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INTRODUCCION 

El titulo seteccionado nace al observar que al sindicalismo en la 

actualidad, ha sufrido un fuerte cambio, perdiéndose la finalidad basica del 

Derecho Colectivo del Trabajo, para transformar a los sindicatos en entes de mera 

gestion, olvidandose del costo que tuvo que pagarse para que los trabajadores 

fuvieran ef Derecho de Asociacién Profesional, para la defensa de sus intereses 

comunes. 

Asi la historia nos ha mostrado, como en un principio a los trabajadores 

se les castigaba con Ja pena de muerte cuando destruian maquinas, puesto que 

en la Revolucion Industrial, los trabajadores velan en las maquinas sus enemigos; 

pero pronto se dieron cuenta de que sus verdaderos enemigos se encontraban 

detras de estas, esto es en los grandes capitales, por lo que pensaron hacerles un 

frente comun a tan poderosa casta ya que a pesar de las maquinas ellos seguian 

siendo indispensables para el desarrollo ecandmico; sin embargo los capitalistas 

veian un peligro en la organizacion de los trabajadores y procuraron impedir su 

realizacién, valiéndose para ello de la fuerza del Estado, quien como aliado suyo, 

impidio la Organizacién de Sindicatos y para ello se encargo de expedir leyes 

propias de liberalismo individual, como la Ley “Ives le Chapallier’ en Francia y la 

Ley de 1812 en Inglaterra que condenaban a prision a todos aquellos trabajadores 

gue bajo pretexto de conseguir mejores condiciones de trabajo y aumentos de



salanos interrumpieran ja marcha del progreso econémico, y se castigaba 

severamente las reuniones de mas de tres personas. 

Sin embargo, eran tantas las penalidades de ios desposeidos que 

arriesgaban sus vidas en pro de sus derechos de clase, contenidos en el Derecho 

de Asociacién Profesional; asi pues, dandose cuenta los trabajadores de que las 

libertades a que hacia referencia el régimen de tiberalismo individual era falso, 

necesitaban demostrar al Estado que como clase social, era necesario que se les 

reconocieran sus derechos y para ello tuvieron que hacer uso, en principio, de 

Organizaciones que no tenian practicamente la fuerza ni el reconocimiento del 

Estado para enfrentarse a los patrones, pero si les permitian asistirse 

mutuamente para soportar tas embestidas del capital. Y asi surgen Organismos 

de Resistencia como jo fueron los clubes, las ligas, las hermandades y las 

organizaciones mutualistas, que si viene cierto, no fueron reconocidas por los 

despidos masivos, a través de su ayuda mutua permanecieron § estas 

organizaciones en un clandestinaje. 

Y muchos enfrentamientos tuvieron que pasar, hasta que consiguieron 

derogar las leyes que prohibian la coalicién de los obreros, demostrando asi ja 

fuerza que representaban ellos ante la sociedad capitalista y si bien es cierto que 

se derogaron esas leyes represivas, también los es que no se dictaban otras que 

les reconocieran personalidad a sus organizaciones, por lo que la lucha termind 

hasta lograr que el Estado les reconociera personalidad, formandose en Inglaterra



los primeros sindicatos denominados “Trade Unions’, lo cual permitié un mejor 

equilibrio entre los factores de produccién a través del ejercicio de la huelga 

pacifica. 

Todas estas luchas rompieron con el sistema juridico tradicional para 

pasar del liberalismo individual al Derecho Social, o sea el reconocimiento del 

derecho colectivo y de su instrumento poderoso que conecemos como el derecho 

de huelga. 

La huelga que tanto dafio hace a ambas partes, pero que obliga al 

empresario inconsciente que no quiere reconocer los derechos de una nueva 

clase social; es decir, a las organizaciones sindicales que buscan el respeto a sus 

derechos como seres humano, pero ya no en el contrato individual, sino a través 

del contrato colectivo de trabajo. 

No obstante lo anterior en fa actualidad los Sindicatos casi han perdido 

sus raices y con pena notamos que cada vez ejercita menos el Derecho de 

Huelga, no tan solo en nuestro pais, si no en el mundo entero y asi los sindicatos 

se han convertido en instrumentos de presién en contra de la clase social que 

representa convirtiéndose tan solo en organismos de gestion.



Ahora bien, nuestra legislacidn contempla dos clases de trabajadores, 

los trabajadores en general y los trabajadores publicos, y estos menos que los 

otros, pueden contar con el Derecho de Huelga como fo expondré en esta tesis, 

pues no obstante que la Ley Burocratica y el Articulo 123 Constitucional en su 

apartado “B” contemplan este derecho, sin embargo, esto es irrealizable por fo 

que me doy cuenta que los organismos sindicales burocraticos no cumplen con la 

finalidad de la defensa de jos intereses comunes de los servidores pubiicos, 

desnaturalizandose con ello la funcién del Derecho Colectivo del Trabajo
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 

1-Antecedentes del Movimiento Obrero 

1.1-La Revolucién Industrial 
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1.3-La Epoca de la Tolerancia 
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1.3.2-La Primera Internacional 

1.4-La Epoca del Reconocimiento



1. Antecedentes del Movimiento Obrero 

“Las primeras organizaciones de produccién del trabajo en ta 

antiguedad, las encontramos en Roma, en lo que se llamaba fos Colegios de 

Artesanos (Collegia Epificum), el origen de estas organizaciones se encuentra en 

la reorganizacion de la ciudad, emprendida por Servio Tulio, a pesar que en un 

principio; tenian ios Collegia un caracter religiosa y mutualista que profesional. 

Durante [a Republica tuvieron escasa importancia ya que no gozaban ce 

personalidad juridica, ni podian poseer bienes propios, durante el rermado de Julio 

Cesar, los disolvid y en la época de Augusto reaparecieron, quien mediante ta Lex 

Julia. los sometié a una nueva reglamentacién en la que sustituyo el sistema de ia 

libre formacion, por e) de Ja autorizacién previa. Posteriormente en el imperio 

adquirieron su mayor desarrollo, pues la disminucién del numero de esclavas, 

origind la necesidad creciente del trabajo de los hombres libres. Después de 

algunos privilegios que les fue concedido por Marco Aurelio y Antonio “El 

piadoso”, Alejandro Severo intenté una nueva organizacién, delimito las 

profesiones y permitié a cada Coliegia redactar sus Estatutos, pero ni aun en esta 

Ultima época, llegaron a constituir verdaderas corporaciones de artesanos, pués 

continué predeminando sobre el! interés profesional el espiritu religioso y 

mutualista de ellas” ' 

' DE LA CUEVA Mano. Derecho Mexicano det Trabajo. 3° edicién Editorial Porria México 1949 P. 7
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Durante la Edad Media surgen reglas acerca de la organizacion y 

funcionamiento de las corporaciones, pero éstas tratan de elevar al asalariado, ya 

no como individue sino como clase social central de un ordenamiento juridico, y 

subordina la conveniencia de los empresarios a las necesidades vitales y sociales 

del trabajador. 

Durante este periodo se presentan dos fases; por una parte e] Sistema 

Feudal de la servidumbre, donde tampoco pudo nacer el Derecho del Trabajo por 

que ia servidumbre de la Gleva era una Institucién intermedia entre la esclavitud y 

el hombre libre, pues si bien es cierto. ef siervo disfrutaba de algunos derechos 

personales, vivia pegado a Ia tierra, sin poderla abandonar y obligado a trabajaria 

y a pagar tributo al Seftor. En cambio, cuando nacieron las universidades en 

Europa, presenciaron la contienda que tuvo a fa Corporaci6n por escenario, entre 

los cOmpaferos y oficiales, auténticos trabajadores asalariados de entonces y a 

los maestros, propietarios de los talleres en los que se ejecutaban los trabajos, 

lucha que llevd a la creacién de las asociaciones de compaferos, éstas 

antepasados ciertos de los sindicatos contemporaneos, y a la celebracion de 

diversos convenios. 

“Y por otra parte, encontramos como los artesanos tienden a 

desaparecer, y en su lugar surge una clase de asalariado, cada vez mas 

dependiente del capitalista-comerciante-intermediario-empresario” 

  

*HUBERMAN Leo Los Bienes Terrenates del Hombre, 4* ed. Ed. Nuestro Tiempo México 1977 P 144



1.4-La Revolucién industrial 

La causa mas aparente de la Revolucién Industrial, es la conjuncién en 

un periodo de tiempo muy limitado, de innovaciones técnicas en las industrias: 

Textil, Quimica y Metaluirgica; simbolizadas por las maquinas de vapor de Watt, 

patentada en 1779. La primera industria que utilzaba vapor a gran escala era la 

del algodén, que se convirtié de ese modo en la industria de produccién masiva 

por excelencia, pero la Revolucion Industrial se basa también en la utilizacion de 

una nueva fuente de energia, el carbén. 

Para que s@ haya producido un acontecimiento de esta magnitud ha 

sido también necesanio el aumento de Ja productividad y. por lo tanto el 

crecimiento industrial, bajo esta perspectiva no es mas que la aceleracién de la 

productividad, con la que se llega a un crecimiento continue y sostenido, mientras 

que, en Jas economias preindustriales, éste se presenta débil y discontmnuo; la 

Causa mas profunda de este cambio reside en e! fuerte aumento de la demanda 

que radica a la vez en el importante crecimiento demografico y la expansion sin 

precedente en el comercio britanico det siglo XVII. 

Finalmente, la Revolucién Industrial ha sido posible gracias al entorno 

financiero y social; de la Revolucién Agricola, que lleva a la de los transportes, 

pasando por el aumento de ja masa monetaria y la organizacion del crédito.
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“A principio del siglo XIX, la geografia industrial y econdmica de 

Inglaterra, y posteriormente la de Europa, conoceraén una modificacién profunda; 

las industrias se han concentrado en las ciudades 0 en sus cercanias, ahi donde 

en otros tiempos, los hombres en los talleres y manufacturas realizaban toda 

clase de tareas desde las mas sencillas hasta las mas dificiles, hay ahora una 

divisién del trabajo y se crean nuevas categorias, los obreros y los industriales. 

Cuanto mas aumenta la industrializaci6n de la sociedad, mas profunda es fa 

separacion entre los propietarios de las maquinas 6 capitalistas y los 

asalariados”. 

Son muchos factores los que influyeron en la iniciacién de la Jucha, 

Marx puso de relieve que uno de los primeros efectos de la Revolucién Industrial 

fue el transito del taller a la fabrica, de la produccidn llevada a cabo en una unidad 

econdémica pequefa, formada por el maestro-propietario de los utiles de trabajo y 

un numero limitado de companeros u oficiales aprendices a ta produccidn en la 

fabrica, en donde se amontonaban decenas o centenares de obreros, fue ahi con 

esas grandes canglameraciones de hombres donde se gesto la rebeldia contra la 

injusticia, consecuencia de las conversaciones y de la contemplacién de los 

accidentes, cuya causa eran las maquinas, y fueron esas nuevas circunsiancias 

las que trajeron a la memoria {fa idea de {a unidn de fos hombres para luchar por 

condiciones mas humanas para la prestacién de servicios. 

> SCHOELLER. Guy Gran Enciclopedia Universal Quid Ed. Promexa. México 1983. T 8. P. 56
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El} segundo de Jos factores de ja apanicién y e! crecimiento del 

movimiento obrero, fueron muchas las cuestiones a las que tuvieron que 

enfrentarse los sindicatos, las estructura del sistema politico y juridico de la 

burguesia; que no mostraba ninguna fisura en los comienzos del siglo pasado; la 

actitud abstencionista del Estado, que Je habla sido impuesta por la burguesia 

cuya consecuencia inmediata consistia en Ja imposibilidad juridica de preparar 

una legislacién para las relaciones entre e! trabajo y el capital y la fuerza y la 

soberania de la burguesia aunado a la inclinacién del Estado por la produccién 

econdomica 

Como consecuencia de los perjuicios que desperiaron fas maquinas 

para los trabajadores por e] desplazamiento de que eran objeto, aplicaron ellos 

mismos la accién directa destruyendo las maquinas y quemando las fabricas, lo 

Que motivo que en 1769 se dictara la primera ley contra los asaltos a las 

maquinas y los edificios fabriles. 

A consecuencia de estos acontecimientos, se desenvolvid el 

movimiento de los LUDITAS, llamados asi probablemente del nombre de un 

tejedor llamado NET LUD; el movimiento tuvo en jaque a la sociedad inglesa y 

motivé a la promuigacién de una nueva Ley de 1812, que impuso la pena de 

muerte a los destructores de maquinas
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Ante esta situacidn, iniciaron los obreros ingleses Ja lucha para 

obtener ¢] reconacimiento de ios sindicatos, TRADE UNIONS, la que terminé en 

1824, con la aceptacién por ef Parlamento de ta libertad de asociacion. 

4.2-La Epoca Prohibitiva 

Esta etapa es caracterizada por la prohibicién de fa formacién de 

sindicatos, a través de ordenamientos coma ja Ley Chapellier y la inclusion de las 

relaciones laborales en los cddigos civiles y penales. 

“En varios paises de Europa se abolieron las corporaciones, en 

Lombardia desde 1771; en Sicilia en 1786; en los Estados Pontificios en 1801; a 

fines del siglo XVIIf y principios del XIX, quedaron suprimidas en los estados 

occidentales Alemanes; Prusia las suprimié en 1817, pero subsistieron en Austria, 

Wurtenberg y Sajonia hasta 1859, 1861 y 1862 respectivamente; la Ley del 23 de 

julio de 1869 las abolié en la Confederacién Alemana det Norte; en Dinamarca, 

Suecia y Noruega, subsistieran hasta mediados de! siglo XIX; en Inglaterra el 

parlamento aprobé las leyes de asociacién de 1794 y 1800, que prohibian las 

asociaciones de trabajadores, estas disposiciones, hicieron que los sindicatos ya 

existentes, se convirtieran en sociedades secretas” * 

* GROLIER. Nueva Enciclopedia Tematica, Editorial Cumbre. México 1981 T. I P. 496
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A la asamblea constituyente francesa, no les parecié suficiente las 

medidas adoptadas contra las organizaciones obreras. temerosa de una contra— 

revolucion, expidieron en 1791 la Ley Chapellier, cuyos principales articulos 

decian 

“Articulo 1°- considerando que Ja desaparicién de cualquier espacio de 

corporaciones, constituidas por ciudadanos del mismo oficio o profesién, es una 

de las bases fundamentales de la Constitucion Francesa, queda prohibido su 

restablecimiento cualquiera que sea e| pretexto o la forma que se les dé’. 

“Articulo 2°- Los ciudadanos de un mismo oficio o profesién, artesanos, 

comerciantes y compafheros de un arte cualquiera, no podran reunirse para 

nombrar presidente o secretario, tlevar registros, deliberar, tomar determinaciones 

o darse un régimen para la defensa de sus pretendidos intereses comunes” 

La Ley Chepellier, sefialé en su exposicién de motivos: 

“Debe, sin duda permitirse a Jos ciudadanos de un mismo oficio o 

profesion, celebrar asambleas, pero no se les debe permitir, que el objetivo de 

esas asambleas sea la defensa de sus intereses comunes; no existen 

corporaciones en los Estados, y no hay mas interés que el particular de cada 

individuo, y el general; no puede permitirse a nadie, que inspire a los cludadanos



y 
la creencia en un interés intermedio, que sepere a los hombres de la cosa 

publica, por un espiritu de corporacion”.° 

Seguin el maestro Mario de la Cueva, la Ley Chepellier, traduce la 

tendencia de la burguesia, de principios del siglo pasado, de impedir la 

organizacién de los trabayadores La destruccién de la corporacién permitié el 

desarrollo del Capitalismo y de la Industria pero la burguesia tenia ya la 

experiencia de las luchas sociales de la edad media y de la Revolucién Francesa 

y precuré evitarias, prohibiendo la organizacién de los trabajadores. A ta libertad 

individual principio basico que domino las relaciones del Derecho del Trabajo, se 

agrego otra idea la de igualdad, principio que acompaiid siempre a aquel en las 

teorfas del derecho natural, todos los hombres son iguales, o como se enuncid en 

los preceptos juridicos, la Ley Civil es igual para todos; de aqui que no pudiera 

existir una legislacién profesional, m una legislacién de clase, y que las relaciones 

de trabajo hubieran de regirse por una ley civil. 

E! Cédigo de Napoleon, reglamento en el Capitulo Tercero, Titulo 

Octavo, del Libro Tercero, el contrato tlamado “ Arrendamiento de Obra y de 

Industria’. Del cual se distinguen los contratos que hoy llamamos de trabajo, que 

comprendia el de fos domésticos y obreros, el de los porteadores, y el que hoy 

conocemos con el nombre de contrato de obra 6 de empresa. Un rasgo comin de 

estos contratos, fue que estuvieran regidos por las disposiciones generales sobre 

* DELA CUEVA Mario. Op. Cit P 14
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obligaciones y contratos del Codigo Civil y que, puesto que Ja reglamentacién 

figuraba en el capitulo sobre arrendamiento, se tendiera a aplicar Jas normas que 

gobernaban a este conirato. 

Patrono trabajador, o como se le nombraba, arrendador y arrendatario 

de obra, eran supuesto en un plano de igualdad; la relacién de trabajo 

descansaba en el libre acuerdo de voluntades, por virtud de fa cual se obligaba, el 

segundo, a prestar al primero un servicio personal, a conducir a una persona, 0 a 

una cosa, 0 a construir para el arrendador una obra mediante un salario, precio, o 

retribucion. Las partes eran libres para pactar las condiciones del contrato sin mas 

limitaciones que las contenidas en el Cédigo Civil. Para la validez del contrato se 

requeria; conforme al articulo 1108, consentimiento, capacidad, objeto y causa 

licita requisitos que no sufrian modificacion, y cuya falta segun los elementos 

esenciales del acto juridico traia consigo la nulidad de} contrato 

Las tres cuestiones principales que plantea el contrato de trabajo son: 

a) Salario 

b) Jornada de trabajo 

c) Duracién del contrato o garantia de permanencia del obrero en el empleo.



IL 

Y que significaban lo sigurente: 

1. Ei satano. - Debia ser proporcional, a /a importancia del servicio o el valor de la 

obra: pero si esto no sucedia, no tenia el obrero si no la accién de rescisi6n 

por causa de lesion, estimandose que de existir una gran desproporcion, el 

contrato seria en realidad de mandato. 

Pero cuando no existia contrato escrito, no habia prueba fehaciente del 

monto del salario o cuando surgia alguna controversia, a cerca del pago o la 

cantidad que el patron adeudaba al trabajador, la ley civil aplicaba el principio de; 

*E! que afirma esta obligado a probar y en consecuencia, toca al actor probar su 

accion y al demandado sus excepciones’, entre las cuales esta comprendida la 

del pago”. ® 

El articulo 1782 decia: 

“La afirmacian del patrono es aceptada: Respecto al monto del salarnio, pago de 

los salarios del ultimo afio y por los adelantos hechos al trabayador en el afio que 

corra’. 

* DE LA CUEVA Mario. Op. Cit P 16
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Jornada de trabajo - No existia limite de tiempo diario de trabajo, lo que hizo 

posible jas jornadas de 12,14 y 15 horas diarias. 

Duracion del contrato - Para la duracién y terminacién del contrato, se dan las 

sigurentes reglas’ 

Segun el articulo 1780, no podia obligarse al trabajador, s! No por trempo 6 

para la ejecucion de una obra determinada, con lo que quedo proscrita 

aquella forma de contratacién, en la que el trabajador se obligaba a prestar 

sus servicios durante toda su vida 

Conforme al mismo precepto. segun la interpretacién, se hubiera fijado un 

plazo excesivamente largo en relacién con la vida de un hombre, pues de 

permitirse se eludiria la finalidad de ta ley 

$1 el contrato era de tiempo fijo, o para obra determinada, era preciso 

esperar el vencimiento del plazo, o la terminaci6n de la obra; y si alguna de 

las partes lo daba por terminado con anterioridad, era responsable de los 

dafios y peruicios que ocasionara. Si era el patrono, debia pagar al 

ttabajador el importe de los salarios por el tempo que faltara para el 

vencimiento del plazo o terminacién de la obra, e igual pago debia 

efectuarse, si el trabajador se separaba del servicio por falta cometida por 

el patrono; mas st la falta era leve, podia ei juez, ordenar al trabajador que
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volviera al servicio, condenando al patrono a que le tratara con mayor 

consideracién, o descontara al obrero las sumas que segun las 

circunstancias, pudiera ganar en otros trabajos, durante el! tiempo que 

faltara para la terminacién del trabajo. 

IV. Si el contrato era por tiempo indefinido, cualquiera de Jas partes podia darlo 

por terminado. 

Por su parte el Cédigo Penal castigd severamente aquellos actos, que 

con el pretexto de obtener condiciones de trabajo y salarios justos interrumpieran 

Ja marcha de las fuerzas econdémicas, esto fue un medio idéneo para reprimir toda 

manifestacién de descontento en los trabajadores, consideradas atentatorias a la 

libertad y a la propiedad privada, como sefalaban los articulos 414 y 416 del 

Cédigo Penal, que prohibia todo acuerdo de los trabajadores, para suspender 

colectivamente el trabajo, y aun la simple tentativa, era penada por la ley, 

tratandose los patronos para que [a coalicidn fuera punible se requeria que tuviera 

como objetivo obtener una rebaja abusiva e injusta de los salarios; fos actos de 

violencia o de dolo, cometidos por los trabajadores, o los patronos, agravan el 

delito. Asimismo existia la pena de muerte a los destructores de maquinas.
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1.3-La Epoca de la Tolerancia 

De acuerdo al profesor Mario de la Cueva, ha esta etapa se le ha 

denominado asi, porque es cuando no-se prohiben las organizaciones sindicales, 

pero tampoco se les reconoce atin su caracter. En Inglaterra, en 1824, comenzo 

con el reconocimiento por el Parlamento Inglés, de la libertad de asociacién, en 

Francia en 1864. con la derogacioén de las normas penales que sancionaban la 

formacién de sindicatos, y las huelgas, Alemania levanté en alguno de sus 

Estados las prohibiciones entre 1841 y 1859, pero fue hasta 1872 cuando de 

generalizé la libertad de asociaci6n 

Otra gran ventaja de esta etapa es que los trabajadores pudieron 

asociarse libremente, sin temor a ser perseguidos, y sin que el Estado pudiera 

estorbar su formacién, pero sin reconocerles derechos para representar 

colectivamente entre los trabajadores, frenie al patron, durante esta etapa, 

encontramos algunos movimientos importantes como es el Cartismo, la Primera 

Internacional, la Comuna de Paris y la Segunda Internacional, entre otros. 

4.3.4-El Cartismo 

El movimiento obrero cartista, es considerado un movimiento obrero 

con fines politicos, y surge de la conjuncion de diversos factores y circunstancias. 

En primer lugar, la espantosa miseria de la clase obrera, agravada por la crisis
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econémica que, iniciada en 1836, se prolonga hasta 1843; después la 

frustracién producida en fos trabajadores y en los radicales burgueses, y por la 

reforma electoral de 1832, todavia muy alejada det sufragio universal. 

“La difusidn entre los obreros de las ideas socialistas, a través de una 

serie de autores; Godwin (Political Justice); Owen, acercado a las masas por 

Thomson (Research into the Principles of the Distnbution of Wealth); Hodgskin 

(Labour Defended), Gray, Bray, etc., de una prensa; (El defensor del pobre y el 

Northern Star} con Harney y, sobre todo con O'Brien, traductor de Buonarroiti, de 

visién de luchas de clases, de las contradicciones capitalistas y de las que ha 

sefalado: ‘Anduvo en un largo camino en direccidn a las Teorias con las que mas 

tarde Mar y Engel, habrian de construrr la doctrina del materialismo histérico”.” 

EI Cartismo, iniciado en 1837, se fundamentéd en dos documentos: una 

peticién nacional, preparado por R K. Douglas, y un proyecto previo de Lovett, de 

fa London Working Men’s Asociation (L.'WM.A), que recogian, los 6 puntos 

inspiradores del movimiento; sufragio universal, parlamentos anuales, el voto 

secreto, suspensidn de la obligacién de ser propietario para ser miembro del 

parlamento, indemnizacién a los miembros del parlamento y circunscripciones 

electorales iguales. 

” SALVAT. Historia Universal. Ed, Salvat Editores Méaco 1980 T 11 P 123
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El movimiento pretendié con gran fuerza en las masas, resumiendo 

todas las aspiraciones y encuadrando a las cornentes principales de] movimiento 

obrero {a sindicalista, preocupada ante todo por reivindicaciones profestonales, la 

radical y la socialista, para la que, la obtencién de los seis puntos, no era mas que 

un paso importante para lograr el poder politico, con el que cambiaria el orden 

social Con el Cartismo, Ja clase obrera se hizo mas consciente de su poder 

potencial 

En ef movimiento, se integran diversos grupos, radicales burgueses; 

ariesanos. base de la LW.MA, dirigidos por Lovett, Hetherington, Cleave, etc.; 

tejedores a mano dirigidos por O’Connor, el gran agitador del Cartismo, obreros 

fabrites y mineros el grupo mas sdlido y de actitud mas firme Se trataba pues de 

un movimiento complejo, su fuerza radicd, en la capacidad de integrar a grupos 

distintos esta diferenciaci6n interna, fue también su debilidad. 

El desarralio del Cartismo permite distinguir varias fases” 

ta - Iniciada en 1837, crece en forma explosiva, produciéndose 

conceniraciones de masas, de magnitudes hasta entonces desconocidas, 200 

000 en Birmingham, 250 000 en Keersal Moor, cerca de Manchester, se recogen 

firmas para una peticién formalmente dirigida al pariamento, en demanda de los 6 

puntos y se convoca a una convencion, como érgano de direccidn.
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El 12 de julio 1838, el parlamento rechazaria la peticién, por 235 

yotos contra 46, fa convencidn no fue capaz de adoptar una decisién enérgica, y 

la represién gubernamental determindo su disolucién ef 12 de septiembre de ese 

mismo afio, el paso del Cartismo a la clandestinidad. Durante el aflo siguiente 

parece que hubo proyectos, -incluso algun intento como el New Port-, de 

insurreccién armada, pero detenidos fos dirigentes mas destacados; 0’ brien, O' 

Connor, Lovett. Roberts, Benhow . La actividad Cartista fue decayendo y el 

movimiento parecia acabado a principios de 1840. 

2da -Iniciada en 1841, tras un proceso de reflexién en el que, los 

dirigentes Cartistas se dan cuenta de la necesidad de una organizacién mas 

fuerte, con una direccién centralizada, y de un contacto mas estrecho con las 

organizaciones sindicates, supone la creacion de fa que se ha considerado como 

el primer partido auténtico de la clase obrera, “La Asociacién Nacional de la 

Carta’. que crece rapidamente dirigida por O° Connor, se emprende la campafia a 

favor de una segunda peticién nacional que, auin reuniendo mas de tres millones 

de votos, sera, como la primera; rechazada por el parlamento. 

EI Gobierno tanzé una nueva oleada represiva, la crisis econdémica 

cedio en parte, y el Cartismo carente de una direccion adecuada, parecid 

definitivamente extinguido.
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3ra ~A partir de 1845 en la clase trabajadora, sobre todo entre los 

obreros calificados, ha habido cierto aumento salarial. se han conseguido algunas 

mejoras, como la Ley de las 10 Horas, la tendencia a un sindicalismo apolitico, 

como medio eficienie para mejorar la situacién obrera. 

El Cartismo, solo contara desde entonces con los obreros no 

calificados, y con una minoria socialista muy preparada. Por lo tanto, al resurgir el 

Cartismo en 1847-1848 tenia un cardcter revolucionario mas claro, pero no 

contaba con las masas de otros tiempos. Una nueva peticién, con cerca de dos 

millones de firmas. fue, como siempre rechazada por e| parlamento, y esta vez el 

Cartismo. como fuerza politica organizada no sobrevivio a la represion. 

EI Cartismo fue derrotado. pero su significacién dentro de la historia del 

movimiento obrero es grande Los obreros ingleses mostraron; la posibilided de 

un movimiento politico verdaderamente nacional de la clase obrera, y que era 

posible hacer salir al poder puiblico del abstencionismo y obligarle a intervenir en 

ta vida econémica 

Al Cartismo se deben, entre otras cosas, ja Ley de la Diez Horas, la 

Ley de Minas de 1842 y la Ley sobre Fabricas de 1844.
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Sin embargo, en Inglaterra, el fracaso orienta a las masas obreras a 

que Ja elaboracidn de las doctrinas socialistas, continuara firme y sostenidamente 

hacia un sindicalismo escasamente politizado, y hacia una aceptacion del sistema 

existente, dentro del que pensaban podria mejorar sus condiciones de vida. 

Fracasado el movimiento Cartista, el movimiento obrero inglés se 

desarrollo, encuadrado en un sindicalismo apolitico al margen del socialismo. 

Después del Cartismo, asociaciones constituidas casi exclusivamente 

por trabajadores especializados (Skilled) aceptaron, en general el sistema inglés 

de libre empresa. buscando la negociacion y el acuerdo con los patrones, antes 

de llegar al conflicto y a la huelga. Esta orientacién es explicable por la 

supremacia econdmica tnglesa, indiscutible hasta el Ultimo cuarta del siglo XIX, 

generadora de una prosperidad interior, que beneficid en alguna manera a la 

clase trabayadora, especialmente a la calificada, asi como por la flexibilidad de la 

clase dirigente inglesa, muy superior a la de sus contemporaneos dei continenie, 

capaz de hacer concesiones en los momentos criticos y mas orientada hacia la 

atraccién de los trabajadores, que a la represion de sus organizaciones sindicales. 

Los trabayadores por consiguiente no actuaron, politicamente como grupo 

independiente durante este periodo, comprendido aproximadamente entre 1850 y 

4880; si bien, representantes obreros fueron elegidos como diputados, para los 

comunes, lo fueron a titulo de miembros del partido liberal (liberal-laboral), 

actuando en la Camara como grupo de presidn.
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1.3.2-La Primera Internacional 

“Después de una serie de organizaciones; la liga de los justos 

transformada por Marx en la liga de los comunistas; la liga de los Democratas 

fraternales (1845) y la Asociacién internacional (1856), asentada en Londres y en 

las que juega un papel muy importante los exiliados politicos, tratan de sabotear, 

al finalizar la primera mitad del siglo XIX, el ideal de solidaridad proletaria, 

anticipado en ja época de la Revolucién Francesa per Paine, por Gracchus 

Babeuf o por Bounarroti y vigorosamente afirmado por Marx y Engels en el 

Manifiesto Comunista. Todas ellas anticipan, la ultima, especialmente, la Primera 

Internacional, constituida tras una sene de contactos entre obreros franceses e 

ingleses cuya actividad se habia reactivado con la crisis economica de 1856 y 

1857 en e! “Meeting”, celebrado en St. Martin’s Hall de Londres el 28 de 

septiembre de 1864 Intervinieron ademas de Tradeunionistas, ingleses, 

franceses, seguidores de Proudhon (Tolain, Perrachon), numerosos grupos de 

emigrantes polacos, hungaros seguidores de Kosuth, italanos discipulos de 

Mazzini. alemanes como Marx, Ecarius, etc Y se aprobé la constitucion de su 

comité central con sede en Londres y la creacién de secciones Europeas bajo su 

direccian’ ® 

Marx, con algunos recelos iniciales debido a la heterogenerdad de los 

participantes, consideraba, desde luego, esencial la asociacién, y aceptd 

* SALVAT. Op Cit. T 12 P 30.
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participar en el comité provisional, encargado de elaborar los estatutos, 

redactando el manifiesto inaugural. Este teorizador cuya figura dominara la 

efimera vida de la Primera Internacional, trat6é de integrar a todos los grupos 

obreros actuando sin dogmatismo, y sosteniendo como idea clave que: contra el 

poder colectivo de las masas poseedoras, el proletariado no puede actuar, mas 

que constituyendo un partido politico distinto, que no debe sustraerse a la accién 

electoral ni a Ja acctén parlamentaria, y que debe sostener las reivindicaciones 

jegales necesarias, para mejorar en el presente la situactén material de los 

trabajadores. 

Fracasado hasta ahora por la falta de unidad, entre los muchos ramos 

de trabajo de cada pais, y por la falta de una federacion fraternal entre las clases 

obreras de los diferentes paises; la Primera Internacional. crea una asociacién 

cuyo fin consiste en comunicarse, cacperando los obreros de diferentes paises a 

través de la ayuda mutua, progreso, y liberacidn de la clase obrera, y como una 

asociacién de auxilio, hacia las demas asoctaciones obreras, de los diferentes 

paises que la integran. 

Posieriormente se realizan congresos en 1867, 1868, 1869, 1873, 

1876, este ultimo en Filadelfia donde se resuelve extinguir la asociacién 

“Los socialistas y anarquistas de ia Primera internacional proclamaran, 

Ja Commune 1871. el populacho instigado por los agitadores revolucionarios



22 
internacionales, constituy6 un gobrerno independiente y, cometi6 todo genero de 

desmanes (incendios de edificios ptiblicos, saqueos, asesinatos, etc ), hasta que 

el legitmo gobierno de Versailles pudo reprimir la rebelién, reprimiendo la 

reconstmuccion de los sindicatos obreros disolviendo el circulo de fa Unién Obrera 

de Paris; que federaba 15 Camaras Sindicales; y la burguesia pudo imponer 

nuevamente su dominio, dejando intacta la legisiacion vigente en ese momento.”° 

1.4-Epoca del Reconocimiento 

“A esta etapa el profesor Mario de la Cueva, la denomina asi por que 

es cuande se les reconoce a los trabajadores en la legrslacion, la libertad de 

reunion y asociacién, como un derecho, una fecha exacta, en que surge esta 

etapa no lo podemos precisar, por que en cada pais es diferente el afio en que 

reciben el reconocimiento. por ejemplo en {nglaterra en 1824, el parlamento 

reconocié el Derecho de Asociacién profesional, pero con serios problemas de 

persecuci6n de los Trade Unions, y no es sino hasta las leyes de 29 de junio de 

1871, 13 de agosto de 1875, 30 de junio de 1876 y 20 de diciembre de 1906, 

cuando quedé garantizado el movimiento obrero. En Francia las primeras 

teformas politicas fueron sobre la libertad y asociacién, de prensa, de ensefianza, 

etc. Pero en 1884 se voto por ef parlamento a propuesta del partido republicano, 

la ley que reconocié el Derecho de Asociacién Profesional, ley que permitid el 

  

* MARIN, Enaclopedia Formiuca, El Mundo de fa Cultura. Ed. Marin México 1975 T 8 P89
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desarrollo definitivo de Jos sindicatos franceses. Y en Alemania gracias a Otto 

Von Bismarck y su obra el “Seguro Sacial”, que el 17 de noviembre de 1881, el 

emperador Guillermo |, anuncia el establecimiento del Seguro Social. que en un 

principio era de caracter voluntario y a partir de 1883 se crea el Seguro obligatorio 

para todes {fo trabajadores amparado por el Estado, mediante medidas de 

prevencién en beneficio de la colectividad, Bismarck también establece como 

medida de control de la clase trabajadora el Seguro de nesgo de enfermedades, 

posteriormente en 1889 el Seguro contra accidentes de trabajo, que fue ampliado 

para la vejez e invalidez’° 

'’ TENA SUCK Rafael. Derecho de ta Segundad Social. Ecitorial Pac México 1990 P, 4
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2-Desarrollo de Ja Burocracia 

La palabra burécrata se ha convertido en uno de los temas mas 

debatidos de todos fos tiempos, generalmente se ha dado en sentido peyorativo, 

ltegandose a considerar por alguno de los autores, pensadores, fildsofos y 

juristas, como un auténtico mal, pero necesario, aunque no todos pensaron igual 

ya, que algunos feconacen valores y justificaciones entre los cuales podemos 

mencionar a Max Weber e inclusive a Stuart Mill. 

EI Estado por su parte, en principio. Je considero como un colaborador, 

administrativo, por nuesira parte atendiendo a los fines del Derecho dei Trabajo, 

tendremos que entenderia sencillamente como trabajador, con todos los derechos 

inherentes al derecho laboral, incluso apuntado hacia {fa unificacidém de su 

legislacién, partiendo de la base no discriminatoria en materia del trabajo y sin 

importar para quien preste sus servicios 

La burocracia, tuvo sus origenes a partir de que aparece ef Estado, en 

principio, cuando no habia una clara definici6n de Estado o de Nacién, los 

funcionarios eran literalmente propiedad privada, de los funcionarios reales, por 

ejemplo: en Francia en principio las finanzas se dejaban en manos de los 

hombres de negocigs y solo se controlaban mediante un proceso legal ocasional, 

no por una administracién auténtica, y estos puestos publicos eran considerados 

como gracia o privilegios que otorgaba el rey, hacia los particulares, 

extendiéndose estos, también a la milicia.
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A partir de la revolucién francesa, cambio drasticamente esta 

situacion, dada la separacién del Estado. y asi los funcionarios publicos ya no 

eran servidores del rey. sino servidores de la Nacién. Esta es una nacion 

proclamada de Ja declaracion de los derechos del hombre y de fos ciudadanos, 

que eran sencillamenie fa fuente de toda soberania, de tal suerte que ningun 

individue o grupo de hombres. puede tener derecho o autoridad alguna que no 

derive expresamente dei Estado. y en esas condiciones, los funcionanos 

franceses, empezaron a formar una burocracia en sentido moderno, 

convirtiéndose en seridores publicos, a quienes e! Estado pagaba sueidos 

reguiadores, y ante quienes eran responsables, asi pues, en principio el rey 

nombraba a Jos integrantes que sé encargaban de recaudar impuestes y formar 

ejércitos. Al desaparecer el rey, desaparecen jos intendentes, para aparecer los 

prefectos, que en Francia fueron destinados por Napole6n, bajo un control central 

absoluto y los prefectos gobernaban las provincias a través de fos consejos, y los 

sub prefecios 0 alcaldes a fas comunas 

Prusia en ef siglo XVill, fue otro centro de eemplo y desarrollo 

burocratico y asi, Federico Guillermo que gobernaba en 1713 a 1740, y Federico 

Ht el grande 1740 a 1788, heredaron fa Prusia del siglo XIX, un aparato 

admuinistrativo. notablemente centralizado y en 1772, Federico Guillermo |, 

introdujo un organismo de supervision central, llamado EL DIRECTORIO 

GENERAL Y LAS JUNTAS DE LOS DOMINIOS PROVINCIALES, y subordind las 

asociaciones locales de la direccién central. Bajo el reinado de Federico ef 

grande, Prusia se conwirtié en una gran potencia europea y cambid
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marcadamente la perspectiva y el papel de fa organizacién de los 

administradores, y surgieron tres grandes innovaciones 

La primera; fue ta institucién a gran escafa dei adiestramiento de 

especialistas, y ef reclutamiento de funcionarios publicos y empezo a operar una 

comisién superior de examenes, con ello se inicié la profesionalizacién del 

servicio civil crucial, y al finalizar el siglo ya se ampliaba a todos los puesios 

ptiblicos, un sistema de méritos y se requeria un grado de camaraderismo, para 

fos puestos superiores, seguide de un periodo de adiestramiento practico, y de un 

nuevo examen oral y escrito, 

La segunda, consistié en cuanto al modo de organizacién de las 

estructuras administrativas, consistiendo en una forma de organizacion de las 

estructuras monocraticas, en donde las oficinas son de ordinarios ministros, 

responsables y relacionados por su funcién, y organizadas en forma jerarquica 

bajo un solo jefe de departamento. No obstante lo anterior, su funcionamiento era 

de tipo colegiado y jos colegios o juntas, estaban estructurados sobre una base 

terntorial, con varios miembros del colegio que eran responsables de las acciones 

de la mayoria de los servidores pUblicos. Estos consejos contaban aparte, con 

instrumentos complementarios tales como el espia real, y el fiscal, que tenia como 

finalidad informar al rey, respecto de sus actividades para el control, y disciplina 

de los funcionarios. Asi pues, bajo el reinado de Federico Il, continud el caracter 

colegial en el directorio general, y este subsistid en las 17 camaras provinciales,
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fos cuales fueron proltferando, dando lugar a la creacién de nuevos ministros 

especialistas. separados por sus funciones 

La tercera; consistié en separar a los funcionarios puiblicos, del rey, a 

quien se ilegé a considerar el primer servidor del Estado. Sin embargo resulté 

cada vez mas dificil ef control de fos ministros, los cuales no se coordinaban con 

facilidad y empezaron a escapar del contro! de Federico, pues fos funcionarios 

principales se esforzaron por cambiar la autoridad real por reglas generales, 

siendo entonces ellos quienes establecian las reglas para su propia 

denominacién 

Ef cambio decisive en la forma y el papel de la burocracia, ocurrié 

después de la catastrdfica derrota de Prusia a manos de Francia en 1806, en 

donde se encargo a burdcratas ilustrados, la tarea de reformar la burocracia 

prusiana, quienes llegaron a una estructura admunistrativa, notablemente 

modernizada, y racionalizada y en lugar del sistema de gabinete se establecié un 

sistema de Departamentos, en donde cada ministro era responsable de una area 

de servicio separada. 

Estos dos modelos de organizacién de ta burocracia, dieron un 

impulso, en todos los paises de Europa hacia la centralizacién y a la uniformidad, 

asi como la mania excesiva de regulacién, aunado a esto al gran crecimiento de 

la poblacién, durante el siglo XIX, los Estados Europeos afrontaron mas o menos
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cambios y dificultades politicas, sociales y econdémicas, lo cual generé una gran 

realizacion de tareas tradicionales 

Por su parte los gobiernos se extendieron hacia algunas tareas antes 

administradas por particulares, y asi, ademas de la expansién de la 

responsabilidad tradicional de las finanzas ptblicas, la policia, la funcién, los 

asuntos militares y exteriores, cada una de ellas con su burocracia, surgiendo 

nuevas funciones por su clase extraordinaria. Estas funciones inclufan la 

responsabilidad de los caminos, canales, puertos, ferrocarriles, telégrafos, 

teléfonos, construccién de vehiculos, transporte, cada una de las cuales requerian 

un cuerpo de funcionarios con cierto grado de adiestramiento, y asi fue necesaria 

la creacién de una burocracia civil, que administrara los detalles y proveyera los 

servicios cientificos y tecnolégicos de un ejército moderno de empleados pues las 

agencias educativas, eclesidsticas y cuiturales, son instituciones enteramente 

nuevas, sumamente incrementadas al comercio, industria y agricultura, que 

requerian servicios burocraticos, asi pues, los problemas sociales relacionados 

con fa industria maderna, inspeccidn de fabricas, legislacién sobre las condiciones 

de trabajo, asistencia para pobres, compensacidn y seguro para los trabajadores, 

vivienda publica, salud y otros servicios exigian personal administrative, en gran 

escala, ya que las leyes afectaban estos renglones y no podian ser ejecutados 

por el clero, ni por el Estado sin el apoyo de la burocracia. 

Esta creciente burocracia en Europa trajo como consecuencia una 

fuerte reaccidn. creandose polémicas antiburocraticas desde el siglo XIX.
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2.1. Nociédn de Burocracia 

El término burocracia, parece haber empezado su carrera en sentido 

peyorativo y se atribuye a Vicent de Gurney, un fisiocrata, mentor de Thurgot a 

quien también se atribuye la frase laissez faire, laissez passer, quien acusd a la 

burocracia de adolecer del vicio principal, de una incapacidad para dejar que 

cualquier cosa se resolviera por si sola, este término se dice fue acufado 

aproximadamente en 1745, y a este autor, le siguieron muchos otros autores, 

economistas y socidlogos, quienes orientaban todas sus criticas, en contra de los 

funcionarios gubernamentales, asi por ejemplo, Melchor Vonn Green escribid a 

Diderot en defensa de Ia libre exportacién de granos, pues se quejaba Green de 

la multitud de funcionarios publicos para quienes el libre comercio de los granos 

decia’ debe ser una hiedra abominable que {os priva de la oportunidad de regular. 

Asi mismo, et fisidcrata decia que Francia estaba obsesionada por el 

crecimiento de una burocracia. que venia a asfixiar al crudadano, y asi fue, debido 

al crecimiento de la burocracia, crecian las inventivas como la de Humboldt que 

decia en la mayoria de los Estados se observa de decenio en decenio que 

comunmente e! numero de funcionarios publicos y la extensién de los registros 

que la libertad del suibdito declina proporcionalmente. 

Meichor Green decia que el verdadero espiritu de las leyes de Francia, 

es una burocracia de las que solia quejarse Gur, aqui fas oficinas (bureaux), los 

empleados, secretarias, inspectores, intendentes, no han sido creados a beneficio
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del interés publico, sino que el interés publico parece haberse establecido para 

que hubiesen oficinas. El gobierno de fos funcionarios, caracterizado por su 

tendencia a intervenir, a exceder sus propias funciones y asi sucesivamente 

aparecieron una serie de criticas a la burquesia. 

Meichor decia que fa burocracra es una palabra creada en nuestra 

época, para designar en una forma concisa y vergonzosa, el gran pader de meros 

empleados que en diversas oficinas del ministerio, pueden ejercer muchos 

proyectos elaborados por ellos mismos, que suelen encontrarse a menudo en el 

basurero y que adoptan por gusto o capricho 

En Prusia el primer uso registrado de esta palabra al parecer fue 

debido a Kraus, un colega de Kant, quien escribié: ” El Estado Prusiano, lejos de 

ser una monarquia ilimitada, solo es una anstocracia apenas velada que 

descaradamente gobierna el pais con una burocracia ” 

Otro critico aleman de apellido Von Stein decia: * Estamos gobernados 

por bureautustem asalariados, librescos. desinteresados y carentes de 

propiedades, estas cuatro palabras expresan el espiritu de nuestras propias 

maquinas gubernamentales; igualmente carentes de espiritu, asalanados, porque 

ganan un sueldo, son librescos porque viven en un mundo impreso, 

desinteresados porque no estan ligados a alguna clase por si mismos Ja casta de 

los escribanos porque carecen de propiedades y no se ven afectados por cambio 

alguno de !a propiedad, puede llover y brillar el sol, los impuestos pueden subir o
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bajar. los derechos antiguos pueden ser destruidos 0 mantenidos intactos, pero 

nada de estos les preocupa, ellos reciben en silencio en los bureaux, detras de las 

puertas, desconocides, introvertidos. sin alabanzas y se convierten en maquinas 

estatales, yo vi caer una maquina, la militar el 14 de octubre de 1806, es posible 

que la maquina de escribir, expermente también su 14 de octubre ° 

John Stuart Mill, se dirigia a la burocracia como una descripcién 

general de su excesivo gobierno, como una técnica de una forma de gobernacion, 

y decia: " la tarea de! gobierno ha estado en manos de gobernantes de profesion, 

lo que constituye Ja esencia y el significado de la burocracia °, 

Por su parte el conde de Saint Simén, enfoca sus criticas en su fe, en 

el progreso y su desprecio por |o politico, este creia que. ” la sociedad en que 

vivia estaba experimentando un profundo ensayo final que se aproximaba a una 

ensis, donde la sociedad de hoy ofrece este espectaculo extraordinario, una 

nacién esencialmente industrial, cuyo gobierno es esencialmente feudal ". Este 

personaje tenia un marcado interés porque los gobemantes fueran los industriales 

y un gran desprecio sentia por to politico, al grado de que expresd; “de que sI 

llegan a morirse 3000 personas en Francia y este fuera el rey, sacerdote, 

hermano del rey, cardenales, obispos, vicarios, candénicos, empleados de 

gobierno, jueces. se pregunta, que pasaria? Y el mismo se contesté: nada, solo lo 

sentiriamos porque son buenas personas, pero en cambio si se muriera este 

mismo numero de personas, entre ellos, industriales, técnicos, orfebres,
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consejeros, ingenieros, la vida de Francia se detendria un decenio, pues seria 

dificil sustituirtos ”. 

“Rafael de Pina define a la burocracia como una clase social 

constituida por los burdécratas.// Abusiva influencia de los funcionarios de la 

admimstracién publica.// Excesivo niimero de estos.”"! 

2.2. Etapa Prehispanica 

Para poder entrar al estudio del Estado Mexicano y fa relacién con sus 

servidores publicos, como lo concebimos en Ia actualidad, es necesario referirnos 

a las dos culturas mds representativas y caracteristicas de! periodo de formacién 

de nuestra identidad nacional, siendo las civilizaciones Maya y Azteca. 

“En cuanto a los Mayas, podemos establecer que su forma de 

gobierno, se encantraba en pequefias poblaciones gobernadas por sefiorios y en 

calidad de jefes hereditarios, auxiliados por otros de menor categoria, encargados 

de fa justicia, de las contribuciones y de la tropa. Esta cultura se establecid en el 

territorio, en to que hoy conocemos como el Estado de Yucatan principalmente” '2 

La organizacién social que integra ja comunidad maya, se divide en 

clases; la nobleza, los sacerdotes, los hombres libres que se dedican a la 

"\ DE PINA Rafael. Diccionano de Derecho, Ed. Porrua Mexico 1989. P 135 
‘= BURGOA ORIHUELA Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. I* ed. Paria, México 1973 P 42
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agncultura, artesanado, comercio y finalmente los esclavos (prisioneros de 

guerra en su mayoria) 

Los nobles y sacerdotes. gazaban de grandes privilegios, para ellos 

trabajaba el pueblo que fes cultivaba los campos y les arregiaban Jas 

habitaciones. Los nobles debian ponerse al frente dal ejército en caso de guerra, 

y estar al cuidado del templo, para el desemperio de sus obligaciones religiosas. 

Los sacerdotes ademas de su ministerio, servian de maestros a los hijos de los 

sefores, ensefiando fos conocimientos de la época 

La sociedad maya, estuvo gobemada por una casta sacerdotal 

integrada por nobles y jefes de elevade alcurnia, los cuales no solamente tenian 

funciones religiosas, sino también, adminisirativas y comerciales. 

La administracién publica de los mayas alcanza un nivel de desarrollo, 

muy pocas veces igualado por otros pueblos, y por caracterizarse al ser en 

extremo riguroso, contra aquellos que abusasen de sus funciones, siendo Ja 

estructura politico- juridico- financiera mas avanzada en América y otras partes 

del mundo. 

Por to que respecta a los Aztecas, los historiadores sefalan, que se 

establecié en ja meseta de! Valle de México hacia e| afo de 1325, y cuya cultura 

era de las mas importantes del nuevo continente, al lado de la Cultura Maya y la 

cultura Inca “Su organizacién social estaba constituida por dos grupos distintos,
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el de les privilegiados y el de los plebeyos. El primer grupo se dividfa a su vez 

en otros tres: Militares, Sacerdotes y Mercaderes. Y el segundo, en Artesanos y 

Labradores. Sin embargo, algunos autores opinan que en realidad habia que 

distinguir tres sectores: la Nobleza y los Macehuales (gente comun) principales 

beneficiarios, de la acumulacién de los productos obtenidos por el tributo que 

pagaban las tribus sometidas, e! conjunto de los pueblos vencidos, formaba el 

tercer sector perfectamente diferenciado. La clase privilegiada o dirigente se 

dividia segun sus funciones, y se distinguia de los plebeyos que no ejercian 

ninguna autoridad, nt disfrutaban de ningtin puesto”.'* 

El pueblo estaba gobernado por una monarquia; el monarca era 

elegido por un cuerpo de electores de alta posicién. El rey, supremo jefe militar 

estaba asesorado por un consejo de ancianos, que le ayudaban en la 

administracién de | Estado. 

“Para los aztecas, la educacién ocup6 un lugar predominante y por ello 

los padres ignoraban a los hijos én el tepochcailli que era la escuela para fos 

guerreros, o en el calmecac; si iban a dedicarse a las ciencias; y aqui eran 

seleccionados fos pipiltzin o nobles, preparandolos para las altas actividades 

estatales y su anexo que tenia por objeto, la preparacién de las doncellas; en 

cuanto la administracién publica, los macehuales entregaban una parte de su 

cosecha camo tributo a los llamades “Calpixque’, que ademas debian contribuir 

ROMERO VARGAS lturbide, Org Politca de fos Pueblos del Anahuac. Ed Nvo Mundo, Méx 1957 P215
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con su fuerza de trabajo como: calles, canales, templos, escuelas, acueductos y 

obras de beneficio colectivo”.' 

En la prestacién de servicios de este tipo, la sociedad, actuaba por 

medio de comisiones de vecinos, en las que todos bajo el mando de jefes 

designados en asambleas, o por ta autoridad, operaba con riguroso orden rotative 

y su numero variaba en relacion, con la obra o servicio a ejecutarse. 

“Para el sosienimiento de los funcionarios publicos, se les destinaban 

parcelas que debian devolver al terminar sus funciones, la carga tributaria estaba 

destinada al sostenimiento del monarca. su corte, los gastos militares y el pago de 

tos empleados de la Administracién Publica, levandose una contabilidad a través 

de libros cuya responsabilidad estaba a cargo de un gran cacique llamado 

*tapia’.” 15, 

Cuando los mexicas fueron sojuzgados por los espafioles, borraron 

todo vestigio de la organizacién de fas razas aborigenes, sometiendo sus 

costumbres, usos y manifestaciones de su vida propia. 

'* DIAZ DEL CASTILLO Bemal. Histona Verdadera de la Conquista de la Nueva Espaiia Vol. IT 15 15* 
edicién Ed Porria México 1992 PP 143 y 272 
*“ BURGOA ORIHUELA Ignacio, Op Cit P.52



2.3- Etapa Colonial 

Ourante esta etapa los indigenas fueron considerados como una raza 

inferior a la europea, y tratada como tal; se reservaron para ella los trabajos mas 

duros y humillantes, generalmente sin retribuciones y para la clase mestiza las 

fabores manuales, o intelectuales inferiores, conservandose fas ocupaciones del 

gobierno, el eército y las profesiones libres, para los espafioles peninsufares y 

algunos criollos. 

Se trasladaron a la Nueva Espana, las instituciones publicas que 

florecian en viejo mundo. y bien pronto fueron expidiéndose por e| cabildo de la 

capital virreinal, Jas que podrian ser las primeras leyes del trabajo; !as ordenanzas 

de los gremios; agrupaciones a las cuales era forzoso pertenecer y se trabajaba 

en una fabor manual, por prescripcién legal, intimamente unida a las asociaciones 

religiosas llamadas cofradias. 

Encontramos diversas disposiciones que regian la vida administrativa, 

en esa etapa como: “las ordenanzas de mineria’ que regulaban esta actividad 

incluyendo ia creacién def Tribunal General de Mineria en la Nueva Espafia, su 

estructura, funciones, forma de nombrar a las jueces y diputados de los reales de 

minas y a los mineros. 

La Corona, vigilé toda la actividad econdémica que se desarrollo en ese 

periodo, a través de la carga impositiva derivada de la explotacidn de algunos
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productos, obteniendo recursos para fa administracion 

En el afio de 1765. ef servicio de correos fue monopolizado, por el 

gobierno, ya que anteriormente estuvo concesionado a particulares. 

‘Asi. “El Reglamento de Revillagigedo” es el primer reglamento que se 

expidio, para regular el servicio puiblico de alumbrado y que subsistié hasta el fin 

del virreinato™ © 

La administracién publica ya distinguia a sus servidores, erogaba 

grandes cantidades destinadas a tos salarios de justicia, de hacienda y de la 

tmilicia. 

En cuanto a la organizacién politica de la colonia, predomind ja 

centralizacién gubernativa para los fines que perseguia el Estado Espariol, 

basado en el Ayuntamiento, simbolo de la actividad politica, sin embargo los 

funcionartos mas elevados se veian sometidos a la mas estricta observancia. 

El virrey, representaba la maxima autoridad civil en la Nueva Espafia, 

siguiendole las audiencias, como ej representante del soberano, tenia el caracter 

de vicepatrono de Ja Iglesia, ejercia funciones gubernamentales y administrativas, 

era el Superintendente de la Real Hacienda y el protector de los indios Al terminar 

  

‘° LEMOINE VILLICANA. Emesto, El Alumbrado Piiblico durante fa 2* Mitad del siglo XVI. Boletin del 
Archuvo General de la Nacidn oct - dic México 1963. P 790.
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su periodo debia dejar una relacién en la que exteriorizara su punto de vista 

sobre Jos negocios ptiblicos y fa mejor forma de resolverios, ello para dar 

continuidad a la funcién publica. Se fe sujetaba a un juicio de residencia para 

comprobar que habia gobernado con prosperidad y honradez, y en el que se 

recibian todas las quejas de los supuestes o verdaderos agravios para determinar 

Ja responsabilidad civil, penal, o eclesiastica en que hubiera incurrido durante su 

gestion 

La sociedad estaba dividida en castas, a consecuencia de la mezcla de 

fas culturas y tenia una marcada influencia en la vida social e impedia la 

estratificacion porque “cada casta tuvo un estatus especifico, que comprendid 

desde sus relaciones de trabajo hasta sus vinculos personales, por allo el 

matrimonio entre si, implicaba un ascenso y descenso en la clase social” '” 

Los peninsulares tenian en sus manos la direccién de ta iglesia, del 

ejercito y de la administracién publica, ademas de ser duefos de casi todas las 

propiedades rurales, minas y el control de! comercio; relegando a los criollos que 

ocupaban los puestos de menor importancia y por supuesto a los mestizos e 

indigenas, }o que econdémicamente se traducia en dos clases; explotada y 

explotadora. 

” GONZALEZ COSSIO DIAZ Armro. Clases v Estratos Sociales, México 50 afios de Revolucion T.2 Ed 
UNAM ¥ Hermanos Pornia. México 1950. PP 37 y 38
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Las diferencias de clase y los movimientos que se estaban gestando 

en Europa y Espafa sobre el sistema feudal medieval a un precapitalismo, 

acentuaron la pugna entre peninsulares y criollos, siendo estos ultimos, quienes 

empezaron a gestar el movimiento independiente. 

En la Nueva Espafia estuvo en primer término la legislacion, dictada 

exclusivamente para las colonias de América, denominada: “Derecho Indiano” y 

para el objeto de este trabajo es necesario el citar a las celebres “Leyes de 

Indias”, verdadera sintesis del derecho hispanico y de fas costumbres aborigenes 

Las Leyes de Indias, constiuyeron el monumento legisiativo mas 

humano de los tiempos modernos, estuvieron destinadas a proteger al indio de 

América y a impedir Ja explotacién despiadada que Ilevaban a cabo [os 

encomenderos. En ellas se presentaban numerosas disposiciones y en especial 

las que procuraban asegurar a los indios Ja percepcién efectiva del salario, 

prohibiendo el excesivo trabajo personal de los naturales y el que se les emplease 

como bestias de carga, obligandolos a trabajar contra su voluntad, y que en 

realidad nunca tuvieron eficaz cumplimiento. 

2.4- México Independiente 

La invasion de Espafia por Napoleén en el afio de 1808 y las renuncias 

de Fernando VII y Carlos IV al trono espafol, creo una crisis politica en la Nueva
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Espafa que vendria a culminar con la Guerra de Independencia en ei afio de 

1810 

“La perturbacién violenta del orden publico, por acto valuntario de los 

pobladores, y en contra de la autoridad constituida, produjo diversos conflictos 

sociales, administrativos e institucionales y propicié la total desorganizacién en 

estos aspectos de manera general y por lo que se refiere a los empleados 

publicos habian caido en la colusién, siendo imposible introducir la moralidad 

indispensable para una eficaz funcidén publica’ 8 

En el periodo de México Independiente, que da inicio en el ano de 

1821 con la consumacidn de fa Independencia, el pais vivid un constante cambio 

de posiciones, entre jos grupos que detentaban el poder y las luchas armadas que 

generaban desequilibrio social, politico y aconémico. Se entablaron pugnas entre 

los partidarios de la monarquia y los de la republica, luego serian sustituidas por 

los federalistas y los centralistas, y finalmente por los liberales y conservadores. 

“El derecho constitucional para la libertad de la América Mexicana, 

mejor conocida como la Constitucién de Apatzingan que fue expedida el 22 de 

octubre de 1814, estatuto que es considerado como el primer texto constitucional 

de nuestra nacién, aunque no haya tenido aplicacion”. '° 

MACEDO Pablo. Comunicaciones y Obras Piiblicas. Mévaco y su Evolucién Social 1905, Ed. UNAM 
México 1989 P 311. 

°° PEREZ DE LEON Enrique, Notas de Derecho Consutucional y Administravo, 4" edici6n Ed Ennque 
Pérez de Leén México 1977 pp 7¥ 8 
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De tal manera que el ciervo de la Nacién, Don José Maria Morelos y 

Pavon, trato de proteger al trabajador de explotacién excesiva a que era 

sometido, asimismo, destaca la necesidad de que los empleados no fueran de 

clase opulenta, porque constituian el eslabdn social que acarreaba los peores 

males de una sociedad que vislumbra entre otros aspectos el de: “hacer por 

conductos fegitimos fas decfaraciones generales de iguaidad, libertad, buen 

gobierno y proyectos de nuevo régimen’, 

La Constitucién de Apatzingan establecia en su articulo 25 Ningun 

ciudadano podra obtener mas ventajas que las que haya merecido por servicios 

hechos al estado, estos no son titulos comunicables ni hereditarios”, esto es que 

no se deberian trasmitir los puestos, que se ocupen dentro de la administracioén 

publica, como a sucedido a lo largo de nuestra historia en que jos puestos de alto 

nivel dentro de la administracion, son ocupados por unos cuantos grupos de 

gentes, que solo se pasan de unos a otros el poder. 

Por su parte el articulo 26 regulaba. "Los empleados pliblicos deben 

funcionar temporalmente y el pueblo tiene derecho de hacer que vuelvan a la vida 

privada, proveyendo las vacantes por elecciones, y nombramientos conforme a la 

Constitucion’. 

“El articulo 159; atripuia al Supremo Gobierno, ta facultad de suspender 

a los empteados por él o por el Congreso, cundo hubiere, “sospechas vehementes 

* TEJA Zabre, Historia de México, ed. Por ta S.RE, México 1935 P. 275
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de incidencia’, mediante juicio ante el tribunal competente o ante el congreso 

segun el caso”. 2! 

“Lograda la Independencia, las antiguas intendencias, territorios o 

provincias comenzaron a definir sus gobiernos auténomos, y como consecuencia 

logica las atribuciones coloniales se distribuyeron entre ellos en una nueva 

competencia territorial y administrativa’. 2 

El 7 de noviembre de 1823, se realizé ef prayecto de una Constitucién 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitucién Federal, constituyo fa fuente 

creativa del Estado Mexicano, ya como lo establece el Maestro Ignacio Burgoa: 

‘El Estado surge del Derecho Primario, que las sociedades humanas en su 

devenir histérico crean, o que se les decreta por una multiplicidad de 

circunstancias de diversa indole, dadas en la realidad sociopolitica, por ende es la 

expresién de un derecho”, ® 

“En cuanto a los servidores puiblicos, este ordenamiento supremo en su 

articulo 110, al enumerar las atribuciones del Presidente de la Republica, 

sefialaba: “en su fraccién VI, nombrar y remover libremente a los secretarios de 

despacho", en su fraccién VI, nombrar a los jefes de las oficinas generales de 

Hacienda, las de las comisarias generales, los enviados diplomaticos y cénsules, 

* TENA RAMIREZ Felipe, Leyes Fundamentales de México 1808-1885, 14* ed. Editonal Pornta, México 
1987 P 126 
~ SERRA ROJAS Andrés, Derecho Administrauvo, 6° ed. Editortal Pormia T II México 1974 P 178. 
* BURGOA ORTHUELA Ignacio Op Cit. Pp 89 y 94. 
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los coroneles y demas oficiales superiores del ejercito permanente, milicia activa 

y armada, con la aprobacién de! Senado, y en sus recesos del consejo de 

gobierno, en su fraccién Vi, ‘nombrar a los demas empleados de! ejercito 

permanente, armada y milicia activa y, de las oficinas de la federacion, 

arreglandose a lo que dispongan las Jeyes, y en su fraccién XX, suspender a los 

empleados hasta por tres meses y privar hasta fa mitad de su sueldo por el mismo 

tiempo, a los empleados de la Federacién infractores de las ordenes o decretos y 

en los casos que crean debe formarse causa a tales empleados, pasara los 

antecedentes de la materia al iribunal respectivo”. 74 

“A partir de ia Constitucién de 1857. jas relaciones Estado — 

Trabajadores Publicos, fue considerada ajena al campo del Derecho Civil, por to 

que cedié al Derecho Administrativo su regulacién, preduciendo una doble 

consecuencia primera. que la voluntad del trabajador desapareciera casi 

totalmente. Y en segundo lugar que el Estado exigiera con intensidad cada vez 

mayor. una subordinacién incondicional a sus mandamientos expresados en 

forma individual en circulares o reglamentos. creandose una jerarquia inalterable 

en la cual el trabajador sometiera su conciencia a la Politica Estatal, aceptando el 

principio de la devocién al servicio” * 

  
  

~ ACOSTA ROMERO Miguel. Teoria General del Derecho Adminstrauvo. 5* edicion Editorial UNAM 
1983 P 290 
** DE LA CUEVA Mario, El Nuevo Derecho del Trabajo. 10" ed. T. I Editorial Porria México 1985 P 619 

 



2.5 Asociaciones Mutualistas 

Las primeras formas de agrupacién de todo movimiento obrero, io 

fueron las organizaciones mutualistas que no consistian en asociaciones de ja 

lucha de clases, sino organismos de resistencia para los movimrentos de huelga, 

mediante la ayuda mutua y la asistencia social, a los trabajadores, pero de 

ninguna manera representaba organizaciones de lucha directa, contra el capital y 

no es hasta la fundacidn del Circulo de Obreros que aparece después de 1871 y 

que se encarga de que surjan nuevas agrupaciones obreras, con ideas distintas a 

las mutualistas, organismos del cual no se conoce mucho por no haber publicado 

sus cartas constitutivas. Pero lo que si se sabe es que sus representantes como 

fo fueron Marmolejo Santibaéfiez y Plaza, promovieron la fundacién de sucursales 

de estos circulos, en las fabricas del Distrito Federal, det interior de fa Reptiblica y 

del Valle de México, movimientos que solo eran conocidos por las noticias 

publicadas en los periédicos de la época, como lo fueron. El Socialista, El Hijo del 

Trabajo, organismo que obra gran preponderancia y asi en 1875 contaba con 28 

sucursales. 

Ejemplos: 

1- La Fabrica “El Aguila’, en Contreras, Distrito Federal. 

2- La Fabrica “San Ildefonso”, Estado de México 

3. La Fabrica “La Patma’, en Tlalpan, Distrito Federal
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4- La Fabrica “La Colmena y Barrén’, en Tlalnepantia, Estado de México 

5- La Fabrica “Rio Hondo y otras en Monterrey, Puebla, Jalapa, Tizayuca, 

Estado de México, Guadalajara, Cuernavaca, Orizaba, Colima, Tepic, 

San Luis Potosi, Guaymas, Sonora y Tamaulipas 

Estas organizaciones tomaron como primer paso, ef pedir a los 

patrones condiciones humanas y decorosas de trabajo, jo cual hubiera sido facil 

resolver, pero esto no era lo que preocupaba al gobierno de Profirié Diaz, puesto 

que mostraba renuente a ceder a cualquier peticién, pues esto significaria el 

reconocimiento de las mismas 

Asi continuaron con su lucha las asociaciones agrupadas alrededor del 

Gran Circulo Obrero, pero todos sus movimrentos de huelga fueron reprimidos a 

sangre y fuego, pero no cesaron en la lucha. Estos organismos en su evolucién, 

resultaban una muestra de cooperativismo y mutualismo, pero ya con matices de 

sindicalismo, segln se desprende de sus estatutos en la parte correspondiente a 

su objeto. ef cual consistia’ 

1- En mejorar los medios legales de ta situacion de la clase obrera 

2- Proteger a la misma clase contra los abusos de Jos capitalistas, maestros 

de talleres. 

3- Relacionar entre si, a toda la familia obrera. 

4- Aliviar en sus necesidades a los obreros 

5 Propagar entre la clase obrera sus derechos y obligaciones sociales.
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Todos estos movimientos cambiaron sus tacticas hasta 1910, con el 

surgimiento del partido liberal mexicano. A su aparicién y al celebrar con una 

alianza temporal, ya que este partido solo contemplaba desde su punto de vista la 

oposicién al regimen de Diaz, a la no-reeleccidn. 

2.6- Ef Porfiriato 

Es idea generalmente aceptada. que durante la dictadura del General 

Porfirio Diaz, el pais se integra de manera decisiva en el orden econdmico 

internacional, por la proximidad de fos estados Unidos de Norte América, nacién 

que vigorosamente impulsaba su desarrollo econémico, mas alla de sus propias 

fronteras. México enfrenta las necesidades de la economia capitalista con una 

estructura social eminente agraria. 

Cuando Porfirié Diaz tomé el control de México en 1876, la economia 

con la que tuvo que encontrarse era de caracter agricola, no obstante que habia 

aigunas pocas fabricas como la de vidrio. ingenios azucareros, y numerosos 

talleres de artesanias esparcidas por todo el pais, ademas podian ser hallados 

unos pocos grupos de intelectuales, abogados, médicos, profesores y escritores 

en la ciudad de México y en fas principales cludades de provincia, pero la mayor 

parte de los caudillos mexicanos, que hubieran podido constituir una amenaza 

para el régimen de Diaz, tenian estrechos fazos con Ia tierra, la sociedad de 

terrateruentes, se dedicaba a un sistema de vida facil y tenian poco interés en 

promover el desarrollo de México en su economia, sin embargo el gobierno de del
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General Diaz, estaba decidido a lograr el desarrollo sin poderse definir a que 

obedecia este interés de Porfirié Diaz, cualesquiera que hayan sido el motivo, el 

gobierno fue el primero en trazar una estrategia dirigida a lograr el desarrollo 

econdmico, y la esencia de ésta; consistia en alentar en grandes cantidades Ja 

tnversion extranjera. 

La estrategia consistia en tomar cualquier medida que fuera para 

alentar al capital extranjero con la teoria de que el capital, habilidades y mercados 

de que disponian los extranjeros eran necesarios para el crecimiento de esta 

nacion, por lo tanto el concepto en el Porfiriato de la economia mexicana se 

fundaba en una tricotomia en la que estaban: 

4- El gobierno se encargaria de mantener las condiciones de las inversiones 

que atrafan al capital extranjero 

2- El sector privado extranjero, promoveria el crecimrento de! pais por medio 

de la inversion. 

3- El sector privado nacional, algunas partes selectas de él, se beneficiaria 

con las actividades creativas de los extranjeros. 

En estas condiciones México abre las puertas al capital extranjero y 

empieza la industrializacién, construyendo carros de ferrocarril, bancos, se 

contratan empréstitos, se organiza a ja burocracia del sector puiblico, se consolida 

la deuda publica interior y exterior, el periodismo moderno aparece y se apodera 

de Ja conciencia de clase media, se empieza a emular a la aristocracia de Paris,
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se funda la Universidad, con escuelas profesionales diversas, pero se prohibe la 

ensefanza de fos valores sociales, o sea el Derecho Social, como es ei 

corporativismo sindical, (cuando en Europa aparece tolerado, en México es 

reprimido) y se introduce la supletoriedad de la raza blanca, con un repudio ai 

Indio y al mestizo mexicano. e| pueblo asi recibe de nuevo la confirmacién de su 

derecho de patria con un lenguaje cientifico, pero sin tierras y garantias para la 

defensa de su trabajo, y asi México da una regresién al sistema feudal europeo y 

el campesino es despoyado de sus tierras, por las compafiias deslindadoras de 

terrenos pertenecientes a fa nacién 

En realidad esta politica de Diaz no trajo ningtin progreso a lta nacidn, 

sino la eterna disputa por ef control del mercado y los productos de México, en 

estas condiciones ja industria establecida con el capital extranjero viene a 

ubicarse en la historia, en la época de la Revolucién Industrial de Inglaterra y de 

esa manera las fabricas, minas o plantaciones empezaron a agrupar bajo un 

mismo techo, miles de hombres a los cuales solo se les reconocia sus derechos 

politicos y sus libertades individuales que nunca usaron, mas por otra parte se les 

impedia el acceso a los derechos sociales, es decir a los derechos de clase, y asi 

todo intento de asociacién es considerado como delictuoso y la maquinaria 

buracratica de la época se encargaba de reprimir todo intenta de asociaci6n. 

Pero esta agudizaci6n de las contradicciones obligé a los propietarios a 

la unién, no obstante este ambiente de dictadura dei General Diaz y su gabinete, 

surgen las primeras agrupaciones obreras, que son reprimidas por la fuerza, pero
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que da lugar a muchas luchas y huelgas como las mas conocidas de la politica 

social de Diaz. 

Pero la historia del movimiento europeo y sus conquistas también 

flegaron a México, personificados en la ilustre figura de Ricardo Flores Magon, 

dirigente intelectual que promueve los movimientos de huelga de la época, 

planteando demandas que no agradan al gobierno y al capital extranjero como 

son: la mejora del salario y condiciones de trabajo humanas, lo cual significa un 

atentado a la politica liberal individual del gobierno de Diaz, y consecuentemente 

para el supuesto progreso de la nacion, progreso que en la practica se habia 

traducido en miseria para los trabajadores, y opulencia para unos cuantos. 

En los afios que anteceden a la revolucin de 1910, comenzaron a 

llegar precedentes de Europa, y de Estados Unidos, nuevas ideas sociales que 

pronto influyeron en las masas trabajadoras. estas venian de politicos. 

principalmente de Espafia que habian presenciado y participado en el movimiento 

obrero europeo, y que vieron en México un campo propicio para poner en practica 

sus doctrinas y sus experiencias, y asi aparecieron una serie de ideas 

anarquisias, socialistas y progresistas, las que empezaron a transformar las 

tradicionales sociedades mutualistas, dando como resultado nuevas formas de 

organizaciones y accion en la lucha de clases. 

Las dos principales huelgas de trabayadores durante este periodo son: 

la de Cananea y Ja de Rio Blanco
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La huelga de Cananea brota en Sonora en el afio de 1906, en donde 

sucedieron acontecimientos en un periode comprendido entre el 31 de mayo al 3 

de junio, los aspectos mas relevantes que se pueden destacar son los siguientes: 

4- Lugar; la mina denominada “Owersaint? perteneciente a la empresa 

norteamericana Cananea Consolitated Cooper 

2- Origen de problema: todos los cambios administrativos y algunos 

operativos eran ocupados por personal extranjero, a io que se agregaban 

las diferencias de salario percibido por mexicanos. En efecto obtenian los 

mexicanos en su mayoria un peso diario, mientras que jos extranjeros 

recibian tres ddlares con cincuenta centavos, los carpinteros ganaban 

cinco pesos diarios, mientras que los extranjeros especialistas obtenian 

mas de cuatro délares dianios. 

3- Organizacién; los trabajadores inconformes publicaron sus puntos de 

vista en algunos periddicos, que se dedicaban de hacer publica tal 

situacién. y se crean organizaciones como la Unidn Liberal y et Club 

Liberal de Cananea, realizando trabajos escritos producidos en la 

clandestinidad, lo que llega a ocidos del patrén obligando a los 

trabajadores a celebrar contrato con los denominados mayordomos, lo 

que provoca cesajuste en Ja relacién laboral, este planteamtento patronal 

se hace el 31 de mayo y al dia siguiente surgen protestas bajo la 

consigna de cince pesos de salario y Jornada de ocho horas.
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4- Documento, los obreros organizados al reclamar la actitud patronal 

integran una comision de representantes para que en su nombre discutan 

los puntos petitorios que son” 

a)- Intencion de la declaracién de huelga. 

b)- Salario de cinco pesos diarios y jornada de ocho horas. 

c)- Destitucién del mayordomo Luis. 

d)- Ocupacién de un 75% de mexicanos y el resto de extranjeros. 

e)- Posibilidad de ascenso, atendiendo a la capacidad y antiguedad 

f)- Ocupacién de mexicanos que sean hombres con sentido de dignidad 

humana, fungiendo como responsables del personal. 

Los representantes de los obreros eran de corriente Flores Magonista, 

como en el caso de Esteban Baca Calderon, Manuel M Dieguez y Francisco M. 

Ibarra, quienes resolvieron no aceptar la solucion planteada por el patron. Se dice 

que los obreros fueron provocados por los hermanos Metcalf, en efecto los 

obreros aventaron piedras a los hombres de! patrén porque estos anteriormente 

jos habian recibido con agua, lo que inicio fos disparos a cargo dei patron el 

personal entre los que fallecieron los hermanos referidos.
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“Los obreros incendian la madereria y dejan fibre a los prisioneros de 

la carcel del Jugar. Los mexicanos fueron acribillados por un cuerpo de voluntarios 

norteamericanos, llegados de Arizona. El gobierno envio a tos rurales. Los lideres 

dei movimiento fueron enviados a jas mazmorras de San Juan de Ulitia’. 7° 

Después de la huelga de Cananea, siguié ia de Rio Blanco, que desde 

19806 se organizaba el Gran Circulo de Obreros Libres en la fabrica de hilados de 

Rio Blanco, Veracruz, propagandose la agitacién en otras fabricas, los patrones 

prohibieron tas asociaciones. Estailaron las huelgas. Tanto patrones como 

obreros acordaron acatar un laudo del gobierno central; el 5 de enero de 1907 se 

expidid y en el mismo el General Diaz ordenaba: “los obreros quedaran sujetoes a 

los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse (los trabajos) o aquellos que 

sus propietarios hayan dictado posteriormente.”, con lo cual quedaban los obreros 

en manos de los empresarios. El 7 de enero. dia sefalado para la reanudacién de 

labores, los obreros no entraron a la fabrica, se entablaron didlogos violentos 

entre ellos y los dependientes de la tienda de raya. Sond un tiro y se inicio la rifia. 

E! saldo fue de dascientes obreros entre muertos y heridos. Es de notarse que 

estas hueigas, constituyeron intentos de limitar fas decisiones unilaterales; 

tuvieron la mira de poner coto al poder absoluto de los empresarios”. 7” 

* ARIAS GALICIA Fernando, Admén. de Recursos Humanos, 3* ed Editonal Trillas México 1988 P 41, 
*" ARIAS GALICIA Fernando, Op, Cit. P 42.
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2.7 La Revolucion Mexicana 

“La rebelion armada de 1910, iniciada por Madero, trae como 

consecuencia la proliferacién de movimientos sindicales por todo el pais con 

distintas ideologias desde el mutualtsmo tradicional, hasta el anarcosindicalismo y 

sé empezaren a formar un gran numero de Federaciones, Confederaciones de 

organizaciones de trabajadores, en la que participaron obreros espafioles, como 

el tipografo Amadeo Ferres, quien organiz6 y difundié el movimiento sindicalista 

dentro del medio de los tipégrafos, pero luego se extendié a los choferes, sastres, 

carpinteros y la mayoria de los trabajadores mexicanos, lo que dio lugar a una 

cantidad de revueltas, obligando al Presidente Madero en 1911, a crear el 

Departamento de Trabajo como un reconocimiento al problema obrero y a su 

clase social’ * 

La casa de! Obrero Mundial nacié at derrumbamiento de! gobierno de 

Diaz, con la idea de dar una direccién al movimiento obrero, que Juchaba 

desorganizadamente y en forma atomizada o dispersa Sus fundadores lo fueron 

los anarquistas del grupo “Luz’, creado en 1912, con Ja finalidad de establecer 

una escuela relacionista con la fundada en Barcelona 

La casa del Obrero Mundial no surgié como una organizacién sindical 

propiamente dicha, sino centro de reunién de varias corrientes en donde se 

* CONFEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS. Conoce a la CROC, 
Ed Graficas Zeta. Mexico 1988. P 28.
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llevaban intercambios de ideas filosdficas y practicas de lucha. Pero la ideologia 

primordial era el anarcosindicalismo, no obstante lo anterior esta adopto de 

hecho un programa sindicalista, basado en la practica de métodos de lucha 

indusinal y no politicos que tenian como caracteristica la accién violenta, la 

huelga general como un ensayo y la cual eyerce una gran influencia sobre Luis M 

Morones Celestino Gasca, Salvador Alvarez, Samuel Yudico y Eduardo Moneda, 

guienes posteriormente se convirtieron en lideres de la CROM, que después 

cambiaria su ideolegia durante el gobierno de Plutarco Elias Calles. 

Cuando Francisco |. Madero asume la presidencia en noviembre de 

1911, preocupado por dejar plenamente establecido su gobierno y con los 

compromisos que sestenian con la clase social a ia que pertenecia, desfilé et 

movimiento obrero pese a su aprobada militancia en sus filas y que influyeron en 

su triunfo, a pesar de sus justificadas demandes, la respuesta de Madero fue de 

intervenir en esta problematica y crea el Departamento de Trabajo; a través de 

este, convoca a una convencidn en julio de 1912, para discutir los problemas que 

afrontaba ta industria textil, primer canvocatoria en México donde se procura 

escuchar al movimiento obrero, a quien les pidié su opinién para estructurar una 

nueva politica de salario y para fijar las condiciones de trabajo. 

Pero desgraciadamente Madero sostenia muchos compromisos con la 

clase social predominantemente econdémica en el pais que le apoyé, no para su 

cambio sociai, sino para buscar un cambio en el gobierno, y los acuerdos 

tomados en esa convencidn fueron cumptidos a medias y las exigencias del
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movimiento obrero de ese entonces, no permitian un plazo de espera, por lo 

que se dio un rompimiento entre el movimiento obrero y el gobierno, que tuvo que 

sostener una lucha con la Federacién Obrera Mexicana, perteneciente a la casa 

del Obrero Mundial, quienes practicaban como forma de lucha, la huelga y el 

sabotaje, lo cual ponia en peligro su gobierno. 

Preocupado por esta situacién. Madero a través del Departamento de 

Trabajo pretende crear la Gran Liga de Trabajadores en 1913, la cual encuentra 

una fuerte oposicién con la Casa del Obrero Mundial, quien habia logrado infiuir 

entre los trabajadores un fuerte sentir en contra del Estado, ya que no era posible 

parar m con decretos ni con clausuras de los organismos sindicales que estaban 

decididos a conseguir sus objetivos de clase. Las cosas asi hubieran tenido tal 

vez un buen entendimiento con Madero, hombre de buenas intenciones, pero esta 

posibilidad fue interrumpida por el golpe de gobierno dado por Victoriano Huerta, 

quien al asumir el poder, vuelve a poner en practica el sistema del Porfiriato, en 

esas condiciones la Casa del Obrero Mundial, ya no tiene confianza en ningun 

gobierno y contra todo deciden conmemorar el dia del Trabajo el 1° de mayo de 

1913, celebrando en esta fecha el primer despido obrero en México, desafiando al 

gobierno de Huerta, y en ese desfile se hicieron puiblicas, exigencias como la 

jornada de ocho horas, el descanso obligatorio. 

Este desafié al gobierno, desatd Ia ira del dictador, mediante una gran 

represion imponiendo fuertes multas a sus lderes y clausurando en mayo de 

4914, la Casa del Obrero Mundial
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Al decir de Nestor de Buen Lozano, la Casa del Obrero Mundial 

influenciada por el anarcosindicalismo, movimiento que no tenia confianza con e! 

gobierno de Carranza, decide no participar a lado de Venustiano, quien se 

proclamé en contra del usurpador Huerta. 

Esta decisién fue tomada en una gran convencidn convocada por la 

Casa del Obrero Mundial, ya que no veian en este movimiento mas que una lucha 

por el poder, sin interesarles el problema obrero, no obstante haber sido llamados 

por Carranza a participar en sus filas, sin embargo una corriente minoritaria 

adherida al Estado, traiciona esta decision y forma una comisi6n, la que solicita 

audiencia con Venustiano Carranza. quien la recibe con mal trata y después de 

una serie de insultos, la despide groseramente, pero aun asi pacta con ellos la 

farmacién de los batallones Rojos que en gran medida Jogra el éxito de Carranza. 

De aqui que Carranza sienta desprecio por el movimiento obrero, fue 

prachcamente esto lo que provoco ta caida de la Casa del Obrero Mundial, sin 

embargo el movimiento obrero continda con su lucha, y una vez instaurado el 

gobierno se sigue peleando por su derecho de clase, y el 10 de mayo de 1915 los 

maestros de escuelas primarias oficiales, abandonan el trabajo, exigiendo se les 

paguen sus sueldos devengados. Movimiento que cuanta con el apoyo de la clase 

obrera. Se intento castigar este movimiento, lo que provoco el estallido de la 

huelga general el 18 de mayo de 1915. Carranza intenté dirigir esta rebeli6n en 

contra de la clase media pretextando que se les afectaba a los que mandaban a 

sus hijos a la escuela, pero lo cierto es que se oponia a todo intento de
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organizacioén obrera y mas que nada a los empleados gubernameniales, 

deciarando por conducto de la Secretaria de Gobernacién; que reconocer este 

derecho significaria reconocer: “la huelga del Estado contra ef Estado”. 

Esta huelga es el antecedente mas interesante de la participacién de 

los burécratas, en la exigencia de iguales condiciones de trabajo, que las del 

Derecho del Trabajo en general. 

En estas condiciones y debido a la crisis en que vivia el pais, por el 

incremento del desempleo y por otra parte debido al papel moneda expedido en 

gran cantidad por Carranza, produjo una gran inflacién; los obreros desconfiaron 

de su moneda y exigieron el pago de sus salarios en oro. 

Como no se obtuvo una respuesta favorable, se inicia la famosa huelga 

generat de 1916, encabezada por el sindicato de electricistas y la federacién de 

obreros y empleados de la compafiia de tranvias de México, que rapido se 

extrende a los demas sectores industriales de la poblacién fo que provoca la ira de 

Carranza que los reprime por medio del ejército y persigue a los dirigentes 

invocando un decreto del 25 de enero de 1862, promulgado por Benito Juarez, y 

que se encuadra dentro de la llamada época prohibitiva que existio en Europa y 

gue ya se menciono. este decreto contiene enire otros el siguiente punto” 

Se castigara con la pena de muerte, ademas de los trabajadores del 

orden ptiblico a los que inciten a la suspencion del trabajo, en las fabricas o
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empresas destinadas a prestar servicios publicos, 0 los que propaguen, 0 a los 

que presidan, las revisiones en las que se ponga disputa, o aprueben, 0 defiendan 

y sostengan reuniones, 0 a los que no se separen de ellas tan pronto sepan su 

objetivo y a los que procuren hacer efectivas estas intenciones una vez que se 

hayan declarado. 

Carranza no dispuesto, a que se suspendan los servicio publicos, 

promete resolver el problema, los trabajadores confiados paran la huelga, pero al 

ver que la promesa de Venustiano no se cumple, el Sindicato de Eleciricistas, el 

31 de julio de 1916 inicia un nuevo movimiento de huelga, el cual trae como 

consecuencia se persiga y castigue al comité de huelga, el cual es juzgado por un 

oficial civil gue los absuelve, se mandan juzgar por un tribunal militar, que 

nuevamente absuelve al comité con excepcidn de su Secretario General, Ernesto 

Velazco, a quien condena a la pena de muerte, la cual luego Je es conmutada por 

la de veinte afios de prisién. También de nueva cuenta se persigue a la Casa del 

Obrero Mundial, y se clausuran sus locales. 

Después de | fracaso de la huelga general de 1916, los debates 

ideolégicos y las tacticas de lucha del movimiento obrero, dejaron su lugar a un 

oportunismo calcufador, por parte de los dirigentes y asi un grupo de sus 

miembros encabezado por Luis M. Morones consiguié la esperanza de alcanzar el 

poder politico e industrial del pais mediante !a alianza de Jos obreros con los 

politices y se pone a completa disposicién de estos, hipotecando la autonomia y 

la defensa de la clase trabajadora.
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Et 1° de diciembre de 1916, se presenté en el congreso 

Constituyente, un proyecto que se limité exclusivamente, a autorizar al Poder 

Legislativo, a regular la materia del trabajo, y en el articulo 5° se agregaba un 

parrafo, haciendo a un lado la obligatoriedad del contrato de trabajo, situacién que 

produjo un gran descontento en la Asamblea Constituyente. Y tal fue la fuerza 

obrera en aquella época que e! Constituyente de Queretaro decidié elevar al 

tango constitucional los derechos de los trabajadores en el articulo 123. 

Establecidas las reglas en ta Constituci6n de 1917, en el articulo 123, 

bajo el sistema constitucional, el gobierno de Carranza busca el control obrero y a 

través de Espinoza Morales, gobernador de Coahuila, auspicia un congreso que 

se leva a cabo en Saitillo, en mayo de 1918, asisten a éste representantes de los 

trabajadores de varios estados de la Republica, con excepcién de la Federacién 

de Sindicatos del Distrito Federal, quienes vieron en este congreso un 

compromiso con el gobierno, puesto que el gobernador de Coahuila, se 

compremetio a pagar los gastos de los delegados. 

En este congreso existe una participacion activa de Luis M. Morones en 

donde se toma la decisién de crear la C.R.O.M. (Confederacién Regional Obrero 

Mexicana), y de la cual sale electo como Secretario General el mismo Morones. 

La ideologia de ja C.R.O M fue el reformismo. y Morones planteaba un 

socialismo libertador que se podia alcanzar desde el poder estatal, pero que en
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realidad esta confederacién se alejo del movimiento obrero y se dedicd a 

obtener posiciones politicas. 

Durante los gobiemos de Alvaro Obregon y Plutarco Elfas Calles, 

auspiciaron el poderoso control de la C.R.O.M. al grado de darles a sus dirigentes 

una buena participacién en el aparato dei Estado, en el cual colocaron a un 

secretano de Estado, dos Jefes de Departamento, cuarenta diputados, once 

senadores y dos gobernadores. 

En 1922 estallé la huelga de maestros dei puerto de Veracruz, como 

protesta porque lievaban diez meses sin pago de sus salarios, ese mismo afio se 

constituye su sindicato, y se afilian a la C.R.O.M. 

“La inquietud de los trabajadores del Estado era evidente en todas 

partes, y en todas las dependencias gubernamentales. Para alivar esa inquietud 

el gobierno expidi6 en agosto de 1925, la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, 

cuyos beneficios eran pocos y no alcanzaban a la mayor parte de los servidores 

de la naci6n”. 

2.8 La Promulgacién de la Ley Federal del Trabajo 

Desde 1918 se inicid un movimiento legislativo local, que en muchas 

ocasiones rebas6 los supuestos protectores del prapio articulo 123 constitucional. 

*? ROBLEDO SANTIAGO Edgar. Apuntes para la Histona de la FSTSE 1938 — 1970 México 1970 P8
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Estas leyes estatales del trabajo eran ordenamientos fegales muy 

completos, que protegian les intereses de la clase obrera, pero no obstante eso, 

en lugar de acarrear beneficios produjo graves problemas nacionales, todo ello 

debido a que se le daba un tratamiento distinto a los trabajadores en cada entidad 

de la Republica, lo que trajo aparejada una desigualdad, provocando la necesidad 

de crear un ordenamiento federal 

“En 1919 se presentaron los primeros proyectos para una Ley Federal 

del Trabajo, y fue hasta 1929, el 6 de septiembre, cuando se publicaron ias 

reformas al articulo 73, en su fraccién X y al 123 Constitucionales, en su parrafo 

de introduccion, por lo que desde entonces es facultad del Congreso de la Unién, 

ja de Legislar en materia de trabajo”. > 

El 18 de agosto de 1931, quedaron sin efecto las leyes expedidas por 

las legislaturas estatales, por lo cual fa nueva ley establecida en su articulo 14 

transitorio, el cual decia’ “Se derogan todas tas leyes y decretos expedidos con 

anterioridad por las legislaturas de los Estados en materia de trabajo y los 

expedidos por ef Congreso de la Union, en cuanto se opongan a la presente ley”. 

Es de gran importancia lo que establecia en sus 1° y 2° articulos. En el 

primero se establecia que. “la presente ley es de observancia general en toda la 

republica, y su aplicacién corresponde a las autoridades federales y locales, en 

4 \ALLALOBOS Hugo Antomo, Obra Juridica Mexicana Editada en los Talleres Graficos de la Nacién, por 

ta Procuraduria General de la Republica. México 1987 P 3777.
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los casos y términos que la misma establece”. En el articulo segundo se 

establecia que: “las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirian las 

leyes del servicio civil que se expidan’. 

Este segundo articulo deriva sobre todo, a que en tiempos mas 

antiguos, fa relacién de trabajo, entre el Estado y sus servidores, eran regulados 

por las leyes administrativas para garantia del empleado, y para lograr un mejor 

funcionamiento en el ejercicio de sus funciones, encomendadas al poder publico, 

y es que en un principio este servicio tuvo cardcter civil, de donde proviene la 

denominaci6n de lteyes de servicio civil. 

Esto provoco que los empleados ptiblicos fueran excluidos de la nueva 

Ley Federal del Trabajo, pues a pesar de la declaracién del articulo 123 

Constitucional, se olvidaron que el empleado particular, al igual que el publico, 

son sujetos de! derecho del trabajo. Trueba Urbina manifiesta al respecto que: “el 

concepto de servicio civil es burgués, en cambio el de Contrato de Trabajo 

Burocratico es revolucionario y proviene del articulo 123 de la Constitucién de 

1917, pero la relacién entre el empleado y el Estado no es publica’. 

“Fueron las leyes locales del trabajo, las que de 1917 a 1928, se 

encargaron de reglamentar las relaciones sociales del trabajo, entre el Estado y 

sus servidores, de manera que los sujetos de esas relaciones, como las de
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trabajadores en general, dirimian sus controversias en las mencionadas Juntas 

de Conciliacion y Arbitraje” * 

Ante los reclamos cada vez mas enérgico de una ley protectora de tos 

servidores publicos, fue publicado ef 12 de abril de 1934, un decreto, por ef 

presidente Abelardo L. Rodriguez, un acuerdo sobre organizacion y 

funcionamiento del servicio civil, ya que los puestos publicos se distribufan entre 

Jos grupos que llegaban al poder, y cuando los quitaban, despedian a toda la 

gente que habia Ilegado con elios 

La aplicacién del acuerdo en los Secretarios de Estado, Departamentos 

y demas Dependencias, quedaba a cargo de comisiones que se denominaban del 

Servicio Civil y seran integradas por cinco personas quedando de la siguiente 

manera’ 

- Un representante del Jefe de la dependencia que fungiré como presidente, y 

podra ser designado y removido libremente por dicho funcionario. 

- Dos vocales: que seran los Directores, Jefes de Departamento, Oficina o 

Servicio, decanos dentro de ta dependencia y cargos que duraran 

ihmitadamente. 

> VILLALOBOS Hugo Antonio, Op Cit. P. 3778
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- Dos representantes de los empleados, quienes duraran en su cargo un afio y 

seran elegidos por medio de votacién 

Ademas cada comisién del Servicio Civil podra designar a un abogado 

asesor, quien no tendra voz ni voto en las juntas que celebren las Comisiones. 

Por otro lado fue punto importante, para la Federacién Nacional de 

Trabajadores dei Estado, que sus dirigentes consideraban que estaban mejor 

garantizados dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues la Ley del Servicio Civil, 

podria ser interpretada o violada por elementos reaccionarios incrustados en tas 

Secretarias de Estado. Estos dirigentes proponian que, para establecer en todo 

caso un Estatuto Juridico conveniente a los trabayadores del Estado y diera 

buenos resultados para el gobierno, se formara una comision con representantes 

designados por el Ejecutivo y por la Federacién Nacional de Trabajadores del 

Estado, para que esta comisién redactara el citado proyecto. 

2.9 Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de [a Union 

Para que se pudiera llevar a la realidad el estatuto que se planeaba, 

fue necesario organizar un mitin por parte de la Federacién Nacional de 

Trabajadores del Estado, que fue el primero en la historia de este sector social, en 

apoyo al Presidente Lazaro Cardenas, para que se elevara a la categoria de Ley 

el Estatuto Juridico. La aprobacidn def mencionado estatuto onginéd grandes 

discusiones en Ja Camara de Diputados
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El Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado o de los 

Poderes de la Uni6n. promulgado en 1938, regia las relaciones entre los 

trabajadores federales y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo 

territorios federales Dicho ordenamiento establecia normas relativas a las 

vacaciones, dias de descanso, sueldos, ascensos, antiguedad, pensiones y 

huelgas. y creaba ademas un Tribunal y varias juntas arbitrales para la resolucion 

de las controversias de la materia 

Para nuestro caso es importante transcribir el capitulo IV del estatuto 

con respecto al procedimiento de hueigas y de Ia intervenciOn que corresponde al 

Tribunal de Arbitraje, ya que es muy importante para el desarrollo de este tema y 

que dice’ 

ARTICULO 73- Para declarar una huelga se requiere’ 

I- Que sea motivada por alguna o algunas de las causas sefaladas en 

los articulos 69 y 70. 

4- Que sea declarada por una mayoria absoluta de los trabajadores al 

servicio del Estado, dentro de la Unidad Burocratica afectada, si se 

trate de una huelga parcial o si se trate de una huelga general por las 

dos terceras partes de delegaciones de sindicatos federados 

ARTICULO 74-Antes de suspender las labores como los trabajadores deberan: 

L- Formular por escrito sus peticiones ante el funcionario o funcionarios 

de quien depende la concesién de las mismas, fijando un plazo no
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mayor de diez dias para que se resuelvan y expresando el dia y 

hora en que debera comenzar la suspension de labores, y 

Ih- Enviar copia de ese escrito al Tribunal de Arbitraje con el Acta de la 

Asamblea en la que se haya acordado declarar Ja huelga. 

ARTICULO 75- El Tribunal de Arbitraje debera resolver dentro de un término de 

72 horas, contados a partir de la fecha en que se reciba la copia del escrito 

acordando Ja hueiga, si ésta es legal o ilegal, segtin se hayan satisfecho o no los 

requisites a que se refieren los articulos 73 y 74. En el primer caso si es legal, 

procedera desde luego a la conciliacion de las partes. 

ARTICULO 76-SI la declaracién de huelga se considera legal por el Tribunal de 

Arbitraje, y $1 transcurrido el plazo de diez dias a que se refiere el articulo 74, no 

se hubiere llegado a un entendimiento entre las dos partes, los trabajadores 

podran suspender las labores. 

ARTICULO 77-Si ef Tribunal resuelve que la declaraci6n de huelga es itegal, 

prevendra a los trabajadores que en caso de suspender las labores, el acto sera 

considerado como abandono de trabajo, y dictara las medidas que juzgue 

necesarias para evitar la suspensién. 

ARTICULO 78-Si la suspensién de labores se lleva a cabo antes del plazo 

sefalado para realizarla, o si practicado el recuento correspondiente resuitare que 

los huelguistas se encuentren en minoria, el Tribunal dectarara que no existe el
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estado de huelga; fijara a los trabayadores un plazo de 24 horas para reanuden 

las labores a percibiéndolos de que si no hacen, quedaran cesados sin 

responsabilidad para el Estado, salvo en casos de fuerza mayor o de error no 

imputable a los trabajadores, y declarara que el Estado o funcionarios afectados 

no han incurrido en responsabilidad. 

ARTICULO 79-La huelga sera declarada ilegal y aun delictuosa, cuando la 

mayoria de huelguistas ejecute actos violentos contra las personas o las 

propiedadgs 0 cuando se decrete en caso de guerra 

ARTICULO 80-Si ef Tribunal de Arbitraje resuelve que una huelga es ilegai, 

quedaran cesados por este solo hecho jos trabajadores que hubiesen realizado la 

suspencidén de labores 

ARTICULO 81- En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado 

de huelga, el Tribunal de Arbitrajle y las autoridades civiles y militares 

correspondientes, deberan respetar el derecho que ejerciten los trabajadores, 

dandoles las garantias necesarias y prestandoles e/ auxilio que soliciten. 

ARTICULO 82- La hueiga terminara’ 

I- Por avenencia entre las partes en conflicto.
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ll- Por resolucién de la Asamblea de Trabajadores tomada en acuerdo de 

la mayoria compuesta de las dos terceras partes de los mismos. 

HHl- Por la declaracién de ilegalidad 

IV- Por laudo de persona o tribunal que a solicitud de las partes y con la 

conformidad de éstas, se aboque al conocimiento def asunto 

ARTICULO 83- Al resolverse que una declaracién de huelga es legal, el Tribunal, 

a peticién de fas autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas 

presentadas, fijara el ntimero de trabayadores huelguistas que se mantendran en 

el desempefio de sus labores a fin de que continuen realizandose aquellos 

servicios cuya suspension perjudique la estabilidad de las instituciones, o sea, en 

contra de la conservacién de las oficinas o talleres, o por ultimo, signifique un 

peligro en ta salud publica.” 

Este estatuto fue modificado en el afio de 1941, con la gestién 

admuinistrativa del presidente Manuel Avila Camacho, y en el cual desaparecieron 

las juntas, quedando el Tribunal de Arbitraje como unico organo sustanciador de 

las controversias entre los Trabajadores al Servicio del Estado y sus distintas 

dependencias 

*° FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado Apartado B del art 123 de la Consutucién. Estatuto de fos 
Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unidn. México 1989
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Paralelamente a la instauracién del Tribunal de Arbitraye nace la 

Comisién Substanciadora, creada para ventilar Jos conflictos entre los 

trabajadores de la Suprema Corte y los Titulares de] Poder Judicial. Esta comisién 

se integro con un representante de la Corte, uno de los trabajadores y un tercero 

con e! caracter de arbitro, nombrado por ambas partes. 

El Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Union, 

de fecha 4 de abril de 1941, y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 17 

de abril de 1941, esta estructurado en una forma idéntica del estatuto que le 

precedié, pero destacan los avances que el Tribunal de Arbitraje tendria en 

jurisdiccion para todas las unidades burocraticas, también especificando las bases 

para los escalafones y come punto de importancia, la prohibicién de los sindicatos 

burocratcos de adherirse a otras centrales obreras y campesinas. 

2.10 Articulo 123 apartado “B” de fa Constitucién Politica Mexicana 

E15 de diciembre de 1960, por iniciativa del Presidente Adolfo Lopez 

Mateos se adicioné al articulo 123 Constitucional, el apartado “B” gue contiene Ia 

declaracién de los derechos sociales de los trabajadores al servicio de los 

poderes de la Unidn y de los Gobiernos del Distrito y Terntorios Federados, 

conwertidos éstos ultimos en Estados, por decreto publicado ei 8 de octubre de 

1974, como fo sefiala José Davalos, en su ensayo sobre el Articulo 423 

Constitucional, en la exposicién de motivos del proyecto del Apartado “B” del 

mencionado articulo, se dijo:
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* Los trabajadores al Servicio de Estado, por diversas y conocidas 

circunstancias, no habian disfrutado de todas las garantias sociales que el 

Articulo 123 de la Constitucién General de la Reptiblica consigna para los demas 

trabajadores..” 

La relacién juridica que existe entre tos trabajadores del Apartado “A” y 

los del “B” del articulo 123, es distinta ya que en los primeros, los trabajadores 

laboran con fines de lucro o de satisfaccién personal, mientras que los servidares 

publicos trabajan para instituciones de interés general, de esto se desprende la 

necesidad de comprender la labor de fos servidores dentro de las garantias de 

trabajo, que consigna él articulo 123, con las diferencias que derivan de !a 

diversidad de situaciones Juridicas. 

Asi la clase burocratica dejé de ser un grupo de presién politico, para 

encontrar su lugar dentro de una ordenanza constitucional, es decir, encontré un 

apoyo en nuestra Carta Magna, maximo ordenamiento juridico en nuestro pais. 

Resumiendo las metas que lograron con este apartado, son: que en sus catorce 

fracciones protege fos derechos fundamentales de los servidores putblicos, 

garantizando la jornada maxima, el periodo de vacaciones se establece en los 

presupuestos respectivos, se respeta el salario minimo vigente, se da un trato 

igualitario sin distinci6n de sexos, se presenta el régimen de escalaf6n, se crea la 

obligacién det Estado de formar escuelas de administracién publica, se regula el 

derecho de huelga y de asociacién colectiva de jos servidores publicos y el 

principio de inmovilidad en el empleo.
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Este apartado “B” surgié el 21 de octubre de 1960 y fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federacién el 5 de diciembre de 1860. 

Con respecto a la huelga el apartado en su fraccion X dice: 

“Los trabajadores tendran el derecho de asociarse para la defensa de 

sus intereses comunes. Podran, asi mismo, hacer uso del derecho de hueiga 

previo al cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o 

varias dependencias de jos Poderes Publicos, cuando se violen de manera 

general y sistematica los derechos que este articulo les consagra.” * 

Cabe sefialar que esta adicién del Apartado “B” al Articulo 122 

Constitucional, jue el despegue para lo que hoy se conoce como la Ley federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, en resumen esta Ley es el objetivo tan 

anhelado por los servidores publicos de fener un ordenamiento legal que 

protegiera sus intereses, y fue promulgada el 27 de diciembre de 1963 y 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 28 de diciembre de 1963 

3 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Editada por la Secretaria de 

Gobernacion Mexico 1994.
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3-Principios Generales del Trabajo 

Antes de comenzar a tratar a la huelga es necesario hablar de los 

aspectos generales de! Derecho Laboral, como son las relaciones individuales de 

trabajo, y que a partir de estas, surgen las relaciones colectivas del trabajo 

La relacién individual de trabajo es un elemento principal dentro de fa 

materia del trabajo, el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que es 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la forma mas comtn es el contrato, 

pero también es cierto que aunque exista un contrato no supone necesariamente 

una relacién laboral, es decir, puede haber un contrato y nunca darse a relacién 

laboral en sentido estricto. 

Es suficiente conque se dé la prestacién de un trabajo personal y 

subordinado para que exista la relacién de trabajo; al presentarse ésta, se aplica 

al trabajador un estatuto objetivo que el derecho del trabajo, un ordenamiento 

imperativo, independientemente de fa voluntad de los sujetos de la relacién de 

trabajo. 

El maestro Mario de la Cueva sefiala que bien puede ser el contrato u 

otro acto e! que dé origen. 

El derecho del trabajo no protege los acuerdos de voluntades, sino que 

es al mismo trabajo; no trata de regular un intercambio de prestaciones, sino
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asegurar la salud y la vida del hombre y proporcionar al trabajador una 

existencia decorosa, en la realidad casi siempre se da la relaci6n como 

consecuencia de un contrato previamente establecido o por lo menos de modo 

simultaneo. 

En fas empresas donde rige un contrato colectivo de trabajo, en 

realidad no se toma en consideraci6n la voluntad del patron, son los sindicatos de 

los cuales hablaremos después, que por medio de la clausula de admisién por 

exclusién, propondra quienes ocuparan las plazas vacantes de [a negociacién, 

aun en contra de la voluntad del patron en casos especificos. 

La doctrina sefiala otros supuestos en los que Ja relacién de trabajo no 

se constituye por medio de un contrato. El contrato es nulo si se establece por 

debajo de las condiciones consignadas en la Ley, la relacién subsiste y es la 

misma Ley la que se encarga de establecer cémo debe de sustituirse esa relacién 

y otorga derechos y obligaciones para ambas partes, que se deben cumplir. 

Otra supuesto es aquel en el que se constituye la relacién de trabajo 

teniendo como origen una situacién de hecho, esto es que el trabajador preste un 

servicio personal subordinado con el consentimiento tacito del patrén, que no 

puede desligarse de Ia obligacién de pagar por el servicio, pues se han creado ya 

derechos y obligaciones entre ambos sujetos de Ia relacién labora.
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Se deberia hablar de la presuncién de la existencia de Ja relacién de 

trabajo, pues como sé ha mencionado anteriormente, puede no existir el contrato 

y si la relacion laboral. 

La Ley establece en el articulo 21 la existencia del contrato y la relacién 

de trabajo se presumen entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. 

Existe la presunci6n de que toda persona que presta un servicio 

personal, esta bajo la proteccién de ja legisiacién laboral, a menos que el patrén 

demuestre fo contrario. 

Los empresarios han querido atacar a esta presuncién para anular esa 

ventaja por parte de los trabajadores y la han hecho de diversas formas, como el 

de los profesionistas a quienes se pretende someter a contratos civiles de 

prestacion de servicios profesionales o como e! de Jos agentes de comercio, bajo 

el contrato de comisién mercantil, etc. La Ley trata de evitar que se burlen de los 

derechos de estos trabajadores. 

De ias relaciones individuales se derivan los siguientes elementos 

sustantivos y que son: 

Trabajador - La Ley de la materia nos dice que es la persona fisica que 

presta a otra persona fisica o moral, un trabajo personal subordinado.
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Patrén.- La Ley nos dice que es la persona fisica o moral que utiliza 

los servicios de uno 0 varios trabajadores. 

Salario.- Es la justa y necesaria compensacién que debe pagar el 

patron al esfuerzo del trabajador. 

Jornada Laboral.- Es el tiempo durante el cual el trabajador esta a 

disposicién del patron para prestar su trabajo. 

También de las relaciones individuales se desprenden los elementos 

adjetivos y que son el procedimiento ordinario y los pracedimientos especiales, 

cuyo significado es el siguiente: 

Procedimiento Ordinario.- Es la tramitacién y resolucién de los 

conflictos individuales y colectivos de naturaleza juridica que no tengan una 

tramitacién especial. 

Procedimentos Especiales.- Son fos que se aplican a cuestiones 

laborales que por su naturaleza requieren de una tramitacién mas raépida que los 

demas conflictos. 

Al adquirir los trabajadores derechos, resultaron protegidos por la Ley, 

sin embargo, su lucha por avanzar en el logro de mejores condiciones de trabajo, 

les permitio la Libertad Sindical, a través de Ja asociacién o agrupacién en la
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defensa de sus intereses, surge entonces la Coalicién, que de acuerdo con la 

Legislacién Laboral que en su articulo 355 nos dice que “es el acuerdo temporal 

de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses 

comunes.” 

Posteriormente a la Coalicién surge el Sindicato que en el articulo 356 

de la Ley Federal del Trabajo dispone que “es la asociacién de trabajadores o de 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses.” 

Luego entonces existen sindicatos constituidos por trabajadores o 

sindicatos constituidos por patrones. 

Los sindicatos de trabajadores es un derecho social que tiene por 

objeto luchar por el mejoramiento de las condiciones ecendémicas y por la 

transformacién del régimen capitalista 

Existen varios tipos de sindicatos de trabajadores como son: 

| - Gremiales, los formados de una profesién, oficio o especialidad: 

IL- De empresa, los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una misma empresa;
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lit.- Industriales, los que se constituyen por trabajadores que presten 
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sus servicios en dos o mas empresas de la misma rama industrial; 

\V.- Nacionales de industria, formados por trabajadores que presten 

sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en 

dos o mas Entidades Federativas; y 

V.- De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas 

profesiones. 

Los sindicatos de patrones tienen por objeto fa defensa de sus 

derechos patrimoniales, estos sindicatos pueden ser: 

1.- Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, y 

li.- Nacionales, formados por patrones de una o varias ramas de 

actividades de distintas Entidades Federativas. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nos dice en 

su articulo 67, que los sindicatos “son las asociaciones de trabajadores que 

laboran en una misma dependencia, constituidas para ef estudio, mejoramiento y 

defensa de sus intereses comunes.”
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Un tema discutido en el derecho administrativo es el que se refiere al 

derecho de asociacién y en particular al derecho de asociacién sindical, el criterio 

tradicional se manifest6 en el sentido de que el Estado es una institucion de 

instituciones, ajena a propdsitos de lucro, que regula su actividad en asegurar el 

interés publico, por lo que no se podia aceptar la existencia de entidades que 

interfieran la accion publica y se viera obligado a abandonar la tarea suprema de 

equilibrar y armonizar los intereses de una comunidad. Se pensé en todo caso, 

que Ja colectividad seria la que resintiera los prejuicios de una contradiccién entre 

ja Administracion publica y sus trabajaderes. 

La parte final de este proceso en México encontré la mejor 

consagracion en la ultima e importante reforma al articulo 123 que fue adicionado 

con una seccién B dedicada a fos trabajadores del Estado. 

Por to que ser refiere a las instituciones descentralizadas, tanto el 

articulo 123 como la Ley Federal del Trabajo les otorgan ampliamente este 

derecho de asociacién sindical 

El sindicalismo es el resultado de la unién natural de los trabajadores 

que pretenden incrementar a través de ella, su fuerza. Con el mismo propésito los 

sindicatos constituyen federaciones y éstas. a su vez, confederaciones. 

En realidad los propdsitos de unos y otros organismos no son los 

mismos, por regla general {a actividad sindical atiende a necesidades concretas
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de determinades trabajadores, por el contrario las federaciones como las 

confederaciones, tienen miras mas elevadas, su preocupacién sera la clase 

trabajadora y no alguno de sus componentes. 

El nacimiento de las federaciones y confederaciones esta determinado 

por el mismo principio de libertad sindicail es decir ios sindicatos podran formarlas 

hbremente, sin necesidad de autorizacién previa y de !a misma manera, retirarse 

de ellas sin recurrir en responsabilidad, en cualquier tiempo, no importando que 

haya pacto en contrario. 

En las empresas se agrupan conjuntos de numerosos trabajadores, 

que estan ligados con su patron por el contrato individual de trabajo que cada uno 

debe de haber celebrado donde se advierte que existen fenémenos colectivos que 

no son ja suma de fendmenos individuales, sino que revisten distintas 

caracteristicas, propias de las relaciones reciprocas entre trabajadores que 

conviven para realizar un mismo fin o bajo una sola direccién. 

Bajo estos fendmenos nace el pacto supremo de los sindicatos con los 

patrones es decir el Contrato Colectivo de Trabajo y también el Contrato Ley, y 

que en estos documentos se pactan fas prestaciones superiores, es decir, 

aquellas que estan por encima de las legales o minimas. 

El Contrato Colectivo de Trabajo es el convento celebrado entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno © varios
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sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones seguin las 

cuales debe prestarse el trabajo en una o mas empresas o establecimientos. 

Segun ta doctrina, el contrato colectivo puede tener dos origenes: el 

del comun acuerdo entre las partes o bien la resolucién de fa autoridad. 

La duracién del contrato puede ser por tiempo indefinido, por tiempo fijo 

y para obra determinada 

E! contrato colectivo siempre debe celebrarse por escrito, se hara por 

triplicado, uno para cada una de las partes, y el tercero se deposite ante la Junta 

de Conciliacién y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliacién. 

El contrato debe contener: 

1.- La empresa o empresas y el sindicato o sindicatos que lo celebren, 

asi como ios establecimientos o dependencias que de aquélias abarquen; 

2 - Debe sefialar la demarcaci6n territorial que comprende su campo de 

aplicacion: 

3.- Las clausulas trataran concretamente como cuestiones obligatorias 

el monto de los salarios, las horas de trabajo, la intensidad y calidad del trabajo y 

los descansos y vacaciones;
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4.- También es usual que se incluyan las prestaciones a que tienen 

derecho los trabajadores como jubilaciones, gratificaciones, fondo de ahorro, 

transportes, casas habitacién o ayuda para el pago de renta de casa, forma de 

pago del tiempo extraordinario, utiles y herramientas de trabajo, quién los 

proporcione y lugares para guardarlos, sistema de contratacién y, cuando exista la 

clausula de exclusién por admisién, plazos para que el sindicato envie a fos 

candidatos para ocupar los puestos vacantes y sanciones por no cumplir esta 

obligacién; 

5.- También regula fa forma de cerciorarse de la capacidad de tos 

candidatos, 0 sea de los exdmenes de admuisién o de los exdmenes previos a 

nuevos movimientos de personal, por las vacantes que ocurran; 

6.- Incluir clausulas que sefialen, las bases sobre la integracién y 

funcionamiento de las Comisiones que deban integrarse de acuerdo ala Ley; y 

7.- Las demas estipulaciones que convengan las partes. 

Los contratos colectivos por tiempo determinado o indeterminada, o 

para obra determinada seran revisables total o parciaimente. La solicitud debera 

hacerse, por lo menos sesenta dias antes de] vencimiento por contrato por tiempo 

determinado, si éste no es mayor de dos afos, del transcurso de dos anos, si el 

contrato de tiempo indeterminado tiene una duracién mayor, y del transcurso de
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dos afios, en jos casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra 

determinada. 

Los contratos colectivos seran revisables cada afio en lo que se refiere 

a los salarios en efectivo por cuata diaria. 

El contrato colectivo terminara, por el mutuo consentimrento de las 

partes, por terminacion de ja obra y por cierre de la empresa o establecimiento, 

siempre que el contrato se aplique exciusivamente en el establecimiento. 

El Contrato Ley o Colectivo Obligatorio es el convenio celebrado entre 

uno © varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, Oo uno o varios 

sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones segun las 

cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y 

declarado obligatono en una o varias Entidades Federativas, en una o varias 

zonas econdémicas que abarquen una o mas de dichas Entidades, o en et territorio 

nacional 

Las diferencias con et Contrato Colectivo de Trabajo son que el 

Contrato Ley es un contrato de industria y no asi el Colectivo que es de empresa, 

se solicita ante la Secretaria del Trabajo, debe otorgarse por varios patrones, sera 

revisable cada noventa dias antes de su vencimiento y la duraci6n maxima es de 

dos afios.
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3.2-Origen y Objetivos de la Huelga 

Durante el siglo pasado los trabajadores fueron objeto de un 

sojuzgamiento en el que tenian que cumplir con un horario de trabajo de mas de 

diez horas consecutivas de jornada, a cambio de una retribucién casi simbdlica, 

ya que parte de su salario sé tenia que cambiar en las tiendas de raya. 

Esta lamentable situacién por la que pasaba la clase trabajadora llegé 

a tal extremo, que se sancionaba enérgicamente el intento de protestar o 

manifestar inconformidad ante las injusticias cometidas en contra del patrén. 

En efecto, el articulo 925 del Cédigo Penal Mexicano de 1871 

establecia que: “se impondra de ocho dias a tres meses de arresto y multa de 

veinticuatro a cincuenta pesos, o una sola de estas penas, a los que formen un 

tumulte o motin o empleen de cualquier modo la violencia fisica o moral con 

objeto de que suban los salarios o de impedir el libre ejercicio de la industria o el 

trabajo” * 

Notamos ia clara influencia europea que existia en esa época, como ya 

lo mencionamos en la etapa prohibitiva en donde existia una represién a la 

libertad de asociacién, y de coalicién, ademas de ser también este precepto, una 

prohibicion a la libre expresién de las ideas. 

** BORREL NAVARRO. Miguel. Andlisis Prictico v Jurisocudencial del Derecho Mexicano del Trabajo, |? 
edicion. Ed. Pac México 1989 P 409
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Por tal motivo la protesta laboral era inconcebible y contraria a todo 

propésito de estabilidad politica y econdmica que se buscaba conseguir, aun @ 

costa de la inmensa mayoria de los mexicanos. 

A finales del siglo pasado y principios de este siglo, surgieron varios 

movimientos de inconformidad, entre los cuales destacan por su relevancia el de 

Cananea Consolidated Cooper Co. La huelga textil de Rio Blanco, en el Estado 

de Veracruz, promovida por el circulo de obreros libres, ja huelga de maestros de 

1922 del mismo Estado, entre otros. 

Estos movimientos buscaban mejores condiciones de los trabajadores 

de jas fabricas y minas, y principalmente de! pago de salarios, sin que por ello se 

olvidara de la misera condicién de los campesinos en las haciendas, que por todo 

el territorio nacional constituian verdaderos focos de explotacion 

En sintesis se buscaba {a supresién definitiva de las tiendas de raya, 

asi como la reduccién sustancial de la jornada de trabajo y el pago de buenos 

salarios. 

No es hasta la Constitucion de 1917, que se reconoce un minimo de 

derechos para la clase trabajadora, entre los que destaca la libertad de coalicién 

con la finalidad de equilibrar las fuerzas entre el capital y el trabajo.
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Es en este punto donde surge un derecho laboral colectivo en ef que 

el trabajador se une con sus demas companteros, homologando sus demandas en 

la representacién sindical que los agrupa, pudiendo recurrr incluso, a la 

suspensi6n temporal del trabajo. 

El articulo 440 de la Ley Federal del Trabajo define a la huelga como: 

*_ la suspensi6n temporal def trabajo llevada a cabo por una coalicién de 

trabajadores ..”, ja suspencién temporal de sus labores no es de ninguna manera 

lo que podria juzgarse como abandono colectivo de labores, en virtud de que la 

falta en el cumplimiento de las obligaciones consagradas en el Contrato Cotectivo 

de Trabajo. se originaron por la arbitrariedad del patrén, es decir en el fundamento 

de la accién, para el caso de huelga, debe establecerse en alguno de los 

presupuestos que marca el articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que a letra 

dice: 

“Articulo 450- La huelga debera tener por objeto: 

1.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la produccién, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital; 

tI.- Obtener del patrén o patrones la celebracién del Contrato Colectivo 

de Trabajo y exigir su revisién al terminar el periodo de su vigencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el Capitulo III del Titulo Séptimo;



88 
lil.- Obtener de los patrones la celebracién del Contrato Ley y exigir 

su revision al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto 

en e} Capitulo IV del Titulo Séptimo; 

IV - Exigir ef cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo o del 

Contrato Ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado; 

V.- Exigir ei cumplimiento de las disposiciones legales sobre 

participacion de utilidades; 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados 

en las fracciones anteriores; y 

VIL- Exigir la revisi6n de los salarios contractuales a que se refieren 

los articulos 399 bis y 419 bis”. © 

Asi mismo los origenes de la huelga como instrumento legal para los 

Trabajadores al Servicio del Estado, los encontramos en el Estatuto de ios 

Trabajadores al Servicio de los Poederes de la Unidn promulgado el 27 de 

septiembre de 1938 y publicado en el! Diario Oficial el 5 de diciembre de ese 

mismo afo, y en el que se establecia: 

** LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Comentada por Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera 71* 
edicién Editorial Porria México 1993 PP 203 y 204.
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Capitulo Ili 

De las huelgas. 

Articulo 66. - Huelga es toda suspension temporal del trabajo como 

resultado de una coalicién de trabajadores, decretada en la forma y términos que 

la ley establece. 

Articulo 67.- Declaracién de huelga es la manifestacién de la voluntad 

de la mayoria de los trabajadores, de una unidad burocratica, de suspender las 

labores, de acuerdo con los requisites que establece esta ley, si los Poderes de la 

Uni6én o algunos de sus representantes no acceden a sus demandas. 

Articulo 68. - La huelga de los Trabajadores al Servicio del Estado 

puede ser general o parcial. 

Articulo 69. - La hueiga general es la que se endereza en contra de 

todos los funcionarios de los Poderes de la Unién y solo puede ser motivada por 

cualquiera de las siguientes causas: 

A.- Por la falta de pago de salarios consecutivos correspondientes a un 

mes de trabajo, salvo ef caso de fuerza mayor que calificara el Tribunal de 

Arbitraje



90 

B.- Por que fa politica general de Estado, comprobada con hechos 

sea _contraria_a los derechos fundamentales que esta ley concede _a_ los 

trabajadores del Estado, debiendo en tal caso hacer la comprobacién respectiva 

el propio Tribunai de Arbitraje. 

C - Por desconocimiento del Tribunal de Arbitraje o por que el Estado 

ponga graves obstaculos para el ejercicio de sus atribuciones. 

D.- Por que se haga presi6n para frustrar una huelga parcial. 

Articulo 70. - La huelga parcial es la que decreta contra un funcionario 

Q un grupo de funcionarios de una unidad burocratica por cualquiera _de_las 

causas siguientes: 

A - Violaciones frecuentemente repetidas de este Estatuto. 

B.- Negativa sistematica para comparecer ante el Tribunal de Arbitraje. 

C.- Desobediencia a las resoluciones del mismo Tribunal de Arbitraje. 

Articulo 71 - La huelga solo suspende los efectos de los 

nombramientos de los trabajadores al Servicio del Estado, por el tiempo que dure, 

pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento.
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Articulo 72. - La huelga debera limitarse al mero acto de la 

suspensidn del trabajo. Los actos violentos huelguisticos contra las propiedades o 

fas personas, sujetaran a sus autores a las responsabilidades penales o civiles 

consiguientes, perdiendo su calidad de Trabajadores ai Servicio del Estado y por 

consecuencia todos los derechos contenidos en esta Ley. 

E| origen fundamental del movimento huelguistico es la inconformidad 

de los trabajadores ante el desequilibrio de jos factores de la produccién en 

perjuicio de sus intereses, y ef objeto no es otro que el de restablecer la armonia 

entre los intereses del patrén y los de los trabajadores, o el de hacer que cumpla 

con fas resoluciones de la autoridad. 

Pero actualmente estos objetivos han pasado a la historia, ya que las 

mismas reformas hechas al Estatuto Juridico, desapareciéndolo, han originado la 

creacién de la Ley Reglamentaria del Apartado “B” del articulo 123 Constitucional 

o también llamada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que 

reforma totalmente lo que se refiere a la huelga, dejando a los trabajadores a 

merced de los abusos del patr6én Gobierno. 

3.3-Naturaleza Juridica de la Huelga 

Es de gran importancia establecer la diferencia entre la huelga como un 

derecho social anterior a toda regulacién juridica, y ef derecho de huelga 

propiamente dicho, que no es otra cosa mas que el establecimiento de ja
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necesidad juridica de los trabajadores, de suspender temporalmente sus 

labores cuando la conducta del patrén lesiona sus intereses. 

El reconocimiento que el Estado hace de la huelga es Ia justificacion 

social y juridica de su existencia, autorizando libremente su ejercicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion. 

Al ejercer un derecho, cualquiera que sea, se ileva implicita ia 

utilizacion material del mismo, protegiéndose en la misma ley; esto es la 

aplicacién del precepto al caso concreto, con fa finalidad de restablecer los 

intereses juridicos de los que han sido privados injustamente. 

Algunos autores como Jestis Castorena, sostienen que la huelga es un 

hecho, en tantc la suspensién de labores es la derivacién inmediata de! conflicto, 

afirmando, entre otras cosas, que la situacién de hecho es consecuencia del 

ejercicio de un derecho; este actor considera que la huelga es “por si misma no 

produce obligaciones, ni las extingue, ni las modifica, ni es por tanto un acto 

juridico. La ley determina las condiciones y término de su ejercicio y eso entraha 

obligaciones para las partes. Pero esas obligaciones tienen por objeto crear la 

situacién de hecho o sea la suspensién; no son consecuencia de ella. 

Pueden sobrevenir, si, transformaciones juridicas importantes; 

modificaciones de Jos contratos, regulacion de los conflictos, nuevas medidas de



93 

seguridad, etc., pero no como consecuencia directa de ia huelga, sino como 

resultado dei convenio que a resultas de ella celebran obreros y patrones”. * 

Por nuestra parte compartimos la idea del maestro Castorena en et 

sentido de que la huelga es un hecho material que por el solo no crea, modifica, 

trasmite o extingue obligaciones y derechos, pero no compartimos la misma idea 

en lo que se refiere a que la huelga no es un acto juridico ya que, el acto juridico 

como lo define el maestro Rafael de Pina, es una manifestacién de la voluntad 

humana u susceptible de producir efectos juridicos y en el caso de la huelga 

existe una voluntad colectiva con el propésito de producir consecuencias de 

derecho. 

Desde la etapa del emplazamiento, la propia Ley sefiala como 

presupuesto indispensable para que ei movimiento de huelga prospere, la 

manifestacion de la voluntad de la mayoria de los trabajadores u obreros como to 

sefiala en su articulo 451 fraccidn Il de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio dei Estado. Cumpliendo con este requisito, entonces como negar de la 

huelga su calidad de acto juridico, si no existe una voluntad individual, sino 

muchas voluntades unidas frente a [a lucha. 

Para Néstor de Buen, el hecho material es el ejercicio de un derecho 

social consagrado en nuestra Constitucién. 

5 CASTORENA J. Jesus, Manual de Derecho Obrero, 6° edicién Ed. Porta, México 1984. P 84 
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Al mismo tiempo afirma que la huelga es “un proceso privado para la 

resolucion de los conflictos colectivos de trabajo que consiste en ejecutar un 

hecho, que es la suspencién del trabajo”. *” 

No obstante este autor difiere del maestro Castorena al referirse a la 

huelga como un acto juridico tradicional en el que se crean, modifican, transmiten 

© extinguen derechos y obligaciones. 

Mario de la Cueva considera que la huelga reune todos los requisitos 

de un acto juridico, y dice que en el pasado la huelga era un hecho, que “devino 

finalmente en un acto juridico’. 

De acuerdo al maestro de la Cueva la huelga por si sola, seria el hecho 

juridico, en tanto que el derecho de huelga vendria siendo el acto juridico. 

Pero el autor de referencia refuerza su postura en el reconocimiento 

constitucional que concede al derecho juridico. Considera, ademas que los 

requisitos de forma y de fondo, o de existencia y validez se pueden encontrar en 

la propia Ley Laboral; sefialando como objeto posible alguna de las fracciones 

del articulo 450 de dicha ley; como elemento de existencia sefiala la voluntad de 

la mayoria de los trabajadores y como elemento de validez la fracci6n III del 

articulo 451 de la ley de ia materia. 

» DE BUEN LOZANO Néstor, Derecho del Trabajo. T. 1. 4 edicién. Ed Porria México 1981. P. 268
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Las tesis anteriormente sefaladas nos flevan a la conclusién de que 

la huelga es un acto juridico que por si sola no produce consecuencias 

inmediatas, ya que los efectos esperados se producen al tiempo de derimirse el 

conflicto, es decir la huelga se perfecciona en el momento de que las voluntades 

acuerde la solucién del estado de huelga. 

Compartimos la teoria que sefiala el maestro Alberto Trueba de que “la 

huelga es un derecho social econdmico, que puede ejercitarse para efectos 

profesionales o bien con finalidades reivindicatorias, como derecho de 

autodefensa de los trabajadores. En si la naturaleza de la huelga es de cardcter 

social’. * 

3.4-EL Procedimiento de Huelga en la Ley Federal del Trabajo 

3.4.1-Emplazamiento 

El ejercicio del derecho de huelga to lleva acabo la coalicién de 

trabajadores, como lo sefialan los articulos 440 y 441 de la Ley Federal del 

Trabajo, en donde se atribuye a los sindicatos el cardcter de coaliciones 

permanentes. 

El emplazamiento a huelga es una etapa anterior a la huelga en donde 

los trabajadores solicitan al patrén, una serie de peticiones, las cuales deberan 

°3 TRUEBA URBINA Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 2* edicidn, Editorial Porriia. México 
1973.p 347
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referirse a cualquiera © varios de los objetos de huelga previstos en el articulo 

450 de la Ley Federal del Trabajo y que en puntos anteriores ya se citaron. 

El emplazamiento de huelga se iniciaré mediante la presentacién del 

pliego de peticiones que debera reunir los siguientes requisitos: 

1. Sera por escrito y dingido al patrén, sefialando las peticiones y el 

propésito de ir a la huelga en caso de ser satisfechas, concretaran el 

objeto de la misma y el dia y hora en que se suspenderén las labores 

0 el término de la prehuelga. 

I. Se presentaré por duplicado a fa Junta de Conciliacién y Arbitraje. 

lli- El aviso para la suspension de las labores debera darse, por lo 

menos, con seis dias de anticipacién a la fecha sefialada para 

suspender el trabajo y con diez dias de anticipacién cuando se trate 

de servicios plblicos, el término contara a partir del dia en que el 

patron quede notificado. 

La Junta de Conciliacién y Arbitraje hara llegar copia del escrito de 

emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a las de su recibo, 

y el patron quedara como depositario de la empresa o establecimiento, y a partir 

de entonces deberé suspenderse toda ejecucién de sentencia, asi como tampoco 

podra practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de
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‘a empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se 

encuentran instalados, salvo que antes de estaillar la huelga, se trate de: asegurar 

los derechos de los trabajadores, créditos a favor del Instituto Mexicano del 

Seguro Social o del institute del Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores, y los demas créditos fiscales. 

Asi mismo el patrén tendra cuarenta y ocho horas para dar 

contestacion por escrito del pliego petitorio. 

Cuando el tramite de emplazamiento no retina los requisitos 

anteriormente sefialados 0 sea presentados por un sindicato que no sea el titular 

del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley, o cundo se 

pretenda exigir la firma de un contrate cofectivo de trabajo, no obstante que ya 

existe uno en la Junta de Conciliacién y Arbitraje, no se dara tramite al escrito de 

emplazamiento de huelga. 

La Junta de Conciliacién y Arbitraje citara a las partes a una audiencia 

de conciliacion en la que procurara avenirlas, sin hacer declaracién que prejuzgue 

sobre la existencia o inexistencia, justificacion o injustificacién de la huelga. 

Durante esta audiencia fa Junta de Conciliacion y Arbitraje resolvera la 

excepcién de falta de personalidad si la interpuso el patrén y, en caso de 

declararla infundada, se continuara con ta audiencia en la que se observaran Jas
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normas consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje en jo que sean aplicabies. 

En esta misma audiencia, si los trabajadores no concurren a ella, no 

correra ef término para fa suspensidn de labores. Y en caso de que ne concurra ef 

patrén, el presidente de la Junta de Conciliacién y Arbitraje podra emplear los 

medios de apremio para obligario a que concurra a la audiencia de conciliacion. 

En el periodo de prehuelga la funcién de las Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje es, en lo esencial, jograr Ja canciliaci6n de las partes. 

Después de la etapa conciliatoria si no se ha jlegado a un acuerdo 

estallara ta huelga el dia y hora programados, para tal efecto, procurando dar fe 

del hecho, mediante Ja intervencidén de las autoridades competentes. 

Las autoridades han creado de manera extralegal. formulas para seguir 

laborando durante e! estallamiento de una huelga, con el pretexto, de que si 

dejaran sin actividad los servicios que a continuacién se mencionaran, se 

afectaria la paz publica y la estabilidad econdémica del pais, estas formulas son: 

1- La continuacién de los trabajos en los siguientes servicios: 

A- En los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demas vehiculos de 

transporte que se encuentran en ruta, hasta llegar a su punto de destino.
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B- En tos hospitales, sanatorios, clinicas y demas establecimientos analagos 

con el objeto de atender a los pacientes recluidos al momento de 

suspender el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro 

establecimiento 

2- El personal de emergencia, en algunas empresas la suspencién podria 

perjudicar gravemente la seguridad y conservacién de ios locales, 

maquinaria y materias primas, en estos casos antes de la suspencién de 

los trabajos y a peticién patronal, la Junta de Conciliacién y Arbitraje con 

audiencia de las partes, debe fijar el numero de trabajadores 

indispensables que desempefien esas tareas, si fos huelguistas se 

niegan a prestar estos servicios, el patrén podra utilizar a otros 

trabajadores (esquiroles) y la junta en caso necesario solicitara el auxilio 

de la fuerza publica a fin de que puedan prestar dichos servicios. 

3- La requisa, no la contempla la Ley Federal del Trabajo sino que es un 

procedimiento, fundado en el articulo 112 de la Ley General de Vias de 

Comunicacién en virtud de la cual al estallar la huelga en una empresa, 

que presta un servicio esencial, se hace cargo de ella un funcionario 

nombrado por el Estado, el cual se encargara de llegar a una conciliacién 

con los huelguistas, colocando estos la bandera de huelga, pero 

continuando con fas labores, ya sea por ellos mismos 0 utilizando otros 

trabajadores o pidiendo la intervencidn de las autoridades.
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Aesto es conveniente expresar que este procedimiento es un atentado 

en contra de! Derecho de Huelga, ademas de ir en contra de la misma 

Constitucién, puesto que contraria a los principios generaies del Contrato 

Colectivo de Trabajo, ya que la Ley General de Vias de Comunicacién no es 

aplicable a los problemas laborales 

3.4.2-Calificacién de la Huelga 

La Ley Federal del Trabajo hace mencién de dos términos para calificar 

fa nulidad de Ja huelga. 

El primero de ellos es el de “inexistencia’, el cual se refiere cuando no 

se satisface los requisitos de fondo, forma y mayoria. 

Y el segundo de los términos es el de “lilicita’, que es cuando la 

mayoria de los trabajadores ejecutan actos violentos contra las personas © las 

propiedades y, en casos de, guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a 

establecimientos o servicios que dependan del gobierno. 

Las causas de inexistencias, las sefala al Articulo 459 de la Ley 

Federal del Trabajo y son las siguientes:
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Cuando la suspensién del trabajo es realizada por una minoria de 

los trabajadores. 

li. Cuando no se retina el objeto para realizacion de la huelga. 

Wi. Cuando no se cumplen los requisitos de procedimiento de huelga. 

Para que una huelga también sea declarada inexistente debera de 

solicitarse por escrito y en caso de no hacerlo sera considerada existente para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

“El propésito fundamental del procedimiento de huelga es la 

determinacién del cumplimiento de los requisitos de forma, fondo y mayoria’, By 

este se lleva acabo de la siguiente manera: 

A. Una vez presentada fa solicitud, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje te 

correra traslado a las partes interesadas, y las citara para la celebracion 

de una audiencia en las que debera de oirlas y en las que se efectuara el 

ofrecimiento y recepcidn de pruebas. 

B. La audiencia debera de celebrarse dentro de un término no mayor de 

cince dias. 

>? DE BUEN LOZANO, Nesior Op. Cit. P. 585
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C Las pruebas deberan referirse a las causas de inexistencia contenidas 

en Ja solicitud. 

D Las pruebas se rendiran durante la celebracién de la audiencia, excepto 

si se ofrecid como prueba el recuento de los trabajadores. Salvo en 

casos excepcionales podra la Junta de Conciliacion y Arbitraje diferir la 

recepcion de las pruebas que por su naturaleza no puedan desahogarse 

en la propia audiencia. 

E. Concluida la recepcién de pruebas, la Junta, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes resolvera sobre la existencia o inexistencia de la huelga. 

Para declarar la resolucién de inexistencia de huelga debera citarse a 

jos representantes de los trabajadores y de los patrones, para que integren la 

Junta. La resolucién se dictaré por los que concurran, y en caso de empate, se 

sumaran al del Presidente los votos de los ausentes 

Sila Junta resuelve que el estado de huelga es inexistente, debera 

1) Determinara un término de veinticuatro horas a los trabajadores para 

que regresen al trabajo.
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2) Se apercibira a los trabajadores por medio de su representacion 

sindical de que por el solo hecho de no acatar las resoluciones, se dara 

por terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada. 

3) Declarar que el patrén no ha incurrido en responsabilidad y que esta en 

la libertad de contratar a nuevos trabajadores. 

4) Dictar las medidas que juzgue convenientes para que se pueda 

restablecer el trabajo. 

El procedimiento que se sigue para calificar la ilicitud de la huelga es el 

mismo que el de Ja inexistencia con la diferencia de que declarada Ia ilicitud de la 

huelga, la relacién laboral con los trabajadores queda terminada. 

“La declaracién de ilicitud no afecta a los trabajadores que no 

participaron en los actos violentos pues no son acreedores a que se les rescinda 

su contrato o relacién de trabajo. Solo puede declararse la licitud cuando se 

comprusbe que la mayorfa de huelguistas realizaron actos violentos y en 

consecuencia, a quienes realizaron los actos violentos se les podra rescindir su 

contrato de trabajo.” © 

  

> TRUEBA URBINA Alberto, Lev Federal del Trabajo, 71* edicion Ed. Pornia México 1993. P 434
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Como en todo procedimiento laboral, no existe recurso, con 

excepcion del de revision del ejecutor, solo podra impugnarse a través del Juicio 

de Amparo indirecto ante el Juez de Distrito. 

Existen otros tipos de huelgas que escapan de !a calificaci6n juridica 

laboral, y son huelgas que se realizan de hecho, sin tener en emplazamiento, 

luego entonces no se les puede calificar juridicamente, pero si equivale su 

realizacién al delito de despojo; cuando se le impide al patron y a su personal de 

confianza, el acceso al lugar de trabajo. 

3.4.3-Terminacién de la Huelga 

La huelga como derecho e instrumento de lucha, de la clase 

trabajadora tiene como finalidad, presionar al patron para que acepte, establezca 

o cumpla determinadas obligaciones. 

Ante esta situacién el patron tiene tres opciones para impedir la huelga: 

18 Impedir la huelga por medio de la aceptacin de to solicitado; 

2? |jmpugnar la huelga y 

3 Llevar acabo la conciliacién de alguna autoridad especializada.
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Asimismo la Ley Federal dei Trabajo sefiala en su articulo 469 que 

existen cuatro causas de terminacién de ja huelga: 

Wt 

Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; en este 

punto fa Ley no condiciona en modo aiguno, los posibles arreglos 

Si el patrén 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; este es el Unico caso 

que depende de una sola voluntad y es la del patron y si es después 

del estallido de huelga el patron debera pagar los salarios caidos, 

pero si se trata de cumplir ciertas obligaciones sera necesario aportar 

los elementos para cumplirlas, ademas si se refiere a fijacién de 

nuevas condiciones de trabajo, el patron deberd hacer constar su 

aceptacion expresa. 

Por laudo Arbitral de las personas 0 comisién que libremente elijan las 

partes; en este caso las partes han decidido, de comtin acuerdo, 

poner en manos de un tercero; persona o comisién, la resolucién del 

conflicto, pero con un previo compromiso arbitral sancionado por la 

autoridad. 

Por laudo pronunciado por la Junta de Conciliacién y Arbitraje, si los 

trabajedores huelguistas someten al conflicto a su decisién, la Junta,
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si se trata del cumplimiento o interpretacién del Contrato Colectivo 

de Trabajo, dei Contrato Ley o de las disposiciones relativas a ia 

participacion de utilidades, se seguiré procedimiento ordinario, si es 

por el contrario si se trata de un conflicto de naturaleza econdmica, se 

seguira el procedimiento para ese tipo de conflictos, previstos en los 

articulos del 900 al 919 de la Ley Federal del Trabajo. 

La resolucién del conflicto, persigue primero que se satisfagan, las 

peticiones de fos trabajadores de manera adecuada y enseguida, que se paguen 

los salarios correspondientes, salvo que se trate de una huelga de solidandad 

Sin embargo una limitacién importante es que el patrén se niegue a 

someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el Laudo dictado por la Junta de 

Concillacién y Arbitraje, en este caso la Junta de acuerdo a lo previsto en el 

Articulo 947: 

I Dara por terminada la relacion de trabajo. 

Ht Condenara con la indemnizacién Constitucional al trabajador y que es 

el importe de tres meses de salario. 

Mi. Procederé a fijar la responsabilidad que resulte al patron del conflicto, 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 fracciones | y Ill; y
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lV. Adema&s, condenara al pago de los salarios vencidos desde la 

fecha en que dejaron de pagarlos, hasta el momento en que se 

paguen las indemnizaciones, asi como el pago de la prima de 

antiguedad, en las términos del Articulo 162. 

Con excepcién a la fracci6n XXIi del Apartado “A” del Articulo 123 de la 

Constituci6n 

En este mismo tenor existe una forma mas de terminacién de la hueiga, 

que no sefala la Ley Federal del Trabajo y que es: el del desistimiento del 

Sindicato o el de ja Coalicién. Pero no bastaria la sola conducta de los 

huelguistas, sino que seria necesaria la anuencia del empresario, sin embargo si 

el patrén se niega a reanudar el trabajo, estaria volando sus deberes esenciales, 

lo que daria como resultado él derecho de los trabajadores para poder rescindir el 

Contrato de Trabajo, y asi poder reclamar ef pago de las indemnizaciones 

previstas en el Articulo 50 de la legislacién laboral.



CAPITULO IV 

LA HUELGA EN LA BUROCRACIA 

4-El Mito de la Huelga Burocratica 

4.1-La Relacién Labora! Estado-Trabajador 

4.2-El Derecho de Hueiga en los Trabajadores al Servicio del Estado 

4.3-La Requisa 

4.4-Diferencias entre la Huelga del Apartado "A" y la del Apartado"B" del 

Articulo 123 Constitucional
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4-E! Mito de la Huelga Burocratica 

El servicio publico considerado por los tratadistas como aquel cuya 

ministracién no puede suspenderse sin grave detrimento para la comunidad y en 

el que, por esa razon, debe ser preponderante la vigilancia del Estado. 

Nadie duda que los servicios de educacién, de policia, de 

administracién de justicia, de transportes, de comunicaciones eléctricas, sean 

muy importantes, pues las comunidades humanas necesitan contantemente de 

eso servicios. 

Actualmente con jas multiples actividades industriales y las 

innumerables necesidades urbanas que requieren de la oportuna disponibilidad 

de esos servicios, si se diera Ja suspencidn en el servicio de eléctrico como el de 

transporte crearia situaciones verdaderamente graves, razonamientos semejantes 

podriamos formular respecto de las comunicaciones telefénicas, telegraficas, etc., 

asi como las servicios de panteones, hospitales y otros. 

Sin servicio de agua, de alumbrado, de refrigeracién, sin bombeo de 

gasolina, inmovilizados los transportes eléctricos, sin servicio eficiente de 

hospitales, sin poder aprovechar todos los aparatos domésticos a base de 

electricidad y por ultimo deando a miles de trabajadores sin laborar por la 

imposibiidad de mover Jos talleres e instalaciones, salvo los pocos casos en que 

se contara con plantas propias, ef espectaculo seria ef de un colapso social.
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Ante esta situacién el Estado ha adoptado una actitud tendiente a 

solucionar, de diverso modo en cada caso, el problema que se plantea. 

Ademas de lo anterior, la importancia que tiene la huelga como un serio 

impacto en la vida economica de una nacién, ha provocado la intervencion directa 

de los érganos del Ejecutivo, de sus Secretarios, Gobernadores etc., para tratar 

de solucionarlas y en el ramo federal, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, 

por medio de sus érganos administrativos, toma inyerencia similar. 

Los servicios de energia eléctrica y los de comunicaciones son a los 

que podriamos calificar de vitales, pues su interrupcién provoca una verdadera 

anarquia entre los demas servicios e innumerables dafios a la colectividad. Es por 

esa razon que el Gobierno ha tenido que recurrir a disposiciones contenidas en 

otras leyes, diferentes a las laborales, para impedir enormes perjuicios que las 

huelgas en esta clase de servicios podrian ocasionar 

Es por eso que tampoco cabe la suposicién de una huelga, en que la 

coalicién de trabajadores trate de presionar al patron hasta que éste se debilite y 

ceda. pues no se concibe que un grupo de trabajadores se enfrente a la 

colectividad, personalizada en el Estado. 

Hay que reconocer que la huelga, trataéndose de esa clase de 

empresas, no puede aceptarse y que es necesario pensar en algun otro 

procedimiento que garantice la consecucién de ta justicia para los trabajadores.
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4.1-La Relacién Laboral Estado-Trabajador 

E] Articulo 123 Constitucional hace una cierta divisi6n, de lo que son 

las relaciones obrero patronales y las del Estado con sus trabajadores. 

“La relacién juridica que une a los trabajadores en general con sus 

respectivos patrones, es de distinta naturaleza que las que la liga a los servidores 

publicos con el] Estado, puesto que aquellos laboran para empresas con fines de 

lucro o de satisfaccién personal, mientras que fos servidores publicos trabajan 

para instituciones de interés general, consttuyéndose en intimos colaboradores 

en el ejercicio de la funcién publica. Pero también es cierto que el trabajo no es 

una cierta mercancia, sino que forma parte especial de la dignidad dei hombre, de 

ahi que deba de ser siempre tutelado”. “ 

Los fines que persigue la relacidn del Apartado “A” del Articulo 123 

Constitucional, son en lo econdmico y esta en relacién de ta oferta y la demanda. 

En esta relacién laboral, el trabajador pretende obtener mayor cantidad 

y calidad de sus prestaciones, mientras que el patrén trata de obtener el mayor 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo que ocupa, para aumentar su capital 

invertida 

* SERRA ROJAS Andrés. Derecho Administrativo, Editorial Porria. 11* ed. México 1982 T 1 P 381
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En cambio en el Apartado “B” del articulo citado, el fin que persigue 

es el de interés general y los servidores publicos coadyuvan con el Estado para 

que este lleve acabo sus funciones de interés social. 

“Asi mismo en los Articulos 115 y 116 Constitucionales un sus 

fracciones VIII y V respectivamente, reguian las relaciones de los trabajadores al 

servicio de los gobiernos municipales y estatales respectivamente, los cuales se 

regirén por las leyes que expidan las legtslaturas locales, con base en los 

beneficios minimos. establecidos en el] Articulo 123 en su Apartado “B”. por 

tratarse de un servicio publico, cosa que no precisan los articulos citados”. 2 

Al hablar de servicios publicos, encontramos que no todos los 

trabajadores que prestan sus servicios al sector piiblico, se rigen por la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que existen algunos 

organismos que se rigen por la Ley Federal del Trabajo, esto como consecuencia 

de un decreto, ley o decisién presidencial y en atencién al momento politico, ya 

que desde su creacién se les ubica bajo la tutela de esa legislacion. 

Por otro lado existe un gran ntimero de trabajadores desempefhiando un 

servicio publico, pero que por disposicién de la fraccién XIII del Apartado “B” del 

Articulo 123 Constitucional y 8° del Ley Reglamentaria del citado articulo, se les 

excluye de la aplicacién de esta legislacién, ya que se les remite a sus leyes 

propias; como son, los marinos, militares y miembros del Servicio Exterior. 

“ DAVALOS José, Derecho del Trabajo J. Editorial Porria 2° ed. México 1988 P.429
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También son excluidos de igual manera los empleados de confianza, y que en 

{a actualidad han aumentado en demasia, asi como el personal de vigilancia de 

los establecimientos penitencianos, carceles 0 galeras. 

En lo anteriormente expresado encontramos que los sujetos de la 

relacion laboral son entre los titulares y los trabajadores de base de los Poderes 

de !a Union, del Gobierno del Distrito Federal, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus similares para el ejercito 

y las fuerzas armadas, Jas Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto 

Nacional de Vivienda, la Loteria Nacional. el Instituto Nacional Indigenista, la 

Comisién Nacional de Valores, la Comisién de Tarifas de Electricidad y Gas, el 

Centro Materno infantil, asi como todos ios Organismo Descentralizados similares 

a los anteriores que tengan a su cargo funciones de Servicios Publicos 

La teoria de la relacién juridica del trabajo burocratico se asemeja 

bastante a la laboral: es el hecho objetivo de la incorporacién del trabajador a la 

unidad burocratica por virtud del nombramiento o por aparecer en las fistas de 

raya. 

Su esencia es la institucional por cuanto a la relacién se rige por Ia ley 

que es tutelar de los empleados, resultando consiguientemente su caracter 

contractualista.
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“Por otra parte. tratandose de relaciones burocraticas, también 

puede obtenerse un derecho auténomo cuando los sindicatos de empleados 

ptblicos obtienen determinadas ventajas o conquistas de los titulares de las 

dependencias. Cabe sefialar que en la relacién laboral los titulares de las 

dependencias sélo son representantes del organo estatal, por Jo que fa relacion se 

establece entre éste y el trabajador’. * 

4.2-El Derecho de Huelga en los Trabajadores al Servicio del Estado 

La representatividad laboral de los servidores publicos, que refleja la defensa 

de sus intereses, es practicamente impuesta por ta autoridad de las dependencias 

gubernamentales o mas graves aun instituida con su anuencia, de tal manera que 

los comités ejecutivos de las planillas sindicales, estan sometidos, a los intereses 

directos de la Administracién Publica, a través de sus distintos niveles jerarquicos, 

en donde entonces la indefensién, de los empleados burocraticos son total y 

definitiva, el derecho de huelga practicamente no existe para ellos. 

A diferencia del procedimiento laboral ordinario, en materia de huelga, 

el Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje, debera calificar la calidad juridica 

del emplazamiento. 

“ TRUEBA URBINA Alberto, Legislacion Federat del Trabajo Burocrético Editorial Pormia. 32° ed. 
México 1994 P. 20,
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El Tnbunal analizara minuctosamente el pliego de peticiones, 

vigilando que se cumplan los requisitos de forma y de fondo que establece la Ley, 

y que son: 

|-Cuando se violen de manera general y sistematica los derechos que 

se consagran el apartado "B" del articulo 123 Constitucional. 

1-Que sea declarada por las dos terceras partes de los trabajadores de 

la dependencia afectada. 

lll-Antes de suspender las labores se debera presentar el pliego de 

peticiones al presidente del Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje, con la 

copia del acta de la asamblea en que se haya acordado declarar la hueiga. El 

presidente del Tribunal una vez recibido el escrito y sus anexos, correra traslado 

con la copia de ellos ai funcionario o funcionarios de quienes dependa la 

concesién de las peticiones, para que resuelvan en el término de diez dias, a 

partir de ta notificacién. 

Asi mismo se hard procedente la intencién de los empiazantes de 

suspender las labores en las unidades burocraticas, como dispone el articulo 102 

que a la letra dice: 

“Si la declaraci6n de huelga se considera legal, por el Tribunal 

Federal de Conciliacién y Arbitraje, y si tanscurndo el plazo de diez dias a que se
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refiere el articulo 95, no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, 

los trabajadores podran suspender las labores .. " 

La calificaci6n del pliego de peticiones, se hara de oficio por el Tribunal, 

y dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepcién, contadas desde el 

momento en que se reciba la copia dei escrito, correra traslado al titular de la 

dependencia involucrada, quien @ su vez, deberd resolver dentro del término de 

diez dias, sobre las demandas laborales de los empleados. 

Después de Ia calificacién de la huelga, si se considera legal y no 

hubtese liegado a un entendimiento entre las partes, los trabajadores podran 

suspender las labores, contando con el respeto de fas instituciones y el respaldo 

juridico que la Ley concede a los huelguistas 

El Tribunal funcionando en pleno y a peticidn de las autoridades 

correspondientes, establecera el minimo de trabajadores que, durante la 

suspension de labores, deberé seguir prestando servicio, cuando la suspencién 

de jas labores, perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservaci6n de 

las instalaciones o que signifique un peligro para la salud publica, como lo sefiala 

el articulo 109. 

Por otra parte, si la huelga estalia antes de los diez dias del 

emplazamiento, el Tribunal declararé ia inexistencia de la misma, como lo 

menciona al respecto el articulo 103, en los términos siguientes:
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“ Sila suspension de labores se fleva a cabo entes de los diez dias 

del empiazamiento, el Tribunal declarara que no existe el estado de huelga; fijara 

a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, 

apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarén cesados sin responsabilidad 

para el Estado, salvo casos de fuerza mayor o de error no imputable a los 

trabajadores, y declararé que el Estado o funcionarios afectados no han incurride 

en responsabilidad..." 

Ademas de la calificacién de legal o inexistente, sefiala la Ley 

Burocratica, que una huelga es ilegal o delictuosa; cundo ta mayoria de los 

huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades, o 

cuando se decreta en los casos del articulo 29 Constitucional. 

Declarada de ilegai la huelga, el Tribunal prevendra a los trabajadores 

que en caso de suspender las labores, el acto sera considerado como causal de 

cese justificado, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias y el 

mismo Tribunal dictara las medidas necesarias en caso de que se realice la 

suspensién de labores. 

La huelga burocratica terminara por: 

I Avenencia de las partes. 

li. Resolucién de la mayoria de los trabajadores.
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iil.  Declaracién de ilegalidad de los trabajadores. 

NV. Laudo. 

4.3-La Requisa 

El Estado a treves de la requisicién o requisas, procede a la ocupacién 

material de las empresas que prestan servicios publicos, cualquiera que sea su 

estructuracién administrativa, apoyandose en el interés colectivo que representa, 

disponiendo la reanudacién inmediata de sus labores con personal de 

emergencia, y dando un plazo a Jos huelguistas para que regresen a sus puestos, 

con el propésito de evitar dafios irreversibles a la economia del pais y el deterioro 

de la paz publica. 

A partir de Ia institucionalizacién de! derecho de huelga en 1917, en el 

sector pUblico, solo se han dado intentos frustrados de emplazamientos, como el 

de los trabajadores de la Industria Nuclear en 1984, el Sindicato Mexicano de 

Electricistas en 1987, el de los trabajadores de Aeromexico en 1988 y mas 

recientemente, las tentativas abortadas de los Trabajadores de la Ruta 100, y el 

descontento Magisterial; ambos en 1989, entre otros. 

El poder pUblico trata de conseguir y mantener, la estabilidad financiera 

del pais, evitando el posible caos que representaria, la suspenciOn de labores en



19 

dependencias encargadas de la comercializaci6n o prestacién de servicios 

publicos claves para el desarrollo del pais. 

Al respecto el articulo 29 Constitucional establece, entre otras 

facultades del Ejecutivo, la de dictar medidas extremas en caso ".. de 

perturbacién grave de la paz publica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad 

en grave peligro o conflicto..." * Asi como lo dispuesto en el articulo 112 de la 

Ley de Vias Generales de Comunicacién, que tienen el mismo sentido jurfdico y 

que a la letra dice "En caso de guerra internacional, de grave alteracién del orden 

publico o cundo se tema algun peligro inminente para la paz interior del pais, o 

para la economia nacional, el gobierno tendra derecho de hacer fa requisici6n, en 

caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economia 0 tranquilidad del 

pais, de las vias generales de comunicacién, de los medios de transporte, de 

servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes, muebles inmuebles y de 

disponer de todo ello como fo juzgue conveniente. El gobierno podra iguaimente 

utilizar el personal que estuviere al servicio de la via que se trate cuando lo 

considere necesario... Los gastos del procedimiento parcial serdn por cuenta de la 

nacién...". Ambas disposiciones son la justificaci6n legal de la Requisa en tanto se 

afecten los servicios encuadrados en el capitulo | de la Ley de Vias Generales de 

Comunicaci6n. 

** LEVES Y CODIGOS DE MEXICO, Lev de Vias Generales de Comunicacidn, 20° edicién Editonal 

Porria. México 1990. P.P. 58 y 59
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Al presentarse la suspencion de labores en cualquier dependencia 

del Estado, este inmediatamente tomara cartas en el asunto requisando las 

instalaciones y sustituyendo al personal inconforme, con la finalidad de mantener 

la continuidad en la presentacién del servicio afectado, justificando su actitud en la 

necesidad de mantener la paz publica y la estabilidad econdmica, seriamente 

amenazada por él conflicto laboral. 

Por las mismas causas que menciona el articulo 29 Constitucional, tal 

disposicién se aplica por analogia a los servicios distintos de los generaies de 

comunicacién, pero que por su naturaleza pudiera provocar su suspension 

(suspension de labores que equipara el gobierno; con hipotéticas condiciones de 

beligerancia internacional), alteraciones a la economia del pais y a la relativa a la 

paz social. 

4,4-Diferencias entre e| Huelga del Apartado "A" y e! Apartade "B" del 

Articulo 123 Constitucional 

Para iniciar a hablar de este tema primero tenemos que sefalar que en 

materia burocratica no existen los conflictos de naturaleza econémica y desde 

este punto de partida, encontramos una legislacién burocratica deficiente, que 

constituye un obstéculo, ya que la huelga es un derecho social y econémico, que 

permite alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y salarios.
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A fo largo de la historia se ha visto que las leyes por lo regular, 

tienden a mejorar de acuerdo a las necesidades de la sociedad, pera en ei caso 

de la Ley Reglamentaria del apartado "B” det articulo 123 Constitucional, notamas 

claramente como, esto no ha sucedido, ya que el antecedente inmediato de esta 

legislacién, que fue el Estatuto Juridico, era mas completo y con mayores 

beneficios en materia de huelga para los servidores publicos. 

En este tenor encontramos una gran desventaja entre la Ley Federal 

del Trabajo y ta Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que la 

primera es mas completa que la segunda; en la que el unico gran beneficio para 

los servidores publicos es el de la Inamovilidad de! mismo. 

En to referente a la huelga en el apartado "A" del articulo de la materia, 

conque se cumpla alguno o algunos de los objetivos, que sefiala el articule 450 de 

la Ley Federal del Trabajo, sera suficiente para llevar acabo la suspension, y en el 

apartado "B" se podra hacer e] uso de huelga, unicamente cuando se violen de 

manera general y sistemdticamente los derechos que consagra el mismo 

apartado del articulo 123 Constitucional. 

En el caso anterior encontramos que la violacién general y sistematica 

a@ que hace referencia el apartado "B", es casi imposible que se dé, ya que si se 

violan en parte o de forma interrumpida se rompe con la generalidad y 

sistematicidad que establece el articulo 99 de la Ley Burocratica, por lo tanto es la
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huelga burocratica un derecho inalcanzable, ya que nunca se reuniran ios 

requisites que se establecen para realizaria. 

Por otro lado la Ley Federal del Trabajo en su articulo 450 sefiala 

especificamente cual es el objeto que debera tener la huelga, y que al reunir 

cualquiera de los siete objetivos, mas los requisitos de forma que establece, se 

podra llevar a cabo fa suspensién, al mismo respeto la Ley Burocratica no lo 

sefiala de manera similar cual es el objeto de la huelga, simplemente sefiala 

tajantemente que para declarar la huelga se requiere que se ajuste a los términos 

del articulo 94 de la ley de la materia, y que sea declarada por las dos terceras 

partes de los trabajadores de la dependencia en donde laboren. 

Por otra parte la Ley Federal del Trabajo hace una distincion y 

menciona cual es la huelga legalmente existente, la licita, la justificada y la 

legalmente inexistente: 

La huelga Jegalmente existente es la que satisface los requisitos y 

persigue las objetivos sefialados en el articulo 450. 

La huelga ilicita es cuando la mayoria de los hueiguistas cometen actos 

violentos y en casos de guerra; por los actos de coaccién, de fuerza sobre las 

cosas, de estorbar la reanudacién de labores.
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La hueiga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al 

patron 

La huelga legalmente inexistente es aquella que no satisface los 

requisitos de fondo y forma que la ley establece 

En este mismo sentido la Ley Burocratica solamente menciona tres 

tipos de huelga y que son la legal, legal e inexistente. 

La huelga ilegat es aquella en la que la mayoria de los huelguistas 

gjecutan actos violentos contra las personas o las propiedades o cuando se 

decreten en los casos del articulo 29 Constitucional. 

Con respecto a las huelgas legai e inexistente no menciona en que 

consisten. 

En este caso tendriamos que entender por huelga legal y por la 

inextstente, !o que sefiala la Ley Federal del Trabajo de aplicacién supletoria ya 

que fa Ley Burocratica no fo menciona, atento a fo previsto por ef articulo 11 del 

mencionado Cédigo Burocratico. 

Por lo que se refiere al procedimiento de huelga la Ley Burocratica solo 

menciona los plazos para correr traslado del pliego, o para decretar la calificacién 

de ia huelga, por otro lado sefiala que si la hueiga es legal, procedera a una
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audiencia conciliatona entre las partes, pero nunca sefiala bajo que normas se 

ajustara esta audiencia, tampoco sefiala cual es el procedimiento para declarar su 

inexistencia, falta de personalidad, incompetencia o cuando se podran ofrecer 

pruebas. 

La Ley Federal del Trabajo sefala que si el conflictivo motivo de la 

huelga se somete a la decisién de la Junta por parte de los trabajadores, se 

seguira el procedimsento ordinario o ef procedimiento para conflictos de naturaleza 

econémica segtin sea el caso, por ejemplo: si se trata de la celebracién y firma de 

un contrato colectivo o del cumplimiento del mismo, se aplicaran las normas 

procesales correspondientes a los conflictos colectivos de naturaleza juridica; en 

tanto que si se trata de un aumento de salarios, de mejoramiento de las 

condiciones de trabajo o de prestaciones que originen mayores gastos por parte 

de la empresa, se aplicaran los procedimientos colectivos de naturaleza 

econdémica. 

La Ley Burocratica no menciona que procedimientos se llevaran a cabo 

en materia de huelga y en cuanto al pedimento de aumento de salarios ni siquiera 

se puede hacer uso del derecho de huelga, porque no existen los conflictos de 

naturaleza econémica y en cuanto a las condiciones generales de trabajo la ley es 

muy clara al sefalar que estas se fijaran por el titular de la dependencia, tomando 

en cuenta la opinion del sindicato y se revisarén cada tres ahos, es decir las 

condiciones de trabajo no las crean entre los titulares de las dependencias y los 

sindicatos de las mismas, sino que son de naturaleza unilateral, creadas por los
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titulares y en caso de celebracién revision de las mismas no sefiala nada al 

respecto la ley de la materia, a diferencia de la Ley Laboral, en !a que, sila huelga 

tiene por objeto la celebracién, revision o cumplimiento del Contrato Ley o el 

Contrato Colectivo de Trabajo, se observaran fas disposiciones del capitulo XX 

del procedimiento de huelga. 

Asi mismo la Ley Federal del Trabajo sefiala la huelga por solidaridad, 

que es aquella que tlende a apoyar a otra hueiga que tenga por objetivo, alguno 

de los que sefiala el articulo 450 fracciones |, Il, Hl, 'V y V, sin embargo excluye 

este tipo de huelgas para exigir la revision de salarios contractuales, en este 

mismo sentido la Ley Burocratica tampoco sefiala nada al respecto de este tipo de 

huelga. 

Como podemos observar existe una clara diferencia entre lo que es ja 

huelga en el apartado "A" y la del "B", ya que en la primera se nota una clara 

influencia socialista a favor del trabajador, pretendiendo un mejoramiento en sus 

condiciones de vida, y en cuanto a la segunda se refleja la ventaja de los titulares 

para obstaculizar el derecho de huelga ya que la Ley Burocratica tiende a 

favorecer los intereses det Estado.



CONCLUSIONES 

Para poder dar mi propuesta me base en diversos aspectos que han 

existido dentro del movimiento de los trabajadores en nuestro pais y que son los 

siguientes: 

PRIMERA - En México los servidores publicos aparecen desde la 

época prehispanica, en lo que era considerada como Ja Clase Noble. 

SEGUNDA.- EI primer reglamento del que se conoce se expidié para 

regular el servicio publico, es la del servicio del alumbrado que se llamaba 

“Reglamento de Revillagigedo" de ta época de ta Colonia en el siglo XVIII. 

TERCERA - En nuestro pais las relaciones Estado-Servidor publico, 

primero se rigieron por el Derecho Civil, posteriormente por el Derecho 

Admuinistrativo, después por las Leyes locales del trabajo, enseguida por las Leyes 

del Servicio Civil que se crearian, y por ultimo por el Derecho Laboral Burocratico 

CUARTA - El primer movimiento de huelga de Jos trabajadores al 

servicio del Estado, surge en 1915 y es llevada a cabo por los maestros y 

posteriormente se inicia Ja huelga de 1916 encabezada por el sindicato de 

electricistas y tranviarios entre otros.



QUINTA.- El Estatuto juridico de 1938, contemplaba la huelga como un 

derecho auténtico, ya fuera contra todos los funcionarios de los Poderes de la 

Unién o contra los de una sola unidad burocratica, contemplando también el 

ejercicio de ese derecho para los conflictos de naturaleza econdémica, asi como 

los de naturaleza juridica. 

SEXTA.- En principio el articulo 123 constitucional, no contemplé las 

relaciones laborales entre el Estado y sus servidores publicos, sino fue hasta 

1960. 

SEPTIMA - La legislacién burocratica actual, en lo que se refiere a la- 

huelga es una limitante para llevar a cabo el cumplimiento de ese derecho, ya que 

existe una sene de requisitos que obstaculizan el pleno ejercicio de tal derecho 

OCTAVA.- En materia burocratica no existen los conflictos de 

naturaleza econdmica, por lo tanto la huelga que es un derecho econdémico-social, 

no seguiria el procedimiento econdémico para resolver este tipo de conflictos. Y al 

no existir, no se puede pensar en la huelga para exigir un aumento salarial. 

NOVENA.- La Ley Burocratica en lo que refiere a la huelga sufrid un 

retroceso en comparacién con el Estatuto Juridico de 1938.



DECIMA.- Ahora bien cada vez es mas claro como los sindicatos 

burocraticos estan coludidos con Ios titulares de las dependencias, ya que no 

exigen mejoras para los servidores publicos, y cundo las exigen se conforman con 

las minimas que otorga la autoridad esto es que el titular las dicta y el sindicato 

simplemente ja acepta. 

DECIMA PRIMERA.- Las tuchas de las organizaciones sindicales, han 

sufrido un estancamiento con la creacién de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y es el propio gobierno e| que se ha encargado de crear 

nuevas formulas como la requisa para poder seguir prestado el servicio publico, 

pretendiéndola justificar a través del bienestar colectivo. 

DECIMA SEGUNDA. La huelga burocratica ja equipara el Estado 

como si fuera una guerra internacional que desestabiliza, la economia y la paz 

social del pais, obstaculizando las justas demandas de los trabajadores 

burocraticos



PROPUESTA 

Para poder ejercer los trabajadores burécratas el derecho de huelga 

como una forma legal, es necesario una reforma a los articulos 94, 96 y una 

adicién al articulo 102, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

fstado para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 94-Los trabajadores podran hacer uso del derecho de huelga 

respecto de una o varias dependencias de los poderes publicos, cuando se violen 

de manera general y sistematica los derechos que consagra el apartado B dei 

articulo 123 Constitucional. 

Ya sea_a un trabajador o a un grupo de ellos, lo mismo cuando los 

titulares de las dependencias no cumplan con la ejecucién de los laudos del 

Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje. 

Articulo 96-La huelga debera Jimitarse al mero acto de la suspensién 

del trabajo 

Y este articulo quedaria de la siguiente manera:



  

Articulo 96- La hueloa tendrg por objeto: 

|- Exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el articulo 

ll- Obtener del titular o titulares de las dependencias, él cumplimiento 

de jos Laudos del Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraie. 

lli- Obtener del titular o titulares de las dependencias la revisi6n de las 

condiciones de trabajo. 

IV- Por falta de pago de los salanos correspondientes a un mes de 

trabajo, salvo causa de fuerza mayor. 

V- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados 

en las fracciones anteriores. 

Y que se adicione | articulo 102 y que a Ja letra dice: 

Articuto 102- Si ia deciaracién de la huelga se considera legal, por el 

Tnbunal Federal de Conciliacién y Arbitraje, y si transcurride ef plazo de diez dias



  

a que se refiere el articulo 95, no se hubiere llegado a un entendimiento entre las 

partes, los trabajadores podran suspender las labores. 

Se adicionaria lo siguiente: 

Articulo 102 Bis- Sila huelga es declarada legal y Jas peticiones son de 

caracter juridico, se seguira el procedimiento ordinario para resolver este tipo de 

conflictos, pero si las peticianes son de cardcter_econdémico, se _seguira un 

procedimiento especial aplicande ia supletonedad de la Ley, para los conflictos de 

naturaleza econdmica. 

También es necesario que se formule un sistema legal acorde con 

nuestra legislacién, y principalmente en la Constitucién Politica para que, sin 

menoscabo del derecho de huelga ahi mismo consagrado, y que se ordene 

sujetar a Ja decision de una Junta de Conciliacién y Arbitraje las diferencias o 

conflictos entre ef capital y el trabajo.
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