón, en su obra Teoría General del Derecho del n-abajo , considera que " para llegar a ella es
indispensab le estudiar el fondo de la misma , y en este momento habrá de cumplir con todo el
procedimiento a que se refieren los artículo 937 y demás corre lacionados de nues tra Ley Federal del
Trabajo" , Op. cit.. p. 266. Por su parte el maestro Climént Beltrán en su libro Elemen tos de Derecho
Procesal del Trabajo. refiere que para saber si la huelga es justificada se tiene que someter al arbitraje
eleg ido libremente por las partes.• segú n la fracción IJI del art ículo 469, o dictado por la Junta. segú n la
frac ción IV, Op. cit.. p. 30&.
121 Artículo 447. La huelga es causa legal de suspensión de los e fectos de las relaciones de trabajo por
1000 el tiempo que dure.
In El procedimiento de imputabilidad aludido , es citado por el maestro Héctcr Santos Azue la, como un
incidente de imputabilidad, mientras que el autor Clim ént Beltrán. tambi én lo cita como demanda de
imputabilidad,
123 Artículo 937 . Si el conflicto motivo de la hue lga se somete por los Irabaja dore s a la decisión de la
Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimi ento pa ra conflictos colectivos de naturaleza
económi ca, seg ún el caso. Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga 00 0 imputables al
patrón , condenará a éste a la satisfacci ón de las peticiones de los trabajadores en cuando sean procedentes,
y al pago de los salarios correspondientes a los días que hub iese durado la huelga. En ningún caso será
co ndenado el patrón al pago de los sala rios de los trabajadores que hubiesen declarad o una huelga en los
t érm inos del art ículo 450 fracción VI de esta Ley.
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someten el conflicto para su solución a la autoridad competente, ya que los patrones se

encuentran jurídicamente impedidos para hacerlo.

Ya asi, de la doctrina se desprende una distinción dual entre, de un lado, los

conceptos huelga existente o inexistente y huelga lícita o ilícita, y del otro, huelga

justificada o injustificada. Los dos primeros se relacionan con la huelga como

procedimiento o instrumento de coacción, mientras el tercero se refiere a la procedencia

o improcedencia de los derechos sustantivos reclamados por los trabajadores. Por tanto,

la justificación de la huelga solamente se conocerá en la resolución que pone fin al

conflicto . Ante ello, se puede mencionar, que tanto la huelga lícita como la existente

pueden ser calificadas como justifi cadas o imputables al patrón, lo que no se puede dar

con las huelgas inexistentes o ilícitas.

F) Huelga Injustificada.

Como fue abordado en el subtitulo que antecede, la huelga injustificada, es aquella

cuyos motivos no le son imputables al patrón.

Al respecto, el maestro Trueba Urbina señala lo siguiente:

~· . . .la huelga imputable o justificada, es aquella en la que se comprueba cualquiera de los
objetivos de la huelga que hubiere sido declarada existen te o licita; en tanto que la huelga
inim putable al patrón es aquella en que no se logró comprobar cualquierade los objetos de
la misma......12

La calificación de imputabilidad o inimputabilidad, sólo puede hacerse cuando los

trabajadores se someten al arbitraje de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que

entonces podrá ésta estudiar a fondo el problema y decidir si el patrón dio o no causa al

movimiento de huelga y por lo mismo, el patrón debe sufrir las consecuencias de la

' " TR UEBA URll INA. Alberto, Evolución de las Huelgas , Op . cit ., p. 272 .
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justificación de la huelga, o sea, el tener que satisfacer las peticiones de los trabajadores

en cuanto sean procedentes y el pago de los salarios correspondientes a los dias que

hubiese durado la huelga. en caso contrario , el patrón quedará exonerado de la

responsabilidad del conflicto, al margen de que se requerirá, a través de la Junta

competente, el retomo a las labores de los trabajadores, en términos del articulo 937 de

la Ley Federal del Trabajo.125

Como se puede adverti r, so pretexto de dimensionar el ejercicio y efectos de derecho

constitucional de huelga, que no puede ni debe entenderse como potestad jur ídica

absoluta, se pretende someter su fuerza y dinámica de resistencia a figuras procesales,

rutinarias y formales de naturaleza incidental. De ésta suerte al depender la contundencia

social de la acción directa, vía la huelga, de la complacencia del Estado, en la actualidad

liltrado por el transpersonalí smo económico y el rumbo neolíberal, se vuelve a

desatender el origen de dicha figura, emergente de la lucha y reacción articulada del

trabajo, por la justicia social.

m Esta distinción entre la just ificación e injustificación de una huelga , aunque no se encuentra
exp resamente enunciada por la ley, debe sin embargo snponérsele y es preci so tenerla en cuenta al
examinar los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimi smo, es imperioso señalar que
ninguno de los insignes juristas en materia del trabajo, han establecido una defmici6n concreta de lo que
implica la huelga injustificada , sin embargo, la refieren al co nccptualizar una huelga jus tificada; en es te
sentido. los autores Mario de la Cueva y Héctor Trueba Urbina, seña lan como huelga injustificada a la
huelga ín ímputuble al patr ón.
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1Il. DE LA LEGITIMACIÓN J)E LA HUELGA.

Al Capacidad.

167

Ignacio Burgoa,126 en su obra El Juicio de Amparo señala que según el derecho civil,

existen dos especies de capacidad: la de goce y la de ejercic io; la primera corresponde al

atributo de ser persona juridica, es decir, poder ser sujeto de derechos y obligac iones; la

segunda es la facultad que tiene el sujeto para desempeñar por si mismo los derechos de

que es titular. Agrega que en el ámbito procesal, la capacidad consiste en la facultad para

comparecer en juicio por si mismo, esto es, por su propio derecho, o en representación

de otro. Es por ende una especie de capacidad de ejercicio genérica. De ahí que, quien

sea incapaz para ejercitar por si mismo sus derechos, no puede comparecer a jui cio sino

por medio de un representante legal.

Para tratar el tema de la capacidad en materia laboral, hay que distinguir que esta

puede desglosarse en dos conceptos diversos. Uno de ellos se refiere al concepto

genérico de la capacidad, es decir, que la persona se encuentra fisicarnente de acuerdo

con la ley para poder llevar ante los tribunales sus reclamos o bien comparecer en

defensa. En caso contrario, la persona se encontrará limit ada o imposibilitada para

hacerlo, corno en los casos de los menores de edad, inhábiles mentales, entre otros.

Tal concepto es reconocido por el maestro Nésto r de Buen, al señalar que la

capacidad para ser parle equivale a la capacidad ju rídica en general: capacidad de goce,

en estricto sentido.J27 Eso sólo es valido en términos generales, al menos en la materia

126 llU RGOA ORJHUELA. Ignacio , El Juicio de Amparo. Editorial Po ITÚa. 9" ed ición. México, 1999, p.
329.
121 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo, Tom o Il, Edi torial POITÚa, 2' edic ión,
México, 1990, p. 221.
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que nos ocupa . En realidad todos los entes dotados de capacidad juríd ica, tienen , al

mismo tiempo capacidad para ser parte en un proceso. Pero esa capacid ad llega más

lejos, ya que es posib le la intervención como parte en un proceso de entes sin

personalidad juríd ica. Es cl caso de la coalició n que puede promover una huelga con

respecto a las causales previstas en el articulo 450 de la Ley Federa l del Trabajo , que no

se relacionen con la celebración, cumplimiento o revisión de los contratos colectivos de

trabajo o contratos ley.

El otro concepto de capacidad procesal, se refiere a reunir, en la persona que

comparece a juicio los requisitos legales necesarios para que una de las partes accione y

la otra comparezca a excepcionarse o a defenderse en j uicio. Por ejemplo los mayores de

edad se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles; por tanto, gozaran de

capacidad ante el proceso laboral , porque gozan de la mayoría de edad . Este derec ho esta

únicamente condicionado a la plenitud del ejerc icio de los derechos civiles. Aún así, en

materia laboral, se establecen excepciones no previstas en el derecho común, como es la

de los menores de dieciséis años, a los cuales por una concesión especial del derecho del

trabajo se les otorga capacidad sin ninguna otra condición q úe la de ser trabajadores

Al respecto, el célebre autor Néstor dc Buen, señala que la capacidad procesal es al

proceso como la capacidad de ejercicio es a los derechos sustantivos. Sin embargo

señala que no son coincidentes, En parte porque la capacidad laboral de ejercicio es

distinta de la civi l. Pero, además, porque en materia laboral sólo se considera en forma

especial la minoría de edad, ya que, los menores de dieciocho años pero mayo res de

dieciséis, tienen capacidad procesal, esto es, pueden acudir a juicio por si mismos,

aunque tendrán que contar con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en
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caso de no contar con asesoría en el juicio, lo mismo que los menores de dieciséis años,

quienes con tar án con un representante de esa Procuraduría, en términos de lo dispuesto

por el artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo.

B) Legitimació n.

El ilustre autor Ignacio Burgoa Oríhuela, expresa que si la capacidad es una aptitud

general para comparecer y actuar en ju icio; la legitimación es una calidad específica

para actuar en un juicio determinado, vinculándose a la causa remota de la acción, es

decir, una calidad especifica que confiere aptitud para ejercitar una determinada acción

como sujeto activo de la misma, o para estar en la posición de demandado , como sujeto

pasivo.

Ello indica que el actor y el demandado estarán legitimados activa o pasivamente, en

sus respectivos casos, si son sujetos reales de la relación sustantiva que implica la

mencionada causa. Por consiguiente, si el que ejercita una acción no tiene o no

demuestra su calidad de sujeto en dicha relación, no estará legitimado activamente; y

bajo los mismos supuestos si el demandado carece de ella, no tendrá legitimación pasiva

El mismo autor, pone como ejemplo el caso de que si una persona ostentándose

como arrendador ejercita la acción de desahucio y no tiene ese carácter o no lo

demuestra (por no haber celebrado un contrato de arrendamiento escríto), no estará

legitimada activamente en este juicio; y si el demandado no es arrendatario no habrá

legitimación pasiva.
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De ahí desprende que la idea de legitimación procesal diverge de la capacidad, "pues

independientemente de que el actor o el demandado sean capaces o incapaces, pueden

estar o no legitimados activa o pasivamente en un ju icio determ inado".128

Es importante esa observación porque suele aludirse equívocamente a la falta de

capacidad como equivalente a la falta dc legitimación, es decir, la capacidad consiste en

las cualidades personales requeridas para actuar en juicio, en cuanto a la salud mental, la

edad, etc., mientras que la legitimación implica, adem ás de tener capacidad, como

cualidad genérica para actuar en juicio, la existencia de una cualidad específica en

relación con un determinado juic io, para estar en aptitud de ser sujeto activo o pasivo del

mismo.

Por su parte el autor Climént Beltrán, en su obra Elementos de Derecho Procesal del

Trabajo , señala que existe una confusión en el concepto expuesto por el maestro Burgoa,

al considerar dos conceptos de legitimación en uno solo: la legitimación procesal y la

legitimación en la cal/SO; la primera es un presupuesto de idoneidad procesal para el

ejercicio de la acción que debe estudiarse antes de darle trámite, y la segunda atañe a la

procedencia de la acción como pretensión, lo que resuelve al examinar el fondo del

asunto en la sentencia o laudo.129

'" CLlM ÉNT tl ELl RÁN . Juan Bautista, Elementos de Derecho Procesal del Trabajo , Op. cit., p. 92.
I ~ :\ 1Tt."Spc.'\.1 0 . se transcribe una tesis de j urisprudencia que fue citada por el mismo autor Cl imént Beltrá n:
LEG IT IM¡\ C IÓN PROC ESAL . La Legit imaci ón en general es la situación en que se encuent ra una persona con
res pecto a determinado acto o situac i ón ju rídica, para el efecto de poder ejec utar legalmente aquel o de intervenir al

ésta;es la facul tad de poder actuar en el proceso como actor, como demandado, como tercero, o bien, representando a
éstos ; co nstituye la idoneidad para actuaren el juicio, inferida de la posici ón que guarda la persona fT<.suc a l litigio.
Debe d istinguirse entr e la legitimación en la causa y la legitimación procesal . pues mientras la primera es una
co ndic ión para obtener sentenc ia favo rable. la segunda es un pres upueste proces al, cuyo previo examen se impone
obliga toriam ent e al juzgador. C.T1 virtud do: que se rraducc prácticamen te en la T itularidad de la Acción y en la facultad
de hacer la valer c."TIJuic io.
Direc to 564/ 1975. Por unanimidad de votos. Ponente: Mi nistro Manuel Y ánez Rui z.
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C) Personalidad.

Esta no es la facultad de comparecer a juic io por si mimo (capacidad) ni la de estar

legitimado activa o pasivamente, es decir, la aptitud de ser titular de la acción o de la

excepción (lcg ítímací ónj' f", sino que, según lo expuesto por el maestro Burgoa, entraña

la cualidad reconocida por el juzgador de actuar eficazmente en un procedimiento,

independientemente del resultado de su actuación , es decir, la calidad de parte en el

juicio.

La personalidad puede existir originariamente o por modo derivado. El primer caso

comprende al sujeto que por si mismo desempeña su capacidad de ejercicio al

comparecer en juicio esté o no legitimado activo o pasivamente, en el segundo, la

persona que la ostenta no actúa por su propio derecho, sino como representante lcgal o

convencional de cualquiera de las partes procesales, independientemente de la

legitimación activa o pasiva de éstas.

En consecuencia, cabe concluir que la personalidad originaria entraña la cualidad de

ser parte en el juicio por propio derecho, y la personalidad derivada es la de quien se

ostenta como representante legal, lo que Kelsen llama personalidad delegada, y que

también se denomina personeria.

En síntesis, y atendiendo a lo expuesto, el maestro Climént Beltrán dice: la

capacidad procesal concierne, no a los requisitos para ser parte, porque se puede ser

parte sin capacidad procesal. El hecho del nacimiento constituye a la persona con

capacidad para ser parte aún cuando no pueda actuar en el proceso por si mismo hasta

adquirir la mayoría de edad; puede tener capacidad jurídica para ser parte, pero carece de

'lO CLlMENT IIEL'Il{ÁN, Juan Bautista. Elementos de Derecho Procesal del Trabajo , Op . c ít.. p. 92 .
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capacidad procesal. En cuanto al requisito de la personalidad consistente en la identidad

de la parte, si es persona física, y si es una persona moral, en acreditar que se ha

constituido conforme a la ley correspondiente; es decir, una sociedad anónima acredita

su personalidad con la escritura constitut iva, lo que atañe a los requisitos de integraci ón

de esa persona moral. Eso es distinto a la representación en juicio, que señala el mismo

autor, no es propiamente un problema de personalidad sino p ersonería , que atañe a los

requisitos exigidos para la eficacia procesal de la representación, a fin de que por medio

de otra persona se comparezca en juicio; es la calidad de representante o apoderado.

Por ejemplo, cuando un sindicato emplaza a huelga, la p ersonalidad del sindicato se

acredita mediante la constancia de la Dirección de Registro de Asociaciones, que

demuestre que ese sindicato esta constituido conforme a la Ley. El carácter de Secretario

General o de representante mediante la toma de nota de la Directiva, expedida por la

citada Dependencia, que acredita la p ersonería, en palabras del maestro Climént Beltrán.

La legitimación mediante la idoneidad para el ejercicio de la acción colectiva de huelga,

al cumplir los requisitos que condicionan el emplazamiento, previstos en los articulo 920

y 923 de la Ley Federal del Trabajo.

Asi, en el caso que el sindicato de la industria de la construcción emplace a huelga, a

una empresa metalúrgica, carecerá notoriamente de la legitimación al no estar

comprendidas cn su radio de acción las actividades de la ernprcsa, por lo que no les

podria proporcionar los trabajadores para prestarle servicios. Quiere decirse, que aún

habiendo satisfecho los requisitos procesales de personalidad y personería faltaria el de

la legitimación por carecer de idoneidad para ser titular de la acción intentada.
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Partes son las personas entre las cuales versa el litigio ante el Tribunal. Es problema

cotidiano en los tribunales establecer , en determinado proceso, quienes son partes y

quienes no. En este aspecto, es conveniente adoptar la elara opin ión de Chiovenda, en el

sentido de que las partes se constituyen una en el suje to activo y otra en el suje to pasivo

de toda deman dajudicial.1J 1

Numerosas páginas de los tratados sobre temas procesales, se han desti nado a

concretar o definir lo que debemos entender por parte, sin embargo el autor Bennúdez

Cisncros, señala que una definici ón sencilla de parte, es la expuesta por el autor Porras

Lopez, en su obra Derecho Procesal del Trabajo, quien afirma: "parte es todo sujeto que

ejercita la acción y opone la excepción principal conexa o accesoria para la actuació n de

la ley".

Este concepto comprende a los terceristas quienes también deben considerarse como

verdaderas partes en la relación procesal. Así, la capacidad de ser sujeto del proceso

lleva implicita la de ser parte del mismo, y que ser parte de un proceso implica la

facultad de promover. Esa facultad de promover se otorga tanto a las personas fisieas

como a personas morales, atendien do al texto de la Ley Laboral.

La regla general sobre la capacidad para ser parte, aparece consignada en el articulo

689 de la Ley Federa l del Trabajo: "Son partes en el proceso del trabajo, las personas

físicas o morales que acredi ten su interés juri dico en el proceso y ejerciten acciones u

opongan excepc iones". Por su parte el articulo 690, establece que las personas que

13' BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel, Derecho del Trabajo , Editorial Oxford Univcrsiry Pres s. México,
2000, p. 385.

Neevia docConverter 5.1



174 EL PROCEDIMIENTODE LA HUELGA

puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán

intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por

la Junta.

De la definición se desprende que el concepto de parte va unido al interés juridico, al

sujeto que hace suya la iniciativa se le denomina actor, en tanto que el que se ve

constreñido a soportar las consecuencias del juicio se le llama demandado, Por otro

parte se consideraron terceristas las personas, que, al estimar violados sus intereses

ju rídicos en un juicio entablado entre otros, comparecen ante éste para defenderlos.

Esto es lo que se llama legitimación procesal. que consiste en considerar a las partes

para actuar en el procedimiento mediante el interés jurídico y con idoneidad,

demostrándose el interés jurídico, a través de la personalidad.132

En términos generales, las partes en un proceso laboral son las partes que hacen valer

una pretensión y las que pueden ser afectadas por esa pretensión.

A éstos sujetos corresponde la facultad de obrar ante el órgano jurísdiccional,

competente por la matería de que se trata, para ejercitar su acción entendida como

derecho.':" cuyo cumplimiento exigen: o para oponer excepeioncs y defensas, que son

oposiciones dc acción, a la demanda formulada por la parte actora, la primera se

concreta a destruir la acción por falta de los presupuestos o requisitos necesarios para la

continuación del proceso, la defensa es una oposición al reconocimiento del derecho

sustantivo pretendido en la demanda.

132 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Iván Aram is, (recabado de una de las cátedras impartidas dentro del
curso denominado Derecho Procesal del Trabajo, impartido en el Instituto Nacional de Desarrollo
Jurídico, A.c.).
133 RAMÍREZ fONSECA. Francisco, La Prueba en el Procedimiento Laboral. Comentarios JI
Jurisprudencia, Editorial Pac, S.A. de C.V., 5" edición, México, 1988, p. 57.

Neevia docConverter 5.1



DE LA LEGITIMACiÓN DE LA HUELGA 175

La pretensión tiene como base la relación de trabajo, el contrato colecti vo de trabajo,

o el derecho de asociación profesional , por tanto, son y serán las partes en el proceso las

mismas personas que lo son en las relaciones sustantivas: los trabajadores, los patrones y

los sindicatos de unos Yotros.

Ahora bieo , analizaodo las excepciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo,

encontramos la de falta de personalidad , la de incompetencia, oscuridad o imprecisión

de la demanda y la de litispendenc ia. La excepción de falta de personalidad se clasi fica

como dilatoria porque tiene como objetivo retardar, detene r las acciones ejercitadas por

las partes, de ahí que los sujetos que interv ienen como partes en el proceso laboral deb en

acreditar su calidad de actor o demandado, representante o apoderado, para intervenír en

el proceso a través de un medio idóneo.

"Los representantes legales son personas que intervienen en el proceso no por

derecho propio , sino porque la ley finca en ellos la representación de una o vanas

pers onas o entidades".' J· Se ha determinado que él o los representantes de los patronos,

personas fisicas, deben acreditar esa calidad mediante carta poder firmada por dos

testigos, si el patrón es una persona moral, el representante de éste deberá acreditar tal

circunstancia mediante una carta poder y exhibiendo el testim onio de la escritura

notarial que acredite las facultades del representante legal de la empresa para otorgar

poder, o con el testimonio notarial que lo acredite como representante de la emp resa,

cualquier ausencia, error u omisión al respecto , fundará la procedencia de la excepción

de falta de personalidad.

". CASTOREN A J. Jesús, Op. cit., p. 112.
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La Ley Laboral establece las formas en que se debe acreditar la personalidad de las

partes, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo

mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin

necesidad de ser ratificado ante la Junta .

b) Cuando el apoderado actúe como Representante legal de la persona moral, debe

exhibir el testimonio notarial que asi lo acredite.

e) Cuando el compareciente act úe como apoderado de persona moral, podrá acreditar

su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos,

previa comprobación de quc quien otorga el poder está legalmente autorizado para ello;

d) Los representantes de los sindicatos acreditaran su personalidad con la

certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato,

también llamada la toma de nota.

e) Existe otra forma para acreditar la personalidad de las partes; mediante simple

comparecencia ante la Junta, los trabajadores, los patrones y las organizaciones

sindicales, podrán otorgar poder previa identificaci ón ante la Junta, del lugar de su

residencia, para que los represente ante cualquier autoridad del trabajo; la COpia

certificada de dicha comparecencia será el documento que ac redita r á la personalidad del

compareciente.

Neevia docConverter 5.1



AUTORIDAD COMPETENTE

IV. AUTORID AD COMPETENTE.

177

El artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, estab lece que la aplicación de las

normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones:

•.. . .IX. A las Juntas Federa les y Loca les de Conci liación ;
X. A la Junta Federal de Concil iación y Arbitraje;
XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje".

Sin embargo, es necesario para una mejor comprensión, señalar la diferencia entre

los dos órdenes jurídicos: el federal yellocal.

Nuestro país es una Repúbl ica Federal y, por lo mismo, existen normas jurídicas que

son aplicables en toda la República y que se denominan federales y otras normas que

sólo imperan en los limites de cada Estado, miembro de la Federación , y que son

llamadas locales; aunque pueden existir normas federales que se apliquen sólo a un

determinado territorio, como la Ley de Amnistía en Chiapas. Hay algunas autoridades

que son federales y otras llamadas locales, bien por su origen o bien por la naturaleza de

sus funciones.

No obstante , en materia de trabajo no hay sino una Ley, que es al mismo tiempo

federal y local, o sea, que no es posible que cada Estado expida sus leyes laborales; pero

para su aplicación si existe la diferencia básica entre el ramo federal y local. La fracción

XXXI del apartado "A", del articulo 123 de la Constitución Federal. ordena que " la

aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus

respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades

federales en los asuntos relativos. . ." cont inuando con la enumeración de ramas

industriales que competen al ramo federal como la industria textil. la eléctrica, la minera,

etc. Pudiendo suponerse que por la forma en que está redactada esa fracción, se dice, que
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cs mayor el número de asuntos que corresponden a las autoridades locales y sólo por

excepción, a las autoridades federales.

Al respecto el autor Euqucrio Guerrero en su obra Manual de Derecho del Trabajo,

divide a las autoridades federales y a las locales, atendiendo al contenido del articulo

523 de la Ley Federal del Trabajo, mencionando como autoridades federales: la

Secretaria del Trabajo y Previsión Social; las Secretarías de Hacienda y Crédito Público

y de Educación Pública; la Procuraduria (federal) de la Defensa del Trabajo; el Servicio

Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento; la Inspección (federal) del

Trabajo; la Comisión Nacional de los Salarios Minimos ; la Comisión Nacional para la

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; las Juntas Federales

de Conciliación; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el Jurado (federal) de

Responsabilidades.

Encontrando dentro del mismo ordenamiento como autoridades locales a las

restantes, o sea: las autoridades de las Entidades Federativas y sus Direcciones o

Departamentos de Trabajo; la Procuraduría (local) dc la Defensa del Trabajo; la

Inspccción (local) del Trabajo; las Juntas Locales de Conciliación; las Juntas (locales) de

Conciliación y Arbitraje y el Jurado (local) de Respon sabilidades.Y'

En lo particular, dentro del tema que nos ocupa, nos referiremos únicamente a las

Juntas de Conciliación y Arbitrajc, dando una reseña hist órica dcsdc su creaci ón hasta su

ac tual funcionamien to,

Ya así, la realidad histórica consistente en la gravitación de las fuerzas sociales

provocó la necesaria formación de los tribunales del trabajo, cn los que para resolver los

ns GUERRERO, Euque rio, Op. cit., p. 447 .
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conflictos se hacia menester la representación e intervención de los factores en pugna. El

sector obrero reclamó su intervención, su participación directa en la adm inist ración de

jus ticia y como factor antagónico, los patrones intervinieron en esa administración.

El artículo 123 Constituciona l, fue la respuesta del Constituye nte de 1917 a ese

reclamo de j usticia. La fracción XX del articulo 123 estableció las Juntas de

Conciliación y Arbitraje , de integración tripartita , para el conocimiento y solución de los

contlictos del trabajo. La disposición se ha conservado idéntica hasta nuestros días.

Art ículo 123 .
". .. XX. Las diferencias o los conflictos entreel capital y el trabajo , se sujetaran a la decisión
de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los
obrerosy de los patrones, y uno del Gobierno".

Por lo que hace a la denominac ión que se dio a los tribunales del trabajo, el autor

José Dávalos en su obra Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo, cita a

Leonor Ramírez Moguel.r" quien apunta que "Juntas significa reunión, se trata de un

órgano colegiado, reunión de representantes de los factores en conflic to; representantes

de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. De conciliación y arbitraje, po rque el

proceso laboral abarca esos dos periodos : el de conciliación que busca avenir a las parles

para que se llegue a un acuerdo respecto al conflicto planteado , constituyendo un medio

de evitar el juicio, analizándolo en forma previa (... ) Fracasada la conciliación, el

conflicto debe resolverse en el arbitraje de acuerdo con los lineamientos legales",137

entendiéndose por arbitraje la facultad de las Juntas para conocer y reso lver los

conflictos dentro de un juicio.

116 CLlMÉNT BELTRÁN, Juan Bautista, Derecho Sindical, Op. cit., p. 146. (el propio autor hace
referenciaa Mazan Victor Russomano, Principios Generales de Derecho Sindical. 1977, pp. 299 Ysígs.).
ll7 DÁVALOS MORALES, José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabaj o, Op. cit.. pp. 89-90 .
(el propio autorhace referencia a Leonor Ramírez Moguel, Los Tribunales d el Trabajo México , 1980. pp.
30-31).
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El establecimiento de las Juntas de Conci liació n y Arbit raje en la fracción XX del

apartado "A", del articulo 123 Con stitucional , deja fuera de duda la discusión sobre el

fundamento jurídico de esos tribunales , pero no así el de su naturaleza jurídica, prob lema

que en si mismo tiene especi al importancia por los efectos de carácter práctico que

produce.

El Constituyente mexicano de 1917, estableció Juntas de Conciliación y Arbitraje

para el conocimiento de los conflictos laboral es, es decir, se excluyó esta clase de

conflictos del poder j udicial ordinarío, creándose órganos de ju risdicci ón

especializada. l'"

La controversia habia nacid o en el constituyente mismo donde se registraron dos

corrí entes. La primera, sostenida por la diputac ión yucateca que encabezaba Héctor

Victo ria , quien pretendió el establecimiento, en cada entidad federativa de un tríb unal de

arbitraje, partiendo de la base de que eran verdaderos tribun ales; tambi én pidi ó que se

hiciera menci ón expresa de los tribunales para dej ar claro que no estaba n incluidos entre

los tribunales especiales prohibidos en el artíc ulo 13 Constitucio nal.

La segunda corríente estaba encabezada por José Natividad Macias ,1 39 quien se

inclin ó por el arbitraje practi cado en esa época en Inglaterra y Bélgica, defendiendo la

posición de que hab ía que evitar que fuera otra vez como los tribunales que se habían

padec ido por tanto tiempo en México , dá ndo les funciones meramente de Juntas de

I.l l! DÁ VALOS MORAL ES, José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo, Op. cit.. p. 90 .
139 El cé lebre autor Jorge Carpizo en un estudio sobre La Natura/n a Jurídica de las Juntas de
Conciliación y Arb itraje en Méx ico, seña lo que José Natividad Macias, inspirado en la legis lación belga,
norteamericana e inglesa de esa época, "afirmo la posición de que las Juntas de Concil iación y Arbitraje
no son tribunales y que si se con vierten en tribunales sería co ntra los propios obreros; además, especifico
que sus funciones serían las de arm oni zar y equilibrar los factores de la producción. situación muy
diferente a la que realiza un tribunal". Bolclín Mexicano de Derecho Comparado. Año V. número 15.
septiembre-diciembre. 1972 . UNAM , México, 1972, p. 385.
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Avenimiento , para que hubiese un órgano que por la via concilialoria, pusiera solución a

los conflictos colectivos de naturaleza económica entre las relaciones de trahajadores y

patrones, pero sin asignarles facultades de decisión que obligasen a los trabajadores,

porque no querian que fuesen Tribunales análogos a los judiciales, de los que '

desconfiaban, porque consideraban que en ello, los trabajadores estarían en condiciones

de desventaja en los litigios con los patrones . Se excluia del conocimiento de estas

Juntas los conflictos individuales y los colectivos jurídicos.

Lo anterior pone en evidencia quc ni los propios constituyentes tenian una idea clara

sobre el significado de las Juntas. Un estudio sobre las leyes laborales de los Estados

tampoco puede ayudamos en ese objetivo, puesto que ah í también encontramos

contradicciones en tomo a su función, a sus alcances, a su naturaleza; por ejemplo, la

Ley de Trabajo de Veracruz consideraba a las Juntas como autoridades administrativas,

mientras que el Código de Trabajo de Campeche establecía que se trataba de tribunales

del trabajo.

La Suprema Corte de Justicia, por su parte, estahleció en dos ejecutorias diferentes,

una dictada el 8 de marzo de 1918, en el j uicio de amparo promovido por Guillerm o

Cabrera, y la otra acordada el 23 de agosto del mismo año, en el juicio de amparo

promovido por la Lane Rincón Mienes Incorporatcd, que la fracción XX del artícu lo 123

Constitucional no podía extenderse a las demandas que se referían a las consecuencias

derivadas de un contrato de trabajo, pues esa demandas debian hacerse valer ante los

tribunales ordinarios; que en el caso de que las juntas tuvieran facultades para conocer

sobre demandas civiles y mercantiles, producto de cuestiones dc trabajo y sus

resoluciones tuviesen carácter ejecutívo, dejarian dc ser juntas y se investirían de
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facultades no concedidas por la Constitución; y que no fueran establecidas para aplicar

el derecho, pues carecen de imperio. En suma, sostuvo la Corte no son tribunales, sino

instituciones de derecho público que sólo proponen nuevas bases de trabajo para poner

fin a los conflictos.

Sin embargo, y con el antecedente directo de la ejecutoria "La Corona" de febrero de

1924, fue como se estableció definitivamente el criterio de reconocer a las Juntas de

Conciliación y Arbitraje como Tribunales de Derecho con plena jurisdicción,

competentes para conocer y resolver tanto los conflictos colecti vos como individuales, y

que las junt as no son tribunales especiales que violan el artículo 13 Constítucional.l40 El

21 de agosto de 1924, en el j uicio promovido por la Compañia de Tranvias Luz y Fuerza

de Puebla, S.A., la Corte consideró que las Juntas eran organismos con capacidad para

dictar y ejecutar laudos, pues de otra manera sólo serian cuerpos consultivos, que

formularian simples declaraciones de derecho. Con esta tesis quedo claramente definido

el carácter jurisdiccional de las Juntas,141

El carácter de Tribunales Jurisdiccionales de las Juntas, se corroboró en la Ley de

Amparo Vigente, en su articulo 158, el cual establece en lo conducente, que el juicio de

amparo directo procede contra sentencias definitivas dictadas por Tribunales Judiciales o

Administrativos y contra laudos pronunciados por Tribunales del Trabajo.142

Respecto de la ubicación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en alguno de los

tres poderes establecidos en las Constitución, conviene dejar en claro algunos aspectos.

140 CARPIZO, Jorge. La Naturaleza Juríd ica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México, Ensayo
publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año V, número 15, septiembre-diciembre de
1972, UNAM, México, t972, p. 384 .
141 FIX ZAMUDIO. Héctor, La Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraj e, Ensayo
publicado en el Bolet ín Mexicano de De recho Comparado, UNAM , México, 1975.
14' CLl MÉNT DELTRÁN, Juan Bauti sta, Elementos de Derecho Procesal del Trabajo, Op. cit., p. 6 l .
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No forman parte del poder legislativo porque no lo establece asi el artículo 50

Constitucional.

Los actos de las autoridades del Estado son de naturaleza formal de acuerdo al

órgano que los emite y de naturaleza material en razón de la esencia, de la función, del

acto mismo. Por ello, si bien las Juntas realizan actos materialmente legislativos, como

la expedición de laudos que resuelven conflictos colectivos económicos, que son laudos

constitutivos colectivos, ese dato no es sufic iente para determ inar que forman parte del

poder legislativo, pues frecuentemente cada uno de los poderes de la Unión realiza acto s

que materialmente competen a los otros dos, sin que con ello pueda hablarse de anarquia

en la división de las funciones del Estado.

Tampoco forman parte del poder ejecutivo. Su vinculación, en todo caso , es

únicamente formal, Los funcionarios de la Junta no se encuentran jerárquicamente

subordinados a los funcionarios administrativos, ni reciben órdenes o indicaciones de

éstos, sino que tienen la más completa independencia y autonomía para resolver los

conflictos de que conocen .

Además estos órganos no resuelven cuestiones suscitadas entre el Estado y sus

gobernados, como lo hacen los tribunales administrativos. Su competencia es la

resolución de diferencias surgidas entre gobernados (patrones y trabaja dores) .

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje "son verdaderos tribunales cuya labor

consiste en aplicar el derecho del trabajo, y que tienen los mismos poderes que los
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tribunales ordinarios para la consecución de su función".143 Es decir, est án dotados de

facultad es para conocimiento, decisión y ejecución.

Lo que significa, que bajo la interpretación de los autores H éctor Fix Zamudio y

Jorge Carpizo, y del criterio propio, las Jun tas dc Conciliación y Arbitraje forman parte

del poder judicial porque al igual que los tribunales de este poder, gozan de

independencia y autonomia.i''" no obstante que sus resoluciones no admiten recurso

alguno , conform e a lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, sus

resoluciones si pueden ser ' revisadas por el poder jud icial federal; les obliga la

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y la de los Tribunales Colegiados que

funcionan dentro de jurisdicción territorial y se pretende equiparar que los funcionarios

dc las Juntas tengan un cierto cstatus juridico (artículo 633 y 638 dc la Ley Federal del

Trabajo) y gocen de los mismos emolumentos (artículo 631) que se otorgan a los

magistrados de los otros tribunalcs.145

La doctrina ha buscado toda clase de soluciones respecto a este problema de

ubicación de las Juntas. los maestros Trinidad García, Mario de la Cueva y Trueba

Urbina, afirman que las Juntas const ituyen un cuarto poder. Sobre el particular convi ene

143 DE PINA, Rafae l. Curso de Derecho Procesal del Trabajo, México, 1952, Edi torial 130Ia5. pp. 2 11
212.
I H En un importante estudie de los maestros Héctor Fix Zamudío y Jorge Carpizo, sobre la Naturaleza
Jurídica de las Juntas de Conciliació n y Arbitraje , sos tuvieron que las Juntas de Conci liación y Arbitraje
no son Tribunales para resolver en co nciencia, ni de equidad, sino Tribunales de Derecho que pertenecen
al Poder Judicial. El maestro Mario de la Cueva , impugno esos puntos de vista, arguyendo que no se
podían equiparar las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Civiles porque las Juntas son
distintas por su origen, vinculado al artículo 123 co nstitucional; su composición tripartita también las
distingue. ya que están integradas co n representantes obreros y patronales, y la decisión jurisdiccional
donde culmina el proceso ofrece también características propias, pues el laudo tiene una con notación
di ferente a la sentencia de los tribunales ci viles. Ag regó que las Juntas son independientes del Poder
Judicial y no están comprendidas en los órganos del mismo que consigna el artículo 94 de la Constitución.
Concluía que la jurisdicción de trabajo es una jurisdicci ón social de equidad.
'" DÁVALOS MO RAL ES, José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo, 0 1'. di.. p. 92.
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insistir en que la división que hace el artículo 49 Constitucional del poder de la

Federación en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no hace mención expresa de los

tribunales del trabajo, tampoco establece un cuarto poder.

Es importante destacar que las Juntas de Conciliac ión y Arbitraje no son tribunales

especiales.

En algún tiempo se consideró por varios estudiosos de la materia, que las juntas eran

tribunales especiales, de los que prohibe el artículo 13 Constitucional , pues se decia que

el hecho de conocer exclusivamente de asuntos laborales les daba tal carácter.

Esta idca está totalmente superada en virtud de que los tribunales especiales son los

que crean con el fin de conocer sobre un caso determinado; no están previstos por las

leyes y una vez juzgado el asunto particular para el cual se instauraron, desaparecen.

Asimismo, tampoco se trata de tribunales de equidad, ya que si bien deben aplicarla

en sus laudos, se trata de una equidad que busca superar la literalidad de la ley, " . . . es un

principio de interpretación que obliga al juez a mirar no a la ley, sino al legislador, no a

la letra ni al hecho, sino a la intención, no a la parte, sino al todo".146 En otras palabras

las juntas juzgan, deben hacerlo, con equidad, pero no son tribunales de equidad.

Por otra parte, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no son tribunales de

conciencia, como se pudiera interpretar del texto del artículo 841 de la Ley Federal del

Trabajo. Entenderlo asi seria un gran riesgo para la clase trabajadora, ya que en ejercicio

de esa libertad para resolver sin sujeción a las normas definidas, podrían fácilmente

negarse los derechos de los trabajadores, por virtud de las presiones del capital.

,<6 DE LA CU EVA. Mari o. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabaj o. Tomo 11, Op. cit., p. 54 2.
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El principio establecido en el artículo 841 relativo a que las Juntas deben juzgar en

conciencia, se complementa diciendo que deben motivar sus laudos; por tanto al apreciar

las pruebas no pueden inventar ni falsear el contenido de las que obren en el expediente,

pero no están obligada a seguir un orden jerárquico rígido. Las Juntas no tienen regías

para valorar las pruebas, lo que significa que sus miembros les darán el valor que según

su conciencia deben tener.

Los tribunales de conciencia emiten resoluciones llamadas veredictos, que no son

fundadas ni motivadas, y no se pueden impugnar.

Los laudos de las Juntas si deben tener razonamiento apegado a las leyes; "Los

laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás

pretensiones deducidas en el juicio oportunamente", conforme a lo establecido en cl

artículo 842.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son tribunales de derecho porque dehen

observar las modalidades esenciales del procedimiento de acuerdo con los artículo 14 y

16 de la Constitución; porque les obliga la jurisprudencia de la Suprema Corte de la

Justicia dc la Nación, conforme a la cual la libre apreciación dc las pruebas no significa

que en la valoración se puedan omitir las pruebas que se presentan, apreciar situaciones

no planteadas, alterar los hechos o deformar el raciocinio lógico.

Se trata pues de tribunales de derecho, aunque con mayor flexibilidad para la

interpretación e integraci ón de las normas que los tribunales del orden común." 7

'" DÁVALOS MORALES, José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabaj o, Op. cit., p. 94.
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A) La Junta Fede ra l de Conciliación y Arbitraje.

Es imperioso señalar la existencia de una sola Junta Federal de Conciliación y

Arbitraje, que reside en la Ciudad de México y que al igual que las otras, ésta compuesta

con representantes de trabajadores, de patrones y por uno del gobiemo, atendiendo a lo

establecido por el artículo 605 de la Ley Federal del Trabajo. Funcionará en Pleno o en

Juntas Especiales, de conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de

las actividades de competencia federal, según lo establecido en el articulo 606 de dicha

ley. Éste artículo, en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 2 de jul io de 1976, quedo adicionado con un párrafo tercero, a fin de permitir el

establecimiento de Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje fuera de

la capital de la República, las cuales deberán ser autorizadas por la Secretaria del

Trabajo y Previsión Social, estableciendo el lugar de su residencia y su competencia

territorial. El establecimiento de éstas responde a la necesidad de aproximar a la

administración de la justicia laboral a los lugares donde se susciten los conflictos para

evitar el desplazamiento a la Ciudad de México de los trabajadores, patrones y litigantes.

El Pleno es el órgano rector de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje , dentro

de las funciones que le atribuye la Ley Federal del Trabajo, y se integrará con el

Presidente de la Junta y con la totalidad de los Representantes de los Trabajadores y de

los Patrones. (articulo 607). Sus funciones se encuentran indicadas en forma enunciativa

y no limitativa en el articulo 614 de la Ley Laboral, pudiéndose destacarse entre ellas,

expedir el Reglamento Interior de la Junta y unificar criterios de resolución cuando las

Juntas Especiales sustenten Tesis contradictorias.
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El presidente titular, quien conforme a lo dispuesto por el artículo 617 de la misma

ley y el artícu lo 13 del reglamento de la Junta, asume la direcc ión en el orden

administrativo de la misma, que comprende entre otros aspectos, señalar la adscripción

del personal, establecer, dirigir, coordinar y contro lar los programas de trabajo y cuidar

el buen funcionamiento en general dc la Junta . En el orden juri sdiccional entre otras

funciones, preside el Pleno y las Jun tas Especiales en los casos de Conflictos Colectivos,

ya que, éstas últimas se integran con presidentes para cada junta (presidentes sustitutos

quienes actúan como presidentes especiales), independientemente del titu lar de la única

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El persona l de la Junta se compondrá de Aux iliares de Trámite y Auxiliares

Dictaminadores, así como de Actuarios y Secretarios, cuyas funciones principales son

las de fedatarios en las diligencias en que intervengan.

Dentro del ámbito de competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,

está seña lado con los artícu los 604 y 605 de la Ley Federal del Trabajo: que dicen en lo

condu cente:

Artículo 604. "Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y
resolución de los co nflic tos de trabajo que se susc iten entre trabajadores y patrones, só lo entre
aquellos o só lo entre éstos, derivados de las re laciones de trabajo o de hechos Íntimamente
relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el articulo 600 fracción IV", (Que se refiere a
facultades reservadas a las Juntas Federales de Conci liación: Actuar como Juntas de
Conc iliaci ón y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que tengan por obje to el cobro
de prestacio nes cuyo monto no exceda el importe de tres meses de salario).

La limitación contenida en éste precepto, es ya en la práctica irrelevante, porque las

Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje quedaron suprimidas por acuerdo publicado

en el Diario Ofic ial de la Federación del 30 de septiembre de 1977, existiend o solamente

una Junta de Concil iación y Arbitraje.
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La comp etencia federal es de excepción, toda vez que la fracción XXX I del articu lo

123 Constitucional, establece que la aplicación de las leyes de trabaj o correspo nde a las

autoridades de los Estados en sus respectivas jurisdicciones; pero es la competencia

exclusiva de las autoridades federales en los asuntos enunciados en éste precepto

constitucional, haciendo notar que en virtud de varias reformas del mismo, sc ha ido

ampliando la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo a

criterios pragmáticos basados cn la importancia que fueron adquiri endo las nuevas ram as

industriales incorporadas a la competencia federal. 14ft

Por otra parte, cI articulo 527 de la Ley Labora l, reglamentario de la fracción XXXI

Constitucio nal, especifica también los asuntos dc competencia federal, enco ntrando

dentro de las ramas industria les.

A la Textil, Eléctrica, Cinematográ fica, Hulera, Azucarera, Minera, Metalúrgica y

Siderúrgica (abarcando la explo tación de los minerales básicos, el beneficio y la

fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus

formas y ligas y los prod uctos laminados de los mismos), de Hidrocarburos,

Petroqu ímica, Cementera, Calera, Automotri z, Quimiea, de Celulosa y Papel de Aceites

y Grasas Vegetales, Productora de Alimentos, (abarcando cxclusívamente la fabricación

de Jos que sean empacados, enlatados o embasados o que se dest inen a ello),

Elaboradora de Bebidas que sean emhasadas o enlatadas o que se desti nen a ello,

Ferrocarrilera, Madera Básica (comprend iendo la producción de aserradero y la

fabricación de triplay o aglutinados de madera), Vidriera (exclusivamente por lo quc

.. , CLlMÉNT BELTRÁN, Juan Bautista, Elementos de Derecho Procesal del Trabajo. Op . cit .. pp. 71-72.
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toca a la fabricación dc vidrio plano, liso o labrado, o de embases de vidrio) y

Tabacalera (que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco).

Dentro de las ramas dc las empresas es competente: en aquellas que sean

administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; aquellas que

actúen en virtud dc un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas

y, aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo

jurisdicción federal en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona

económica exclusiva dc la Nación.

En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por la gran cantidad de

asuntos de que conoce, existe una oficina especialmente encargada de la tramitación de

las huelgas y conflictos de orden económico.

R) Las .luntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

Para la integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y

Arbitraje, por disposición legal del artículo 623 de la Ley Laboral, se aplican las

disposiciones señaladas en el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la

modalidad dc que las facultades atribuidas al Presidente de la República y al Secretario

del Trabajo y Previsión Social, se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el

caso del Distrito Federal por el propio presidente de la República y el actual Jefe de

Gobierno.

Se pe..rmite el establecimicnto dc dos o más Juntas de Conciliación y Arbitrajc en

cada Entidad Federativa, cuando lo requieran las necesidades de los factores de la
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producción, correspondiendo a los Gobernadores fijar el lugar de su residencia y su

competencia tenitorial , según lo establecido por el artículo 622 de la Ley Laboral

En 'razón de la materia, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje conocerán de

todos los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federa l de

Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 62 1 de la Ley

Federal del Trabajo.

C) Vía Procedímental.

Previo al estudio de los proced imientos segu idos ante las Juntas de Conciliación y

Arbitraje, se hacen algunas consideraciones al procedimiento meramente conciliatorio

que se sigue ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y a éste efecto los

artículos 865 y siguientes contienen una serie de disposiciones para regular la materia,

comenzando por expresar en el caso de no existir Junta de Conciliación permanente, los

trabajadores o patronos deben ocurrir ante el Representante de la Secretaría del Trabajo,

si el asunto es de carácter federal o ante el presidente Municipal si se trata de un asunto

local. Éstos funcionaríos exhortaran a cada una de las partes para que dentro de las 24

horas siguientes designen su representante y ellos mismos nombrarán al representante

del Gobierno. Se previene que si las partes no hicieren el nombramicnto de sus

respectivos, la autoridad citada hará dichas designaciones, en caso de que sea la

autoridad quien no designe a su representante oficial, se acudirá ante sus superiores

jerárquicos para que los exhorten a cumplir con tal obligación o les exijan

responsabilidades.
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El mismo artículo 865 de la misma ley, remite por cuanto a las facultades y

obligaciones de las citadas Juntas, lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 600;

pero es el caso que la fracción I sólo ordena que se procure un arreglo conciliatorio y la

11 que se reciban pruebas dentro de un término de diez días y se remita el expediente a la

Junta de Conciliación y Arbitraje. Por lo anterior, el maestro Euquerio Guerrero señala,

que salvo el buen criterio de la Junta de Conciliación se procurará ésta y la única norma

vigente será la de recibir las pruebas en el término de diez días. Señalando también el

hecho, de que en la Ley Laboral actual, se suprimió la obligación de las Juntas de

Conciliación de emitir una opini6n que podría o no ser acatada por las partes,

concluyendo que dicho procedimiento en términos generales no constituye las etapas de

un verdadero juicio, salvo el caso de que el importe de la demanda no exceda de lo que

representaría el sueldo del trabajador en tres meses, situación en la que deberá seguirse

el procedimiento contemplado en el Capítulo XVI, del Título Catorce de la Ley Federal

del Trahajo, ante las Juntas de Conciliación.

1. Procedimiento Ordinario.

En la mayor parte de los conflictos laborales se sigue un procedimiento genera l, que

se tramita para la resoluc ión de conflictos individua les y colectivos de naturaleza

juríd ica que no tengan una tramitación especial en la Ley Federal Laboral, cl cual, de

acuerdo al contenido del artículo 871, se inicia con la presentación de la demanda ante la

Oficialia de Part es o la Unidad Receptora de la Junta competente , que se trata de la

petición formulada por una parte a fin de que la autoridad dicte una sentencia conforme

a lo pedido. Debiendo precisar cuál es cl objeto de la demanda, expresando de forma
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precisa los hechos en que funde sus peticiones, para garantizar el buen éxito dentro del

juicio, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinente para demostrar sus

pretensiones, además deberá incluir cl nombre del actor y su domicilio. Por lo que ve al

demandado, la ley permite señalar el lugar del trabajo o domicilio de la empresa y la

naturaleza de éste, sin precisar el nombre y apellido del patrón o la denominación o

raz ón social de la empresa (artículo 712). Es importante fijar la causa o título de la

acción y según el maestro Euquerio Guerrero el señalamiento cuidadoso y separado de

los hechos que origioao dicha demanda. Para el abogado será necesario señalar los

fundamentos legales; pero para el propio trabajador o para el lego no se requerirá éste

señalamiento, dada la sencillez que corresponde al procedimiento laboral. Por ultimo

deberá precisarse los puntos petitorios.

Dicha demanda, luego de presentada, se turnará al Pleno o Junta Especial que

corresponda y dentro del término de 24 horas a partir de su recepción, seña lará la fecha

en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y

ofrecimiento y admisión de pruebas, que será dentro de los quince días siguientes al en

que se haya recibido el escrito de demanda, apercibido el demandado de tenerlo por

inconforme con todo arreglo y tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y

perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia. La notificaci ón que

al respecto se haga deberá ser personal y con un término de anticipación de diez días, a

la fecha de la audiencia, conforme a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Fede ral

del Trabajo.

La ley dispone que si el actor es un trabajador o sus beneficiarios, en caso de que la

Junta note alguna irregularidad en el escrito de demanda o que ejercitare acciones
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contradictorias, al admitir la demanda Ics señalará tales defectos y le prevendrá que los

subsane en un t érmino de tres dias; pero si no 10 hiciere, en la misma audiencia la Junta

lo requerirá para que lo subsane.

Dispone el artículo 876 que a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y

ofrecimiento y admisión de pruebas, deberán comparecer las partes personalmente, sin

abogados patronos, asesores o apoderados; debiendo entender a ello, que esto tiene lugar

en el periodo conciliatorio, pues de lo contrario seria muy perjudicial para las partes

principalmente para el trabajador. Por una sola VC'¿ puede la Junta suspender ésta

audiencia, si las partes lo piden de común acuerdo, para conciliarse y reanudarla dentro

de los ocho días siguientes.

Si como resultado de ésta fase conciliatoria se obtiene un convenio, el conflicto

queda terminado. En caso contrario se pasará al periodo contencioso, o sea propiamente

a la demanda y excepciones, llevada a cabo dentro de la misma audiencia. Puede ocurrir

que en éste momento el actor no se concrete a reproducir su demanda inicial, sino que

ejercite acciones nuevas o distintas de las que inicialmente presento.

Terminada la exposición del actor se concederá la palabra al demandado a fin de que

presente sus excepciones y defensas, oralmente o por escrito. La ley exige que en éste

caso deba referirse el demandado a todos y cada uno de los hechos que comprenda la

demanda, afirmá ndo los, negándolos, expresando los que ignore, síempre que no sean

propios o refiriéndolos como crea que tuviera lugar. Podrá adicionar su exposición de

hechos y los que juzgue convenientes.

Es muy importante no olvidar las exigencias de la ley al respecto, sin pretender hacer

una negación global de los hechos, pues las consecuencias de tal actividad son muy
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graves, ya que la Icy indicia que respecto de aquellos hechos sobre los que el demandado

no suscite expresamente controversia, se tendrán por admitidos, sin que proceda prueba

en contrario. El legislador consideró que la simple negación del derecho, importa la

confesión de los hechos, en tanto que la confesión de éstos, no entraña la aceptación del

derecho.

Indudablemente que todos estos requerimientos ubedecen a una técnica jurídica

estricta, que da al juicio laboral un carácter un tanto complejo que se aparta del espíritu

con que inicialmente se pretendió manejar proccsalmcnte las cuestiones laborales.

Es interesante recalcar, el hecho de que no por presentar la excepción de

incompetencia, se exime al demandado de contestar la demanda en ese mismo acto, pues

sino lo hace y la Junta se declara competente, la demanda se tendrá por contestada cn

sentido afirmativo.

La Ley Laboral permite la replica y contrarréplica, o sea la posibilidad de que al

terminar la contestación de la demanda vuelva a hablar el actor y cuando concluya

tendría derecho el demandado de hacer una nueva exposición.

Puede ocurrir que cl demandado tenga a su vez una reclamación que presentar al

actor, en cuyo caso se habla de la reconvencí ón.l'" El actor procederá a contestar de

inmediato o podrá acordarse la suspensión de la audiencia, que se continuará dentro de

los cinco días siguientes.

En el caso de que el actor no concurra a la audiencia de demanda y excepciones se

reproducirá su demanda o su escrito inicial. En cambio si no comparece el demandado,

se tendrá la demanda por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario . En

149 GUERRERO, Euquerio, Op . cit., p. 49 1.
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caso de dicha prueba según el artículo 879 sólo se podrá referirse a demostrar quc el

actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son hechos

afirmativos en la demanda.

Si al terminar ésta audiencia, incluyendo el ofrecimiento y admisión de pruebas, se

advierte que las partes están conformes con los hechos y solamente discrepan en los

derechos que puedan asistirles, sobre la marcha la Junta solicitará a las propias partes

que presenten alegatos y de inmediato dictará el laudo.

2. Pro cedimiento para los Conflictos Colectivos de Natura leza Económica.

Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son aquellos cuyo planteamiento

tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o

bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo (artículo 900 de

la Ley Laboral).

Durante la tramitación de estos conflictos, la junta procurará ante todo, que las partes

lleguen a un convenio sin importar el estado del procedimiento, siempre que no se haya

dictado resolución poniendo fin al ju icio (artículo 901 de la Ley Laboral).

Si durante la tramitación de estos juicios se ejercitará el derecho de huelga, el

procedimiento se suspende, salvo que los trabajadores manifiesten su conformidad, por

escrito, en someter el conflicto a la decisión de la Junta o bien cuando la huelga sea por

solidaridad (artículo 902).

La instauración de estos juicios corresponde a los sindicatos titulares del contrato

colectivo, a la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, siem pre que

Neevia docConverter 5.1



AUTORIDAD COMPET ENTE 197

se afecte el interés profesio nal, o por el patrón o patrones (artículo 903 de la Ley

Laboral) .

Al escrito inicial se deber án acompañar los elementos necesarios para comprobar la

situación económica de la empresa y la necesidad de las medida s que se solicitan

(artículo 904 dc la Ley Laboral) .

La Junta, inmedi atamente despu és de recibir la demanda, citará a las partes a una

audiencia que deberá efectuarse dentro dc los cinco días hábiles siguientes , Dicha

audiencia se desarroll ara en los siguientes términos (artículo 905 y 906).

1. Si el promove rte no concurre, se le tendrá por desistido dc su solicitud.

11. Si no concurre la contraparte, sc le tendrá por inconforrne con todo arreg lo. El

promovertc ratificará su petición

111. Si concurren ambas partes, la jun ta escuc hará sus alegacio nes y procurará

conci liarlas.

IV. En caso de que lleguen a un convenio , ese arreglo tendrá efecto s de laudo.

V. Si no hay convenio, las partes hará una exposición dc los hechos y causas que

originaron cI confl icto.

VI. Concluidas las exposiciones, las partes procederán a ofrecer y desahogar las

pruebas que les hayan sido admitidas.

VILLa Junta, durante el desarrollo de la audiencia, designará a tres peritos para

investiguen los hechos y causas que originaron el conllieto, otorgándoles un

t érmino de treinta días como máximo para emítir su dictamen sobre la forma en

que pueda solucionarse el conflicto, sin perjuic io de que cada una de las partes

designe a un perito para que se asocie a los nonn ados por la Junta.
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VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones para que

acompañen a los peritos nombrados y les indiquen las observaci ones y

sugestiones que estimen convenienles.

El diclamen de los peritos deberá contener no sólo los hechos y las causas

generadoras del conflicto, sino también un informe acerca del costo de vida por familia y

los salarios que rccibian los trabaj adores; los salarios medios que se paguen en la rama

industrial de que forme parte la empresa ; las condiciones generales de los mercad os y la

forma en que según su parecer pueda so lucionarse el conflicto (art iculo 910).

Una vez desahogadas las pruebas, la Junta concederá a las partes un términos de

setenta y dos horas para que formulen sus alegatos por escrito . El auxiliar cierra la

instrucción y dentro de los quin ce dias siguientes formulará un dictamen . Tran scurrido

dicho término, la Junta dispondrá de diez días para resolver, después de que el

presidente haya hecho llegar a los representantes copia del dictamen formulado por el

auxiliar, para resolver (artíeulos 915 , 9 16 Y9 18 de la LeyFederal del Trabajo).

La Junta al resolver está facultada para modificar las condiciones de trabajo de la

empresa o establecimiento, pero sin que en ningún caso pueda reducir los derechos

minimos establecid os por las leyes (articul o 919) .
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CAPÍTULO CUARTO

EL DESECHAMIENTO DEL EM PLAZAMIENT O DE LA HUELGA

A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN.

i . LA CALI FIC ACIÓ N DE LA HUELGA.

Con anterioridad hemos analizado el derecho de huelga consagrado en el artículo

123, apartado HA", fracción XVII dc la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, reglamentado en el Título Octavo y Décimo Cuarto de la Ley Federal del

Trabajo, ahora nos avocaremos a lo que cn la doctrina se ha denominado la calificación

de la huelga, consistente en el estud io de las causas, motivos y actos que origi nan una

huelga, a fin de llegar a una resolu ción que de termine la existencia o inexistencia, la

licitud o ilicitud o para decretar la justi ficación o injustificación de la huelga, entend ída

ésta como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de

trabajadores, conforme a lo prev isto en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabaj o,

Esa resolu ción que califica la huelga, puede poner fin a la misma, casi al inicio de

ella, en cualquier momento e inclu so antes de haber iniciado.

La Ley Federal del Trab ajo contempla en su artículo 929, un incident e de

calificación de inexistenci a de la huelga, para determin ar si se ha cumplido con los

requi sitos de forma (art ículo 920), de fondo (artículo 450) o de mayoria (artículo 45 1

fracción 11); en caso de que la Junta de Conciliación y Arbitraje declare la inexistencia

de la huelga, fijará a los trabajadores on término de veinti cuatro hora s para que regresen
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a su trabajo, con el apercibimiento de que el patrón queda en libertad de contratar a otros

si no se presentan a laborar en el término que les fue fijado.

El maestro Mario de la Cueva'''' define a ese incidente de calificación de la huelga,

diciendo :

"Un procedimiento brev ísimo que tiene por objeto. sin hacer ninguna declaración sobre la
justificación o injustificaci6n de la huelga., determ inar si se cumplieron los requisitos
señalados en la ley para que quede legalm ente protegida",

Señala que la necesidad de este procedimiento reside en el principio de garantía de

audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional.

Este incidente de existencia o inexistencia, sólo puede iniciarse a petición de parte,

es decir, a solicitud de los trabajadores , patrones o tercero afectados, dentro de las

setenta y dos horas posteriores a la suspe nsi ón del trabajo, como lo indicaba el artículo

460 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, el cual corresponde al artículo 929 de la ley

vigente reformada en 1980, cuyo último precepto añade que la solicitud debe basarse en:

".. .Ias causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos

establecidos en el articulo 920 de esta Ley "; 151 no pudiendo ser admisible la declaración

de oficio que permitía el artículo 239 de la ley de 1931.

En cuanto a los requisitos dc inexistencía de la huelga, contemplados en el artículo

459 de la Ley Federal del Trabajo, ya eran exigibl es en el artículo 461 de la ley de 1970;

y por lo que hace a los requisitos que deberá contener el pliego de peticiones, señalados

en el artículo 920 actual, establece modalidades en relaci ón con el artículo 452 de la Ley

Laboral dc 1970.

'''' DE LA CUEV1\, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 11, Op. cit ., p. 655.
Ij l IIUBE R OLEA, Francisco José, er, al., Ley Federal del Trabaj o Comentada y con Tesis de
Jurisprudencia. Editorial Sista, Méx ico . 2004 , p. 690 .
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Asi, el artículo 452 disponía en su fracción 1:

Artículo 452.- "El escrito de emplazamiento de huelga deberá satisfacer los requisitos
siguientes:
1. Se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones, se anunciará el propósito de ir a
la huelga si no son satisfechas y se expresará concretamente el objetivo de la misma",

201

A su vez la fracción 1 del artículo 920 actual, agrega al texto transcrito lo siguiente:

" ...y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores. o el término de

prehuelga ".

Este agregado ímplica que debe indicarse con precisión el día y bora en que se

suspenderán las labores, cuando se trate de huelgas con estallam iento a fecha fija, lo que

no estaba previsto anteriormente; o el término de prehuelga.

Es de hacer notar, que el maestro Mario de la Cueva le da a este procedimiento el

ca li ficativo de íncídente, porque trata de resolver una cuestión que incide en el

procedímiento sin llegar a resolver el fondo del conflicto; y ese earácter ha sido

sustentado por díversas ejecutorias, entre ellas, la contenida en el amparo en revisión

60/84.J52

Por su parte, el maestro Climént Beltrán, en su obra "Elemento s del Derecho

Procesal del Trabajo", señala que es correcto el calificativo de incidente aunque no esté

comprendido en el artículo 928 de la Ley Federal del Trabajo , el cual dispone en su

"'HUELGA. PRUE BA DESECHADA EN EL I:'iCIDENTE DE LA. No es el llamado incidente de
calificación de la huelga. en el que se declara si es existente o no el movimiento. donde puede resolverse si
exi ste desequil ibrio entre los factores de la producción , porque esto co rresponde al juicio en el que se
juzga de la injustificación o justificación de la misma. Por tanto. el desecham iento de una prueba cuyo
objeto es probar que no existe tal desequ ilibrio, no viola las garantías individuales del quejoso.
SEGUNDO TIUBUNAL COLEGIADO EN MATEIUA DE TRAB AJO DEL PRIM ER CIRCUITO.
Amparo en revisión 60184. Productos Rogi l, S. A. 29 de febrero de 1984 . Unanimidad de votos.
Ponente: Rafael P ércz Miravct e.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federació n. Época:
Séptima Época. Volumen 181-186 Sexta Parte. Tesis: Página: 97. Tesis Aislada.
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fracción IV, que no se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad; por lo

que debe entenderse que este art ículo concierne al procedimiento de prehuelga, lo que

significa, es decir, hasta la suspensión de labores.

En consecuencia, al considerar el procedimiento de calificación de la huelga como

un incidente, éste deberá trarnitarsc conforme a lo dispuesto en el numeral 929 y 930 de

la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

De acuerdo con el artículo 929 de la Ley, una vez estallada la huelga, los

trabajadores, los patrones afectados o cualquier tercero que demuestre su interés, tienen

setenta y dos horas para pedirle a la Junta que proceda a la declararla inexistente

mediante una vía procesal incidental (incidente de calificación de inexistencia) si no se

han cumplido los requisitos de fondo, forma y mayoría. Eliminando así, la calificación

de inexistencia de la huelga, realizada de oficio por el Presidente de la Junta dc

Conciliación y Arbitraje.

Se iniciará con la presentación del escrito de demanda incidental, ante la Junta

competente de Conciliación y Arbitraje, acompañando una copia para cada uno de los

patrones emplazados y de los sindicato s o coaliciones de trabajadores cmplazantes, En el

mismo se precisarán las causas y fundamentos correspondientes, sin poder agregar,

posteriormente, causas distintas de inexistencia.

Recibida la demanda, la Junta deberá notificarla a las personas que corresponda

(corriéndole traslado), a la vez que eitará a las partes a una audiencia, en la que además

de oírlas, se ofrecerán y desahogarán las pruebas ofrecidas. Esta audiencia deberá

celebrarse en un plazo no mayor de cinco días posteriores a la recepción de la demanda.
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Las pruebas deberán referirse a las causales de inexistencia contenidas en la solicitud

y que la ley exige (de fondo, forma y mayoría). Si la demanda se presenta, en cambio,

por terceros, además de dichas causas deberá de comprobarse la razón de su interés. La

Junta aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados.

Dentro de la misma audiencia se desahogarán las pruebas, excepto si se ofrece el

recuento dc los trabajadores en t érminos del artículo 931 de la Ley Laboral, o cuando

por la propia naturaleza de la prueba no pueda desahogarse en la audiencia, pudiendo la

Junta diferir la recepción de las pruebas excepcionales.

Concluida la recepción de las pruebas, la Junta dentro de las veinticuatro horas

siguientes resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga,

debiendo citar tanto a los representantes de los trabajadores como de los patrones , para

que integren la Junta, debiendo dictarse la resolución por aquellos que concurran, y ante

la existencia de empate, los votos dc los representantes ausentes deber á sumarse al

expresado por el Presidente de la Junta.

En ese sentido y por disposición legal, es considerada existente la huelga para todos

los efectos legales a que haya lugar, si no se interpone en tiempo el incidente de

declaración de inexistencia. Por consiguiente, no es precisa, ni se haya reglamentada, la

declaración de existencia de la huelga.

E! mismo autor Climént Beltrán estima, que dicho incidente de inexistencia, es el

más importante de todo el procedimiento dc huelga porque ahí se pone en j uego el

derecho de presión para mantener suspendidas las labores, en el que reside la esencia de

la huelga, ya que si se declara existente puede permanecer por tiempo indefinido, sin que

haya ninguna instancia de autoridad administrativa o j urisdiccional que pueda intervenir
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para poner término a la huelga, salvo lo contemplado en el artículo 469 de la Ley

Laboral, pues es derecho de los trahajadores decidir el momento cn quc deba intervenir

la autoridad para la solucíón del conflicto.

Artículo 469. " La huelga terminar á:
1. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patro nes,
11 . Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las petici ones co ntenidas en el esc rito de
emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los
trabajadores;
111. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente e lijan las partes; y
IV. Por laudo de la Junta de Conciliación )' Arbitraje si los trabajadores huelguistas
someten el conflicto a su decisión".

Del artículo transcrito, se infiere que en México no existe el arbítraje obligatorio

para poner término a la huelga una vez considerada existente, a díferencía de otros

países, donde si la suspensíón de labores continúa durante un largo periodo de tiempo,

puedc intervenir la autoridad para arbitrar el conflicto.

Cabe haeer notar que el derecho de presión que caracteriza a la huelga, reside

exclusivamente en la suspensión de labores, pues el articulo 443 de la citada ley dispone:

"La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo".

Sin embargo, existe una contradicción entre el artículo 923 y 929 de la Ley Federal

del Trabajo, toda vez que éste último dispone que la revisi ón de los requisitos de forma,

fondo y mayoría, corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje como órgano

tripartito que es; en cambio, el artículo 923 de la misma Ley, establece en favor del

Presidente de la Junta, la facultad de revisar que se haya dado cumplimiento a los

requisitos de forma , cs decir, que el escrito de emplazamiento sea presentado al patrón,

en el que se contenga cl propósito dc ir a la huelga, el objeto dc la huelga, el dia y hora

en que se suspenderán las labores, debiendo presentarse por duplicado el pliego de

peticiones a la Junta, así como dar aviso para la suspensi ón de las labores con el tiempo
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precisado en la Ley; y los requisitos de fondo, tales como: que el escrito de

emplazamiento sea presentado por el sindica to titular del contrato colectivo de trabajo o

por el administrador del cont rato-ley y que al exigir la firma de un contrato colectivo no

exista uno depositado en la Junta, esto es, el Presidente de la Junta de Conc iliación y

Arbitraje, de manera individual y antes de la suspensión del trabajo, prejuzga sobre la

existencia o inexistencia de la huelga, al dar o no trámite al escrito de emplazamiento,

según se cumplan o no los requisitos de forma y fondo.

Por otra parte y por disposición legal del articulo 445 de la Ley Federa l del Tra bajo,

la calificac ión de ilicitud o licitud de la hue lga sólo puede darse una vez que se ha

estallado la misma, al suscitarse las circunstancias específicas del caso concre to, tales

como que la mayoría de los huelguistas ejecu ten actos violentos contra las personas o

propiedades del patrón, estando en guerra o que los trabajadores pertenezcan a

establec imientos o servicios que dependan del gobierno y su tramitación será conforme

al establecido por el articulo 930 de la Ley Federal del Trabajo, en términos de la

reglamentación del procedim iento de ilicitud, contemplado en el numeral 933 de dicho

ordenamiento legal.

Caso diferente el de la calificación de j ustificación o injustificaeión de una huelga,

cuya esencia es determinar si las causas que motivaron la huelga son o no atríbuibles al

patrón; la resolución alusiva a tal cuest ión sólo puede presentarse en la hipótesis de que

los trabajadores sometan el conflicto que motivo al huelga, a la competencia y dec isión

de la Junta de Conciliación y Arbitraj e correspondiente, mediante el procedimiento

ordinario o para los conflictos colectivos de naturaleza económica, conforme a lo

Neevia docConverter 5.1



206 EL DESECHAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA HUELGA
A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN

establecido en artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, 153 yen su caso condenará al

patrón al pago de los salarios que dejaron de percibir los trabajadores por todo el tiempo

que duro la huelga, si lo considera como responsable de las causas que motivaron la

misma; en caso contrario lo eximirá de esa responsabilidad.

De lo anterior analizado se desprende que el referido precepto 923, también es

discordante con lo establecido en el articulo 926 de la Ley Federal del Trabajo, al dar

facultades discrecionales al Presidente de la Junta, para prejuzgar la existencia o

inexistencia, justificación o injustificación de la huelga, antes de estallada ésta, es decir,

en términos del precepto 926, se podrá llevar acabo una audiencia de conciliación, una

vez recibido el escrito de emplazamiento y antes de estallada la huelga, donde se tratará

de avenir a las partes, sin embargo. el Presidente de la Junta coarta ese derecho de

conciliación, al no permitir dar inicio a la huelga.

Ello nos lleva a señalar que el artículo 926 de la Ley Federal del Trabajo (436 de la

ley de 1970) asigna a la Junta de Conciliación y Arbitraje, la función de mediadora para

tratar de avenir a las partes, sin que formule declaración alguna que prejuzgue sobre la

existencia o inexistencia, j ustificaci ón o injustilicación de la huelga y lo que incumbe el

artículo 923 de la citada ley, es la de facultar al Presidente de la Junta para que

151 A criterio de l ce lebre maestro Climént Beltrán, el articulo 937 de la Ley Federal del Trabajo, plantea
las siguientes cues tiones: "la primera es la de la vía adecuada, ya que si el motivo de la huelga co nsiste en
la interpretación y aplicación de nonnas preexistentes, co mo en el caso de la huelga por violaciones al
con trato colectivo o al con trato-ley, se se guirá el procedimiento ordinario; y si e l objeto de la huelga es la
ceJebración o revisión del contrato co lec tivo o del contrato-ley, com o entraña un increm ento de las
prestaciones. deberá seg uirse el proced imiento para connietos co lect ivos de naturaleza económica. Esta
distinc ión es muy importante. porque ha ocurrido en la práctica que por haberse seguido el procedimiento
ordinario en lugar del co lec tivo de naturaleza económ ica. no obstante haber manifestado su o posición en
e l expediente la empresa emplazada, después de haber dictado la Junt e laudo declarando que la huelga es
imputable al patrón y haberse llevado a cabo remate y adjudicación de los bienes de la empresa, se dict ó
resolu ción conc ediendo el amparo para e l efecto de reponer el procedim ien to declarado insubsisterne todo
lo actuado, co n las graves co nsecuenc ias de originar la nulidad del remate y adjudicac ión de los bienes".
Elementos de Derecho Procesal del Trabajo. Op. cit., p. 310.
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califique los requisitos de forma y f ondo de la huelga. constituyendo asi, una

contrad icción entre tales preceptos, en virtud de que, en términos de la misma ley y en lo

particular lo establecido en los articulos 444 , 445 Y459 respectivamente, para calificar a

una huelga como existente, il ícita o inexistente, es necesario que primero se suspendan

las labores y que la Junta, no el Presidente de la Junt a, es la titular del derech o para

calificar a la huelga, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 930 fracci ón V dc la

multicitada ley, sin embargo conforme al señalado articulo 923, se califica a la huelga

antes dc quc estalle,

Como es conocido, la verdadera importancia práctica del periodo de prehuelga es la

conciliación , que como hemos dicho, se llevará a cabo con la intervención directa de las

autoridades del trabajo. En efecto, el Presidente de la Junta de Conci liació n y Arbitraje,

el Ministerio de Trabajo directamcntc o por medio de funcionarios conci liadores,

interviene n en el periodo de prehuelga, ofreciendo fórmulas conc retas de aven imiento a

la. partes en pugna.

11. LA CONSTITUCIONALIDA D DE LA CALIFICACIÓN DE LA H UELG A.

Continuando con el análi sis de l referido artículo 923 de la Ley Laboral, podemos

afirmar que la esencia del mismo, es la de para lizar el inicio del procedimiento de huelga

hecho valer por la coalición de trabaj adores, violentando aquel derecho sacramental de

los trabaj adores consagrado en la Ley Suprema, toda vez que lo neutraliza con la

intervención que el Presidente de la Junta realiza, en términos del articulo citado, mismo

que podemos calificar de inconstitucional si consideramos que Ic permite al Presidente

de la Junta de Conciliación y Arbitraje, act uar unilateralmente al resolver de plan o una
/
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cuestión que involucra el ejercicio del derecho de huelga, producto de un problema o

conflicto entre el trahajo y el capital, que según el artículo 123, apartado "A", fracción

xx Constitucional, deber á sujetarse a la decisión de una Junta de Conciliación y

Arbitraje, formada por igual numero de representantes de los obreros y de los patrones y

uno del gobierno, es decir, a la decisión de ese cuerpo colegiado, emitida previa votación

de sus miembros, en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y las leyes

secundarias les imponen. No debiendo admitirse que dicho funcionario resuelva de

manera individual un conflicto entre el capital y el trabajo, ya que tiene impedimento

constitucional, de conformidad con el precepto invocado y la motivación expuesta.P'

15-4 Por su parte el maestro Mario de la Cueva , en el tomo segundo de su obra El Nuevo Derecho Mexicano
del Trabajo. (pro logo a su segu nda ed ición, pp. XXV Y sigs .), apunto diversas consideraciones que llamo
El Derecho de Huelga y sus Mut ilaciones , dentro de la cuales seña ló: "E n el año de 1941, en el periodo
del presidente Ávila Carnacho , se llevo a cabo la primera mutilación al derecho de huelga, pero la Ley de
1970 pudo deshacer el entuerto. La segunda apareció en el artículo 923 de la reforma de 1979. Que
autoriza al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje a desechar el pliego de peticion es y
emp lazamiento a huelga. sí. a su j uicio. "no está formulad o conforme a Jos requisitos exigidos por la Ley" .
No nos referimos a las dictaduras totalitarias o castrenses, porque nada tienen que ver con el derecho , más
no sabemos de ningún sistema j uridíco en el que se haya otorgado a una persona una [ocultad tan
arbitraria .r poderosa como la que le ha otorgado el legislador al presidente de la j unta. pues de él
dependerá en el futuro, por sí y ante sí, sin ningún procedim iento y sin recurso algun o que pu eda darse
curso a una huelga "
De igual manera apun ta que en la fracción XX de la Declaración de Derechos Sociales ordena que " las
d iferencias o conflictos de trabajo se sometan a una junta formada por igual número de representante de
los trabajadores y de Jos patronos y uno del gobierno"; de donde se deduce que el pres idente de la junta
carece de competencia constitucional para resolver un conflicto de trabajo. pero el respeto a la
Constitución no parece importar a los autores de la iniciativa y al poder legislativo. Por otra parte el
artícu lu 14 de la Constitución previene que "nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las forma lidades esenciales del
procedimiento"; y el presidente de la junta no es un tribunal previamente establecido ni se cumplen las
forma lidades esenciales del procedimiento. ¡Cuán distinta era la condíción de las leyes de 1931 y 1970!
Pues en ellas la decisión sobre los requisitos del escrito de emplazamiento se dictaba por la junta en el
incidente de calificación de la huelga. después de oir a las dos partes y dc recibir sus pruebas.
La condición actual de las clases trabajadoras en todos los pueblos del mundo ha sido el resultado de un
sindicalism o independiente. quiere decir, no subord inado a los poderes políticos y con espíritu de lucha
para arrancar del capital prestaciones cada vez mejores en las naciones libres que reconocen y respetan la
libertad de sindicalización, en los términos del coloquio de la Ol'T, nu pucde concebirse que el derecho de
huelga esté sometido al arbitrio incontrolado de un personaje inven tado por encima del tribunal
cons tituciona l competente y sin cump lir el debido proceso legal.
No es siquiera posib le considerar la sofisticada argumentación que hemos escuchado de algunas
auto ridades y de) Congreso del Trabajo . de que la reforma de 1979 se proponen defender a los
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Esa facu ltad que el Presidente de la Junta ejerce, tam poco encuadra con el concepto

dc autori dad apuntado por el maestro Ignacio Burgoa en su obra El Juicio de Ampa ro,

pues señala que la autoridad es entendida como " . .. aquel órgano de gobierno del Estado

que es susceptible jurídicamente dc produ cir una alteraci ón, creación o extinción en una

o varias situacio nes, concretas o abstractas, particulares o generales, públi cas o privadas,

que pueden presentarse dentro del Estado, alteración, creación o extinción que se lleva a

cabo imp erativamente, bien por una decisión aisladamente considerada, por la ejecución

de esa decisi ón, o bien por ambas conjunta o scparadamcnte" .155

En este orden de ideas si el Presi den te de la Junt a de Conciliación y Arbitraje,

mediante un acto individual resuelve no dar trámite al emplazamiento a huelga, dic ho

funcionari o está actuando como j uzgador, sin solicitar la opinión dc los dem ás

integrantes de la Junta, antes de que se inicie el procedimiento de huelga, es decir, con la

negativa para dar trámite al emplazamiento se pone fin al conflicto entre el capi ta l y el

trabajo , atentando así contra el mandato constitucional que ordena esos conflictos,

deberán someterse a la decisión de la Junt a como órgano jurisdicci onal triparti to.

Lo anterior , contraviene con la propia natu raleza que dio origen a las Juntas de

Conciliación y Arbit raj e, cons istente en la lucha histórica por el equilibrio de las fuerzas

sociales.

trabaj adores co ntra líderes y agitadores inconscientes , pues la realidades que se ha creado un instrumento
inconstitucional para impedir las huelgas que puedan incomodar a los empresarios o al gobierno.
La libertaddel trabajo la defienden 10$ obreros, y así ha ocurrido siempre en la historia, y deja de existir si
se pone en manos de un personaje inventado, porque entonces se penetra en los fasci smos y totali tarismos.
El patcrnalismo no es ele mento de la libertad y es llegado el momento de afirma r que los auténticos
sindicatos no necesitan de un pater famil ias. Y por otra parte, ¿podrán los presidentes de las juntas
nombrados por un go bernador que puede destituirlos libremente, resistir la presión o consigna que
reciban'! ¿Hubrá todaví a hombres sufic ientemente impolutos en éste sig lo en el que impera la co dici a'?
!SS I3 URGOA OR IIIUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo , Editorial Porrúa, 9a edición , Méxi co, 1999, p.
I R4.

Neevia docConverter 5.1



210 EL DESECIIAMI ENTO DEL EM PLAZAM IENTO DE LA IIUELGA
A I.A LUZ DE LA CONSTITUC iÓN

Es imperioso señalar, que el artículo J4 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, garantiza que nadie será privado de su vida, libertad o propiedades,

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y el artículo 123, apartado

HA", fracción XVII dc nuestra Carta Magna, establece. el derecho de huelga. En este

sentido, lo contemplado en el numeral 923 de la Lcy Federal del Trabajo respecto a la

facultad discrecional del Presiente de la Junta, priva a los trabajadores de aquel derecho

de huelga, que a través del devenir histórico, fuc reconocido como derecho fundamental

de la clase trabajadora; . por tanto, podemos concluir que dicho artículo es

inconstitucional.

El aludido precepto 923 de la Ley Laboral, también viola lo establecido en el artículo

133 de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, al existir aplicación de

leyes secundarias por encima de la propia constitución, ya que es de ésta de quien

emanan las demás Icycs.

Esa resolución, es impugnable mediante juicio de amparo indirecto, de conformidad

con lo sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, al emitir cl siguiente

criterio jur isprudeneial:

IIUELG A, f:MI'LAZAMIENTO A. CONTRA LA RESOLUCi ÓN Q UE u : NIEGA
TR-\.\ IITE U OR DENA ARC IIIVAR EL f:XI' EDIENTE, PROC EDE EL AMPARO
INIlIR ECTO .
El articulo 44 de la Ley de Amparo establece que el amparo contra sentencias definitivas,
laudos. sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o
contra resoluciones que pongan fin al juicio. se promoverá por conducto de la autoridad
responsable que procederá en términos de los artícu los 167, t68 Y 169 de esa ley; por otra
parte. el articulo 46 previene en su parte finalque se entenderán por resoluciones que ponen
fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo danporconcluido y respect o de las
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cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan
ser modificadas o revocadas. Conforme a estas disposiciones es claro que para la
procedencia de un juicio de amparo directo con tra este tipo de resolucion es, se requiera
como pre supuesto la existenc ia del juicio en el que se hayan dictado , presupu esto que no se
da cuan do la autoridad seña lada como respo nsable niega trám ite al escrito de
emplazam iento a huelga presentado por el sindica to, lo que sign ifica que ni siquiera se
inició el procedimien to a que se refiere el Cap ítulo XX del Titulo Catorce de la Ley Federal
del Trabajo; luego entonces . la orden de arch ivar el expediente en un caso en el que ni
siquiera hay admisión del escrit o con el que se pretendió iniciar el procedimiento de hue lga
y mucho men os notificaci ón del pliego de peticion es a la parte patronal, no pued e
interpretarse como una resolución que -ponga fin a un juicio en los t érminos que se
requ ieren para la procedencia del amparo dire cto. Por todo lo anterior es de conclu ir qu e e l
amparo contra esa reso lución no debe trarn itarse como di recto, por no esta r en los supues tos
de los artículo s 44 y 46 de la Ley de Amparo. sino en la forma ind irecta, conforme a lo
dispuesto por el art iculo 114, fracci ón Hl, de la propia Ley.

SEG UNDO TRl UUNAL COI.EGlADO EN MATERI A DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 10952/88 . Sindicato Nacional de Alijadores, Emplea dos en Age ncia s
Aduanalcs, Marinos, Cargaduría y Similares. 3 1 de marzo de 1989. Unanimidad de vo tos .
Ponente: César Esquinea Muñoz. Secretario: Gi lbcrto Armando Santos Acosta .
Instancia : Tri bunales Colegiados de Circuito. Fuen te: Semanario Judicial de la Federación .
Época : Octava Época. Tomo III Segunda Part e-l. Te sis: Página: 373. Tesis Aislada .

H UEL G A, EI\IP LAZAM IEl'óTO A. El. ACUER DO Q UE ORDENA NO DARLE
TRAMIT E Y ARCH IVAR El. EXP EDIE NTE, ES RECLAl\1ABLE EN AM PA R O
INDIRECTO.
Contra el acuerdo que ordena no dar trámite al emplazamiento a huelga y archivar 1."t1 forma
defini tiva el expediente, procede el amparo indirecto de conformidad con el artículo 114.
fracción 111 , de la Lcy de Amparo, ya que este acto se produce fuera de juicio, pues el
procedimiento de huelga no tiene po r objeto dirimir una contienda entre part es, sino tutelar
jurídicamente el paro de actividades y será hasta el momento en que el conflicto, mot ivo de
la suspen sión legal de labore s. se someta a la deci sión de la Junta de Conciliación y
Arbitraje. cuando se inicie propiamente el ju icio. l56

2a./J. 34196

211

156 El maestro Cl imént Beltrán, en las páginas 92 y 93 de su obra Jurispruden cia Laboral Comentada,
hace una reflex ión respecto a la contra dicci ón de tesis 57/95 citada. misma que está relacionada con el
am paro directo 10952188 referido, PU C!i men ciona qu e contra el acuerdo que ordena no dar tramite al
em plazamiento a huelga procede el amparo indi recto de co nform idad con el articulo 114. fracci ón 111 de la
Ley de Amparo, por tratarse de un caso fuera del jui cio .
Estima que corresponde al princi pio de que el derecho de huelga, es un derecho de presión. cons isten le en
la suspensión de las labores para obtener reivind icaciones legales. basándose en alguno de los obje tos
señalados en el articulo 450 de la Ley Fede ra l del T rabajo , median te el proced imiento ex traordinari o
indi cado en los artículos 92 0 y siguientes de la Ley Federal de l Trabajo; a diferenci a del derech o de acción
que se ejercita en los ju icios labora les confo rme a las normas proce sales contenidas en el artíc ulo 685 y
siguientes de dicho ord enamien to.
Ahora bien , una vez dec larada existe nte la huelga , si el sindicato huelguistas somete e l conflicto a la
dec is ión de la Junta, en los términos del art ículo 937 de la misma Ley, se seg uirá el procedimie nto
ordinario O el procedimiento para conflic tos co lect ivos de naturaleza económica. según el caso.
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Con tradicci ón de tesis 57/95. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Co legiado en
Materia de Trabajo del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Octavo de la
misma Materia y Circuito. 14 de junio de 1996. Unanimidad de cuatro votos . Ponente:
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, en su ausencia hizo suyo e l proyecto el Ministro Genaro
David Góngora Pirncntcl. Secretaria: AngelinaHemández Hcmández.

Tesis de jurisprudencia 34196. Aprobada por la Scgunda Sala de este alto tribunal, en ses ión
pública de catorce de junio de mil novec ientos noventa y seis . por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador
Aguirrc Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Guillermo 1.
Ortiz Mayagoilia.

Instancia : Segunda Sa la. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época :
Novena Época. Tomo IV, Julio de 1996. Tesis: 2a.lJ. 34/96 Página: 193. Tes is de
Jurisprudencia.

HUEL GA, EMPLAZAMIENTO A. EL ACUERDO Q UE ORDENA NO DARLE
TRÁMITE NO ES RECLAMARLE EN AMPARO DIRECTO.
Si el acto rec lamado consiste en el acuerdo que ordena no dar trámite al emplazamiento a
huelga prese ntado por un sindicato. el amparo directo resulta improcedente si se atiende al
aniculo 158 de la Ley de Amparo, vigente antes del 15 de enero de 1988, pues no se
encuen tra en ninguna de las hipótesis contenidas en ese precepto, toda vez que dicho acto
no guarda las característicasde una sentencia o laudo defini tivo, entendiéndose como tales,
las que deciden la controversia en 10 principal; y si se loma en cuenta lo dispuesto por el
mismo precepto reformado a part ir de la fecha señalada, tampoco es procedente el amparo
directo , pues la resolución reclamada no pone fin al juicio. tomando en cuenta que
conforme a lo estab lecido en el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de
huelga no puede hablarsepropiamente de juicio sino hasta el momento en que el conflicto
motivo de la suspensión legal de labores. se some ta a la decisión de la Junta de
Conci liación y Arbitraje.

Amparo directo 485í86. Sindicalo Nacional de Alijado res, Emplea dos de Agencias
Aduanalcs, Marinos, Cargadurlas y Simil ares C.T.M. 27 de febrero de 1989. Cinco votos ,
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario : Pahlo V. Monroy G órnez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Torno IV-Julio de 1996.
pág. 193, tesi s por contradicción 2a.lJ.34196.

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época : Octava Época. Tomo
11 1Primera Parte. Tesis : Página: 417. Tesis Aislada.

De esta forma, es en la fracci ón XVIlI del artículo 123, apartado "A", de la Carta

Magna, donde encontramos constitucionalmente la primera calificación de la huelga, al

establecer, que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio

entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con

los del capital, e ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos
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contra las personas o las propiedades o, en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan

a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.

De tales supuestos, no cabe duda que la declaración de licitud o ilicitud de una

huelga corresponde a una autoridad jurisdiccional, en este caso a una Junta de

Conciliación y Arbitraje , cuya competencia se fundamenta en la fracción XX del articulo

123, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a

la letra dice "Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a

la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, fo rmada por igual número

representantes de los obreros y de los patronos. y lino del Gobierno ".

Lo anterior, nos permite establecer que constitucionalmente toda autoridad debe

respetar las garantías individuales de los gobernados y las Juntas de Conciliación y

Arbitraje, deben actuar con apego a los artículos 14 y 16 de la Const itución que

consagran las garantías de audiencia y Icgalidad respcctívamente, en todos sus actos

jurídicos.

La garantía de audiencia esencialmente consiste en darle la oportunídad a todo

gobernado de expresar sus demandas, asi como sus excepciones o defensas ante la

autoridad que intenta privarlo de su vida, su libertad o sus propiedades, posesiones o

derechos, de manera que pueda defenderse, sin olvidar la parte relativa al juicío seguido

ante un tribunal previamente establecido en el que se debe cumplir con las formalidades

esenciales del procedimiento, determinadas en la ley correspondiente.

La garantía de legalidad, impone a toda autoridad la obligación de fundar y motivar

todo acto de molestia para el gobernado en su persona, familia, domicil io, papeles o

posesiones; por tanto, los actos de autoridad están limítados por las atribuciones que la
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ley les otorga expresamente y no pueden rebasar ese margen, porque de hacerlo,

incurren en responsabilidad y su acto es ilegal, toda vez que el acto en cuestión está

viciado al carecer de fundamentación y motivación debida.

Por todo lo anterior, con sidero que la actitud disc recional y unilateral realizada por el

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la cual se presenta el escrito de

emplazamiento a huelga, consistente en emitir una resolución que niega dar trámite a la

so licitud de emplazamiento, es violatorio de la garantía de audie ncia estableci da en el

art ículo 14 Constitucional, toda vez que con dicho acto se está privando a los

trabaja dores (unidos en una coalición permanente) del derecho de huelga sin mediar un

juicio seguido ante un tribuna l previamente establecido, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento.

Nuestra opinión coincide con el criterio sustentado por el Tribunal Col egiado del

Tercer Circuito, que a la letra dice:

HUELGAS. PR ESIDENT ES DE J UNTAS. llEnEN ll AR TRÁMITE A LOS
PLIEGOS DE PETI CION ES Y EMPLAZAMIENTOS.
De aceptarse que el Presidente de una Junta tiene facultades para m..egarse a dar trámite a un
pliego de peticiones y a un em plazamiento de huelga, es tanto como facultar a éste para
dec lararpreviamente la inexistencia o ilicitud del movi miento. cosa que es inadmisible.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 114n 2. Sindicato de Empleados y Agentes de Ventas de Industrias
Ubicadas en el Estado de Jalisco y coagrav iados . 8 de mayo de 1972. Unanimidad de VOlos .
Ponente: Manuel Guti érrez de Velasco .
Instancia: Tribunales Co legiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación .
Época: Séptjm~ Época. Vo lumen 41 Sexta Parte. Tesis: Página: 55. Tes is Aislada.

Los gobernados identificados como la coalición permanente, son privados del

derecho de huelga sin tene r la opo rtunidad de ser escuchados y vencidos en j uicio;

prim eramen te porque el President e de la Junta de Conciliació n y Arbitraje , de oficio ,

preju zga sobre la existencia o inexistencia de la huelga al desechar de plano el escrito de
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emplazamiento por carecer de los requisitos a los que se refiere el articulo 920 de la Ley

Federal del Trabajo (denominados de forma) , es decir, existe contradic ción doctrinal con

el principio procesal dc tlcxib ilidad y sencillez caracteristico de la materia laboral que

pugna por la erradicación de las formalidad es excesivas, que solamente entorpecen la

administración de la justicia y segundo, porqu e se atenta contra la máxima juridica que

requiere de un j uicio previo seguido antc un tribun al para que un gobernado pueda ser

privado de un derecho, toda vez que a la resolución que niega dar trámite al escrito de

emplazamiento no le antecede tal j uicio y, sin en cambio , si hay la privación de un

derecho.

Tambi én se niega dar trámite al emplazamiento a huelga, por carecer del obje tivo

que motivo el inicio dc la misma (finalidad establecida en la propia ley de la materia

dentro del artículo 450), pues el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje antes

de dar trámite al multicitado escrito de emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de

que no haya sido presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo,

o el administrador del contrato-ley, o que se exija la firma de un contrato colectivo, no

obstante existir uno depos itado ante la Junta de Conciliación y Arbitr aje, circunstancias

que corresponden a los requisitos de fondo, los cuales deben ser estudiados por la propia

Junta, actuando colegiadamente, después de estallada la huelga y sobre todo previa

promoción de parte legitimada para iniciar el incidente de calificación de inexistencia de

la huelga.

Entonces, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, antes de iniciar el

trámite de emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la

certificación correspondiente y notificar por escrito la resolución al promovcrte, quien
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podrá en la vía de amparo indirecto , manifestar la violación de garantías

constitucionales.

111. REGLAMENTACIÓN A LA CALIFICACIÓN DE LA HUELGA.

Lo anterior analizado , nos lleva a establecer la cvídente trascendencía de la huelga,

misma que debe ser reglamentada con el mayor de los cuidados, tomando las

precauciones debid as para evitar una violación de los derechos de los trabajadores como

clase social y a su vez respetando las garantías individuales de todo gobernado; Ya que

la Ley Federal del Trabajo es reglamentari a del artículo 123 Constitucional, apartado

"A", es parte de la Ley Suprema del Estado Mexicano, al ser expedida por el Congreso

de la Unión, en términos de lo establecido en el articulo 133 de la Carta Magna que a la

letra dice:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de e lla y lodos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, ce lebrados y que se ce lebren por el Presidente
de la República, co n aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión".

Entonces, la Ley Federal del Trabajo al emanar del Congreso de la Unión, incorpora

normas de carácter supranacional que forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión,

debiendo su contenido y esencia armonizar con el resto dc la citada Ley.

Ahora bien si la Icy reglamentaria o una parte de ella es contradi ctoria al sentido y

espíritu de la Ley Fundamental , entonces es inconstitucional.

De esta forma, toda ley calificada como inconstitucional por el Tribunal competente

para ello, a petición de parte, deja de producir efecto sobre quien por la vía de amparo

solicitó la protecci ón dc la justicia federal en contra de aquella ley inconstitucional.
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Cons idero que si del análisis de una ley se determin a que es inconstitucional, debe

conti nuarse de oficio la iniciativa para derogarla o para abrogar la o las partes de aque lla

que así se declaren, dc tal manera que desaparezca la aberración en el ordenamiento

j urídico ; sin emba rgo, no sucede así y se cont inua aplicando el ordenamiento legal que

se contra pone al espíritu y sentido de la Ley Suprema.

En ese sentido, es impo rtante seña lar que para abrogar una Ley, es necesario que se

presente la iniciativa ante el Congreso de la Unión en la Cámara respectiva y segu ir el

procedimiento para la creación de una Icy, establecido en cl artículo 72 de la

Constitución Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos; igual hipót es is para la

derogación o modifi cación de uno o más artículos inconstitucional es que pertenecen a

determin ada Ley.

Ese es cl paso a segu ir, para la modi ficación del articulo 923 dc la Lcy Federal del

Trabajo , toda vez que a nuestro jui cio dicho precepto legal es inconstitucional.

Por lo anterior considero que el derecho de huelga es una garantía social cuya

observancia y respeto es elemental para evi tar grandes desequi librios cn la estabi lidad de

un pais, por las razones expresadas y en cumpli miento a lo establecido por el art ículo

123, apartado "A", en sus fraccio nes XV II y XVIII.

IV. PROPUESTA D~: LA FIG URA DE LA PREV~:NCIÓN

EN LA CALIFICACIÓN DE LA HUELGA.

Bajo la observancia de los preceptos constitucionales relativos al derecho

sacramental dc huelga, establ ecido en el articulo 123 Constitucional, apartado "A",

fracc iones XVII y XVIlI , cn relación a la disposición establecida en la fracción XX del
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mismo precepto, que establece que las Juntas de Conciliación y Arbitraje decidirán sobre

los conflictos que sc presenten entre el trabajo y el capital, así como la calificación de

licitud e ilicitud de una huelga, que la propia Carta Magna establece para algunas

hipótesis determinadas que llegan a presentarse durante la huelga, y las garantías de

audiencia y de legalidad, contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales

respectivamente, es como llegamos a establecer que el artículo 923 de la Ley Federal del

Trabajo, es inconstitucional, ya que faculta discrecionalmente al Presidente de la

Junta para que califique los requisitos de fondo y forma de la huelga, no obstante que

los artículos 444 y 459 de dicha Ley Laboral, establecen que la Junta califica a una

huelga cuando ésta ha sido decretada y que la Junta, no el presidente de la misma, es la

titular dc la facultad para calificar la inexistencia de la misma, por lo anterior surge la

necesidad de reglamentar la calificación de la sus pensión temporal del trabajo IIcvada a

cabo por una coalición de trabajadores.

Por tanto, para el cabal respeto y pleno ejercicio del derecho de huelga, es necesario

que se conmine a las autoridades del trabajo y de manera especial a las Juntas de

Conciliación y Arbitraje a observar y aplicar, cn los casos concretos que se sometan a su

competencia, las máximas jurídicas relacionadas con los derechos sociales y las

garantías individuales de las personas que pertenecen a la clase obrera, que día a día

realizan una actividad productiva y que implica la prestación de un servicio de manera

personal y subordinada.

Lo anterior nos lleva a establecer la figura de la prevención en la calificación de la

huelga en los términos siguientes:
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Durante el procedimiento de huelga y especificamente durante la etapa de prehuel ga,

se lleva a cabo una audiencia de conciliación, misma que se desarrolla en cumplimiento

a las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en la cual se procura aveni r a

las partes en conflicto , de manera que lleguen a un arreglo que dé por terminada la

huelga, sin embargo, en ocas iones no es posible llegar a ningún acuerdo y en

consecucneia el procedimiento continúa; es durante esta etapa , donde la Jun ta de

Conciliación y Arbitraje da cumplimiento a la garantía de audiencia (artículo 14

Constitucional), recibiendo el escrito de emplazamiento a huelga y concediendo un

plazo en favor del patrón, para dar contestación al escrito de empl azamiento formulad o

por la coalición de trabajadores, otorgándoles asi la oportunidad de defenderse,

permitiendo la expresión de los argumentos que las partes consideran conven ientes para

probar sus acciones y defensas.

Esa garantía de audiencia, reflejada en la etapa dc conciliación , se cumple y respeta,

si el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que conoce de la solicitud para el

emplazamie nto a huelga, al cerciorarse de que el escrito de emplazamiento cumple los

requisitos formales que exige el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, o sea

presentado por un sindicato no titular del contrato colectivo o contrato -ley, o cuando se

demande la firma de un contra to colectivo y ya exista uno depositado en la Junta

(requisitos de fondo), en vez de dictar una resoluci ón en el sentido de no dar trámite a la

solicitud de emplazamiento cuando carece de alguno de los requisitos mencionados,

resolviendo y notificando el acuerdo de desecbamiento como lo dispone el artículo 923

de la Ley Laboral, la Junta y no el Presidente de la Junta debiera dietar un auto ,

previniendo al representante de la coali ción de tra bajadores emplaza nte, para que
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dentro del término de 48 horas, subsane las deficiencias que presente el propio

escrito de emplazamiento o de cab al cumplinúento al reformado artículo 923 del

ordenamiento laboral mencionado, dando con ello oportunidad a la clase obrera de

poder ejercitar su derecho de huelga, toda vez que podrá corregir, en su caso, los errores,

omisiones o deficiencias contenidas en el escrito de emplazamiento.

En cambio, el pronunciamiento del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en

Materia de Trabajo del Primer Circuito, en fecha 26 de junio de 1998, a través de la

contradicción de tesis número 38/97, expresan de forma somera, la justificación por la

que fue creado el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, ya que señalan que el

continuar con el trámite del procedimiento de huelga en los extremos del citado numeral,

podria provocar graves afectaciones a las partes y terceros, consistentes en la

imposibilidad jurídica de que los huelguistas puedan obtener el pago de los salaríos

caidos durante el período que dure cl paro de labores, por reso luci ón que declare su

inexistencia o falta de jus tificación, así como la afectación a la producción y disposición

de bienes en perjuicio del patrón y la imposibilidad de terceros de ejecutar ' fallos

judiciales sobre el patrímonio que conforma la empresa, cuando tales consecuencias

recaen directamente en aquellos trabajadores que por mandato constitucional tienen el

derecho de hacerlo valer.

Al respecto se transcribe dicha contradicción de tesis de jurisprudencia:

HUEL GA. DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDI MIEIIóTO RELATIVO,
El'( CUALQU tER ETA PA EN Q UE SE ENCUENTRE, C UANDO SE ACRED ITE
LA CELEIlRAC IÓN Il EL CONTRATO COLECTIVO DE T RAIlA .JO POR EL
" ATR ÓN, SI ÉSTA ES LA ÚNICA FINALIDAD DE LA SUS PE NSIÓ:" DE
LAIlORES.
El art ículo 923 de la Ley Federal del Trabajo consagra la obligación del pres idente de la
Junta de Concil iación y Arbi traje de que, previamente a la admisión a trámite de la solicitud
de emplazamiento a huelga al patrón, debe veri ficar los requisitos de procedibil idad
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relativos, entre los que se encuentra el cerciorarse de la inexistencia de algú n contrato
cole ctivo ce lebrado por el patrón que esté depositado en dicho órgano jurisdicc ional,
cuando el motivo de la huelga se haga cons istir únicamente en el otorgam ien to y finna del
referido pacto, ante lo cual debe negar el trámite al esc rito de emplazamiento relativo . La
razón j urídica de: tal decis ión radica en que s i conforme a lo dispuesto en el articulo 4 5 1.
fracción 1, del aludido ordenamiento, para suspender las labores se requiere que la huelga
tenga por obje to alguno de los descrito s en el numeral 450, cuya fracc ión 1I es tablece el de
obtener del patrón la celebración de l contrato co lectivo de trabajo , la demostración de su
existencia provocará que el motivo del emplazamiento, al haberse alcanzado, quede s in
materia. incumpliéndose co n uno de los requisitos de procedencia para efec tuar el paro. Por
tanto. aún cuando la co nstatación de tal circunstancia se realice con posterioridad a la
admis ión a trám ite del emplazamie nto a huelga, la autoridad laboral debe dar por conclui do
el proced imiento, sin importar la etapa en que éste se halle, porque, además de que
resu ltaría improceden te y ocioso segu irlo si el motivo que le dio origen aparece satisfecho,
su con tinuaci ón, ademá s de ser contraría a la intención del legislador, podría provocar
graves afectaciones a las pan es y terceros, co nsis tentes en la imposibilidad jurídica de que
los huelg uistas puedan ob tener el pago de los salarios caídos durante el periodo que dure el
paro de labores, por resolución que dec lare su inex istencia o falta de justificación, así com o
la afectación a la prod ucción y dispo sición de bienes en perjuicio del patrón y la
imposibilidad de terceros de ejecutar fallos judiciales sobre el patrimonio que conforme a la
empresa.
2a.lJ. 80/98
Contradicció n de tesis 38 l 97.-Entre las sustentadas, por el Primer y Segundo Tribunales
Colegiados en Materia de Trabajo de l Primcr Circuito.-2 6 de junio de 1998.-Cinco votos..
Ponente: Mariano Azu ela Güitr ón-Secretario: Humbe rto Su árez Camacho.
Tes is de jurisprudencia 80/98.-Aprobad a por la Seg unda Sala de este Alto Tribu nal. en
ses ión pública del día veintiséis de junio de mil novecien tos noventa y ocho .
Instancia: Segunda Sala Fuente: Se manario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época:
Novena Época . To mo VIlI , Octubre de 199 8. Tesis: 2a .lJ. 80/98 Página: 40 9. Tes is de
Jurisprudencia.

Por otra parte el 12 de julio de 1995, los senadores de la LVI Legislatura del

Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

pusieron a consideraci ón del H. Congreso de la Unión por conducto de la Com isión

Permanente, una Iniciativa de Decreto de Ref orma a la Ley Federal del Trabajo, en la

que actuaron como coordinador y subcoordinador los senadores Gabriel Jiménez Remus

y Juan de Dios Castro Lozano respectivamente, exponiendo el hecho de que la norma

laboral debcria buscar el principio fundamental del derecho a seguridad jurídica , que

implica un propósito de certeza, de saber a que atenerse, y seña lan que una de las

normas más eficaces para lograrla es hacer estab le el sistema de derecho impidiendo su

fácil reforma o sust itución.
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Sin embargo, la propia motivación expresada por los legisladores en el párrafo

siguiente, cs contraria al principio de seguridad aludido ya que señalan: "En materia

laboral no hay mayores motivos para observar una política de cambio permanente. De

hecho la Constitución y la Ley Federal del Trabajo abren compuertas para la

adaptación de ciertas condiciones a las circunstancias económicas... "; Aún más,

expresan de forma ju stificante y paradójica "En este sentido, una ley de escasos

veinticinco años como es la ley vigente (1" de mayo de 1970), no tendría, en principio,

que ser modificada, al mellas de una manera integral. Sin embargo. a estas alturas

nadie duda de la necesidad de /racer/o. Cabe señalar que esta ley es la segunda Ley

Federal del Trabajo, la primera nace el lS de agosto de 1931".

En párrafos siguientes y sin articular de forma profunda algún cambio notable en

beneficio de la clase trabajadora que permitiera adecuar la legislación laboral a la

realidad del país, ante un modelo económico que no favorece en nada los derechos de

los trabajadores tal cuál fue enunciado, se expuso lo siguiente: "Además, se aprovecha

para corregir algunos errores. imprecisiones. mejorar el orden. la redacción. y llenar

lagunas de la ley vigente. asl como reglamentar costumbres que se han generalizado".

Por su parte, en la explicación de reforma al Título Octavo concerniente al derecho

de huelga, manifiestan que se trata de una de las instituciones que requiere mayores

ajustes, pues refieren: "La huelga debe ser un instrumento de presión, pero en la forma

que está reglamentada se constituye. a veces. en un auténtico suicidio económico ... a

propósito del aprovechamiento patronal de las huelgas insensatamente declaradas por

sindicatos demasiado inocentes ".
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"Lo que es más, estando la huelga tan íntimamente vinculada al contrato colectivo,

la realidad es que se convierte no en una arma de los trabajadores sino de los

membretes sindicales. Es poco común que los estatutos sindicales atribuyan sólo a las

Asambleas el derecho para emplazar. Lo normal es que lo pueda hacer. sin mayores

requisitos. el secretario general declarado por la ley, representante de los sindicatos.

Esta circunstancia, vinculada a lo habitualmente prolongado de los incidentes de

inexistencia produce un arma de chantaje impresionante. Cualquier membrete sirve

para emplazar a huelga sin mayor representación y no hay empresario que 110 cambie la

huelga por una propinan atractiva ofrecida al líder. porque entre que estalla y que se

declara inexistente el tiempo transcurre. se van los clientes y para complicar más las

cosas se aumentan gastos y honorarios ".

No obstante, dentro de las exposiciones de motivos de reforma a la Ley Laboral, se

señalan de forma extrema los lineamientos qoe debían observarse para llevar a cabo la

huelga, pues se marca que debe considerarse lo siguiente:

«a) Comprobación escritade la voluntadmayoritaria de los trabajadores;
b) Paralización de la huelga sin que la susp ensi ón afecteel derechode j uego ;
e) Calificación de la autoridad jurisdicc ional sobre la legitimidad o ilegi timidad en un
procedimiento sumarísimo;
d) Procedimiento de imputabilidad a petición de cualquiera de las partes y a part ir de su
instauración. reanudación de los trabajos co n efectos retroactivos. en su caso , de la
dec laraci ón de imputabil idad;
e) Limites cuantitativos a las huelgas que puedan afectar a servicios esenciales para la
comunidad, co n la advertencia de que s i los huelguistas no prestan los servicios de
referencia podrán ser llamados otros trabajadores;
f) Responsabilidades económicas e, inclusive. penales , por huelgas decretadas con
falsificación de documentos (actas de asambleas y otros), y cuando las huelgas se fund en en
hechos notoriamen te falsos.

La iniciativa propone una huelga que pueda ser parcial o total y cuyos resultados no deban
afectar a los derechos en juego, para ev itar, por ejemplo, que la inexistencia de la huelga.,
como ahora se establece , cancele el derecho a revisar el contrato de trabajo .

Se establece que la com parecencia de las panes a instancias co nciliatorias de la autoridad
será totalmente vo luntaria y a la autoridad adminislrativa só lo se le informa para efectos,
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especialmen te, de que toma nota de una huelga de un servicio esencia l y lo ca lifique como
tal.

Otra novedad importante es que después de un mes de huelga cualquiera de las partes pod rá
someter el conflicto al arb itraje del Juez de lo So cial' ,.157

De esta manera, la misma iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo

establecía en su Título Octavo, dentro del único capítulo sobre "Las Huelgas", diversas

reformas que de modo restrictivo y por demás limitativo intentaban coartar el derecho de

huelga, pues establecían:

"Articulo 321. Huelga es la suspens ión parcial o total y temporal de las labores llevada a
cabo por los trabajadores de una empresa o estab lecim iento con el obje to de presionar la
satisfacció n de un interés co lectivo. Su ejercicio y los términos en que se llevará a cabo
deberán ser acordados, previamente por asamblea de los trabajadores. A través de los
delegados de personal, del comité de empresa y, en su caso. de las organizaciones
sindicales, los trabajadores comunicaran a l empresario o empresa rios afectados el propósito
de ir a la huelga.

Artículo 322. En el escrito en que se co munique al empresario o empresa rios el propósito
de ir a la huelga, se observarán las siguientes reglas:
I. Se co ncederá un plazo de prehuelga que no será inferior a seis dias hábiles y diez cuando
se trate de emp resas que presten servicios públicos. Para Jos efect os del c ómputo lodos los
días y horas se consideran hábiles;
11 . Se informar á al empresario del plan de huelga, dándole a conocer la duración y
extensió n de la superv isión de labores o el propósito de hacerla genera l y por tiempo
indefinido, en los términos aco rdados por la asamblea. En su caso, para modificar el plan de
hue lga será necesario que se ce lebre otra asamblea expresame nte convocada para ese efecto
y de sus resultados también se dará cuenta por escrito al empresario ;
IJI. En el aviso se ind icará al empresar io cuál es el obj eto de la huelga en el ente ndido de
que el resu ltado de la huelga, en sí mismo, no tend rá ningu na consec uencia sobre el derecho
o derechos sustantivos en juego ;

Artículo 323. Cuando se tra te de una emp resa que preste servicios esenc iales a la
comunidad el ejercicio del dere cho de huelga no podrá afe ctar a la presta ción suficiente de
los servic ios por los propios trabajad ores de la empresa o empresas y de no prestarlos ellos
mismos, por los trabaj adores que exclusivame nte para ese efecto se contraten. La
cali ficación de lo es encial de los serv icios quedará a ca rgo de la autoridad laboral
administrativa competente la que tendrá que ser noti ficada por los representantes de los
trabaja dores con la antelac ión a que se refiere el art ículo 3 13.

Art iculo 324. El ejercici o del derecho de huelga es causa legal de suspensión de los efectos
de las re laciones de trabajo pero sólo en la medida en que cada Irabajado r deje de presta r
sus servicios persona les.

'" JIMÉNEZ REMUS, Gabriel (coo rdinado r) y CASTRO LOZANO, Juan de Dios, (subcoo rdinador),
Exposic ión de motivos de la Iniciativa de Decreto de Ref orma a la Ley Federal del Trabajo , de fecha 12
de ju lio de 1995, propuesta por los senadores de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acci ón Nacional, pp. 23-25.
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Anículo 325. Cualquier persona interesada podrá pedir ni Juez de lo Soc ial que ca lifique la
huelga en ju icio especial para el efecto de determinar :

1. Que no fue aco rdada previamen te por una asamblea de los trabajadores interesados,
debidamente convocada y en la que la mayoría decidió ir a la huelga;
11. Que 110 tuvo por objeto la defensa de un interés colectivo;
III . Que no se llevó a cabo en la forma y térmi nos anunciados por los trabaja dores en el
esc rito dirigido al empresario; y
IV. Que no se concedieron u observaron los plazos legales de prehuel ga

Si se comprueba cualquiera de esos extremo s, el Juez de lo Socia l, en ju icio especial
declarará la ilegitimidad de la huelga y ordenará el regreso de los trabajadores fijándo les un
t érmino de veinticuatro horas a partir del cual los trabajadores deberán presentarse en su",
hora rios correspondientes. La inasistencia injustificada de los trabajadores será motivo de
termi naci ón de la relación laboral.

Ar tículo 326. Los trabajadores, a través de sus represen tan tes, darán a conocer a la
autoridad admin istrativa su propósito de ir a la huelga. Las parte s no estarán obligadas a
comparecer ante dicha autoridad en gestiones conciliatorias.

Artículo 327. Al recibir el aviso escrit o de la huelga el empresa rio, también por escr ito,
indicara a los Representantes de los trabajadores qué servicios deberán seguirse prestan do
en virtud de que su suspensión podrí a perjudicar grave mente la seguridad y la conservación
de los locales, maquin arias , materias primas o la reanudac ión normal de los trabajos. En
caso de discrepan cia entre las partes, a petición de cualquiera de ellas intervendrá la
autoridad administrativa competente la que resolverá de plano.

Art ículo 328. Los trabajadores huelgui stas debe rán co ntinuar prestando los sigu ientes
servic ios:

1. Los buques., aeronaves, trenes, autobuses y de-más ve-hículos de transporte que se
encuentren en ruta, debe rán conducirse a su punto de destino:
11 . En los hospita les, sanatorios, guardcrias infan tiles, clínicas y dem ás establecimientos
análogos. continuaran la atenci ón de los pacientes o menores reclu idos al momento de la
suspensión del trabajo hasta que no sean trasladados a otros establecimientos.

Artículo 329. Si los trabajadores huelguistas se niegan a presta r los servicios a que se
refieren los dos artículos preceden tes, e l emp leador podrá utilizar otros trabajadores. La
autoridad administrativa laboral podrá solicitar el auxi lio de la fuerza pública a fin de que
puedan prestarse dichos servicios.

Artícu lo 330 . Si el estado de huelga tiene una duración mayor de un mes contado a parti r
del día siguiente a su primera manifestación de suspensión del trabajo, parcial o total,
cualquiera de las partes podrá someter el co nflic to al arbitraje del Juez de lo Social el que
resolverá en j uicio espec ial. A panir del sometimiento al arbitraje se reanudarán los trabajos
y si el juez estima que la hue lga fue imputa ble al empleador, le condenará a la satisfacción
de las peticiones de los trabajadores que fueren procedentes y al pago de los salari os caídos.
En su caso, las condiciones de trabajo que resulten del ju icio arbitral se aplicarán
retroactivamente a la fecha en que debieron entrar en vigor.

Artícul o 33 1. Los trabajadores tendrán en todo momento derecho a desistir del
empl azami ento a huelga o de la huelga estallada. En ese caso y salvo imped iment o de
fuerza mayor el emp leador deberá reanud ar los trabajos en un plazo no mayor de

Neevia docConverter 5.1



226 EL DES ECIIAMIENTO DEL EMPLAZA MIENTO DE LA HUELGA
A LA LUZ DE LA CONSTITUC IÓN

veinticuatro horas contado a partir de la comunicación del desist imiento que los
trabajadores le hagan por escrito. De no hacerlo así, se cons iderará que ha incurrido en
despido injustificado de los trabajadores.

Artículo 332. El ejercicio del derecho de huelga, esto es, la suspensión efectiva de los
trabajos que tenga por objeto la firma o la revisión de un pacto colectivo en cond iciones de
trabajo, suspende la tramitación de los conflictos colec tivo s de naturaleza económica' '.158

Por otro lado y con respecto al procedimiento de huelga contemp lado en el capítulo

xx de la Ley Federal del Trabajo vigente, la iniciativa de reforma estud iada lo suprime

en su totalidad, dejando su procedimiento al acuerdo previo por la asamblea de los

trabajadores, a través de los delegados de personal (cuando se trate de empresas o

establecimientos que tengan menos de cincuenta o más de diez trabajadores), dcl comité

de empresa (cuando se trate dc empresas quc cuenten con cincuenta trabajadores por lo

menos) y, en su caso, de las organizaciones sindicales (tal cuál se encuentra previsto).

Al respecto, cabe referirse a lo expresado por el maestro José Dávalos Morales, en su

ponencia durante la Novena Reunión del Foro de Audienci as Públicas para la

adecuación dcl articulo 123 Const itucional y su ley reglamentaria de agosto 24 de 1989,

ya que previo a la iniciativa estudiada señaló: "La ley actual es excelente. Podemos

lucirla en foros internacionales, si la queremos ver como ley de los trabaj adores. Pero

si la queremos ver como ley de los empresarios, ni aqul mismo podemos lucirla, porque

no es ley de los empresarios ",

Dentro de dicha ponencia, el ilustre maestro José Dávalos mencionó que el Congreso

Soberano de Quer étaro, en 1917, fue el que decidió por primera vez en el mundo,

inscribir a nivel constitucional los derechos de los trahajadores en la Declaración de los

Derechos Sociales, el artículo 123, señaló que el gobierno mexicano no puede obrar

'" JIMÉNEZ REMUS, Gabriel (coordinador) y CASTRO LOZANO , Jua n de Dios, (subcoordi nador), Op.
cit. pp. 121- 124.
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incongruentemente creando una Ley de Trabajo ajustada a las exigencias de los

patrones. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables; este es el mandato del

pacto fundamenta l de la República; un derecho impuesto por los trabajadores y para los

trabajadores.l'"

Apuntó que una nación que desprecia sus razones históricas, un pueblo que olvida

su historia, abandona su rostro . El pueblo náhuatl a un hombre loco sabiamente lo

describ ía sin rostro o con un rostro desfigurado. ¿Qué seria de Méxi co si se despreciara

su historia, si olv idara su rostro?l 60

El derecho indiv idual, la libertad sindical, la negociación colectiva, la hue lga y el

procedimiento laboral, forman un haz de derechos para los trabajadores, son su única

defensa. La ley tiene sus imperfecciones; los señores magistrados y los ministros dc la

IS9 El maestro José D ávalos, continuando co n SU ponencia Durante la Novena Reunión del Foro de
Audiencias P úblicas para la adecuación del artículo 123 Cons titucional y su Ley Reglamentaria del 24 de
agosto de 1989, tambi én señaló: "Con base en una pretendida moderni dad y productividad los patrones
quieren cance lar los derec hos de los trabajadores para dejar despejado el campo al establec imiento de las
maqui ladoras de capital extranjero por todo el país. Que los empresarios hagan su código para la
productividad y la modernidad. ese es un asunto de ellos, de su imag inación de sus estrateg ia para
producir. perono a costa del sacrificio de los derechosde los trabajadores.
Las propuestas empresariales quieren sindicatos menguados , aninconados en los conflictos co lectivos;
quieren extinguir al contrat o colectivo; quieren finiquitar el derecho de huelga .
Flexi bilizar la estabilidad en el empl eo , demanda básica de los empresarios, quiere decir acabar con la
institución de la estabilidad en el empleo , y con ello dar mayor poder sancionador a los patrone s.
Contratos temporales, pago del salario por horas, desempeñ o de funciones múltiples por parte de los
trabajadores. Esto es romper la estabilidad del trabajador en la empresa , fundamental garantía
constitucional.
Se pide la calificació n previa de la huelga , es decir, que la Junta de Conciliación y Arbitraje res uelva si
procede o no el esta llamicrnc de cada huelga. Este seria el aniquilamiento del derecho de hue lga.
Los patrones fueron los primeros que pidieron una nue va Ley Federal del Trabajo, desde la reforma de
1980 , porque a partir de entonces se creo un procedimiento social y de clase , inspirado en la sustancia de l
aníc ulo 123, haciendo caso omiso al mentiroso principio de igualdad de las partess ante la ley . ¿Cuál
podría ser el empeño en secundar a los señores empresarios en su intento de hacer una nueva Ley? Scría
una ley que arrebatarla derechos a los trabajadores, una ley que nada oto rgaría a los trabajadores. Los
s~nos.~on evidentes. ¿Para que legi timar el re troceso de los derechos dc los trabajadores?
I DAVALOS MORALES, José. (po nencia del maestro durante la Novena Reunión de l Foro de
Audie ncias Públicas para la adecuación del artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria del 24 de
agosto de 1989), p. 424.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden cubrir esas lagunas, pueden enderezar

los entuertos con base en el juici o de amparo, conforme a la Constitución.161

En este sentido el maestro Baltasar Cavazos Flores, dentro de su ponencia durante la

Primer Reunión del Foro de Audiencias Públicas para la adecuación del artículo 123

Constitucional y su ley reglamentaria del 8 agosto de 1989, expuso diversos

razonamientos por los que debían realizarse modificacíones a la Ley Federal del Trabajo

quc pcnn itieran corregir errores o impresiones, tales como la identidad cn el contenido

de los artículos 448 y 902 de la ley actual; refiriendo en cuanto al tema que se investiga,

la necesidad n • • •de que las resoluciones de calificación de huelga se impugnen por

medio del ampara dirceto y no del indirecto, porque hay que dar prioridad a lo

prioritario, es increíble que una sentencia definítiva de un velador pueda tener

oportunidad de impugnarsc ante los Tribunales Colegiados y que una sentencia o una

resolución de calificación de huelga, por no tener el nombre técnico de sentencia se

tenga que ir a los Juzgados de Distrito y luego a los Tribunales Colegiados...".'62

Pero apuntó: " . . .las lcyes a veces se hacen para cambiarse; sin embargo yo crco que

este no es el momento, yo creo que los pactos, primero el pacto económico de

solidaridad y luego de estabilidad y crecimiento, nos han encauzado por un camino

donde quizás lo que sea menos importante son las leyes";163 hablando entonces de una

concertación o acuerdo social tripartito que implica sacrificios más que suicidios, es

decir, tiene forma política, contenido económico, pero fundamentalmente soporte ético.

lO ' DÁVALOS MO RALES, José, (ponencia del ma estro durante la Novena Reunión del Foro de
Audiencias Públicas para la adecuación del artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria del 24 de
alloSlo dc 1989), p. 424.
, CAVAlOS FLOR ES, Baltasar, (po nencia durantc la Primera Reunión del Foro de Audienc ias Públicas
r.ara la adecu aci ón de l art ículo 123 Constituc ional y su Ley Reglamentari a del 8 de agos to de 1989). p. 34.
" Ibídem.. p. 35.
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Dicho ponente coincide con el maestro José D ávalos, al señalar que no es necesaria

una nueva ley, sino de ir cambiándola por medio de jurisprudencia o de criterios

rectificantes o por medio de una reforma, como la de 1980, pero no tocar las bases

sólidas de una legislación laboral que ha subsis tido desde 1917, que pasó por el tamiz de

1931, en la que en el año 1970 le toco participar dentro de la comisión redactora.

Arguyend o que más que leyes, es cuestión de aptitudes, de capacitació n y

adiestramiento.

Asimi smo, dentro de su exposición final señaló: "Miren, señores, yo creo, para

terminar, que el derecho al trabajo siempre tendrá que ser protector de la clase

trabajadora, el sostener lo contrario es absurdo y ridículo",

Por su parte el maestro Néstor de Buen, dentro de su ponencia durante la Novena

Reunión del Foro de Audiencias Públicas para la adecuación del artíc ulo 123

Constitucional y su ley reglamentaria del 24 agosto de 1989, marcó la idea de que es

ocioso saber si es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, o por el contrario,

construir una nueva, señalando la neces idad de establecer, en su caso , si cn el

ordenamiento que resulte, deben o no respetarse las líneas generales de las reglas

vigentes o si, por el contrario, es necesario sustituir el espíritu tutelar de la ley actual por

otra corriente de pensamiento, ya que afirmó " . . .nuestra Ley Federal del Trabajo tiene

mucho de aprovcchable'V'" Agregando que es importante lograr un código adecuado,

congruente con nuestra permanente sed de ju sticia social, pero también con el desarrollo

164 DE BUEN LOZANO, N éstor, (ponencia del maestro durante la Novena Reunión del Foro de
Audiencias Públicas para la adecuación del artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria del 24 de
agosto de 1989J. p. 440.
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de México y su indispensable crecimiento, pudiendo lograrlo tal cuál lo señaló cI

maestro Baltasar Cavazos, a través del consenso.

Por otro lado, dentro de las disposiciones preeliminares en la creación de la Ley

Federal del Trabajo en el tema que nos ocupa apuntó: "E l ejercicio del derecho de

huelga no tendrá otra limitación que la satisfacción de intereses colectivos que tengan

por objeto de establecer el equilibrio entre los factores de la producción. Se hará valer

exclusivamente por los trabajad ores constituidos en asamblea. La autoridad sólo

intervendrá para recibir el aviso previo, sometido en todo caso a un plazo minimo . Las

huelgas podrán ser totales o parciales, temporales o indefinidas y en todo momento, sin

perjuicio de cualquier derecho , los trabajadores podrán dejar sin efecto la huelga y

reanudarla después".165 Asimismo refirió que: "tratándose de huelgas que afecten a los

servicios esenciales a la comunidad, éstos se .seguirán prestando en la medida

indispensable, a ju icio de la autoridad competente, y con ese objeto, al recibir el aviso de

huelga, el organismo jurisdiccional lo pondrá en conocimiento de dicha autoridad a

efecto de que determine la extensión de los servicios minimos. Los trabajadores deberán

colaborar en su prestación, pero no incurrirán en responsabilidad si no lo hacen. En ese

caso la autoridad responsable del servic io tomará las medidas necesarias sin perjuicio de

los derechos de los trabajadores huetguístas' '.'?"

Todo lo anterior analizado, nos lleva a proponer una modificación al artículo 923 de

la Ley Federal del Trabajo, mismo que debiera quedar de la siguiente forma:

,. , DE BUEN L.OZANO, N éstor, (ponencia del maestro durante la Novena Reun ión del Foro de
Audiencias Públicas para la adecuación del artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria del 24 de
agosto de 1989). p. 448.
1t06 Ídem.
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Artículo 923.- La Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, antes de iniciar
el trámite de cualquier emplazamiento a huelga deberá cerciorarse que est é
formulado conforme a los requisitos del artículo 920 y que sea presentado por el
sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley,
y que no se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, cuando exist a UIIO ya
depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente; previniendo a la
coalición de trabajadores cmplezautc, para que dentro del término de 48 horas,
subsane la falta. omisión o error en el emplazamiento, apercibida que de no
cumplimentar dentro del término legal los requerimientos señalados por la .Junta, se
continuará con la tramitación del procedimiento de huelga, con las consecuencias que
pudiera traer cons igo, al momento que la .Junta, realice la calificación de la huelga.

Con la anterior disposición se corregirá la incon stitucionalidad del art ículo 923 de la

Ley Federal del Trabajo, porque así el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje,

ya no actuaría como juzgador, en contravención a lo ordenado por el artículo 123,

apartado "A" , fracci ónXX de la Constitución Política dc los Estados Unid os Mexi cano s,

correspondíendo a una Junta de Conciliación y Arbitraje como órgano tripartito que es,

el resolver los conflictos que se pre sentan entre el trabajo y el capit al.

Además, de que la propuesta dc reform a del ya referido articulo 923 dc la Ley

Federal del Trabajo, guardarla correspondencia con lo estahlecido en el diverso 926 de

la citada Ley, cuya finalidad es la de concilíar, sin prejuzgar sobre la existencia o

inexistenci a, justificación o injustificaci ón de la huelga, antes de que estalle, es decir,

antes de la suspensi ón del trabajo, y al mismo tiempo se respeta la garant ía individual

consagrada en el artículo 14 Constitucional, toda vez, que se errad icaría la calificación

previa de la hue lga, ya que se trata de un juicio de los aspectos formales y sustantivos

del escrito de emplazamiento, previo al nacimiento de la huelga, violatorio del derecho

de huelga, que afect a el ejercicio del mismo, al privar a los trabajadore s de ese derecho

sin existir un juicio seguido ante los tribunales competentes en los que se sigan las

formalidades del procedimiento.
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De igual manera, dieha reforma traería consigo que la Junta de Coneiliaeión y

Arbitraje, es quien únicamente calificaría de existente o inexistente la huelga, una vez

estallada ésta, y dentro del t érmino de 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, a

solicitud de los trabajadores, los patrones de la empresa o establecimiento afectado o

terceros interesados, de conformidad a lo establecido en el artículo 929 de la Ley Federal

del Trabajo, eliminando con ello la calificación previa de la huelga realizada de oficio

por el Presidente de la Junta, antes de su nacimiento.

V. EFECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS.

Primeramente es importante mencionar los efectos sociales de trae consigo el

estallamiento de una huelga, ya que sus consecuencias trascienden tanto en la vida de la

clase trabajadora como en los fines del interés social y hasta en la economía de un país,

ya que los trabaj adores huelguistas dejan de percibir su salarío y a eonsecucncia dc cllo

sus respectivas familias sufren una transfo rmaci ón en sus vidas, ya que se recortan sus

gastos y en la medida que la huelga se prolonga las condiciones de los trabajadores

empeoran. Ya así lo señaló el maestro Néstor de Buen cn su obra "Derecho Procesal del

Trabajo", la huelga "no constituye una medida agradable para los trabajadores. Como

instrumento de fuerza, es más eficaz como amenaza que como realidad. Cuando estalla,

ambas partes quedan afectadas y, por regla general, en mayor medida los trabajadores,

carentes de reservas económicas, las más dc las veces para soportar una lucha

I d . . " 167pro onga a, SIO ingresos .

'" DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo , Op. ctt.. p. 559.
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Las reservas económicas de los sindicatos de las empresas o establec imientos

afectados por una huelga, son insuficientes para subs istir por un periodo prolongado al

pago de los salarios de todos y cada uno de los obreros huelguistas. La realidad ha

mostrado que muchos de los huelguistas consiguen otro trabajo mientr as se mantiene el

estado dc huelga en la empresa o establecim iento donde prestaba sus servicios.

Continuando con los efectos que produce una huelga, fuera del binomio patrón

trabajadores, tenemos: suspensión de la producción en la empresa o establecimiento

afec tado de manera directa por la huelga; escasez de materias primas necesarias para la

elaboraci ón de productos derivados de aquellas, tratándo se de empresas o

establecimientos que se dediquen a la recolección, reproducción, almacenamiento y

distribución de esos materiales; reducción de la oferta de los producto s que se dejan de

elaborar con motivo de la huelga ; disminución de la actividad de las empresas o

establecimientos que requieran para su funcionamiento de los productos que dejen de

elaborar las empresas o establecimiento involucrado en la huelga, ocasionando

conflictos económicos cn estas últimas, que a su vez pueden originar otro movimiento

sindical que termine en una huelga, dando inicio a una cadena de acontecimientos que en

conjunto ocasionarían un caos en la economía de una sociedad, de un Estado e incluso

de todo un país.

La situación más trascendente a que pueden llegar las relaciones obrero-empresariales

en el centro de trabajo organi zado y que incide en el entorno general de esta Institución,

es precisamente el estallamiento del estado de huelga, como consecuencia del ejercicio

del derecho respectivo .

Por efecto del estallamiento de la huelga dejan de cumplirse:

Neevia docConverter 5.1



234 EL DESECIIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA HUELGA
A LA LUZ DE LA CONSTITUCiÓN

l. Los efectos de la relación laboral, tales como pago de salarios, es decir, falta de

aportación de los elementos eco nómicos indi spensables para el sostenimiento del núcl eo

fami liar de los trabajadores.

2. Ausencia de los productos, satisfactorcs o distribuci ón de servicios a que se dedi ca

la empresa, con la consiguiente lesión de la funció n que en tal sentido representa para el

mercado consumidor.

3. La paralización de las operaciones económicas de la empresa con proveedores,

empresas subs idiarias o correl acionadas en la producción, paralizaci ón de los pagos a los

mismos y daño a los aspectos de la solida ridad de organización social, en la que la

empresa en huelga participaba de man era activa.

4. La falta de aportación en el pago de impu estos , Seguro Social, Infonavit y las

demás erogaciones a que esta ob ligada la empresa, con motivo de su funcionamiento

normal,

5. La presencia del desempleo, que pued e llegar a límites de vagancia o malvivenci a

de los trabajadores.

6. El debilitamiento necesario y gradual de los soportes de la eco nomía nacional,

dependiendo de la importancia qu e en los puntos anterio res representa la empresa cuya

hue lga haya estallado.

Tal sacrificio, es un derecho soc ial económico exclusivo de los trabajadores, que el

consti tuyente de 1917 entregó a los trabaj adores para mejorar las condic iones laborales y

de vida de los mismos, el cual fue depositado en sus manos mediante la creación de l

artículo 123 Constitucional, es decir, aquel inst rumento de reivindicaciones y de justicia

soc ial.
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Por otra parte y respecto a los efectos jurídicos quc trae consigo la aparición del

artículo 923 en la Ley Federal del Trabajo, nos encontramos ante errores de carácter

político, ya que se protegen los intereses dcl Estado por encima de los derechos de los

trabajadores, perjudicando y coartando el ejercicio legitimo del derecho de huelga,

dilucidándose con ello, que, lo que al Estado le interesó fue evitar el desplome de la

economía nacional, evitando así el estallamiento masivo dc las huelgas.

Oc tal suerte, que las valoraciones realizadas en puntos anteriores respecto a la

facultad discrecional del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para coartar

cI derecho de huelga (inclusive antes dc su nacimiento), con el pronunciamiento de una

resolución negativa sobre el emplazamiento a huelga, así como la falta de un recurso

para impugnar dicha resolución, aparejado con la falta de atención a la garantía

constitucional de audiencia consagrada cn cI articulo 14 de la Carta Magna , dan como

consecuencia una inconsistencia juridi ca.

Lo expuesto cn el presente trabajo, me Ilcva a señalar la conclusión de que el

legislador, con la creación del articulo 923 de la Ley Federal del Trabajo, preponderó los

intereses del Estado, sobre los de la clase trabajadora.

Por último, es imperíoso señalar que la propuesta de reforma al citado precepto 923,

no contravendría las normas de orden público por las que se rige el Procedimiento

Laboral, pues no se ven cuestiones en donde las partes o el propio Presidente de la Junta

puedan cambiarlas o modificarlas, sino por cl contrario, con tal reforma se daría la

legitimación en la actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que el Presiente

de las mismas no tiene, pues su decisión es contraria al mandato constituci onal, ya que

vulnera el derecho de los trabajadores para ir a huelga, en ese sentido, lo que el
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legislador debió hacer para dar eerteza juridica a la tan mencionada actuación del

Presidente de la Junta, primeramente debió modificar la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y después la ley secundaria, dando con ello validez al

precepto 923.
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PRIMERA.- La huelga desde sus orígenes y a lo largo de la Historia Universa l, ha sido

considerada como un instrumento de presión, ya que implicaba de alguna manera , la

respuesta a la fuerza coactiva que el Estado ej ercía sobre los trabajadores ante la

protección que el gobierno daba a los patrones y a sus empresas. En nuestro país, la

huelga es una constante de la historia del movimiento obrero, que cursó por diversas

etapas de represión, tolerancia y reconocimiento, ya que primeramente fue considerada,

en una interpretación amplia del articulo 925 del Código Penal de 1871, como un delito

que era sancionado con pena privativa de la libertad, hasta ser considerada como un

delito sancionado con pena de muerte , mediante el decreto del 10 de agosto de 1916,

expedido por el Presidente Venustiano Carranza, que prohibia la huelga en los servicios

públicos; para posteriormente ser una institución reconocida jurídi camente, no sólo

como un derecho permitido, sino legalmente protegido, al constituirse en una garantía

social con la promulgación de la Constitución dc 1917, dando con ello, una verdadera

efectividad en el proceso de creación del derecho dc huelga, considerándose en la

actualidad como un acto juridico, conforme a la exposición de motivos de la Ley Federal

del Trabajo de 1970. A la fceha es considerada como el mejor instrumento de

reivindicaciones y de justicia social.

St:G UNDA.- Actualmente, la huelga es un derecho ejercido de manera libre y

colectivo, por un sindicato o una coalición de trabajadores, para suspender las labores de
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forma temporal cn una empresa o en uno o varios establecimientos, con el objeto de

presionar al patrón para la satisfacción de un interés común, previa observancia de las

formalidades legales, la cual deberá tener por esencia, lograr el equilibrio entre el capital

y el trabajo, en donde las minorias no huelguistas tienen prohibido reanudar las labores o

ejecutar acto alguno que vaya contra el derecho de la mayoría, mismo que debe

ejercitarse con justicia para ambos sectores y no convertirlo en un instrumento de

terrorismo empresarial o un medio irracional de presión, por eso es necesario que tanto

los patrones, los trabajadores y las autoridades mismas, respeten los lineamientos

establecidos en la Ley. En lo general, ese derecho ha sido considerado como una

institución pilar del Derecho del Trabajo.

T ERCERA.- La coalición y el sindicato son especies del derecho de asociación

profesional, el cual faculta a quienes prestan o reciben un trabajo personal subordinado,

para agruparse de forma temporal o indefinidamente, y se diferencia de los derechos de

reunión y de asociación. en que estos últimos, son garantias individuales, pues sus

titulares no necesitan dedicarse a una misma actividad, ya que la finalidad perseguida no

dcbc scr obligatoríamente de naturaleza laboral, destacándose el hecho de que la

coalición de trabajadores, es la titular precaria del derecho de huelga, ya que no puede

alcanzar los objetivos relacionados con los fines cxelusivos del sindicato, tales como la

obtenc ión dc la firma de un contrato colectivo, su revisión o su cumplimiento, por no ser

titulares de dichos contratos.
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CUARTA.- La huelga es un derecho legitimo de los trabajadores y no se trata

exclusivamente de una acción procesal o adjetiva, sino de un derecho sustantivo

instrumental, para obligar al patrono a dar satisfacción a las peticiones de los

trabajadores y son ellos quienes tienen la potestad de someter el conflicto que orig ina

una huelga, a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje , y el Presidente de la

Junta o los patrones de la empresa o empresas afectadas por la huelga no pueden

oponerse a ese derecho de los trabajadores, por tanto, es obligatorio para los patrones

someterse a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando así lo

decidan los trabajadores, concluyéndose que en México no existe el arbitraje obligatorio

para la clase trabajadora.

QUINTA.- La integración tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje,

obedece al conocimiento y solución de los conflictos laborales, mediante la intervención

de los factores de la producción en pugna (trabajadores y patrones) . Las Juntas tienen

como principal objeto, la conciliación y el arbitraje, ya que primeramente se busca

avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo evitando un juicio, y ante el fracaso del

avenimiento, el contlicto debe resolverse bajo los lineamientos legales del arbitraje;

asimismo se encargan de la interpretación y aplicación de la Ley Laboral, que por su

form a no son tribunales especiales o de equidad, ya que las bases de su integración

proceden de órganos distintos, sino se trata de verdaderos tribunales de derecho, con

jurisdicción especializada en materia laboral, que juzgan a conciencia aplicando la

equidad. Tienen los mismos poderes que los tribunales ordinarios , es decir, tienen una

plena autonomía e independencia, facultados para el conocimiento, decisión y ejecución
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de los conflictos que conocen, tal cual lo han señala do los insignes j uristas Héctor Fix

Zamudio y Jo rge Carp izo, debiendo ser en las Jun tas, en quien reca iga el resolver

cues tiones que incidan la afecta ción de las relaciones entre el capital y el trabajo ,

atendiendo al mandato consti tuciona l.

SEXTA.- La huelga es uno de los medios de lucha de la clase trabajadora para su

autonomía e independencia, y la vio lación a ese derecho, contraviene lo establecido en el

precepto constitucional 123, en sus tracciones XVII y XVIlI, el cual se ha venido

deteriorando en forma progresiva por el amplísimo cuerpo de normas legislativas y

criterios jurisp rudenciales, que van limitando el libre ejercicio dcl derecho de huelga, a

través, de un sinuoso marco de limi taciones como la contenida en el precepto 923 de la

Ley Federal del Trabajo .

SÉPTI MA.- El artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, legitima la actuación del

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para dictar una resolución que coarta

el derecho de huelga, en contravención al mandato constitucional de respetar las

gara ntías individuales de audiencia y legalid ad de todo gobernado , consagradas en los

art ículos 14 y 16 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que

med iante una reso lución desmedida y dictada por una sola persona , puede para lizarse la

huelga, antes de su nacimiento, según se cumplan o no los requisitos de fondo o de

forma, aún y cuando la misma ley, con temp la las formalidades a segui r en tales casos;

por lo que concluyo que dicha disposición es inconstituc ional y debe reformarse.
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OCTAVA.- Los efectos de la reforma quc IIl C pcnnit o proponer al artículo 923 de la

Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que sea la Junta de Conciliación y Arbitraje,

quien emita una resolución en la que prevenga al representante de la coalición de

trabajadores cmplazante, para que dentro dcl término dc 48 horas, subsane las

deficiencias que presente el propio escrito de emplazamiento o de cabal cumplimiento al

reformado artículo 923 de la Ley Laboral, efectivamente trae consecuencias jurídicas,

pero todas ellas en beneficio de los trabajadores, ya que primeramente se respetaría la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos , así como la natura leza jurídica

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como cuerpos colegiados que son, integrados

por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno; y en segu ndo

termino, se eliminaría la calificación previa de la huelga que realiza el Presidente de la

Junta, quien mediante una resolución unilateral, puede desecha r dc plano el

emplazamiento a huelga, ante el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y

fondo establecidos en la Lcy; por otro lado, dicha reforma no acarrea repercusiones en

otras ramas del derecho o en otros campos de las ciencias sociales, sino por el contrario,

da certeza jurídica al derecho de huelga, consagrado en la norma fundamen tal,

legitimando asi, el procedimien to dc huelga, mediantc la actuación directa de la Junta de

Conciliación y Arbitraje como órgano colegiado, facultado pard conocer de los

conflictos entre el trabajo y el capital, en beneficio del sector laboral.

NOV t:NA.- Es el Estado, mediante el derecho positivo, quien debe proveer las

normas necesarias, para que el trabajador pueda obtener mediante su derecho de huelga,

las peticiones justas, que signifiquen preservación, modificación o creación de nuevas
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condiciones laborales, a fin dc que su condición de debilidad económica no sea causa

para que se anulen sus legítimos derechos en beneficio de la empresa, en ese sentido,

debe darse entero cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, ya que posee una

tendencia de orden social, que comprende los temas más importantes de la disciplina del

Trabajo, y como lo expresa su iniciativa, constituye una unidad indisoluble, pues todos

sus principios e instituciones tienden a una nueva función que es la regulación armónica

y justa de las relaciones entre el capital y el trabajo, sin embargo, su materialización,

lamentablementc depende del interés y de la vocación de los hombres que representan a

los gobiernos, por ello concluyo, que es el Estado mediante la estricta observancia de la

Ley,quien puede dar solución a los problemas de carácter laboral y social de éste pais.
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