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I e T li o D u c c I o N 

La huelga es un elemento muy import:inte dentro de -

los procedimientos utilizados ~or los sindicatos de trabaja

dores para obtener reivindicaciones de ti!lO salariales, como 

contractuales; Astas nrestaciones están insertas en los Con

tratos Colectivos de Trabajo, el miamo para que sea oponible 

< terceros se le tiene que dar une publicidad necesaria, P.s

to se logra con el den6sito del mismo ente las Juntas dn Uo~ 

ciliación y Arbitraje. 

Para poder comprender mejor la trescen~encia de la -

~uclea debemos estudiarla tanto de un punto de vista históri 

co, como desde el !l~to de vista nrocesal y además el conoci 

miento de las decisiones relativas al mismo, por parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Neci6n. 

r.n el mismo orden de ideas tenemos la historie de -

les huelgas en la vide de loe países capitalistas, así prim~ 

ro se analizarán la vida de la huel~ dentro de las legisla

ciones de los países capitalistas más desarrollados, donde -

estos movimientos fueron catalogados en un orincipio como un 

.;;eiito grave contra la industria, luego como un derecho ci-

·:il con las implicaciones que ouede acarrear la ruptura del

contreto provocada nor el naro laboral, y nor Último cuando

l~ hueles se convierte en una garantía ~e nivel constitucio

nal. En el caso de los países capitalistas df. Centro y Suda-
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mérica y Centroamérica, donde por su estructura gubernamcn-

tal y por el colonialismo europeo aquí el estudio de la huel 

ga no se puede hacer por medio de sus leyes ya que son inci

pientes, y sí por medio del desenvolvimiento de los movimiea 

tos obreros; estos surgen filtre los trabajadores que por el

tipo de trabajo que desempeften logran une interreleci6n más

profunda, así como por el nivel educativo de los mismos los

ayuda a agruparse, estos fueron trabajadores de artes gráfi

cas, alijadores, mineros. 

!ln tanto en México las huelgas más importantes coad

yuvaron e lograr la Revoluci6n de 1917; y en otro período 

hist6rico de México lograron consolidar a la clase obrera en 

los aftas cuarentas. 

También al analizar en las legislaturas de varios 

países tendremos que anotar los siguientes puntos; si existe 

una norma procesal pare el ejercicio de eeta, si los traba

jadores de todas las ramas industriales tienen la misma caJ>!. 

cidad de ejercicio pera llegar a la huelga y loe requiaitos

de forma que tienen que cumplir pera eate ejercicio. 

Por lo que hace a la norma procesal analizaremos la

que es el emplazamiento a huelga, la prehuelga, el estado de 

huelga y le solución del conflictó, así como la Requisa y la 

intervenci6n estatal en los conflictos; del mismo modo los -

procedimientos pera la declaración de inexistencia de una -

huelga y los opiniones de le Corte al respecto. 



III 

Por Último analizaremos el acuerdo que recae al dep~ 

sito del Contrato Colectivo de Trabajo, y sus implicacion~s

en razón de las revisiones de Contrato Colectivo de •rrabajo, 

de la rev
0

isión de salarios y como elemento para calificar le 

existencia legal del estado de huelga. 



CAPITULO PRIL\ERO 

ANTECE'DENTES HISTORICOS DE LAS HUELGJIS 



LAS HUELG~S .EN LA HISTORI' UNIVER!:iflL 

En el desenvolviaiento de la Historia del honbre e;a 

ciontraaos que loa aoviaientoa encaminados a lograr la mejo

rías de las oondicionH de vida de loa trabajadores (."':), no 

8e les denominaba precisa.ente huelga, 7a que éste vocablo

aparece en Pranoia, en la Kra •oderna, aes sí e%ietieron ª.!:. 

· toa del tipo de la huelga, que los podemos encontrar desde-

1a Bpooa Pllraónica{l), 7a que la lucha entre el Capital 7 -

el trabajo es tan antiguo como las misaas pasiones h1111anae

agregando a ésta idea se puede decir que desde Bpoca de Pl,2 

tarco, exietieron las corporaciones de todos tipos, las que 

buscaban el beneficio de aus aiembroa¡ así también se tiene 

noticia que desde algunas disposiciones de JlllfI.ffIAlfO, donde 

8e oreé ver la cuestión de lea corporaciones o Coaliciones-

de Patronea 7 de Obreros. 

Por lo antes expuesto tenemos que loe aovillientoe de 

reivindicación de loa trabajadores siempre han e%iatido, -·· 

aunque ae lea oonooiera ooao sediciones, conaocionea popu

lares, cabildeos, aaaableaa ilícitas 7 en el sentido aáe 

aaplio de la idea, las huelgas, eiaapre han existido. 

Para comprender más de tondo el transcurrir de la 

huelga en la vida del hombre, la debemos asociar con la Hi.!!. 

torta del Oapitalieao, por lo que separaremos el anillieis -

en. dos grupos, en uno los paísoa más deaarrollndos1 IKGLA.f! 

JIRA, ITALIA, .lL'lllABI.l, FRAKCU, 7 BS\'ADOS tll'IIDOS DE AllERICA 

en el otro grupo los países de Centro 7 Sudámerica. 

+).-Refiriéndose a todo ser humano que presta sus servicios 
o fuerza de tr~bajo a otro por una remuneración. 

¡),-Cfr. Renault,Corlos,La huelga eu historia y todo au le
gislación nctual de Europa y Amércia. B. Ro~ríguez.2 ed. 
Esunna. 1930 • nfg, 5 
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Dentro del primer grupo de paíeea, tendremos que hA

oer tres conaideraoionea iaportau.tea de que la huelga¡ pri.11,! 

ro.que la láuelga era un de1ito gran¡ aegundo hue1ga co110 l!. 

bertad; 7 por Úl.tiao huelga- derecho; aaí lae coaaa princi-.

piaremoe con la concepoi6n de hue1ga ooao delitos 

IJIGLATJBaA..-COn l• X..7 da 1725, del R97 Jorge I, do~ 
de ee eetablecía la pena de muerte para loa traba~adorea 

que participaran en una huelga. 

BD loa llfloe 1799 7 1800, •r.aa Oollbinationa Aota•, -

que fueron atemperadas por las ideas liberales de la Revolu

ción :Francesa, a6lo aancioneban con cárcel a loe huelguistas 

aaí tambi'n se castigaban a toda coalioión para lograr aejo

rea condiciones de traba~o 7 ••lario• 7 toda a•aablea o reu

ni6n dirigida a la formación de dicha coalición (2), estaa 

ideas se fundaron ens 

a),-I.a idea de que toda aeooiación de trabajadora• era

un peligro para la paz social 

b).-Que loe eapresarios deberían tener libertad en la -

toma de decisiones en eus actividades sin que loa -

trabajadores intervinieran. 

Con la Ley de 1824, la Coabination LB• Act., m's --

progreeiva di6 una autorizaci6n t'oita a la aeociación sin

dical, pero el Co11111on law, de loe jueces se regreeó a la po

sición del delito de huelga. 

ITALIA. - bas&ndoee en el código Penal :rrancea, de 1810-

2),-Cfr. Alonsó García, Manuel. La huelga-·y el cierre e:.:resa 
ri!'l·. I.r:.::;; 3 ed. España. 1978. p•~g. 179. 
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•factivo a lo• tal"l'itorios ocupados por •apola6n, cuando ••

reunificó •l reino Italiano; el CcSdigo Penal Bardo da 1859,

adaita la huelga, cuando se realice con activos vtClido• 1 al 

no existir aatoa aran causa da tuertea sanciones de car&oter 

penal., haciendo asto que el gobierno turlera U1plioe poderea 

diaorecionalea para la intarpretaci6n da la norma. 

ALlll.lllli.- en el afio de 1731, la Orden&nll& eobr• las 

corporaoiona• del Imperio, ae prohibía en forma gen,rioa la

hU•l.ca 1 •• aanoionaba con penas ~ duras. 

Bll el paía Garaano, la Revoluoi6n Pranceea, tuvo una 

iD:tluencia aínima , 1 contiDu& la poatura de que la huelga 1 

al cierra eapraaarial aran delitos gravas; el CcSdigo lnadus

trial Prusiano da 1845, proh1DÍa tod• aaooiaoi&n da oar,otar 

sindical a illpoDÍa aaverae eanoionH a loe huelgUiataa; 1 ea 

hasta el afio de 18491 en qua an ateno16n a oaabioe en el en

torno eooio-eoon&.ioo que ea replantean la aituaoi6n de loe

dereohoe de loa trabajador••· 

Bn tanto q- en n&JICIA, la huelga ea un delito durante 

la Revoluci6n Prance .. , la teoría del Individualisao, que -

tue la triunfante aoentu& aáa en al tel"l'eDO polÍtioo 1 eoon~ 

mico, tuvo coao consecuenciaª'ª inmediata,la negociaoi6n de 

la necesidad de cualquier tipo de organizaci6n colectiva que 

as interpusiera entre el individue 1 el Eehdo así como oua!, 

quier aotusoi6n por J)llrta de éataa para alterar o aodifioar

laa oondic;ionea da trabajo.( 3) 

J).- C!r. Le Franc,Georga.La huelfja, historía y ;•resente.l.i•T 
I.A. ~spuna. 1~72. p{~. 44 
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Bl OÓdigo Penal Bapoleónico de 1810, detallaba laa-

aancionaa aplicables para quien vulnerara la diap"8ato en la 

Le7 Clhapelier, en aua art!culoa 414,415, 7 416, aancionaban

toda alteración laboral ooao un delito; aetas sanciones no -

eran equiparables entre laa aplicadas a loa obre~•• 7 a la -

iapueata a loa patronea; an aate período histórico loa obre

ros ae lea toaa'a coao alaaento de desorden aocial 7 de agi

tación política¡ en loa art!cuJ.oa 123 al 126 del mismo Códi

go, reprimía la coalición de funcionarios, sancionándolos en 

al aspecto penal, oomo en el administrativo¡ para mediadoe -

del siglo XIX, ee comenzó a ataaperarae la severidad de lae

le7ea franceeae an razón del intar&a del aaparador Rapoleón

III, de crearse una iaagen m&a favorable con la población de 

trabajadores, loe que 7a eran en nÚlllero considerable. 

BSTADOS IJJ(IDOS DE AJIEBICA.- la huelga ae veía aedia¡a 

te la teoría de la Criminal Conapirac7, contenida en lee le-
' . 7ea britanicas, qua fueron incorporedaa por loa tribunales -

de la Confederación, consideraban e la huelga como un delito 

cuando el comportamiento del trabajador fuese concertado pa

ra el cese del trabajo con el objeto de tener una reivindic~ 

ci6n de condiciones de trabajo y salarios¡ ~eta teeie fue -

apo7ade. por le Corte; la eedictión .lct de 1797, prohi b!a to

dB asociación que pudiera ser peligrosa, ee aquí donde encll!. 

dran loe sindioatoe. 

En el afio de 1842 la Suprem Justice Court of llaaaa--
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··ehuaeets, intent6 dar giro a &stt postura estableciendo en -

eue tesis, que toda huelga con el objeto de mejorar las con

dioionaa de loa salarios no serían ilegales, mae eeta postu

ra no logr6 uu fin; sino que solo pau6 de la teoría de l• -

Criainal Oonapiracy, á la teoría de la Responsabilidad Civil 

deducido de aquí que un huelgubta podía incurrir en oausar

dalloa y perjuicios por la ruptura del contrato, en o~o caso 

ee podía invocar la •InJuction•, pare que así loa trabajado

res reingresaran a la l•bores, so pena de aanci6n; la ll)Juo

ti6n, a menudo era planteada ex parte, sin oir al sindicato

involucrado 1 en el aiglo XIX, con el desarrollo del Capita

lismo la lucha entre sindicatos 1 empresariou se recrudece;

para finalea del siglo se dicta la ley .Antitrv.sts Aot, del -

aflo 1890, donde se prohibe todo aquello que pudiera restrin

gir al libre mercado, El Congreso al no excluir a loe sindi

oatoe de la aplicaoi6n de esta Ley, pueo al empresario en ªR. 

titud de poder invocar la Injuoti6n 1 obligar a los trabaja

dores a·reingresar al trabajo(4) •. 

I.& siguiente etapa evolutiva de la huelga, fue la -

ooncepci6n de ser una libertad fundamental del hombre, maa -

en todos los aistemaa jurídicos; es importante hacer notar -

que &ate concepto no debería excederse y afectar la libertad 

de trabajo de otros trabajadoree no huelguistee, 

INGLATEl!llA,- J!n el siglo XIV, el movimiento sindical 

tiene gran apogeo hasta la oonfor.maci6n del •TJtade Union Co~ 

~4),- Cfr. Renault, CFrlos. On. cit. pá¡;:. 251 
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6ree•• (t.u.c.), en 1808, •otivado por eetoa aconteci•ientoe 

el Gobierno 1ibera1, e•ite la •trade IJDioD Act.• de l87l, dS, 

owaento donde se plae11& el reconocimiellto de la e•ociación

eindical libre 'eta de cualquier responsabilidad de Índole -

penal, ee reafirma esta decisión con la Conapirao7 and Pro-

teotion of propert7 act., de 1875, aqu! ee exonera de ser-.. 

sancionado las acciones ejercidas 1 concertada• en loe coD-

flictos del trr.br•jo, siempre 7 cuando DO se tipificara delito 

adem4a eran reconocidas como lícita• loe piquetes de natura

leza pacÍficai sin embrago, las interpretaciones judicialee

fueron restrictivas, 

Bn loa principios del siglo ae utili•Ó otro medio para

reetringir el ejercicio de la huelga; con la aplicación de -

la teoría civilista de un incU111plimiento de contrato, por lo 

tanto podía el empres,rio demandar el pago de la responsabi

lidad por De.Boa 1 perjuicios eaanadoe del supuesto incU111pli

miento, 

Bn el aRo de 1906, un gobierno liberal contesta a e.!. 

ta postura con la Trade Dispute Act, 1 el poder j~ioial -

(Statute Law) libera a la acción obrera de la reuponsabili-

dad civil. 

Con le creciente influencia del sector obrero, se 12, 

grÓ que en el eRo de 1913, puede ingresar al parlamento del,! 

gados obreros, así se obtiene además de la influencie econó

mica, la influencie política de los obreros. 
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lo obstante lo ganado por loe obreroe en el afto de -

1914, se apeló a lae partee para que ee moderaran en aua pe

ticione• 1 evitar al -'xiao loa conflictos; en el período b,! 

ligere.nte la IDll1'0r!a de las prestaciones obreras eran en bll!!, 

ca de reivindicecionea, aae eeto no fue aceptado por loe em

praaarioa, asto motivó, qua para •l afto da 1920 , ea promul

gara la Jlllergenc7 Power Act, con el objeto de controlar lae-

. concartaoionaa huel.8UÍeticaa en lea ramas estratégicas de la 

economía. 

Bata situación perduró basta el a!lo de 1926, en qua

graciaa a lea pre iones del T.u.c. por medio de una huelga -

general, logró qua ~l gobierno conservador reconociera au ~ 

postura 1 para el siguiente aflo emite la filada Dispute and -

frade Union Act., de la que se puede ainteti&ar lo• siguien

te• puntoa. 

a).- Prohibición da las hualgaa po1Íticaa. 

b).- Lillitación •1 aJercicio de la huelga para lo• aer

vidor•• p&blicoa. 

c).- Ii1citu4 en el caso de huelgas solidarias. 

Ellta Le7 tuvo vigencia beata el afio de 1946, en que

fue derogada por presiones labóristse cuando se pres1111ta la

segunda guarra Mundial; se eetablece la Bllergencr Po•er De

fenee Act, del af1o da 1940 para lograr una mesura en la ei.

tuación laboral. 

ITALIA.- el Código Penal ~oscano de 1863, lícita la-
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huelga, reconociéndola coao U11a libertad individual del tra

bajador, lo ánioo que se pod!a sancionar era iapedir el eje!, 

oicio de la libertad individual del trabajador. 

Bl1 el afio de 1890, oon la influencia del código ~oa

cano 1 laa situaciones caabiantee de la sooiedad, •• fragud

el C6digo Penal Italiano, ou;ras principales caracter!aticaa
eraa1 

a),- SUpres16a del delito de Coalioi6n. 

b).- Son lícitas lea huelgaa invooadas para el mejora-

miento de las condiciones de trabajo; exc1u;rm:idose las huel

ga solidaria interprofesional. 

c),- Se sancionaban penalmente a quien ejerma violencia 

o aaenasaa contra del ejercicio de la libertad del trabajo -

como la huelga da f\lllc.ionarioa páblicos ea ilegal '8ta con-

cepci6n de principios del siglo XX, alcansa a las huelgas de 

loa trabajadores de loa servicio• páblicoa. 

Al sanjarse las intentoriae de prohibici6n de la hu,!l 

ga por la v! penal, el patr6n enaayó la figura oiviliata del 

incumplimiento de contrato, qua traía aparejada la ruptura -

del contrato. 

Con la llegada de la Segunda Guerra •undial, ae asu-

aieron medidas pera lograr evitar en lo aás poai~le huelgas-

en las &reas estratégicas de la industria; con la conclus16n 

de loe actos beligerantes, se produjo el decreto real en que 

todo c0ntlioto debría agotar la instancia de Conciliaoi6n --
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antas de estallar la huelga, esta procedimiento era llevado 

ante el llaaado Consigilo dei Probiviri. 

~odoe lo a avances obtenidos se •uprimen con la lle

gada del r~gi.981l da Jluaaolini, que aupriJle laa libertades -

civiles, aeí como la acción directa de loa trabajadorea1 la

huelga ea catalogado coao un delito graTe, loa aindicatoa ae 

prohiben 1 tienllll que actuar en la clandestinidad, aun aa! -

logran concertar huelga•, oon lo que aceleran la c•!da del -

r&giaen taci•ta. 

ALBlll!lll..- .Bll el este.do de sajonia, de~a de tratar a 

la huelga coao un delito; con esta aiaaa tendencia el aódigo 

Inedu.trial ~leaan del Rorte, reconoce a la aaocieoión sind! 

oal 1 permite la coaloción para detener el trabajo (huelga), 

1 la de despedir obreros (look out)¡ con la nueT& postura j:!! 

rÍdica, la huelga ae convierte en une ... libertad civil¡ la Bll!. 

pensión del trabajo era considerada coao un inouaplimiento -

del contrato, que traía coao consecuencia la ruptura del oo,a 

trato y la posibilidad de exigir el pago de la reparación -

del daflo y perjuicio producido a por el paro a la eapr911a(5,). 

<:uaado sube al poder el canciller Biaaark, proh!be

de nuevo la aaooioión sindical, eaa línea ea mantenida poa

terioraente por el laiaer Guillerao II; con la expedioi&n de 

una nueva ley de huelgas la cual castigaba durB111ente a quien 

atentara contra la libertad indiTidual , en eata figura ae -

encuadraron aqu&lloe inoitadoree a las huelgas, loe que pe--

5.).- Cfr. /\bendroth,rlolfgang.Historia BQCial del movimiento 
obrero europeo. ~.C.P,f ed. Sspañe. 1965. p(g,60 
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d!an poner en peligro al imperio, las vidas huaanae y a la -

propiedad • 

In loe anos del siglo IX, ea renueYBn la e ideas de

le libertad de aeociaoión, pero con la llegada de la guerra

de 1914, ae ateaperen loa oonfliotoe para lograr atendar a -

loe eupreaoa objetivos del pa!a, lae controversias son lle~ 

dae a felig t~raino por aedio de la aaietoea coaposición de

le.e partee; cuando cae el gobierno al concluir l• guerra; al 

poder ea a11uaido por un oon119j·o de delegados del pueblo, la

que reconoce a la huelga ooaom derecho, aun que eete sentir 

no ea recogido por la Constitución del Weiaar, expresamente 

pero ei es reconodida la libertad sindioal • 

La huelga se deduce de la libertad eindioal; debido

ª que la Conetitución,liaita el ejercicio de la huelga para

elgunoe aervicioe eeanoialee, decretando la obligatoriedad -

de le Conciliación, .We un praaviso da trae d!as antarioraa

al paro; posteriormente en el ano de 1922, la prohibición ee 

extiende a los ferrocarriles. 

Cuando asume el poder el Partido Kaoional Socialista 

se retome la postura de que la huelga era un delito; la Ley

de Ordenao1'a del trebejo, otorgó la facultad al estado da -

la fijación de lae condiciones de trabajo; en razón de eato

una huelga era como una rebelión contra el Estado. 

PRANCIA.- La 18)' Olivier del 25 de me.yo de 1824, oo~ 

ceptúa a la huelga como une libertad individual del trabaja-



- 11 -

d~r, no susceptible de sanción penal, pero la dnica prohibi

ción 7 límite era la del principio de respetar el trabajo ~ 

ajenoJentoncea la huel&B cae en el iabito del derecho oi~il-

4entro de la teor!a de la• Obligaciones 7 contratos, con la

poeib1lida4 de la extinción del contrato por incuapliaiento. 

Caando ae euprillli& el delito de Coal1oi6n aparece la 

nue.,.. figura , la que se tipifica 1 sanciona a loe trabaja4.2. 

rea que trataran de coercionar a otroe traba3adoree para que 

ee euaen al paro. 

Beta nueva ley la que ten!a villides, 11&• no positiv,! 

dad en el moaento de eer promulgada, ya que la Ley Chapelier 

no hab!a sido derogada todavía, por lo que no fue hasta la -

publioaoión de la ley laldeet-Kouaaeau, en la cual reconooe

la lÍcitw! de loe sindicatos oomo órganos,._p~r-~ la defensa de 

los intereees de los trabajedoree. Bn los aflos posteriores 

laa concertaciones obreras crecen en buaca de mejores condi• 

oionee de trabajo¡ con la evolución de la huelga, se logran

pactos en loe cuales ae conviene la no aplioaoión de eanoio...., 

nea para los trabajadores huelguietae. 

Coao en otro• pa!aea europeo• cuando estalla la gue

rra en 1914, al gobierno francés trata de evitar en lo lllls

p0aible laa huelgas en las 'reaa prioritarias de la induatria 

otro giro importante de la política obrera francesa, es CUS!!~ 

do asume el poder León Blua, el cual logra convenios con -

los sindicato• para obtener aa! el menor nWiiero de huelgas -
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inatrumentando proceeos de ccnciliaci6n obligatoria (6), 

Con la invasión Aleaana en la Segunda Guerra Mundial 

se retoma la teoría de que le huelga era un delito. 

ESTADOS UNIDOS DE AJIERICA.- en el siglo XX, ya se re 

conoce en el ámbit.2,Pederal a los sindicatos, las huelgas y -

otroe tipos de boycott a la producción, aiempre en forma pa

cífica ·¡ esto ae logró oon la Ley Clayton Act. de 1914, pero 

con la Injuction ae limitó esta ley • 

Jln el afio de 1932 con la Ley Norris-Ln Guardia Act; 

proteje al derecho de huelga¡ considerando a la Injuction , 

en casos espec!ticce. 

Con la teoría económica del Hew Deal, del Presidente 

Boesvelt, se empieza a entender lo beneficicao de las contr!, 

tacionee cclectivea; la Naticnal Induetry Becovory Act,(NIRA) 

de 1933, est9blece que se elaborará un código de práctica, -

donde se normará de forma voluntaria a cada empresario, el -

derecho de organizaree, de negociar colectivamente y ejerci

cio de la huelga, pero eeta ley es declarad~ inconatitucio~ 

nal; y la Hational Labour Belation•e lct· (NLRA), recoge el -

espi~itu de la NIIlA, con eue eiguientes caracteríeticaes 

a).- Reconocimiento de la libertad sindical. 

b).- Fortalecimiento de la negociación colectiva. 

c).- Afirmación· del derecho de huelga.-

En loo affos de 1937 la Anti-strikeoreaker Act, tort!, 

lece la ·huelga, con la· prohibición del empleador de traer --

6),- Cfr. L~. Franc, George, on. Cit. páe. 15~ 



trabajadores de otros estados para hacer frente al conflicto 

(7 ). 

Con el devenir de la guerra se promulga la lar Labo!: 

Diaputed Act,, donde s,!_limita el dereoho de huelga, cuando -

la seguridad naoional estuviera emenazada, ee establecen pr~ 

cedimientos de emergencia en las empresas dedicadas a la de

fensa nacional; así con reglas más rígidas, preaviaoa,Cooling 

off, votación secreta¡. en el período post-b&lico loa empre

sarios se quejaban del uso incontrolado del poder eindioal 7 

se pide que se equilibre la relación de las fuer&ae con la -

labor Jlanagement Relationa Act,(LlllU.), en donde ee limita el 

derecho de huelga con el objeto de restaurar el equilibrio -

del poder contractual entre Capital 7 Trabajo. 

En oonolusión de todos estos sistemas jurídicos, 

existen una dl.tima etapa evolutiva, del reconocimiento de la 

huelga, en la que el concepto de huelga-derecho, esta idea-

de que es un derecho, se presenta en todos los países que ~ 

analizamos en el período posterior a la Segunda Guerra llun

dial, la unica excepción ea Inglaterra, donde se eetableoe -

como una libertad Civii en atención a la gran :fuerza negoci~ 

dora de los sindicatos. 

·C@tinuarsmos con el siguiente grupo de paíaes; los

·-Oe Centro ~SlJdiiméricai :.--·---- NIOARAGOA.- JI]. desarrollo capitalista en Centroamer! 

~a se ha marcado·,,o~.el deaenvolvimiento de las agroindus__._ 

7),- .Cfr. Alons<l G"rcía, Manuel. Op._Cit. pág. 215 
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trias e industrias primarias en enclaves¡ paralelB111ente nace 

lª clase obrera.En Nicaragua ee crece eccn6micamente en base 

a las agrcinduatrias del oat¡, para tinee del siglo XIX, --

tambi&n crece la ibverai6n nort ... aricana en las ainae,bana

nales, maderas 7 algunas actividades del tran•porte¡ en ¡ete 

contexto laa primeras organizaciones eon de tipo autualieta

lae que carecían de tilieci6n greaial, la tinlll.idad de estas 

asociaciones era el autuo socorro en loa caeos de incapaci-

dad total 7 parcial por entermedadee u otra• circunetanciae

que obligaran a loe trabajadores a retirarse del trabajo(8). 

En el ano de 1913 7a existían sindicatos, para el ~ 

afio de 1920 estalla la priaera huelga en llanagua, por el gr.! 

mio de los Bapateros 7 loe que eolioitaban aejoríae ealaria

lee ¡ en 1928 7a casi no existian las mutualidades, en ¡ate -

mismo afto estalla la huelga de la United l"ruit Comp&n7 de -

Rio Escondido (U.P.Co,) en la bananera de Cu.J&mel, 1 loe ti

pografietaa de llanagua; aunado a esto loa sindicato• logra-

ron toraar partidos políticoe de tendencia coauniata, cu.ya -

finalidad era la de unificar a la clase obrera, eatoa aiSJ11oa 

lucharon porque ee promulgara un C6digo de Trabajo, 7 por un 

Seguro Social, todo esto en el ano de 1936. 

Con las huelgas del afio 1936, las que propiciaron -

que el Praeidente Sacasa, renunciara 7 posterioraente asume

el poder Soaosa García, quien de inmediato repriae al P,!,RS 

para el afto de 1944 la clase obrera se cons88rB con la pro--

~fr. De le CrL<Z, Vladimir. f_Dü."ltes n:·r<: la historia <lel 
movi.·innto obrero l sindical centroaaericano, U.i:.A.r.:.
Ulxico.1978. p(g. l 
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aulgaoi6n de un C6digo de trabajo y ae permite la organiza-

ci6n de lo• trabaJadorea en sindicato& no peligrosos al go-

bierno, pero la• tuersae conservadora• pretenden la deroga-

o16n del c6digo de trabajo 1 luchan contra Soaozs,1 loa tra

bajadore• en '•te aomento ae unen al Presidente y contrerre.!!. 

tan lea fuerzaa conservadoras¡ cuendo concl~e la Segunda -

Guerra aundial, lAa fueraae aoaooiataa tanto liberales, como 

conservadora• ae reconcilian y hay apertura en laa inatitu-

ciones pdblicaa para los aegundoa1 esto da pie para que en -

el afio de 1948 ae deaenoadenen una ola de repreei6n en con-

tra de la clase obrera. 

Bn loa aflos subsiguientes los movimiento& huelgúÍs

ticoe ee dan en aeo~orea dietintoa, pero siempre son de !n-

dole greaiel 1 ei a ésta cirnscuntanoia le sumamos la crtsis 

provocada por el terreaoto de 1972, con lo que se provocan -

la gran huelga de.médicos 7 le que dur6 m&a de cuatro meaea

teabién en ese misao período se dá una· huelga en le rama de

la oonatrucci6n; a partir da 1978, loa movimientos huelguÍs

tiooa tosan un carácter político en opoaioi6n al régimen,ao

licitando cosas coso le libertad de preaós políticos, cese a 

le repreei6n 1 el derrocamiento de Somoza. 

BOllDOllAS.- El nacimiento de la clase obrera Bondure

ffa se interelaoiona con el desarrollo del Capitalismo ex--

tranjero en los enclaves minero, y bananero ¡ a finales del

siglo XIX, surgen orgenizaoionee mutualistas y es hasta el -

· siglo XX, que surgen lea ssociaoionas aás definidas , el pr! 
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raer l!lovi1Jiento huelguístico es en el ¡,fio de 1~09, ~n el --

enclave minero por reivindic 0 ciones sel1.riales, l& .;.ue fue

brutelmente reprimidE;en 19~6 estalla un& huelga en el en-

clave bananero a ceU<:F del abuso de lf· uolÍtiva sr H·riel -

después en 1920, s~ vuelve r producir una nueva huelg& b~n! 

nera lr. cual tiene le peculiPrided de que se d• serrcA.lÓ en

gr•m oro en y disci ntine; r.ere el ··ño <le 1925 estPll& une 

huelga en el encleve PZUC! rero con Pl que se tleser.cr.der.e. un 

gran f&rvor ni cion·lillta,on centre de los norte<m<ric:.nos -

unn de lr·s demrndr-s 'lel movimicr.to e::-·· l· supresión <Jel ""

go con cu:~ones en eiste período lP el se obrr-r·. es i~.~:usn-

ciedc de mr·nera importante por 1 gentes t: ni;o guei;e1:1clt.ecos

como s&lv: doreños lo ue conllevti a la crJ;:ación de .··:rt.idos 

Políticos do tendencia comunista y 's~ como 1: creación de

dos centre.les obrerf•B muy imnortentes, la F.H.O. ;¡ F .... !i. -

en este contexto llega el año de 1929 y le depresión econó

mica hot1dureña l~ que se b1:sa en le producción benane!·a y

es en ésta rama que en el año de 1930 y 193< este.ll··n :. s -

huelgas mi!s importantes en 1: s •;ue se solicita majerfrs s.~-

1arieles , e estos movimie?>tos se les sumen solioJ.~riam'nte

los muelleros, ferroceriles:·os .V los nec;ueños cor.i-srciantP.s

en vista ñe eAto el p:obi1-·rno tiecr,.ta rl estaño i1e si 'tio, -

por lo qu~ l~s organiz~cionns tienen ~u~ pPaar a le clanñ~~ 

tinided, ademls en 'Ste momento rn torla A~~rica se ~ts~t& -

une luch<1 , ntic111Dunista,y sólo en el r.fio ne 1954,donñe el -
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Manuel G4lvez, &1 cual pretende la aodernisaoión de la eoo

nóa!a con lo que oamb1~ el pe.noraaa para la vida del obrero 

aunado a esto la influencia de la firma de la carta Interna

cional de las Garantiaa Sociales, en la que se reconoce el 

derecho de loa obreroa a la Asistencia Social , por lo que 

ae orea la Dirección de Trabajo 1 Previsión Socia1.J tres -

lnapeotoriaa del Trabajo ( 9). 

Rl1 tanto que Jla.lluel G4lves, toleraba el sindicalismo 

urbano, reprill!a al caapaaino Ae aobraaanera en las zonas b,! 

naneraa, por lo que en 1954, estalla una huelga bananera en

la qlie se aglutinan loa obreros urbanos y rurales lo que es

el detonante para que el mo9imiento obrero se expandiera ha

cia otras areaa de le eoonoa{a por eata hecho se orea el Mi

nisterio da '!rabaJo, ade!ll(s que se den las baea para la sus

tentación de un Código de Trabajo, que se orea en 1959, el -

oual consasra el derecho del trabajo, la negociación colec-

tiTB , la libertad sindical, el derecho de huelga y el paro¡ 

as! mismo se promulga la ley de Kediación, Conciliación y 

Arbitraje¡ y de laa organizaciones sindicales, 

Rn el per!odo de 1954-1963, se trata de llagar a un

deearrollo continuado, por lo que se impulsan las agrcindue

triaa, pero debido a la inestabilidad política acarreada por 

los reg{menes militares esto no se ha producido; con rea~.,._ 

pecto a loe obreros continúa le represión contra au accionar. 

GUATEMALA,- Veremos que como en otros países de Amé-

9J·- Cfr. Ibidem. p~~. 10 
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rica, 1a prilllera tonm de organisacicSn obrera, era 1a m.ut!J:! 

11mtá; en 1890 para1elamente se forman sociedades grellia1es, 

1as que ooa~uva:n en 1920 a la ca!da de1 dictador Betrada -

Cabrera, mas en e1 per!odo de 1920 a 1930, la coDforaacicSn

de 1as organizaciones era de !ndo1e artesana1, no obetante

loa traba3•dore• de 1oa enc1eYe• ferrocerrileroe, bananeros 

1 aue1leros, oomen&aron a organisaree, eetoe.concentradoe -

en las sonas urbanas 1 basta 1930 se comienzan a organizar

los campesinos; en loe afloa 1920 a 1924 esta11an las buel-

gas de loa ferrocarrileros; loe traba3adoree aue1leros em-

p1a!Ull'on a la u.•.o.G., a .Seta huelga se suman los banane

roa, eolicitando a1zas e&1arialee, 3ornadas de ocho horas -

7 a1 cese de la discriainsoicSn racia1. 

Jlla. el ano de 1931 en la diotadlll'& de Ubico, estal1Ó 

una bue1ga en la industria del cemento 1a que fue duraaente 

reprillida, con '•te ae marca el inicio do oatoree aftoa de -

represión de loa obrero• 7 es ecSlo hasta la ca!da de1 diot~ 

dor en 1944 que eobreyino un gobierno dea6or&tioo que pel'll! 

ten 1a organbaoicSn Bin41ca1, la que eigue siendo urbana, -

en 1948 es cuando priaeraaente ae logra una contratacicSn º.!!. 

1eotiYa 7 l.a negociacicSn de paotoa colectiYoa 1 la de loe -

oontliotoe de oar«oter eooncSll1oo-eocia1. 

1!11. 1947 se prollUJ.p el c&digo de !ra'ba~o, •1 a1e1110-

tiempo que la LB7 de Retoraa Agraria, sin '•ta Le7 Asrari•-

8e d& eurgiaiento a las centrales caapeainas 1ae que tarde

o teaprano llegaron a obooar oon 1a de obreros, produoi'nd.!!. 
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ae &8Í luohaa aooiale• las que logran au aoluo16n con la BU!, 

cripo16n de paotoa ooleotivo•; en el per!odo de 1948-1949 e.!!. 

tallan huel.gaa 4e trabajadores bananero•, gr¡{tiooe, muelle-

roa 1 farrooarrilaro•, todo esto provooa qua aa 4a un pronua 

oiaaiento, callll&n4o apri•ionamianto 4e obrero•, deapidoa ma

Bivos, exilioa, O en BU caBO la -ertel 48 aqUÍ que las orS!; 

nisaoione• obrara• pa•aa a la olande•tinidad, a peaar da as

te astado de repreai6n, •• logran ooncertar huel.ga• en loa -

aKoa 1957, de loa lioorero•, 1960 de lo• trabajadores del l. 
G.s.s., realizaron huelgas de haabra en apoyo a loa trabaja

dorea del transporte; en 1962 loa trabajadorea univeraitarioe 

en la que ae provocan la muerte de auohoe trabajadorea; an-

1973 la huelga de Bllleatroa 1 en 1974 de !rabajadorea da sa~ 

lud. 

PAJl.UIA.- La aotLvidad obrera ea realiza en relao16n

principalaante a la actividad ferroviaria, los bananalea 1 -

al Clanal de Panaall, 4aade la gegund& llitad del •i«lo paaado

laa huele&• •on por reivindioacione• tanto aooialea, coao ~ 

oionale•I ooncert~do•e en 1917 por trabajadorea del oana1 -

en 1925 ae inicia la oonformac16n de la• priaaraa organiaa-

oionaa oon tinea.•indioal••· 111 el aKo de 1946 la CoDBtitu~ 

ci6n :r.na..11&, raoonooe al derecho a la ain4ioali•aoi6n 1 a

la libertad •indioal1 en 6ate contexto en 1962 estalla una -

laueJ.ca bananera, an 1965 Htalla Ull8 hllBl.ga aauoarera¡ 1 en-

. 1970 al gobierno 4e !orrijo•, di eatÍ•ulos 1 beneficio• a --
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loa trabajadoras. 

OOSTA RICA.- Jln late pa{a taabiln la prillera orpai

zaci&n fue da tipo autGaliata pero en OOllJl81'80i6n de otros -

pa:lsea da la ragi&n para 1870, ra ex:ladan organiMoionea o

brara mejor aatruoturadae; la sano da obra eataba concentrada 

en las llacien.ctaa' :r el ooaeroio urbano aotirtdadH que aran i!! 

oentiva4ae por la ilr\Perai&i e:s:tran~ara :r ad ... e en loa ferro

carriles, plantacionaa de banaao, oa!!a :r procaeoa induatria

lea incipientes; para el aao 1910, ae van t:re.neforaando 101 -

primeros talleres en f 'brioaa :r aa:l aiaao pa.an da 1er organ,!. 

&aoionea arteeanalea a 11Ddioatoa :r el aeotor obrero orace en 

foraa cuantitativa. 

Lila priaeraa huelgas eatallan por loa f arrocarrile

roa, que eran inaigrantea, an loe aftoa 1870 :r 1887, en loa -

bananales; an 1892 en el graaio da :be pauderoa loa qua fue

ron brutal.manta rapriaidoa; loa aineroa;da loa abeqalea '1 -

loa bananero• en loa .... 1913 :r 1903 reapaotiTaaenta. 

'lb!. la Conatituoi&n de 1917, ea garantizaban loa dara

ohoe aocial.ea 4e las olaaea aooialea populares, en 1925 1a -

promulga una La7 de .looidentaa da Trabajo; an el per{odo si

guiente da 1919 a 1921, ae pro4uoan 4oa grllldea huelga• de -

loa bananero• luchando por \1118. ~ornada da ooho horas, la8 que 

duraron Yario1 aaaaa1 poaterioniente en 1934 ae dan otrea --

huel.pe bananoraB :r de sapateroa; an el afio da 1942 H di( una 

alianllB de comuniBtaa '1 ae logra con esto l8 obtenci6n de laa 
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garantías •ocialea 1 en 1943 el código de ~abajo con lo que 

se regulan las aotivid&dea del trabajo, el derecho de huelga 

jornada de trabajo 1 ealarioe; pero en los llfloe de 1942 a --

1948 estalla una cuexra civil, oon las que ee disuelven loa

aoviaientos obrero•; al concluir la guerra estallan varias -

huelgas en loe aftoa 1949 a 1958, en les actividadea banane-

raa, transporta, aanufacturaa, calEado, maderera, tertil e -

impresores. 

BD·la déoada de loa aetentas, se dan huelgas en loa

enclaves bananeros; de.los trabajadores da le caja Costerri

oenae del Seguro Sooial, caftera, huelga del I.C.B., de loe -

trabajadprea de la Inatituci6n de Bleetrioidad de Jaudeve, -

de la eneambladora de auto• de Inave, huelga de hospitala

rio•, huelga de <a~Sl 1 huelga de Po11uelo. 

CUBA.- Los portuarios bebían sostenido una larga 1 -

aansrienta huelga que se puede considerar ooao el punto de -

partida del moviaiento sindical cubano, la huelga •e repiti6 

en 1908, ae lea unieron loe alba!liles 1 loa tabaqueros, que

ped!sn el pago de aalarioa en d6larea en ve& de en pesetas -

en 1910 se promulg6 una le7 con la que se lillitaba la jorna

da de trabajo en lea tiendas 1 se ~ij6 de ocho hora• de tra

bajo en le• dependencias del gobierno, se prohibía el traba

jo a loa menores de catorce aftoe; y además prohibici6n del -

paco de salarios oon vales para 1923 el Presidente Za7es, -

utiliz6 a la policía para que atacara a loa huelguistas, 1 -
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deport& a auchoe dirigentes aiD.dioalea, cuando machado auba

al poder en 1925 reprtai& a laa huelga• 7 -....s& oon depor

tacione•, luego en 1933 H 1Jl1ient6 ima huelga general prollO

vida por grupoa revoluoionarioa para el derrooamiento de .. _ 

ohado pero la Co~ederaoicSn koional de Obrero• Ollbanoa, di

rigida por ooa11niatas aabote& la huelga, pe~o la federaoi&n

de obreros de la Habana DO aoa1;c5 la orden de la c.•.o.c. 7 -

eatallcS la huel.p J.& que Be inicia en la Habana por los !'ra

bajadore• Urbanos, que eolio11iaban auaentoa ealarialea 7 de

aquí ae hi•o una huelga general, &ate llOVillliento ee de tal -

trascendencia que el e3&rcito 1icaa el peder, temeroso de que 

el pueblo ae11111iara en aua mano• el gobierno; ac1io Hguido -

loe obreros ae organizan 7 doa meaea máa tarde eetallan \111&

huel.p por reivindicacionea, ooao la 3crnada de ocho horaa;

a oolll!lecuencia de &ata huelga el gobierno de Orau San llartín 

di a loa fullcionarioa del gobierno la tuncicSn de '1-bi1iroa -

de loa conflicto• de trabaJo 7 deoret6 aaí aiallO el paco de

aalario• .íniaoa, Jornada de ocho• horaa de trab•Jo, aedic!A• 

de proteccicSn a la •U3er, 7 al .. nor, pago de iDdami&acicSn

por accidente• de 1;raba30 7 el Oontra1io Colectivo. 

Bn 1935, • al pllbmo 4il BaUata ae genera una -
huelga general contra el r&giaen, pero la c.•.o.c. ooauniata 

no apo7a el 111oviaiento 7 late f'racaaa, alloa úa 1iarde en -

1958, cuando ••t' en el poder Grau San martín, ea derrocado

por Batiata, 7 la C.T.C. declara una huelga oontra &ate acto 

eapurio, máa por intervenoicSn de loa ailitarea en loa medios 
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de ooaunioaoicSa, la or4en de ir a la huelga no pudo aer 41-

tundida a loe trabaJadorea¡ otra vez en 1958,Pidel Castro -
ordena la huelga general, la C.'r.O, anuncia que la huel.p no 

eziste, taabi'n loa ooalllliatas a7'\1daron a sabotear la huelga 
posteriormente estalla la revoluoi&n, 

YEllBZtJILl,- lBa dictaduras que han abrumado a Vena-

suela, en la 'poca que otros países ee desarrollaban movi

atentce obreros iapidiÓ que loa trabaJadorea venesol&Doa pu

dierlUI orgamsarae, J10 obstante en 1922 Htalló una huelga -

de tramriario•, el pdblico a peear de 11er ateotado directa-

mente apo7ó el mov1aiento, el gobierno al verse presionado -

insta a las partH para que lleguen a llD acuerdo 7 se lo

gren la• reivindioaotonea obreras¡ con la muerte del Diota-

dor GÓmes en 1935, lo• priaeroa obreros que pudieron organi
zarse fueron loa petrolero• 1 e•toe taabi&n son loe priaero11 

en estallar una hue}«a al CllllJ>lirae loa cuarenta y tre• días 

de &at• pare el gobierno deoret6 qua lo• huel&Uletaa debe--

ríaa regresar al trabaJo en tol'llS obligatoria y •&lo reoibi.t 

ron coao preataci6n llll ligero a1111ento de sal.ario•J en 1946 -

ae tiras el priaer convenio colectivo entre la lJlduatr1a del 

Petr&leo 7 a1111 ailld1catoa logrando oon ••to 1apo~tante• ••J.!!. 

ras para loa trabaJadorea¡ el afio de 1950 fue de auchaa hue,! 

gas en lo• oupoa petroleros, las cual•• paralizaron la pro

duool&n petrolera del pa:(a, 

PDO.- In 1911, ae tonan loa priaaroa ailldioatoa --
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textiles, lae hueJ.&811 en eeto11 &!1011 11on treouente111 en el -

afio 4e 1906 1011 Htiba40rH 4el Ql.Uao, Ht&llll UDa hueJ.&a -

la que ee dur&11ente repria14a, 7 111 YUelT&D intente:r en 1913 

taabi'n en 1912 1011 traba3ador•• acucarero• en Y•U• del Cll! 

c&.110, 1011 que •on repriaido11 ferozmente por el gobierno, 9'11 

tarde en 1918 e11talla una huelga textil en la f'brioa de te-

3idoa •111 Inca• •olic1tando lo• trabajador•• una jornada de

ooho hora•, con '•te aoviaiento comien.sa 1B estrecha colabo

raoi&n de obrero• 1 estudiante• univereitario11, la que 4ura

:r4 aucho11 aflo11, esto ea uua peculiaridad del aoviaiento obr~ 

ro peruano, con e11to •• puede traaladar la esperienoia 1 oo~ 

oepto11 ideol6gico11 le que raraaente ee podía dar en Ala'ric•

Latina con lo que la11 huelgae se pueden tornar en general••· 

lo ob11tante lo anterior, lo• obrero• pe%'111lD011 1111 en

cuentran con la prob1eait1oa de que 1•11 aaaa11 fndigena11 aon

freouenteaente utilieada11 coao esquiroles en virtud de au p~ 

ca conoiencia 4e clase. 

BD. 1931, lo• ainero• de 1>7olo 1 •l PallO, 4eol.Uan -

una huelga la que •• repriaida •&Dgrientaaente, en 1944 ••t! 

lla mia huelga de la Pederaoi&n Textil a la que H le UDen -

una huelga de Pana4eroe. 

00'.UlllBU.- :ID Hte Paf• no e:rleti6 un 11010 sindicato 

sino hseta 1900, 1 •6lo h•11ta 1916 eatallan hueJ.&ao en Bogo

ta en la que mueren gran n&.ero de trabajador•• 1 otro tanto 

eon enoaroeladoe1 a&e tarde en 1920 estalla una hueisa de --
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trabajador•• d• loa auell•• de oartagena¡ en el período de--

1920-1930 eatall&A huelga• 4• bananero• aoti.,.,da por el de-

oreto de 1928 el que prohÍb• agruparae o reunirse bajo cual
quier denollillacicSn para cualquiera de loe propcSeitoe que eon 

caraoteríaticoe d• loe obrero•, 1 haeta 1957 eetalla 1111& .....,.. 

hu•J4& general de todo• loe eeotoree de lB aociedad para de

rrocar al d1ota4or •ojaa Pinill&. 
ARG'Blf!IJU..- Bl desarrollo del oapitaliemo argentino

ooaien&& a planteara• en el afto de 1853 ouando •• fundan laa 

priaeraa factoría• en Bueno• Airee, paralelaaente naoen lB•

priaerae organizaoionee de obreros laa que eon inoipient•• -

en el ano 4• 1857 ae .,.,n oonTirtiendo eat•• aooiedadee en -
aindicato• loa priaeroa en lograr esto eon loe tipd'grafietae 

1 taab1'8 aon loe priaeroe en eet•lle.r una huelga en B\Ulnoe

ilrea, eolioitando una u3or 3ornada de trabajo¡ l• eiguen -

la• huelga• de sapateroe, ferrooarrileroe, eetoe reolaman4o

.. ~oree auel4oa 7 en 1894 eolioitan taabi'8 la reduooicSn de

la ~ornada 4e tra11&30. La priaer gran 11.u el.ga 4e eate eiglo

ea la de 1902 de loe obrero• 4el aeroado de frutaa de Jluenoe 

Airea, '•ta ee elliiende al interior del pa!a, 1 en Tieta 4•
eato 1e decreta que por utilidad pdblioa, el eetado de eitio, 

por lo que aon repriaido• loe obreroe1 en eete período de -
gran agit•oicSn eetal.lan huel.gae contra el ele.....ao coato de -

la Tid&S frecuenteaente lu huelga• generalea eran de índole 

politioo o en proteata de lee accione• repreaora• del gobi•!: 
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no, cuando el gobierno ezplde la Le1 de Be•ldenola, en la ~ 

oual el Bjec\RiTo tiene la faoaJ.tad de e:irp'lll.ar del paÍ• a -

los extranjeros indeaeablee, en ••e 110aento •• coneiderada -
la huelga como un delito. 

J!D 1904, el P.O.R.l 1 la U.G.T. ponen de manifieato

la necesidad de la ezpedici&n de un o&digo de Trabajo, por -

eate hecho ae proyecta la Le;r Baoional de b-aba~o, . eata fue- · 

aoatada tanto por anarquietae, por oonaiderar que iban con~ 

tra eua principio•, loa eapre.ario• la oondeaaban por revol~ 

cionaria, loe aocialiatae en UD aoaento la apo;raron pero l~ 

go ae deeietieron de eeto¡ ;ra que este pro1ecto no eatiafa~ 

oía loe requeriaientoe obrero• eapezaron a ••tallar las hue,!. 

gas, a lo que el Betado conete•ta oon la isplantaoi6n de un

iatado da sitio; poeterioraente en 1909 oon la conaeaoraci6n 

del lo. de lla;ro ae deeat6 una repreei6n au.y fuerte en contra 

de loe eindioatos¡ en 1910 a consecuencia de un atentado, ee 

deoreta la Le;r de Defenea SooiaJ, la que ataca a loe anar~ 

quietae, ponía trabas a la libertad •indical, oaetigaba en -

el contenido de eu artículo 25 con pena• corporales a loe·~ 
que intentaban huelga• o boycote (lD)J anos a«e tarde al re

foriaaree el C6digo Penal ee deroga ésta pena. Bn el período

anterior a la guerra 11U11dial, era de relatiT& calaa pero gi"! 

ciae a la existencia de sindicato• aparece de nuevo la repr~ 

ei6n contra loe obreros, por la huelga de lo• trabajadores -

de la Vaeena Xron Worke, en donde resulta aue*1io UD trabaja-

10).- Cfr. t.lva, Víctor.Historü. social c.~.i n.ovimiento obnro 
en América LRtina. F. e.'· 3 ea. Mexico. 1'378. pág. J•G 
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dor 7 se desenoadena \11111. -ancrienta represión; a '•te episo

dio •• le ll.aacS la S.ll&lla ~ica del 7 de Jlllio de 1919. ED 

eea 'poca las prill.oipale• oentrale• obreras eran la Pedera-

ción Obrera llq1onal .lrgenUna (JORA) 1 la Unión General de

!'rabajadore• ( 'OOf ) 7 por "4J.tiso la Oo~ederaciÓD General 

de Trabajadora• (COf). 

Con el r&gilllen de Parón e&11bia la eituaoión de loe -

obreros, •e favorece grandeaente a la OGf de car'cter otici!, 

lieta¡ sindicato que ao •• adhiere a &.ta central era boeti

gado por el Betado, loe •indioato• peronietae eran 111Q' ricoe 

en virtlld de loa altoe d .. cuentoe que eatrían loe eueldoe de 

loa trabajadora•, para el eoetenisiento del eindicatof aun -

la prenaa era doainada por Perón 7 no ee permitía la di~ 

ción ideológica di•tinta a la CGf. 

1111 '•te período deeapareoió por coapleto la negocia

ción colectiva, al eer reeaplasada por las decieionee de loe 

funcionario• del 111ni•terio de trabajo, auí collO la creación 

de 1& tundaoión BY& Duarte de Perón, la que absorbe a todae

l.Bll institucione• de beneficencia, con ••to el gobierno tie

ne un nuevo ••dio de control. A pesar de todo eeto el pero-

nieao tll'lo algunee co••• positiva•, cuando obligó a loe te-

rrateniente• a aceptar el •indioali111111, con la proaulgaoióa

del estatuto del peón, con jornada• de cebo boree 1 eeguri-

dad eoo1a11 ••Í ooao la aonopolisaoión del gobierno de l•• -

tierra•; ae! taabi&n coao la declaración peroniet•• de loe -
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derechos de1 trabajador contenidos en e1 artíou1o 37 de la -

Conetituoi&ns retribuoi&n justa a1 trabajador, oapaoitaci6n, 

condiciones dignas de trabajo, prevenoi6n de· 1a ealud, bien~s 

tar , seguridad eooia1, protecci6n a la faaitl.ia, aejor8llliento 

econ6mico 1 la defensa de loe interese profesionales; son e~\ 

tre otros loe derechos contenidos en este artficulo, mas no se 

hace referencia al derecho de huelga(ll). 

" La Historia en esos aftos del aoYilliento obrero ar

gentino (de 1943 a 1945 ) no ee aino la historia de 1ae lu-

ohas por el derecho de aeociaci&n, de reuni6n 1 de hue1ga, -

sistemáticamente negados por la dictadura • (1~). 

Para e1 r'gimen peronieta laa huelgas sen lega1es o 

11egalee en dietinci6n no por el aml1ieis previo de 1a lli

tuaoi6n de 1oe obreros, aino en Yirtud de 1a oonveniencia -

del r'gimen, Lae hue1gae 1egalee eran siempre una viotor~a -

para el dictador; en loe aftoe 1948 la hueJ.«a de loe obreros

del frig6rifico 1 1949 de grlficoe y azuoareroe loe que eol! 

citaban mejoras salariales fueron brutalmente reprimidos con 

la muerte de mucho• 7 el encarcelamiento de otroe tantos; en 

1950 loe portuarios 7 ferrocarrileros se lanzan a la huelga

por aejorae •alariales, l.a represi6n se deja sentir otra vea 

por medio de encarce1amiento 1 e6lo con la iaovilizaci6n ail! 

tar se reatab1eoen las laboree. 

CHILB,- El aoYilliento obrero chileno nace mas h•--

prano que en otros paíees, en el afto de 1849, ;J8 se dan 1ae-

11),-Gfr, Ihl<iem, pég, 364 
12) .- Ibi foqi_;,- pt{g, 361 
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priaeraa huelgas, en 1855 ee intent6 prohibir la aaooiaoión

para la huelga pero el Cnareao no aprobó el pro7ecto, loa -

apreaioa de loa obrero• eran que loa aalarioa ae pacaran en

dinero 1 no en fiohaa coao era la ooatuabre. le.e aeooiaoio-

nea eran de tipo mutlJaliata aancoaunacla 1 a«e tarde ooao 00,2. 

perat1vaa1 en llll principio eatae no eran de Índole grellial -

7& que eran adaitidoa tanto obreroe como patronea; en loa -

aftoe 1884 1 1888, ae regiatran n1111eroaaa huelgas por la ori

aia eoonóaica del aeroado de loe aineralea, por lo aiemo en

la región lae lucha• obreraa eran por el pago de aalarioa en 

plata, por este activo oatallÓ la huelga de loe lanchero• en 

Iquique, 6eta huelga ae extendió 1 •• convirtió en huelga D!, 

oionel, en eee momento el gobiernp presionó a~laa empresas -

para que negociaran; de 1891 a 1900, ae ef eotuaron cerca de-

300 oontliotoa loe que •IQ' a aenudo eran reprilllidoa con vio

lenoia 1 en l892 el gobierno preaentó un pro7ecto de Le7 ant! 

huelga, a lo que loe liberalee ae opueieron alegando que la

huelga era una aiaple aanifeatación del derecho de propiedad 

del trabajador •obre e11 tre.bajo, 6eta le7 al final no ea -

aprobó. lln 1890 7a con una verdadera organización de tipo -

·•indical 1 aunque no e:iciat:!an federacionea de eindioatoa a:!

ae lograban la• huelga• nacionelee, la priaera federación ae 

crea en 1892, activada por el pro7eoto de Le7 antihuelga, en 

1900, ae produce una huelga de tranviarioe en Santiago de 

Chile, eolioitando aumento ealarial; en 1903, eetalla una 
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huelga de obreros llllrÍtillO• de Valparaieo¡ •n 1908 la huelga 

de aaU trerH de IqUique la cual termina con intervenoi&n -

d•l Bj,roito. 

Las priaarae f.e7ee Sooialee de 1906 fueron sobre Yi

vienda obrera, en 1907 •obre el de•canao dominical, paro ao• 

lo para •uJerea 7 aenore• 7 •• ha•ta 1917 que fue obligato-

rio para todo• loe trabajadorea1 en 1916 •e aprueba la Le7 -

de IndelllJlizacione• por Acoidentea de Trabajo. 

Bll 1920 lo• obreros del C&rbÓn con una huelga que d.J:! 

r& sesenta d!aa lol!J'&ron una jornada de ocho hora• de traba

jo en el tondo de la mina, y de nueve horaa de trabajo en la 

auperfioie. Con el Gobierno de Alellandrini en 1931, se pro-

aul.ga el Código de 'trabajo que reconocía la eXiatencia de -

Sindicatos induetrialea y de Ofioioa1 en Chile loe aoviaien

toa huelguÍeticoe estdn estrechamente unidos a la actividad

políUca. 

llRASIL.- Bll '•te país laa tendencias corporativietas 

se plasman a nivele• oonatitucionalea; l• Conatituci&n de 

1891 garantizaba la libertad de aaociación, 7 el tribunal S.J:! 

premo aclar& que la aaociaci&n para provocar huelga• no po-

dÍa conaiderarae como maniobra fraudulenta oaatigada por el

o&digo Penal; en 1903 ae autoris& la toraaci&n de aindicatoa 

agr!colaa. 

En 1891, hubo huelgaa oigarreraa 7 ferrocarrilera• en 

san Paulo; en 1906 ae repite la huelga ferroo&rJ'ilera. La -
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huelga mis iaportante de &ata ciudad ~· en 1917 7 deaence

denó una campafla gubernaaent•l de expu1aión de extr•njeros

loa que ae les calificaba de agitadore11 en 1919 la huelga• 

ferrocarrilera de Leopoldina por loa anarquiata1 loa que -

fueron per1eguidoa por la polic!a. 

Bn 1930 con la Revoluci&n, aauae el poder GetUlio -

Ynrga1, 7 en loa aao1 de 1931 7 1932 se deolaran nuaeroaae

huelgaa las que el gobierno reprime deolarándolaa ilegalea

prohi biendo lae reuniones, aanifeatacionea y clausurando P.! 

riÓdicos obreros, as! coao pro•uJ.&Ó leyee eoci•lea y ordenó 

el regiatro de todoa los aindicatoa, La Constituci&n de ---

1937 niega a los obreros 00110 el••• todo derecho, prohíbe -

las huelgas por antisociales porque son perjudiciales para

el trabajo y el capital e incompatible• oon el inter&a su-

preao de la producción naoional, ae reoonoce la libertad de 

aaooiación pero aólo a loe aindicatoa reoonocidea por el E!, 

tado aunque para eatableoer un aindicato se nece1ita perai

ao del gobierno. Aunque la1 huelgas •on teóricaaente ilega

lea en el aUo de 1950 hubo .4a de 300 en san Paulo. 

Jllltl&UlT.- Bete pa'e es el primero que tuvo un r&gi-

men de tipo populista, con el Presidente Batlle ordoUez, lae 

huelgee de 1884 de Fideeros y de 1888 de mineros hizo pronll!!, 

ciar a Batlle Ordoaeg, "!1 aovimiento obrero debe ser consi

derado coao el advenimiento de la ol•se trabajadora a la vi

da páblica y as! vi1to eete aoviaiento adquiere una import8!! 
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cia nacional; el Oongreao Racional Obrero de 1896 en llontev:!, 

deo, ped$a coao principal reivindicación una jornada de ocho 

horas de trabajo, en ese mieao afto estalló la huelga de obr.!. 

roe lllllrÍtiaoa la cual fue fuertemente reprimida. IA masa pr.!!. 

letaria auaenta cuantitativa.ente en vista de la mecanización 

de la industria, en 1905 ee funda la P.oi.11.u. de tendencia -

anarquista 1 en 1906 estalla la huelga de ferrocarriles, po.!:, 

tuarioa y obreras m1D1icipalea; el eindica¡ismo es reforzedo

por le recepción de exiliados de Argentina, por la Ley de R.!, 

eidencia, estos se concentran en •ontevideo. 

Antes de terainer el período del Presidente Batlle -

ordcftoz, se presentó al Oongreso una ley donde se fijaban una 

Jornada de trabajo ailxillla; Batlle Ordoflez en sus dos manda

tos alentó el movimiento sindical, sostenía que"los obreros-

aetabán _ en condiciones de interioridad pare negociar y -

que ei loe trabajadores adoptaban ectitudee agresivas eran -

porque a loe patronea la defenea de eue intereses sólo lee -

exig!a la i1111ovilidsd"(l3), también en 1904 ordenó a la pol! 

oíaque loe trabajadores tenían el derecho de declararse en -

huelga¡ antes de terminar su mandato oreó el ministerio de -

Trabajo e Industria, el primero en .América Latina¡ en eu se

gundo período dictó leyes de carácter eooial, coao el plan -

de indemnización por accidentes, el día eemanal de descanso

protecoión a le madree trabajadoras y la ley silla, que ord.!, 

naba que en todas las obres, tuvieran asientes en au lugar -
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de trabajo. esi coao \ID sistema de seguridad social¡ el pre

aidente Batlle Ordoftea, n\111.ca legislóaedios de control de -

los sindioatos; tembi'n estatiz6 gran ~arte de la economía -

pero prohibi6 n los trabajadores del Estado el derecho a la

huelga, ye que pare consolidar sUll reformas nece•iteba de la 

paz social. 

Terminado el gobierno de Batlle, se vino una ola de

represi6n al movimiento obrero; en 1932 a 1933 se estableció 

una dictadura al mando de Terra, con ia cr!sis scon6aice --

mundial ; el gobierno decret6 la reducci6n de los d!ae labo

rables y de salarioa, por esto estallan huelgas generala• en 

1942; en la década de 1950 se producen luchas sindicales, e~ 

tre los siadicatos librea;y loa de tendencias comunistas. 

edemas de las luchas obreras se encaminan a buscar aelarios

a!nimos y reformar las leyes fiscales. 
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LAS HUSLGAS lfü LA HIST,>!U' :J:; LlllXICO 

LA HUELGA DE CAJWfKA 

Para poder coaprender la gran trascendenoia de los -

hechos que se iniciaron la noche del )l de mayo de 1906, en

el momento del cambio del turno de la aina Oversight de Cru:l!, 

nea, es neoesari primero adentrarnos en el contexto hist6ri

co que vivía la clase proletaria en eea época (l'i). 

Para esto partiremoe de las premisas 11&yores que ut! 

lizaba el caudillo de Tuxtepeo, el presidente Porfirio Díaz

la oual era "el equilibrio" preeupuestal, la política banca

ria y el expedito funcionamiento de la Ley del Timbre; que -

era la base para que el tesoro pÚblico tuviera un buen cau-

dal y un mejor crédito en el extranjero. 

Para todos estoe logros fue necesario una gran cade

na de sufrimientos y pobreza de las clases bajas de la eooi! 

dad, los que eran explotados tanto por la incipiente burgue

sía nacional, oomo por el capitalismo extranjero, que era -

tan importante para el gobierno de D!az. Uno de los pilares

de la política de éste era la colonizaoión de los terrenos -

baldíos dados a particulares además de atraer a la invereión 

extranjera para la explotación de loe recurso• naturales, C.!!, 

mo lo eran la minería, el petróleo fundición de metales, te! 

tiles, loe que estaban en manos de capitales norteamericanos 

franceses y espaftolea. Bra claro que para incentivar la in-

versión extranjera, se necesitaba una paz social, la cu.al se 

identificaba con el progreso; para éste progreso porfirieta-

14).- C~'R. y;¡_, huelea •Je Cananea. Secre:Sal'Ío del Trabajo ?_;:º 
visi6n Social.F,H.R.V. Mlxico. 1954. ud¡;. VII 



- 35 -

era necesario dejar de obedecer a la Conetituoión Política -

de 1857 que fue un producto viciado de mentes jacobillae e ~ 

~tado de laa legislaoionee norteamericanas, para lo cual -

el Presidente Díaz obtuvo facultades extraordinarias otorsa

das por el Co~eso; para el Presidente eeta Constitución la 

comparaba con la anarquía ya que era inaplicable a •&xico 1-

en caso contrario produciría dieturbioa 1 desorganización. -

Aunado a lo anterior de que el pueblo no eabía ni e.! 

oribir, ni leer por lo que no podía llegar a conocer loa ~

artículos de la Constitución, por consiguiente no eran aptos 

para ejercer la democracia 1 por tanto declinaban en favor -

del preaidente todos eua dereohoa a cambio de paz y orden.~ 

Para redondear y fortalecer al régimen la Ley protegía los -

derecho• de loa propietario• y patrones dentro del 4mbito c! 

vil, en tanto que en el penal castigaba a loa deaoontentos -

contra el régimen. 

l!ll vista de lo anterior un grupo de libre peneado--

rem foraaron el Partido Liberal .. xioano, el oual anunció un 

programa el que era la conjunción de opiniones 1 •entimien~ 

toe de individuoa, aeí co•o de grupos afectados por la eitll! 

ción predollinante en el pa!a; éete programa ae plasma tanto

la problemlltica obrera, o .. peaina de educaoió así como de la 

organización municipal; dentro de estos grupos podemos hacer 

mención de los caricaturistas de la época, que a au partiou-

1ar modo de actuar trataron por medio de aun obras de hacer-
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conciencia en al pueblo, por medio da la e4tira. Habiendo c~ 

nocido un poco la eituaoi6n d~da de la sociedad mexicana a 

principio• del siglo XX, 'T& podeaoe precisar •'• sobra loe -

acontacimiantoe de cananea, 

Iniciare•oe por conocer la aotivaci6n del accionar -

de loe obreros de Cananea 1 el por que ee condujeron en con

tra de loe patronea extranjeros; eato ea porque lae grandes

industriae laa que ten!an el poder econ6mico 1 pol!tico del

pa!e estaban en aanoe de los invereioniatae extranjeros en -

este caso la c.c.c,Co, (Coapa!l!a Conaolidada de Cobre de ca
nanea ), donde las condiciones de trabajo de loe obreros me

xicanos era deplorable; ademáa de eJd.etir una clara diacriJDi 

naci6n en relaci6n con loe demás trabajadores loe que eran -

de or!gen norteamericano; todo eeto fue el catalizador para

que eetaliara la huelga de Cananea. 

Haciendo una preciei6n en lo relativo al pago de loe 

salarios de loe trabajadores aexicanoe se lea reauneraban a 

tres pesos del cuflo legal por jorD&l en tanto que a1 nortea

mericano se le pagaba cinco d6lares en oro 1 para ma1or ab~ 

damiento el heoho de que a loa aeJd.canoe se lee iapon!a la -

realizaci6n de lae laboree aae peeadae 1 peligroeae dentro -

de la mina, 

Fara loe aaoe 1905 en cananea circulaba el peri6dico 

Liberal "JlBGBNBIU.CIOK" dentro de eue lectores estaba llanuel

K. Di&guez, el aieao que conatit~e 1111& aeociac16n eecreta,-
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en radn de que la llOI'IP del Betado de Sonora, prohibía J.a

oraanizaoión eindioal, la que ee tipificaba coao un delito

oontra l.& indutri•I en linero de 1906 ee unían pare organi

zar y siete.atizar eu luoha, a &eta se le denollincS UNIOl'I L.! 
BBllAL, fllJIUlUDA.D, en iuto que en cananea, en Barquillo ta.! 

bi'n ee organizaba un grupo que a la cabeza se oeteniaba ~ 

caro Guti,rrez Lara; aieaae que ae afiliaron al Partido Li

beral •exioano. 

Como oonteetaoión el capitaliemo extranjero,ee pre

paraba un contrato expoliador que reduciría el ndiaero de -

irabajadorea mexicanoe oon la lógica recarga del trabajo ~ 

ra loa eubaietentee; fue ae:C 00110 el 28 de_ mayo ae reunie

ron elementoa de la unión, para eatablecer la direotrioee -

por lee que el llOTiaiento haría eir eu protesta, así lea o~ 

sas la noche del 31 de mayo de 1906 en el 110aento del c&11~ 

bio del turno en la IUna Overeight, los obreron ee negaron

& continuar laa laboree en eetoa campea aineroe, deeplazin

doee loe huelguietae a la gran fundición de 1B c.c.o.co.; -

al conocer de eetoe hechoe el Presidente llunicipal de ean.
nea el eettor Barroso, lo ooa\IDioa al gobernador Izabal en -

la. primeras horae del d:Ca lo, de julio del mieao afio, en -

•••• aieaae horas loe trabajadora• h1U1lguistae recorrían -

loe talleres y las IÚlllUI con lo que ee engrosaban •1111 filee; 

a lee din de la •llana un grupo de huelguietaa ea preeentó 

a las oficinaa de la eapreaa donde al apo_derado da la e111pr,! 
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aa y autoridades municipales se enoontraban. 

La petioión de los obreros en esencia eran auaentos

de salarios, disminución de la jol'll&d& de trabajo que era de 

doce horas y la destitución de algunos capataces; a continU!_ 

ción transcribiremos el lleaor'1idum completos 

1.- Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2.- El pueblo obrero ee obliga a trabajar sobre las

siguientes condiciones 1 

La destituci6n del empleo del mayordomo LUIS ChiV.!!, 

lle, 

-·El mínimo sueldo del obrero seri de cinco pesos,

ocho horas de trabajo. 

- En todos los trabajos de la Cananea Consolidated-

co pper Co,se ocuparan el setenta ~ cinco po!,ciento de mexic~ 

nos y el veinticinco por ciento de extranjeros, teniendo los 

primeros, las mismas aptitudes que los seLundos 

Poner ho•bres al cuidado de las jaulas que tengan

nobles sentimientos pare evitar toda clase de irritación. 

- Todo mexicano en los trabajos de e•ta negooiación

tendrán derecho a a acens•s segi1n lo permitan sus aptitudes, 

Les representantes de le empresa consideraban exoes.!, 

vas las demandas en atención al criterio de que no se aumen

taban lOS,!!Ueldos a los aexicanos ya que eran negligentes, -

sin preparación y además que nuestr• pueblo carecía de los -

principios generales de la economía, que no tenían aspirscig, 
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nea de aejorar eu condioión de vida; y que un a11111ento al jo!, 

DBl crearía vicio• y la ociosidad, en vez del ahorro; en ta~ 

to que el sajcSn era aejor educado; ade•'a de esta considera

oión el hecho de que el sueldo de tres pesos ( Birinbiques ) 

era alto en relación a otras ramas en el país pero el costo

de la vida era m1.11 alto 1 sólo sufragaba lo esenoial para v! 

vir. BD contestaoión al aemor~dum de los obreroe, llr. Green 

.. elaboró la eiguiente oartas 

cananea, Sonora, •éxico, Junio lo. de 1906. 

il Ooaid Huelguistas En conteataci6n a su comunica

ción de junio lo. de 1906, oon verdadera sorpresa y profundo 

pesar me·~e.aaterado de la oomunicación de esta fecha que me 

pareoe enteraaente iafundada e instada solo por personas ou

yo inter~e personal es todo ajeno a la prosperidad 1 bienes

tar de loe obreros del aineral. le manifieetan ustedes que -

en perjuicio de sus propios intereses 1 on contra del decoro 

personal han aervido a le coapallÍa que presido, no comprendo 

oollO pudo perjudicar sus intereses 1 lastimar en lo m&s mín! 

mo su decoro. 
Durante loe aftos que he explotado o investigado mi-

nas en la Rep~blica lexicana y en particular en el Bstado de 

Sonora, he tenido el guate 1 la eatisfacoión de pagar a los

minero• mexicanos que he empleado, mejor sueldo que loe que

perciben en cualquier otra negociación i111>ortante del paíe. 

Ustedes muy bien saben que esta empresa ha recibido varias -
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indioaoionea que3'1ldoae de lo• alto• sueldos que pagan en -

asta aineral 7 aupliolndonoa a la vaz que redwioámoa, lo que 

siempre he rehuaado, teniendo coao, tengo aucho orgullo y a~ 

tisfacoi&n peraonal y bienestar y prosperidad de cananea. 

Ha trabajado al lado de ustedes por eapaoio de ve1n

te anos y oomo ustedes he trabajado con el pico y el marti-

llo en las minas y en las montanas y tengo la convicción de

que todos loa operadores que he ooupado en las lllinas que he

tenido el gusto de explotar, han eatado en todo contento y -

satisfechos, toda vez que mi ahínco ha sido tratarlos siem-

pre con toda equidad y justioa de hombre a hombre. 

Jranifieatan ustedes que tenían un proyecto de un CO,B 

trato para la extracci&n de metales en Oversight en virtud -

de lo cual muchos de loa mineros quedarían ain trabajo ¡C6mo 

puede ser estt posible ? una de las grandes dificultadea con 

que hemos tropesado en Cananea ha sido la imposibilidad de -

conseguir obreros competentes para explotar lea ainaa y fun

diciones de la oompaftía, en la escala que deaeaaos. 

¿ ! qui&n puede perjudicar el que se diera un contl'! 

to para la extraco16n de metal•• ~ tenemos muchos contratis

taa mexicanos en cananea, hombrea que son honrados, induetri& 

so• y coapatentea que en la actualidad aat4n obteniendo llllq'

buenos 1J28?'esoa por su trabajo y sostenundo ·a sua fami

lias con desahogo. Siempre he considerado que nillglÚl peligro 

puede sobrevenir a un hombre trabajador que tome un contrato 
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cualquiera, por deterainado trabajo, en virtud de eu indue-

tria, inteligencia 7 perseverancia, eet4 en peeibilidad de -

obtener aeJorH reeultadoe que aquel individuo holgadn e''·'

iDcoapetente, que no deeea trabajar se queja conatatemente -

de que aua coapafteroa reciben mejore• eueldoe. 

Niiestras minas en cananea contienen gran cantidad de 

•etalee de baja le7, eatamoa tratando de explotarlos en tan

gran escale, que indUdablemente oouparemoa a un gran nW!!ero

de operarios dindoles as!, la oportunidad de sostener a sue

faailias. 

No hay raz6n posible que en justicia pueda impedir-

a la oompallía a dar contratos, si aa! lo desea para determi

nados trabajos que le convengan, se lleven a cabo. 

U•tedes eolicitan que de hoy en adelante se lea au~ 

mente a loa me::iticanoa en general un peao mas en loe aueldoe

haata hoy han eetado precibiendo, La escala de sueldos paga

dos en la actualidad en cananea ea ooao sigUel a loa mexica

nos que trabajan en las ainse, tres pesoe; a loa operario• -

condiciendo carros con pico y pala tres peaos y a otras ra~ 

aae eatamoa pagando de 0.50 a 8,00 peeos eeg6n el trabajo. 

¿ D6nde en la Repdblica mexicana fuera de Cananea -

pueden recibir iguales eueldos ? 

Be de todo iapoeible auaentar los salarios sobre eu

nivel actual bajo las condicionea que existen en el aineral-

7 poder trabajar lee minas en tan gran escala en que lo eat,! 
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moe haciendo, empleando, como empleB11os, un n.S.ero conaider!, 

ble de operarios, pues el resultado natural ser!a que nos -

viera•oe obligados a sua pender la explotaci&n en laa ainae-

7 en consecuencia el ~an nW.ero de e~pleedos actualmente -

deetinedoa con buenoe sueldo• ee verían obligedoe a aceptar

eueldoe •áa bojea en ot»ea puntos del paíe, y en laa minaa -

de Cananea, inectiva,!.como habían eatado anteri~rmente. 

Por eetea razones cl~remente ver4n uatedee que es del 

todo imposible pagarle un peso más e oeda uno de los operar! 

oa como pide: 

Con relaci&n el ndmero de horas que deber~n coneti-

tuir un día de trebejo, · eto se rige enteramente por lee co~ 

dicionea de determinada opereci&n son, en perte severas, ou

cede con frecuencia que ocho hores constit~en un día de tr!, 

bajo mientras otros departamentos, donde lea condiciones son 

mejores y el trabajo más sencillo, de diez a doce horas deb_! 

rán constituir un día de trebejo. 

En cuanto e le deeigneci&n de loe capataces o jefes, 

ee del todo indispensable que le Compaaía eacoja les perso-

nes que deberán dirigir eue operaciones siendo este un dere~ 

cho indiscutible de todas aqué11ee personas quienes por me-

dio de una gran inversi&n de capital y por el trabajo de mu

chos afios, llegsn e desarrollar une empresa maniafecturera 

que ocupa tantos operarios como le de cananea. 

He hecho 7 eato7 haciendo todo lo poaible para mej~ 
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rar las condiciones de los trabajadores y contrariamente a

lRB précticaa de auchas otraa compaaíae, no se lea ha im~

puesto obligeci6n elgUDa de que compren sus mercanciaa en la 

tienda de la compaaía. Por espacio de dos afloe, hemos esta

do constantemente rebajando loe paecios de loa ertículoe -

que aés neceeitan al grado de que ya en le actualidad, eet&n 

uPtedes obteniendo harina, ezucar, café, manteca, carnee y 

otros varioe artÍculoH de primero necesidad en treinta por -

ciento menos que hace dos aaos y en todo caso mucho mée bar_! 

to que en cualquiera otro mineral de la Republice Mexicana. 

Hemoe considerado una euma importante para traer -

agua buena al alcance de ustedes, en la conetrucci6n de ca-

minos y veredas, en el saneamiento escueles, de.ndoles le pr.2, 

tecci6n de servicios de policía y de muches otras maneras y

haeta hoy en que ba empezado le actual agitaci6n todos hemos 

trebejado juntos en la mas completa armonía y todos estaban

satisfechós oon lee condiciones que existen en Cananea. Mu-

choe de ustedes, con el redultedo de eus laborea, estaban -

construyendo cesa confortables; muobos de uetede estaban ab.2, 

rrando dinero y depoeitMidolo en el banco y no creo que boya 

uno s6lo de ustedes, hayan estado empleado en la compe5ía -

que, deepu's de pensar ~n los otros minerales de la repÚbli

ca en donde baya trabajado que no diga:Que n~ en su vida -

ha estado mejor pegado por el trabajo en mineral alguno, do!! 

de lee proVi!ionea ae.an aés baratea que en cananea, y que --
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nunca en eu vide ha trabajado pare \ID& oompaft!a que haya ~ 

gastado tanto para proveerlo de agua buena, de un servicio

pd.blico ooapleto 7 de una Tide de11ah6gada •0,omo le que ha en 

centrado en Cananea, 

Estando verdederamete interesado por todos loe em~ 

pleadoe de la compaH!a de Canane9, puedo aeegurer a eete es 
mité y a todos loe trabajadores de cananea, que constante~

mente empleara todas mio energ!as para mejorar las condicio

nes de todos loe trebe jadore1r de ·aananea, en le fundada esp.! 

ranza de que en lo sucesivo, como hasta ahora , todos los e~ 

pleedos de la c.c.C.Co, trabajar&n junto para hacer de Cana

nea, el mineral m&s importante de la RepJblica y que todas -

las intrigas ~ expoeioionee falaces que han estado haciendo

avnet\ll'eroe sin conciencia, y de mala fé que no les importa

nada la prosperidad e inter~s de Cananea, como d6 sus mineros 

ser'n del todo desechados. 

De ustedes afect!cimo y seg\ll'o servidor, Williem e.
Green. Presidente de la Cananea Consolideted Cv.pper Com·,1nny 

(15). 

Es une medida tipica ~ue asuste con la desocupnci&n

o con le paralizeci&n del trebejo, esto era el r~flejo de le 

política dP D!az, con el fantasma de la intervenci&n extran

jera pare conservar la paz interior, 

Al no ser atendidRe lee demandes de lo obreroe, lae

marchne continuaron por el pueblo, el paso de loe contingentes 
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se les unían ciudadanos aaí como niftos, trae la manifeeta--

ción eran aeguidoa por .,.rice auto1 bien armados en loe cua

le1 viajaba Green. 

Bl contingente 1e enoaain6 a la maderería que era el 

dnico departamento de la compaftía que no había sido visitado 

por los huelguista1, los obrero• de &eta comenzaron a dejar

IUI faena y se unieron a los huelguistas,oomo esta actitud -

no tus bien vista por loe hermanea Ketcalf, encargados de la 

maderería estos trataron de impedir la salida de los obreros 

Y al ver sue esfuerzos infructificados subieron al piso sUP.!!. 

rior para aojar a loe manifestantes con una •aJl&Uera; los m~ 

nifestantes trataron de conetestar la agresi6n con piedras -

mas los lletcalf, respondieron con descarga de pistola matan

do a un obrero,eete fue el catalizador que enardeció a loe -

obreroa que tomaron a la maderería la cual quemaron y matan

do a loe encargados de la misma. 

Al ver esto Green retrocedió y se dirigió a la Pres! 

dencia llllnicipal, acto seguido la marcha continuó hacia la -

Presidencia Jlunicipal en demanda de justicia, mas al llegar

a este edificio fueron acribillados, muriendo seis obreros T 

·.mientras la multitud se dispersaba, algunos obreros aealtan

empeftos T se apoderan de armas y contestan la agresión. Bn -

estas accione• son encarcelados ciudadanos que no eran obre

roa, por el aólo hecho de pedir justicia para los obreros; -

en esta agresión los norteamericanos usaron contra los obra-
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roa balas Dun-Dun, prohibidaa para todos loa ej&roitos del -

mundo, por loa terrible• deatrosoa que le causan a1 cuerpo. 

Entretanto llr. Green fortificaba au casa; entrada ya la no

che llegaron en carro de ferrocarril con ciento cincuenta ~ 

hombrea pertectamente armados los que ven!~n en apoyo de los 
B11ericanoa. ' 

Entretanto el gobernador Izábal iba rumbo a Cananea; 

en tanto que llr. Green le enviaba 11enae.jee en la que le sol.! 

citaba enviar solde.do• a cananea; además de esto Green pidió 

ayuda al otro lado que esta no se hizo esperar ya que al fi-

lo de laa onoo de la noche el administrador de la Aduana en-

el Naco, tuvo conocilliento que un grupo de aaericanoe inten

taba pasar a dos kilom~troe de la población¡ en tanto el go

bernador llegaba al Naco, Arizona alrededor de las siete de

maffana del d!a dos de junio, donde lo esperaban doscientos -

rengare, comandados por al Coronel !rhomas Rining. 

Bl gobernador Izábal, llegó a cananea acompaffado de

los soldados y ese lllismo d!a por la tarde llegó a laa ofio.! 

nas de la oompaff!a para hablar oon loe huelguistas, 1 eetoe

al no obtener de el alguna respuesta satisfactoria se volvi~ 

ron a reunir e iniciaron una nueva marcha al hotel donde ae

hospedaba el gobernador, en el oamino fueron sorprendidos ~ 

por une lluvia de balas,disolTi&ndosa la marcha y el gobern! 

dor ordenó la aprehenaión de loe alboretadoras, en tanto los 

americanos desde lo alto de loa edificios disparaban contra-
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los mexioanoa; 7a cerca de las diez de· la noche terainó el -

tiroteo 1 loa aaericanos regreaarcn a au pa{a. 

Por esta acción el gobernador aonorenae, fue catalo

gado por algunos co•o traidor a la patria 1 fue juzgado por

el gran jurado de la oiaara de Diputado• el oual lo abaolvió 

aun cuando no tenla facultadea para realizar las acciones de 

Cananea. l!:n 'fanto en Cllnanea oontinuaban la• laborea deteni

das y la empresa hab{a decidido otorgar algunas prestaoionea 

a los obrero•, mas el.gobierno se opuao 7a que a loa revolt~ 

sos se les debía castigar. Con lo sucedido en cananea quedó

ª la vista de todo el pueblo que las grandes e•presaa tr~ 

nacionales eran ínsulas al m~rgen de la Soberanía Nacional.

Con la Huelga de Cananea 1111\rca el principio de una nueva et~ 

pa en el movimiento obrero ya que no se to11Bron laa cosas -

aon BUll.isión a laa disposiciones del patrón; adeiu1a con el

movimiento de loa trabBJadores aonorenaea se comprendió que

eólo con la lucha se alcanzarían laa ••Jaras con lea oondioi,2 

nea de la vida de loa obreroa. 
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Ll HUELGA DB RIO BLAlfOO, 

El moviaiento huelguÍstico veracruzano de 1907, !'ue

~l producto de una reacoi&n natural de protecoi6n de parte 

de los obreros en contra de los abueoa de los patronea que -

los explotaban, aunado a estos beobos tenemos otres circuns

tancias que aglutinaron a la clase trabajadora, que a la Pº.!!. 

tre desencadenaría una revoluci6n. 

Para el aao de 1904 se presentan mov1~1entos eno&11i

nadoe a abolir las leyes de R$fo1'118, impulsadas por la Igla

eia utilizando como instrumento ideol6gigoel libro llamado -

"el verdadero Juáre11"(16 ), 

Las protestas no se hicieron esperar por la burguesía 

liberal e intentaron utilizar a la clase trabajadora para que 

se unieran a ellos ; en &ate mómento los trabaj~dores no son 

importantes por su organizeoi6n, sino por su nÓ!nero, el cual 

crecía de mruiera importante; mas 'ete movimiento de protesta 

ere de un Índole demag6gicc , el cual al poco tiempo desapa

reció, ;pero en el coraz6n de loe obreros la llama de la li

bertad no ee apag6; en el afto de 1906 en Río Blanco ee in~cia 

una ors'nizaci&n con vista a oponerse al clero, capital y -

gobierno; esta. organir:aoi&n incipiente arranca como UllA aoc.!,e 

dad mutualista, mas la pro7ecci6n yerdsdera era la de una eg, 

cieda de lucha directa; la sociedad mutualista surgi6 a la -

luz pública con el nombre de •utualidad de ahorro Gran Circ~ 
,. 
16),- Cfr. L1zt trzubiae,Germán.Le. huelga ñe Rio Ble~~ S/P, 

México,1947. o?g, 16 
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lo de Obreros Librea, 'ata contaba con dos progame.a de ac~ 

ción, uno que se daría a conocer a les eutoridedea 1 1 otro

aeoreto el cual aietetizaba loa ideales 1 principios del pr~ 

grama liberal de loa heI'llllnos Plores llagÓ9 el cual podemos -

~eaumir as! 1 

1.- La mesa directiva tenía relaciones dieeotaa con-

1a junta revolucionaria, que reside en St. Louia Ka. E.U.A.

presidida por Ricardo Plores llagón, ee trabajaba por la or~ 

nización de todos loa obreros del pa!s para luchar contra -

los abusos del Capitalismo y la Dictadura del Caudillo de ~ 

Tuxtepec. 

11.- Los trabajadores que esten de acuerdo con estas 

resoluciones 1 anhelen su bienestar 1 la libertad de lB pe~ 

tria, conetitU1rán en lee poblaciones donde residan sucursa

les de esta lt!atriz. 

111.- :Loe que secunden eeta organizaci6n, aportarán

recursoe para s~agar loa gastos de la miel!lll. 

IV.- Se promoverá el fomento de publicaciones opoet

torae al rdgimen •• 

v.- Se guardará en secreto los nombres de loe adeptos 

a este programa. 

Al ser del conocimiento de la cúpula empresarial la 

creación de esta organizeci6n y la importancia que estaba a~ 

quiriendo, los industriales de Puebla, Tlascala y Veracruz,

intenta iaplatar un Reglamento de trabajo, en el que expre"!. 
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mente estaba prohibida la asociación de ob1·eaos; quienes i.!1. 

currieran en esta falta se lee despediría por esa sola cau

sa ; para dar más fuerzr. el reglamento lo• induatrinles pro

movieron un Look-out, arrojando a la calle a miles de traba

Jndores • 

En tanto en la región de Orozaba, cundía la protesta 

por medio del periodico Revolución Social, incitando a la P!:,O 

testa, loe industriales contestan con la aplicación del te•

glamento en Puebla y Veracruz,(17)loe huelguistas se organi

zaron en dos comisiones, la primera se encargaría de solici

tar a crédito alimentos, en tanto que la otra saldría hacia-

1a Ciudad de México, para entrevistarse con el Presidente -

de la RepÚblica, la acción concP.rtada fue idea centro empre

sarial de Puebla, de que el Presidente D!as fuera el árbrito 

inapelable del conflicto; esto fue aceptado por los obreros

con la idea errónea de que el Presidente de la Republica, -

lP.s hiciera JLlBticia; en la Ciudad de ~éxico, la comisión ae 

entrevistó con el General D!az, y son obligados a aceptar el 

laudo , en perjW.cio de los ob.-eros, as! como lee forz~ a -

enviar un telegrama anunciando que han triunfado que su com_! 

tido fue logrado y ee lemha hecho justicia, 

De regreso en Orizaba,ae lea recibe y de inmediato

ee convoca a un mitin en el Teatro Goroetiza, para ahí ser -

le{do el laudo Presidencial, trae la lectura del mismo y al

conocer que fueron traicionados por el 80bierno y también --

17).-Cfr, Ortfa J?etridoli.Le t .. agedia 1&1 7 1e en~rc.CE~H!lO. 
M~xico.1962.p~g. 26 
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eeta para tratar de lavar su error propone el desconocimien

to del laudo. 

Bl día 7 de enero, alrededor de lae cinco de la mal'!! 

na, loe eilbatoe de lae factorías llaaaban al trabajo, no -

obstante loe trabajadores inconformes con la datarminaci'n -

del Presidente Díaz se negaron a laborar; en la fábrica de -

Río Blanco previniendo disturbios estaba protegida por guar

dias rurales, junto a la factoría como en las dem4ís fábricas 

existía una tienda de raya, y en Río Blanco era propiedad -

de un extranjero llamado Víctor Garcín, este fue uno de los

que negaron alimentos a cr&dito a los huelguistas que esta-

ben reeueltoe a continuar con eu movimiento; oomo el extran

jero estaba en ool1Ílli6n con loe patronee, para negar rotund~ 

mente loe alimentos a los huelguistas, ademáe de estar hacie_q 
··:,¡,.. 

do mofa de loe obreros, lo que enardeci6 a loe mismoe por lo 

que se lanzaron contra la tienda de raya la cual, eaquearon-

1 daapu&s quemaron; eeta aoci6n fue la aaoha que encendi6 -

loe ánimoe de los trabajadores loe cuales parten rumbo a No

gales en donde tambi&n queman la tienda de ra;ra e invitan a

que se les auma:n loe obreros de esta fábrica a su movimiento; 

oonocido los hechos con los eapresarios que lo hacen extens! 

vo a1 jefe político de Orizaba, el que llega a Río Blanco -

aproximád&111enta a les diez de la manana soompal!Bdo del tre-

oeavo bata116n¡ da esta plaza se encamine a Nogales, las tr.!!. 

pae llevan la consigna de poder abrir fuego contra loe huel-
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guistas, las priaeras descargas de fuailer!a ea efectuaron -

en el Calle;lcSn del Arco, en Roga1ea, de ese 1ugar l• 00111111118 

obrera caabi6 su oaaino y ae dirigi6 a santa Rosa, 1ugar do~ 

de taabiln queaaron 1a tienda de rBJ'a; no obstante loa obre

ros se ti~nen que dispersar e ir al aonte per•eguidoa por ~ 

lo• ao1dados, en virtud de que carecen de armas con que hacer 

frente •ºloe so1dados. 

IA ailioii& al aando del general Bosalino .. Jlartíner., -

ocuparon las f4bricas, y se lanr.aron en las oal1es en busca

da Jos obreros hue1guietas; en tanto los obreros asaltaban -

empeaos con la intencicSn de poder apoderarse de armas y de-

fender•e de los soldados, loa que fueron centros de trabajo 

en BÍo Blanco, a la postre se convirtieron en prisi6n en ta~ 

to eran remitidos a Orir.aba y de ah! a Quintana Roo, adea4s

coao escarmiento ee fusilaron obreros en los lQB&res donde -

e:listieron las tiendas de raya, a.hora queaadu; la cuent1fi

caoi6n de loe av.ertoa no se pudo lievar oon exactitud en vi!. 

ta de que el gobierno trat& de esconder los oadiveres de los 

obreros aasacradoa, enviilndo1oa en g6ndolas de 'tren para ti

rarlos a1 ae.r y desaparecerloa. 
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LA HmWU. BLBOTRICISf.l DE 1936 

Bl 16 de marso de 1936, eetall6 la gran huelga del 

eindicato .. xi.cano de eleotrioietaa, en el centro del pa!e 

•• la muoa huelga general de eea industria en eea iaportan

te zona¡ hubo &DtH un intento de huelga en eea raa en 1916 

pero· ·q.ue Yenuetiano carranza reprimi6 e inclusive orden6 el

~ueilaaiento de aue principales ditigentee a loa cualee ee -

lea salv6 la vida con muchae peripecias. 

Bn febrero de 1936, se v16 organizado con partioipa

o16n de la c.f.». con huel8aa solidarias a este paro general 

uJlOB días antee de estallar el llOVilliento el comité de huel

ga ee reun16 con el Coaité Bjeoutivo de la C.T.K. la que ae

realiz6 •in eetar presente Pidel Vel4zquez¡ Bre!la J.l.virez, -

al e:Eponer loa aepectoa sociales de la huelga, eubray6 la n.!!. 

ceeidad de que loe diapoeitivoe de la Direcc16n de la C.T.K. 

para la real1saoi6n de la solidaridad acordada en eu Coll&l'e

so ConatitlJl'ente, ., que ae co•ent6 que el Comi d de Huelga -

estaba en la •ejor disposioi6n de esouch&r augeetionee, pero 

dejando claro que la responeabilidBd de la direcoi6n del llO

vi•iento era exolueiva del Comid de Hue,isai Lo•bardo !oled!. 

no, Secretario General de la a.T.K. aprob6 ein reservas la•

nol'llBs 4•1 Comd de Huelga. 

Iniciada la buel.88 loe trabajadora• vi•itaron •1 se

cretario de Comun108oiones y Obr&B P4blioae, el general ~ 

oisoo lldaioa, designado oollO representante del Preeidente ~-
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Cllrdena11 durante su gira¡ a vario11 d!ae del. llOTimiento de

huel.ga el. Comité acordó que 11e habl.ara con el. Presidente °'.!: 
dena11, en Oaxaca para infoI'118rl.e del tran11cur110 de la huelga 

en el. seno del. Coaité 11e ooaentaba de que el hecho de que la 

empresa fuera de capital. insl.és 7 canadien11e facilitaría el.

re11peto al derecho de huel.ga. 

Bl Presidente Cllrdenas, como era su coetumbre escu

chó a loe obreros en aue explicaciones eobre el. cur110 de 1a

huel.ga, el Presidente recomendó que ee asegurara en lo máxi

mo l.e unidad en el. sindicato, y adem~e de su más amplia sol! 

daridad con el movim:lwnto 1 que se estuviera en contacto 

constante con el. general llligica. Aeí mi11mo es de notarse ].as 

maniobras de los duellos de las paeteurizadoras de leche ha

ciendo un escándal.o publ.icitario, acusando a l.oa huel.gui11tae 

de causar un grave dallo a l.a ni!lez, ancianos y enfer11os; a -

lo que el Comité de Bu.alga acordó se publ.icara 11u reaolu-

ción de conectar la el.ectricidad a todas ia11 pasteurizadorae 

y que aceptaran vender su producto al. costo, en cuanto e:r:pr.! 

san 11u gran ia.teré11 de servir a la a.i!les, anciano11 7 enferT"" 

aoe, los duellos de l.811 pesteurisadoras fueron aceptando la -

resolución del Comité de HueJ.«a 7 de acuerdo a loe eetudio11-

al. re1pecto aceptaron que l.a leche se vea.diera al costo, du

rante la huelga el pueblo del centro del país compró la le

che a sólo nueve centavo11. la huelga fue un todo én to ya -

que el llomi té de Hu.el.ge logre$ un inoremento salarial. razona-
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ble y obtuvieron aceptable• prestaciones, estas que estuvie

ron olvidadee para el eindic•lieao •exicano. 

Ll HUEIGA PBTROLBRA DB 1937 

·Bl 17 de llayo de 1937, el sindicato de trabajadores

petroleros de la república mexicana, declaró un movimiento -

general de huelga en la Industria Petrolera en •éxico. Lae -

empresas emplazadas eran1 

- Compaft!a Mexicana de Petr6leo "Bl Aguila S.A." 

- Huasteca Petroleum Company. 

- Sinclair Pierce Oil co. de México 

- Penn Xex Puel Company 

- tianford 7 Oia. Buce. 

- Richmond PetroleWll Co. 

- Conaolidated Oil Co. of México S.A. 

- Sabalo Traeportation Oil S.A. 

- Oia Jtaviera san Oriatobal s.A. 
- Oia Raviera san Ricardo S,A. 

- Mexicana Sinolair Petrole1.111 Corp. (18). 

Bn el pliego de peticione•, el d!a 3 de Koviembre la 

asa•blea extraordinaria del Sindicato envió a cada una de 

la• empresas y a Petroleoa •exicanoe S.A., ae! co•o a trae -

navieras, copia del proyecto de Contrato Colectivo de aplic~ 

ción general; la reapueata del día ll de novie•bre era de r.! 

18).- Cfr. La-huel5e. petrolera de 1937.SecrAter{a del Trabajo 
y Previsión Sociel. I!F'l'. l.téxico.1965.pég. 3 
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ourrir a una Convenci6n Obrero patrona1 con miras al esta--

bleoiai ento de UD CODtrato Le7. 

Bsta eolicitu4 taabi'n ee hi•o 11egar al departaaen

to de Trabajo, por parte de 1os patrones, con airas de evi-

tar que el aindicato en cua1quier aomento formulara nuevas -

demandas 1 mantener un estado de agitac16n sindical, Eeta B.!!, 

licitud ee debería cumplir en un p1a•o de diez díae sino es

tallaría la huelga; por 1ntervanci6n del Presidente de la R,!! 

pdblica se convino que UD plazo de aeie mese• ee realizaría

el Contrato; la Aeamb1ea Obrera inaiat16 que la discWli6n -

del Contrato se 11evs.ra a cabo en un pla&o de ciento veinte

dÍaa b'biles. 

La Asamb1ea se inioi6 desde principios de1 mee de d! 

oiembre de 1936 7 terainsría e1 25 de mayo de 19371 la A•aa
blea a-irans6 poco a poco existieron tres incldentea que retr!_ 

saron loe trabajos interpueataa estas por la De1egaoi6n Obr.!. 

ra, la• que fueron 1aa s1guient1s1 

1.- B1 27 de •ovieabre, tu. que no S•,!l•borara UD -

Contrato ob11gatorio para toda la industria, eino UD contra

to de aplicsoi6n general. 

11.- De que loe Trabajadores llllrÍtiace deberían eer

protegidoa por la jl&1'isdioci6n del Sindicato Petrolero. 

111.- Que ae exolu.yera de 1• Delegaoi&n Patronsl a 

loe abogados de las m11 ..... 

B1 día 27 de llayo de 1937, e1 Sindicato orden6 que -



- 56 -

se estallara la huelga en todas eua ooapaftías, a pesar de -

esto eiguieron las negociacionee en el Departamento de Trab! 
jo. JU do•iDBo JO de llBJ'o la Junta Federal de Conciliación 1 

Arbitraje, declaró existente la huelga,eata reaolución no iJ!! 

plica al acuerdo a la juriadicción del Trabajo del axilaen de 

·la cueatión de fondo, ni envuelve responaabilidad alguna al

pago de loa aalario• 7 gaato• de la huel.41:&, sino sólo reape_g 

to a lae form&lidadea de la miaaa. La• compaftíaa apelaron la 

decisión de la J1D1ta, recurriendo al Amparo 7 protección de

la Juatioia Pederal; argullendo loa siguientes conceptos de

violación1 

a).- Bl artículo 260, rafe.rente a que la huelga debe 

tener por objeto reatablecer el equilibrio entre loe faoto-

ree de la producción ú obtener la celebración, o revieión de 

un Contrato Colectivo de trabajo '1 para el cHo contronrti- ·· 

do exiatía en vigor Contrato• Colectivo& de trabajo en l•• -

diferente& eapreB&&. 

b),- lD. artículo 265, por lo que hace a que no •• -

cuaplieron lo• requl&itoe de prehuelga. 

o).- Lo• patronH no IUlll tenido oportunidad 4e ofre

cer aua llZ'lMJlaa• 
Para el día 7 el Sindicato declaró que caabiaría •u

estretegia 7 lo plantearía ooao un conflicto del orden econ§. 

aleo, el Convenio que se eatipul.Ó precisaba lo 1iguiente1 

a).- Bajo 11 auapioio del Departamento de trabajo se 
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celebrari la ae .. blea 4e repreeentan'e• que 4urará ciento -
veinte d{aa ~bll••• 

b).- Se formular4. un OoDtra'o G•neral por t.e7 obl~ 
torta. 

c).- Que lo• pro7eoto• 4•1 Sindicato 1 Jmpre•a ••--
r!an la baee para la• 41•c11aion••· 

d).- La Huelga no •• deolarari baeta no terainada• -
lae dl•o1.111ion••· 

e).- Lo• beneficie• obteD14oa aerían de car&oter re
troactivo. 

La• dellalld•• ... illportantea por parta 4•1 •indicato 
eran1 LillitaoicSn al derecho d• diracci&n 7 a4111ni•traci&n -
de lee coapali!aa, prautacionea aooialea 1 eoon&aicaa, 1 'llll -

tabulador de aal.arioa (13). 

~ír. Ibif.em, ~ág. 13 : 
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HUELGAS COKO ~LBM!>NTO PORL!ADOR D~ LA COllCIBNCIA 

DE CLAS~. 

Como hemos visto en el desarrollo de este capítulo -

el movimiento de huelga, ayuda oara que loe sentimientos --

gremiales de los trabajadores se ecrecienten, esto lo vemoe

con loe primeros movimientos huelguísticos a principio• de -

siglo en América del ~ur, donde las primeras organizaciones

eran de tipo mutualista, donde agruoaban tanto trabajadoree

como. patronee, de aquí pasa a la etapa de sindicato de trab~ 

jadoree con la estructura que conocemos actualmente y eetoe

luchan ademas de reivindicaoiones salariales, por principios 

sociales y económicos, por lo que ee mu.y común que los eind! 

catos son un elemento constitutivo de partidos políticos ºP.!!. 

sitoree de loe gobiernos; así también en países donde existe 

división mu.y marcada entre loe obreros urbanos y loe rurales 

les huelgas generales ayudan e que la conciencia de lucha de 

los trabajadores se unan en un sólo vértice, 

Estas concepciones de sindicato-partido político, -

mu.y claro lo vemos en México en loe afioe anteriores a la Re

volución en las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde gra~ 

cias a la ideología del partido liberal mexicano, la que es

difundida a loe trabajadores por medio de eue agrupaciones -

y como en la de Río Blanco, la que abarca los estados de Ve

.racruz, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Pederal, donde puede-
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apreciarse que la unión sindical de la clase trabajadora ya

se encuentra en la conciencia de los trabajadores, ya que se 

logró una huelga general en estos estados, sin que estos tr~ 

bajadores que participaron se hayan conocido alguna vez. 

Beta conciencia de clase de la que hablamos en Esta

dos Unidos de América, no se da en vista de la conformación

de su sociedec y lRs huelgas generales son casi imposibles -

de concertarse. ;:eta situación no es la imperante entre los

obreros oe los países capitalistas más desarrollados ya que

en los países europeos los obreros sí están identificados -

con su clase social y ayudan a que se logren los cambios en

los sistemRs estatales de sus países. 

Por Último para nuestro país las huelgas tanto de p~ 
troleros, como de trabajadores del sector eléctrico ayudaron 

a la consolidación social del país y de la economía del mis

mo en los affos del gran desarrollo industrial posterior a la 

nacionalización del petróleo y de la energía eléctrica. 



C A P I T U L O S S G U N D O 

LA NOdlJI1 SUSTáNTlVA L'BORJ.L 
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NORUATIVIDAD Di:L DERECHO DE HU3LGA EN LAS LEGISLACIONES EU:!OP;:AS 

Y J.K-..:RICA 

La normetividad jur!dica del derecho de huelga, en -

loa pa':!aea ,capitaliataa aáa deeerrolloa, ae dá en algunoa de 

eatoa a un nivel de rango Oonatitucional¡ coao en ITALIA, en 

su artículo 40 que a la letra dioe:El derecho de huelga ae -

ejerc•tar4 en el marco de laa le7ea que la regulan.En éste -

país por la preai&n ejercida por 1011 sindicato• eata reglam~n 

taci&n supletoria no se ha podido promulgar. Lo miamo ocurre 

en !'RANCIA., donde la Uonatituci&n de la T Repáblica, recono

ce el derecho de huelga como un derecho fundamental 1 que ~ 

una ley futura regularía este miamo; en dicho país.la olase

obrera ae opuao diciendo que con la reguleci&n del derecho

perderíe au ínti•~ eaencie, 

En ALEllAJIIA, en tanto que le Grundgeaetz, no recono

ce explícitamente el derecho de huelga 1 tan e&lo el ert:!ou-

10 nueve,número trae dice:Jll derecho de eaocieci&n libreme~ 

te para la defensa de loa intereses propioa.Bato ee entiende 

en atenci&n a lo dicho por el proteaor Thilo aaaa•t.a regula

ci&n del derecho de huelga en la Gl'llDdgeaeta, ae debi& a un 

no querer epreaionar el daacrrollo tuturo de éate derecho en 

un esquema Conatituoiona1•(2~) dejando ea! a 1011 tribunalee

quienee dictaran loa lineaaientoa a aeguie; as!miemo tene-

aoe a le GRAN 11111!.\RA, qua en sua le7es no plaaaa la oonnot! 

ci&n huelga,pero au le7 •elacionea Lebor•le9 7 Sindicatos -

de 1974, en eus art:!cuJ.011 del trece al dieoiaiete, 11• deduce 

dos ideaa esenciales; priaero la exiatencia de la huelga que 

2g);A1oneo Gaz!c!•,Mahuel,On. Cit. n~g. 199 
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•ería la cesación del trebajo 1 segundo la acción concertada 

de loe trabajador••· 

Como •e.puede apreciar el derecho de huelga ea eai-

nenteaente una facultad irrenunciable, aunque no en todae -

la• conatituoionee se ha expreeado t•citaaente el intentar -

lillitar coapletaaente eete derecho ee considera !licito. En

el abao orden de ideo en gran Bretafla un Contrato Indi'ri

dual no puede eetipular limitacionee al ejercicio de esta ~ 

teetad y en contrario Sen•u, en loe Contratos Colectivos ae

pueden convenir limitacionee al ejecutar &ate derecho; pero

el Collllllon Iaw Britilnico al preeent4rsele conflictos de trab!. 

jo aplicaba oriterioa utilizado& para loe confliotoe indivi

duale•. Bn Italia entre!anto la renuncia de &ate derecho de~ 

tro de loe Convenios Ooleotivos se tiene por inoonatituoional 

no obetante si se puede pactar limitacionea al accionar en -

tanto q11e al Contrato tenca vigencia, a este tipo de claiSau

laa ea lH denoaina ClaW.ula de Pa• I a Hta coatuabra H da

da igual aanera en Ale1111nia 1 Pranota1 dentro de a•tae liai

tacionea paotadaa taabi'n •s pueden ••tipular prooediaientos 

previo• al oonflicto ooao lo •on la conciliación 1 loe avi

aos previos a la bualga. 

e- •• nota, la noraa laboral H ha dejado en gran

parte a las deci•ióne• j11risprll4enoiale• de la Corte; a•Í lo 

~a•o• en Alaa&Dia donde la Or11D4&eeeta 1 reconoce que corre1-

ponde a lo• Tribunal•• la fijación de la nol'llBtividad labo-
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ral 1 el Tribunal Pederal del Trabe.jo en •ua •entenciae como 

verdadera• creación de DOl'lll& 1 no co•o simple aplioaoión de

le7ee, este alto !rib1111&l definió· a loe paro• colectivos oomo 

toda detención concertada de trabajo realis&da por un n&aero 

i•POrtante de trabajador•• con el fin de aloansar un objeti

vo determinado de csr&cter laboral que ••• ...tlido 1 con el -

propósito de volver al trabajo \IDll ves que •• lla7a obtenido

la reivindicación o ba7a tinali~ado el oontlioto; 1 ademis;

la lucha legítilllll es,.,. en su significación esencial un••
dio de orden jurÍdioo, ella mis .. e• una in•titución jurídi

ca (21), Bn ITALIA, la evolución juri•prudencial hn ido de -

la mano con loa acontecimientos pol!ticoa 1 social••• la Co~ 

te permite la huelga parn todas aquéllas cueationea de car's. 

ter laboral 1 no Bolamente en lo contractual 1 ae dan aaplios 

m1'rgenes de lÍcitud ha•t• llegr.r e las huelgea solidarias; -

motivada por estee decisiones la Corte en 1970, ae promulgÓ

un estatuto de loe trabajadores c111oa principales reagoa --

eran los •iguienteaa 

a).- Bl abandono de lea teorías libarala• de ig~ldad 

da las partea. 

b).- LB valoración de le huelga como un inatr~ento

de emancipación de la Clase obrera. 

Criteri•• di•tintos lo• del Co1111on .Ltt.w, 1 de las Co~ 

tea Pranceaaa, que partirían pera au toma de daciaiona• de -

principios civilietea 1 antapoa!an loa derechos personales -

21) .- Cir. Ibidem. nP.g, 198 
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por encima de loa derecho• laboralea -'• en l.B dlcada de loa 

Bfto• Htent•• la 1111glatratma colliensa a eatillBl' que el der..t 

cho de huelga e• de 181181 jerárqv.la de loe deid:• derecho• ~
conati tuoionale•. 

111. loe pa!ae• 00110 Gran llretalia, Italia, ilelD&Aia, -

Pranoia y Estadoa l)lido• de .lm&rioa, no han encuadrado a la

hv.elga dentro de nol'llll.B raetricUn• que liaitaran éete der.! 

cho pero •Í exi•ten algunae limitante• al ejercicio de &ate

derecho coso lo •ons 

Lae reetriccione• referida• en virtud de la twici6n

deHapelJada por el •_u.jeto del derecho, lo que e• que a dete,t 

a1nado grupo de trabajadora• no e• compatible el derecho de

hv.elga por ceu.a de la fUDci&n que dHe111pe1Ian; en Aleaania -

lo• funcionari•o p~blicoa ae¡Ws el criterio del !ribv.nal le• 
.. incompatible, dada la natura11za·de fidelidad que deben -

gv.Brdar al "Satado por razones de orden p'blico 1 aegurida4-

del Batado. 

lln Italia •e tienen liaitaoione• 4i•tilltaa, ra que-

el tuto OOIUlt1 tucioul dice que la• :non&B legal.. po4rM -

regular el ejercicio de tal derecho para lo• f\lncionarioa r
trabajadore• de lo• eerl"icio• p~blico• e•eaciale•, de forma

qv.e no alteren o atenten cOlltra loa dea!e derechos reconoci

do• a la ciudadanía; en la Oonatitv.c16n 1 en el afto de 1930-

la llltai•tratura e•tUYo en de•acv.er4o con el anterior crite-

rio 1 B&ncionaba la huela& 4e funcionario• ~bliooa, aaa en-
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1969 la Corte en aWI Sentenoiaa .reconooi6 el derecho de hue,! 

ga que gonban 1011 funciona.rlo• pdblicoa pero debedan real,! 

zarlo en torma que no pon&a en peligro lo• aervicioa tunda-

mentales para el inter&• pdblico 1 no atenten contra loa de

recho• constituoionalea; a ••to loa aindicato• ae opuaieron

con planteamientos general•• los cuales autoregulaban las -

forma• de como hacer presi&n, con eeto 11uperaban loa crite-

riao economisistaa - corporativos que iban en contra de loa

intereaee de loa trabajadorea. 

La Ley Pranceaa prohibía el e3ercicio de la huelga -

por parte de los funcionariao pdblicoa; e•ta norma es mas e!, 

pec!tica 1 engloba a las aigu:lentea oate•orl .. 1 

- llieabroa de la Compaft{a Republicana de Seguridad, 

- ll&gi•trados 1 Juecea. 
- Puncionarioa de In11titucione11 Penitenciarias. 

- Oontroladorea A4reoa. 

- Personal del SerTicio de !'ranalliaionea del llini•t!. 

rio del interior. 

En loa Batadoa Unido• de .a.lrica, la prohibicidn se

da a niveles federal 1 local; pare loa pri•eroa la L.K.R.A.

en au secci&n 305, declara ilegal la partioipaci6n de en --

cualquier huelga, de toda persona empleada por el 80bierno -

de loa Estados Unidos de ~&rica o por alguna .. encia que d,!!. 

penda de el o por empreaaa que sean propiedad exclusiva del-

111iaiao, todo aquel que estando empleado por el 80b1erno de --
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de los Retado• lhido1 de .&alrica, o por algunaa de aus agen

ciaa toae parte en una huelga seril inaediatamente deapedi&o-

7 perder' BU8 derecho• co•o tunoionario, en caao de tenerlo-

7 •e probibiri •u readai•iÓn al empleo del gobierno o de al

guna de au. agencia• durante el plaza de tre11 a!loe; con l.ee

•edida• diotada• por el Preaidente Xennedy, en 1962 donde ae 

reconoce 1111a tora& de negociación colectiva entre el gobier

no y eWI empleado• federales, mea toda aaociación que repre

•entara empleados tenía prohibido el ejercicio de la huelga

•º pena de psrder el reconocimiento, el raaonamiento de ésta 

pr.ohibici.Sn es la del principio de fidelidad al Estado no -

obstante en este sector se han dado huelgas de tacto. Pera -

el ca•o de los tunoionarioe locales en algunos estados se -

acepta el derecho de huelga con reetricciones 1 apegt(ndose -

a la Ley, ade..ts de seguir el procedimiento eepecítico. 

otras funciones que no eon co•patible• con el dere-

cho de huelgs son entre loe policía• 1 loe militares que por 

regirse por •WI propias normas e• incompatible eJercer eae -

derecho edellllla de loe principios te 3erarqula 1 autoridad. -

IA LeJ Italiana 1 J.a Juri•prudencia interpretan re•trictiYa

•ente el ejercicio de la huelga para loa llie•broa del eilrc! 

to y la policía, no en raa&. 4•·•\1 ••facial •tatue sino por
que eu ejercicio podía violar otroe derecho• conatituciona-

lea, oo•o la tutela de la integridad tíaica, libertad 1 pro

. piedad de ]l)e ciudadano• aaí ccao la detenaa nacional. 
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en lo relativo a loe 118 rinos en paíees como Blltados Unidos

de Am&rica la huelga es oonsiderada oomo amotinamiento; ---

ptros oomo Italia lo lícitan •iempre 1 c1111ndo se realicen ª.!! 
tes de iniciar el recorrido 1 la Legielaci&n Britllnica perm.!, 

te la huelga con un preavieo de ousrenta 1 ocho horas 1 la-

nave anolada en un puerto britlÚlioo. 

Existen otras funciones la• cuale• aon taabi&n res-

tringidas oomo son loe servicios pÚblicce; en loe :Betadoe 

Unidos de Am&rioa no existe una reglamentaci&n especial 1 -

son loa Tribunales quienes establecen que funciones eon lee

eeoncialea que deben JDaDteneree durante la huelga; en Ingla

terra tampoco eet4 norma.do este ejercicio aunque en este mi.! 

mo eatallan muchas huelgas; En Prancia éete dereoho se ha r.! 

gulado 1 disciplinado por la Le1 del 31 de ~ulio de 1963, 

aplicable a lo• agentes del eervioio público y para loe em-

pleadoe en C\Q'O funcionaaiento ininterrumpido tuera indiepe,!! 

eable para 19 vida de la naci&n¡ en •Ínteei• eue raegoe ea•,!! 

ciales •on1 
I.- Se aplicaré el personal civil de mwúcipioa de -

m~a de 10,000. habitantes, es! coao el p~reonsl de empresea

orgeniemoe 1 eatablecimientoe pÚbliooe 1 privados que geati.2, 

nen servicios públicos. 
II.- L oa eindicatoa titulares tienen le facultad de 

ejercer el derec•o de huelga. 
III.- LB declereci&n de la huelga se haré formalmente 
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por escrito con precviso de cinco d{as enteriore Bl paro¡ -

conteniendo fecha, lugar, T hora de iniciaci6n¡ en éste pe-

r!odo no este comprendida la conciliación. 

IV.- Son prohibidas les huelgea rotetiV1ls. 

v.- Bl paro puede dar lugar e le retención de loa S! 
lerios por el servicio no realizado. 

VI.- El incumpltmtento de eeta ley acarrea eanciones 

como lá expulsión del cuerpo. 

Existen también una norma especial pera los trabaja

doree de Radio y Televisión regidos por la ley del siete de

agoeto de 1974, de lo que se desprende lo siguiente: 

l.- Obligación de un preuviso de cinco d!aa. 

11.- Obligación de creación, transmisión ¡,emisión -

de programas de Radio y Televisión en une prograaeción mínima. 

De los ant~rior se desprende la caracter!etica de la 

función, en que se.· deaempe!!an el trabajador y su facultad 

para el ejercicio de lB huelga es m~ importante; as! como -

existe el factor de !ndole objetivo que ea de igunl.import~ 

cia; que ea la motivación de la huelga la cual también ea un 

limitente del ejercicio de la huelga. 

La primera concepción que tenemos,es la huelga polí

tica, &eta en los Estados Unidos de Americe, se considere e 

l•e sindicatos como grupos de presión, pero en éste pa!s -

ningún sindicato procla11& como su m4ximo objetivo el cambio 

~ocial, debido a que en loe Betados Unidos de América, ee --
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dan huelgas de tipo económico y no político, pero sí existi!, 

ran el Batado lea evitaría con medios como la Injuction; cr,! 

terio enálogo el de Alemania, donde aon ilícitas ya que loe

planteamientoa de tipo político no pueden ser respondidos ~ 

por loa empresarios; este aoto ilícito trae como coneecuen

ci~ el despido del traba4ador, de igual modo hay posibilidad 

de pago de indemnización al eapra .. rio, pero si eo lícita é~ 

ta huelta si el empleador es el Estado, 

En legislatura• como la de Gran Bretal'la,dice su ley

de Relaciones Laborales 7 sindicatos de 1974, donde estable

ce y regula las accione• concertadas y producidas por loa -

conflictos laborales, entendidos estos como toda acción por

parte de loa trabajadores para reivindicar sus condicione• -

de trabajo,en virtud de lo anterior esta Ley deja al deaamp! 

ro las huelgas políticas o político - económicas, no obstan

que el desarrollo de la lucha laboral, las huelgas eoonómi~ 

oae 7 políticas avanzan conjuntamente y llega un momento en

que son iguales; en el mismo orden de ideas la legislación -

Italiana en un principio las consideraba ilícita• por care~ 

cer el empresario de loa medios de cumplimiento de las exi-

gencias del sindicato y además que loa sindicato• ueurpaban

funcicnea de leos partidos políticoa; pero aás tarde ee lic! 

t6 la huelga política por au objeto económico - profesional, 

aun cuando el empleador no pudiera reaponder directamente al 

llamamiento, Bn la actualidad la huelga ea legal por su alto 
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7 deao•trado gre.do de interlocuci6n social, que el sindicato 

alqu1ri6. Bzi•te 1111& aentencia de la Corte Constitucional -

del día 27 de dlol .. bre de 1974 que eetablece • B1 paro como 

una fol'll8 de preai6n legíti.. dirigida contra el poder polí

tico, apta para reaoYer las deaigualdadee eocialea iaperan

tea en la sociedad italiana • (22). 

Otro tipo de huelga •IQ' iaportante que e• la •olida-

· ria; en lea Betado• Unido• de J.a&rica, se produce en mu.y po

ca• oc••ionea, eato a cau.a de la poca ooncienoia de ol&ee -

o 'ºr tambi&n por incurrir en violaci6n de la cladeula de -

paz social del contrato; en Alell&llia este tipo de huelga ••

ti ligado !nt:laamente ligado con la negociaci6n colectiva, -

en un sector de la industria cuando ee logra eata se le con

sidera coao social.mente adecuada; la Le7 Brit4nica de 1974,

califica &ete paro ( s711pathetic etrika ) ai el motivo no i~ 

curra en ilicitud alguna; en el IRiamo sentido ee declara la

noraa italiana, que afirma que para que eea vilida ee tienen 

qua afectar loe intere•e• de le• trabajador•• 1 en oa•o con

trario trae conmigo una falta contractual¡ aae una eentenoia 

d• la Corte Oonmtitucional de 27 de 4ic1ea-re de 1974 atiraa 

que a la licitud de la huelga solidaria, pueeto que existe -

una real comunidad de intereaee entre diveraoe grupo• de t~ 

bajador••· 
Un tipo ma• de humlga ea la de ocupaci6n del lugar

de trabajo¡ en ~anota la valoraci6n juriaprudencial, varía 

2a).- Ibide111. p&a. 165. 
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iegi1n, si la ocupact6n se realiz6 durante la jornada de tra

bajo o se prolong6 con posterioridad a la terainaci6n de la

~ornada de trab&jo; en el priaer caso el ejercicio legal de-

1a huelga debe respetar la libertad del trabajo del obrero -

no perista, tambi'n a loe posibles d•lloa a la maquinaria; en 

el segundo caso exieten poaturae de loe Tribunales desde las 

.•ue estiman ilegales la huelga, ordenando el desalojo por m~ 

dio de la fuerza p~blica de loe trabajadoras; otras posturas 

maa progresiataa valoran la ocupaoi6n como una modalidad dal 

ejercicio de huelga ai1n cuando ello atenta a la propiedad e~ 

presarial, Bato fue expresado por el Tribunal de Grande Ins

tence de Beavoaie; postura distinta la que sostiene la Le¡ -

Alemana que dice que eeta aodalidad de la huelga ee una vio

laoi 6n al domicilio, ligado al concepto de propiedad y libre 

diepoeici6n de la e11Presa, Poetura distinta la asumida por -

la Ley xt'aliana que la encuadra en el tipo del art:!ou1o 508-

del c6digo PENAL que la sanciona como una arbitrariedad a la 

ocupaci&n del local del trabajo, siempre que la actuaoi6n -

del buel&uietae va dirigida a impedir o perturbar el deearr~ 

llo del proceso productivo; en tanto que la doctrina a!iraa

que debe eer lícita la ocupaoi6n del centro del trabajo, en

el supuesto de que estuviera paralizada lae actividades, en

tantc no exista violencia o coacoi&n de cualquier tipo; ade

mits ee admite que la ocupaoi&n pacífica no atenta contra la

libertad de domicilio ya que el centro de trabajo no ee el -
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doaioilio del empresario. 

Co8o corolario a eatoa factores objetivos del ejerc,! 

cio del derécho de huelga teneaoe llDll sentencia de la llagia

·tratura Ualiane, del 1r•tor de llilin que dice • Ninguna no!:, 

.. eet•blece que deba haber una paridad cuantitativa y cual,! 

tativa del dafto entre huelguista y dador de trabajo• (23). 

De aqu! ee desprende que toda modalidad de ecci6n aerá líci

ta siempre que no ponga en peligro la integridad de la maqtJ! 

naria y el mantenimiento de la empresa. 

En el eetw!io de la normatividad del derecho de hue.1 

ga tenemos como otroa puntoe.importantee, lo relativo a cual 

ea el ente facultado para ejercer este derecho, ai ea el Bi!!, 

dicato 6 ea un derecho individual del trabajador. LB Ley Al.!!, 

mana, capacita para eate ejercicio a loe aiamo• facultados -

para llevar a cabo el convenio colectivo por lo que eon il!

ci taa lea huelgas iniciada• ain el consentimiento del orge-

nieao sindical; a eata idea la ataca la doctrina manifestan

do que negar la libertad de huelga a loe trabajadores no •i!!, 

dicalizadoa o bien que organizados en aeeciacionee que no d.!!, 

eeen participar en lea negooiaoionea, supone velar eu liber

tad de coelici6n y despolitizar al movimiento obrero; aaí -

miamo loa aindicatoa establecieron aua estatutos procedimen

tales pera llevar a cabo la huelga, principalmente eetce fu.!!, 

ron dictados en le aeaablea de la rederaci6n de Sindicatos -

Alemanes en 1969, loe cuele• eran1 
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1,- La deciai6n de ir a la huelB& ea por acuerdo de-
la Direcci6n Racional, 

11.- La toma de la deci•i6n e• por un setenta y cin

co por ciento del total de loa afect•doa. 

Además ae han utilizado loe criterio• del Sindicato

Ket4lurgico mas poderoso de Ale11&nia, el I,G.Ketal, con lo -
siguientes 

I.- LB Direcci6n Local pide per~i•o a la Nacional P.! 
ra iniciar el conflicto, no antes de extinguir el período de 

vigencia del Contrato y terminado el período de paz social -

además de haber roto las negociaciones. 

II,- LB votac16n que haya alcanzado el setenta y ci!!. 

co por ciento de loe trabajadores y la Direoci6n Nacional d! 

r4 el momento de ir a la huelga. 

En caeo de no existir el apoyo de la Direcci6n llaoi,2 

nal, implica el no apoyo de subsidio• econ6aioo• a la huelga. 

Para la Ley de Betadoe Unidos de Aa&rica en un prin

cipio no era necesario que la acci6n de huelB& la tuviera ú
nicamente loe sindicatos, ya que la huelga era una libertad

individual del trabajador, pero con las diepoaiciones de las 

leyes Wagaar Act, Taft-Hartley y Landrum Grift Act,, se re-

torm6 el sentido de la negociaci6n colectiva fortaleciendo a 

loa sindicatos; la Ley Landrum Griff Act establece la necea,! 

dad de que los estatutos sindicales ee de la autorizaci6n P.! 
ra iniciar la huelga; as{ como loa procedimientos de la mis-
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ma;. e1tos lliamo1 ae siguen escrupulosamente y con gran res~ 

peto a la negociaci6n colectiva¡ también loa sindicatos aon

responaable1 de que no e1tallen huelgas salvajes de !ndole -
ilegal, 

Por el mismo 1entido la Constitución Pranoeea estima 

que el derecho de huelga ee una libertad individuel, no re-

quiriendo del 1indicato, salvo el c•ao de loe servicios pú~ 

bliooe, en tanto que el sector privado no existe la obliga-

c16n de !ndole legal para someter a la huelga a una votación 

arirmativaen este eeat·or son loe sindicatos que establecen -

las baeee del procedimiento de huelga, ya previstos en el -

convenio colectivo, ae! también ya están previstos loe aerv,! 

otos elementale1 que ee llBDtendrán durante el conflicto. 

Aa! mismo en Italia y en Gran Bretaaa, el ejercicio

de la huelga ea un derecho individual do lee trabajadores y

nc exclusivo del sindicato, aunque se actué en forma colect!, 

va, por lo que hace a la declaración de huelga de un aindie.! 

to no ee necesaria eu legitimación, a esto la Corte manifie.!!. 

ta; no existe en el estado actual de nuestro. ordenamiento u

na forma acerca de lea sujetos leg!timoe para proclamar el -

recurso de la acoi6n directa, bien puede aer la huelga decl,! 

rada por una asamblea de trabajadores; a respecto la Ley Br! 
tónica de 1971, estipula un registro de sindicatos para po-

der controlar así el sinnúmero de huelgas que estallen fuera 

del control sindical, esta fórmula fue ineficaz y no es has-
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ta que se lleg6 a un acercaaiento entre lao direcciones ain

dioalea 1 loa trabajadores; en e•te aia•o aentido la Le7 no

exige una votaci6n de aceptaci6n de loa trabajadores para -

llegar al paro aunque las centrales aaí lo recomiendan como

ele•en to previo al eatallallliento. 

En la ma7or!a de los países eatudiadoa no existe una 

norma procesal que ordene el procedimiento de huelga, así t.!!. 

nemoa que todo ae lo deja a lo pactado a los convenios cole,! 

tivoa 1 en lo general establecen preavisos a la eapreaa y a

la autoridad del trabajo para poder llegar a la ccnciliaci6n 

c al arbitraje oficial¡ en la Ley Británica para que la bue! 

ga no se conaidere como UDB. ruptura del Contrato es neceaa-

rio un preaviac de eeis dÍaa¡ excepci6n aon loe Betadoe Unidos 

de Alllérica donde la faft-Hartley Act, obliga a un preaviao -

de setenta diae al empresario 1 de treinta dias a la oficina 

Federal de Kediaci6n 1 Conciliac16n. 

La noraatividad de la buel.«8 en loa pa!aea aaerica-

noa no desarrollados, se tiene plaenada en las Conatitucio-

nes 1 en lBe Leyes regl.allentariaa coao un derecho del traba

jador, el cual lo ejercen en tanto no afecten dereoboa de -

igual rango¡ aaí tenemoe la Conatituoi6n de Costa Kica de --

1948 que dioe en su artículo 61 • Se reconoce el derecho de

los patronee al paro y de loa trabajadorea a la huelga salvo 

en loe servicios públicos de acuerdo con la determinación -

de que eetos haga la Ley y conforae a lea regu1aciones que -
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la misma eateblez<:e les cuoles debE·rE'.n deaeutoriZP.r todo -

ecto ae corcción o violencia(24) 1 t~mbi{n le Constitución rle 

1957 de Argentine, lo considera como un derecho gremial y 

que se·· regll.amentado 0 or una ley secundFrie, rle i¡;ual forma

le Conatitucién ?.oliviane ae 1)38 1 en au amtículo 126 reco-

noce el rlerPCho de huelf,0 como un meaio ae rlefonse dP lOB -

trobc.jr :1nres conform~ e l'. ley(25): p<'ro existen exc.,pción a 

la reglarr.ent: ción const1tucionPl ae lr huelf,a y es la Consti, 

tución Rr. sile~a ~ue estima que la huelga es un ~etc anti--

con~ti tucional -Jebido F que en su artículos 13~ dice" •• La 

huelgay el lock out, son declarados recursos anti:;ocif.l "' , 

nocivos P' r· al tr<•.b" jo y ::l Capiltal e incomp&tible con los 

suncriores intereses de 18 producción n~cional"(~6). 

Ln los países AmericP.nos no desnrrollados se pu---

dieron establecer l~yea reglament:tric s, lo contrerio en 1'U

ropa y Zetodos Uni1oe de América; fecilit•rlo por un l'·do a 

la fc,ltA de fUerze del movimiento obrero oar~ Gponerse Y 

~or loa ree:ímeneo ~ictato»iP.les muy comunes rn América. 

F.sjes normns regl~ruentori?a rlefinen.al rler~cho de 

huelgr.·, como lP susnensiÓn tem~or~l, colectiva y concertada 

de trabr:jo por iniciAtiva <lP los ~rRbajedo::-es p .. rn le rl•·fc.!!. 

ª"de cus intereses or,Jfeoion°lca{27), ns10 norr. la ley d~

paraguay, en el mismo sentido l« ley de Guatemala aeJine -

como huelga legal es l·· susµensión y abandono i'~mporúl del

trr-bnjo en unt em,Jrese, r,cord~do ejecutedo y mantenido en ¡iaz 

24) .-Cfr.Consti tución folÍtica de 1949. iiepÚblica de Costa
RICA. lmprenta Nacional.Costa Rica.1952. pt'.g. 50. 
25).-Cfr.P?squel Leonardo.Las Constituciones en América.e/e. 
2 ed. !Aéxico. 1943. p!g. Jl-1. 
26).-crr. ~ p(g. 320 
27).-Cfr. Ley No.729.Que sonciona el Código de trabajo.Minie 
terio de Justicia y Trabajo.Im·,renta Nacional. Peraguay.1952 
pág. 104 
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por un grupo de tres o m4e trabajadores, previo cumplimiento 

de loe requisitos del ert!cuio 241, con el exclusivo propos.!, 

to de mejorar o defender frente al patrón(28 ); la Le:r Boli

viana dice lo miemo que es facultedr,d legal de los trab>:ja-

doree euepender laboree pe.re la defensa de eue derechoe, pr!. 

vio cumplimiento de las formalidades legales¡del mismo modo-

1a Ley Colombian~ ordena en su art!cuio 429, que es la eue-

peneión colectiva, ordenanda, temporal y pacífica del traba

jador en un eetablecimiento o empreea con fines económicos -

y profesionales, propuesto e los patrones ¡ y la Ley ?ansme

iia ordena que es el abandono temporal c.!e trabajo en uno o -

m~e empresns acordado y ejecutado por un grupo de tres o m~s 

trabsjedoree con arreglo a le Ley; de les definiciones ante

riores ee desprende que pare que la huelga, sea lícita debe

tener un estricto apego a loe procedimientos y por tanto a la 

calificación Estatal; iguelaente podemoe ver que existan el!, 

mentos idénticoe como le tempor~lided del paro, el hecho de 

que no rompe el paro con el contrato, debe ejecutaree pacÍf.!, 

cemente y que son acciones de oar~oter colectivo. 

Ye que tenemos la concepción de derecho de huelga, ec. 

importante hacer referPncia de los eujetoe titulares de éste 

derecho y la posibilidad de ejercitarlo, en este ~entido po~e 

moa diferencinr por la función que desempeiian, es decir exi!. 

ten determinodes cateeoríae de trabaje.dores que por su espe

cial actividad es incomputible el ejercicio de éste derecho-

26 ),- Cfr. 'l'isuembaur.1,;.::rriahorl, E'.L derecho latinoamf.ricano i!rl 
trabajo. U.N.A.M. J.:éxico. 1974. pág. 927 
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en este aupueto estnn los militares, policías servidores pú 

blicoe y de lo¿ eervicioe públicos; estos 11ltimos tienen un 

tratemiento especial, las legislaciones utilizan loa crite..,. 

·rioe de tener por ilícitas la huelga en éste seotor, y las -

que lo reconocen previo seguimiento del procedimiento. 

Seguidora• del priaer criterio tenemos la legiela--

ci6n guatemalteca que prohíbe la huelga de los trabajadore•

de loa transportes de viaje, trabajadores de clínicas come -

hospitales, servicios de energía motriz, de alumbrado; mien

tras no se proporcione el pereonal para el aantenimiento de

loa aervicica ain dsfto a la salud y la economía naoional. En 

el miaao eentido la ley colombiana usa el mismo criterio ya

que l• prohibición es de rango constitucional y· dice en su -

artículo 44 en su parte final"••• ee garantiza el derecho -

de huelga salvo en los servicios públicos " (29), la ley di

ce que ee1-vicio público es toda actividad organizada que 

tiende a satisfacer necesidadea de interés general en forma

regular y continúa de acuerdo a un régimen jurídico y espe-

cial, bien lo realiee directa o indirectamente el Batado, o

pcr persona privada; lee conflictos en estos servicios se ª.!!. 

lucionan ante el Tribunal de Arbitramiento. ~í mismo en Ar
gentina, au ley n'limerc 17183, donde faculta a loe organismos 

6 empresas del Batado que presta servicios públicos o de se!. 

vicies de inter&s público a intimar a eu personal el ceae de 

las medidas de fuerza dispuesta, por el miemo ó por asocia--

J9).-~- P'«• 560 
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cionee profesionales que le repreeenten,cuando ellos dismin~ 

yan 1a eficacia, entorpezca o interruapa el servicio. 

:En esta intimación se dá un plazo de Teinticuatro 

horas para normalizar el servicio o de b contl'ftrio eesación 

y la responsabilidad ciV:il. 

ta Ley Panamefta utiliza el segundo criterio, el de -

la huelga permitida en los servicios pdblicoe con estricto -

apego al procedimiento que establece lo siguientes 

I.- Establecer turnos da emergencia para garantizar

la continuidad del servicio. 

II.- La huelga en el transporte no comienza hasta -

que no haya terminado el recorrido, 

IA ley de Paraguay que no dice expresamente lo rela

tivo al preavieo como requisito para estallar lll huelga pero 

s! dice en su artículo 355 "••• Cuando se trate de activida

des que afecten decisivamente la econom!a del país en c~o -

caso el plazo será de quince días y tratándose de servicios

pdbliocs dicho plazo no será menor de sesenta d!aa, loe pl&

zos correrán desde el d!a en que el empleador y su represen

tante baya sido debidamente notificado" (30). 

De las mismas definiciones antes citadas se despren

de que existe una restricción para el ejercicio de la huelga; 

en el sentido de la motivación de lEl misma, as! tenemos que

la huelga de Índole política están prohibidas por algunas l~ 

gi•lsoiones expresamente como en Bolivia donde son ilegales-

3J),-Ley No,729.0p. c'it. p!Íg. lQs · 
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por no tener loe requisitos necesarios exigidos por la ley -

suerte distinta la de las hueJ.sas solidariaa, las que son l,! 

citas generalmente, siguiendo el criterio de apoyo entre loa 

sieabros del siemo gremio; de este modo tenemoe que algunas

legislaotonee leg!timae éste tipo de huelga, cuando est' ªº.!P 
tado entre loa motivos posibles de huelga; en este supuesto

la Ley de Paraguay en au artículo 350 inciso d menciona que 

apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de loa enumer! 

dos en loa incisos anteriores, y no haya aido deolaradae il,! 

citas o ilegal, En Panam4 este tipo de huelga tienen las si

guientes oaraoter!sticaa1 

a).- Ro tiene derecho a agotar la conoiliaoi&n. 

b).- Se ~uede declarar por trabajadores de la misma

rama o profeei6n, una s&la vez y por dos horas. 

c).- S6lo puede estallar en el mismo distrito de la

que está apoyando. 

d).- No tendrá derecho los huelguistas a los salarios 

caídos. 

La Legialaoi6n Boliviana ha llegado a decir que la

huelga solidaria se l!oita, no obstante estimar peligroso ag. 

cialmente ya que puede desencadenar en un conflicto de local 

a nacional y afectar empreeas que no pueden satiafecer loe -

requerimientos. 

Otras consideraciones importantes ee que en los pa!

eea americanos, el derecho de huelga ee un derecho caei ex--
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elusivo de Dos sindicatos 7a que lea le7es hablan da concer

taci6n eindical. Bn eatoe miamos pa!aea la huelga eat4 per-

factaaente reglaaantada y se tiene que leaenvolver en al mas 

eatricto apego al procedimiento eatipulado por la ley. Eetoa 

procedimiento• puedan ser como loa siguiente•. 

Para la Legialaci6n boliviana eua fines no deban ser 

otroe que loa eapacÍficamenta econ6aicoa 1 aocialaa, relaci~ 

nadoa con la aotividad profeaional de loe trabajadores; así

como pacífica, De igual fol'Mll la 'LeJ :raname~a declara qua P! 
ra ejercer &ate derecho debe tener la finalidad aiguiante1 

a),- Obtener del empleador mejorías de laa condicio-

nes de trabajo, 

b).- Celebrar un Convenio Ooleotivo. 

o).- CUmplir un Contrato Colectivo. 

d),- Una huelga eolidaria, 

sa pronuncia en el mismo sentido la Ley de Paraguay

que requiere que la huelga ouapla con loa aiguianta• requia! 

tOBI 

a),- Exigir del empleador la celebraci6n de un Cont!:_a 

to Colectivo da Trabajo. 

b),- Obtener el owaplimiento del Contrato Coleotivo

de Trabajo, 

e).- Exigir la reviai6n o mo4i!icaci6n en au caso -

del Contrato, 

d),- Apoyo a una huelga que tenga por objeto alguno-
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de las aapecificadae anteriormente, 

CollO se puede obaeryar la legalidad de Je.a huelgas -

·eati !ntillBmanta ligada al cumplimiento de loa procedimien-

toa praaatablecidoa pera resolver el conflioto; en la mayo-

r!a de las legislaciones ae exige 1D1a oonciliaci6n previa al 

eatallamiento, aa! tenemos a la Ley da "Chile que dice, fra

casada Ja conoiliaoi6n y aa ha rechazado el arbitraje, se v.e. 

tari aeoretamente y doa terceras partea desean ir a la huel

ga; hecho esto se instaurari una coaiai6n de cinco personaa

para ir a negociar; se prohíbe las huelgas generales y el -

look out. Así también la Ley Guatemalteca dice que la huelga 

ao!o puede ser ejercida aí ae agot6 previamente la concilia

ci6n, se puede llegar a la huelga solo por razones de orden

econ6mico y con votaci6n afirma~iva de dos terceras partea -

de loa trabajadores, También en Colombia ae tiene qua agotar 

la Conciliaci&n antas de estallar la huelga, 

Loa países que establecen un procedimiento más com-

plejo para estallar la huelga son, Panami, Bolivia y Para-~ 

guay; la Ley Panamena norma que éate derecho será ajecutado

por un grupo de cinco o m~s trabajadores con arreglo a lae -

diapoaicionaa de la ley; para que una huelga sea legal ea n.!!. 

ceeario que cumpla loa aoguiente• requieitoe: 

I.- Hay que agotar el procedimiento de conciliaci6n. 

II.- llayor!a de ¡os trabajadores para ir a la huelga. 

III,- se declara por lo siguisntea objetivos• 
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a).- Obtener del empleador mejoras salariales y en--

las condiciones de trabajo. 

b).- Celebrar un Convenio Colectivo. 

o).- Cumplimiento de un Contrato. 

d).- Huelga solidaria. 

IV.- Preaviao del Jlini.aterio de Trabajo 7 Bieneatar

Social, de no aenoa de oinoo d!aa1 y de ooho d!aa en caso de 

aer servicio pdblioo. 

v.- Siendo un Sindicato de Trabajador••• la decieión 

se tomará en asamblea y con un setenta y cinc• por ciento de 

votantes. 

VI.- La declaración de huelga ae hará veinte dÍae 

deapuls de haber terminado lea pliticas de conciliación. 

VII.- Bo se necesita la calificación previa. 

En la Le7 de Bolivia dice que loa fines de la huelga 

no deben a'1" otros de loa e•peoífioamente eoon&llicoa y aooi,! 

lea, relacionados oon la aotividad profesional de los traba

jadorH, cuando fracasa la ~onoiliaoi&n y arbUraje, loa tr,! 

bajadorea podrán declarar la huelga y los patrones el look -

out siempre y cuando ocurran lee siguientes circunetanciass-

I.- El pronunciamilt!lto de la Junta de Conciliación y 

del Tribunal sobre la cuestión planteada. 

II.- La resolución ee tomar4 por lo menos por tre• -

cuartas partee del total de trabajadores en servicio. Con4-

clUÍda la votación para el eatallamiento, ee dar4 aviso de -
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cinco días antes al inspector de trabajo, aaí mismo ee forma 

un Comité de huelga el que po4r4 negociar con la empresa a!

exiete convenio entre lAa partee, se elevar' a nivel de lau

do. 

La 'Le7 para&uaya ordena que oomo requisito para de-

clarar la hueJ.sa ee cumplan loe siguientes prop6sitos1 

a).- Que tell6a por objeto loe enumerados por el ar~ 

tículo 350. 
b).- Que ee acuerde por las tree 011&rtas partea del

total de trabajadores en servicio activo 1 por votaoi&n se-

creta. 

o),- Que ee hayan cumplido los tr4mites de la eolu-

ci&n pacífica. 

d).-,Que se clllllplan loe requisitos eiguienteas 

1,- ~ormular sue peticiones por escrito y dirigidoe

al empleador anunciando el prop6eito de ir a la huelga, el -

aviso se dar4 por lo menos con seis día de antelaoi6n; exce~ 

to en loe servicios pdblicoe el preaviso es de quince días -

contados a partir de la notificaci6n. 

2,- ~asentar a la autoridad, el escrito anterior ~ 

con copia auténtica con la que
0

ee le oorreri al empleador en 

las veinticuatro horas siguientes. 

3,- El empleador dar4 conteataci6n a la autoridad en 

téraino de cuatro días después de hecha la notificaci6n. 
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Le Nol'lllltividad del Derecho de Huelga en la Legisla

ción Kexi~e.na, est' plasmada en un rengo constitucional, en

el art!cUl.o 123, en a'Rll•4oe.apartadoe, A 7 B ¡ además de es

tar reglamentados por la Le7 Pederal del Trabajo 7 la Ley ~ 

del TrabaJo aplicable a loe trabajadoras del 6etado. 

Para realizar éete eetudio analizareaos la génesis -

de estos dos ordenamiento•, primero el art!culo 123 conatit!! 

cional. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS KEXICA-

NOS, ARTICULO 123. 

En México las primeras disposiciones para el tra'baJo, 

son las insertas en lae Leyes de las Indiae, donde se norma

ba tanto el ealario, Jornal y prohibiciones de establecimiea 

to de Tiendas de Raya; pero las.verdaderamente importantes -

son las que di6 la Constitución Liberal de 1857, la cual re

coge los prinoipioe de liberalismo político y económico, dca 

de el !Btado, no debería intervenir en la vida económica de

la empresa, laa relaciones de trabajo deberían eer reguledas 

conforme a la voluntad de las partea, como en un Contrato C! 

vil de Prestación de Servicios, las condiciones se fijaban -

conforme al libre juego de la oferta y la demanda. (,31). 

Lee primeras leyea del trabajo, de gran iaportancia

por la protección al trabajador; son la Ley de Trabajo del -

El!ltado de Kéxico, dictadas por el gobernador JOSB VICENTE Vl 
LLADA, y la Le7 de Accidentes de Trabajo del Botado de Nuevo 

31).- crr:P;;:t:ifi; camsrena~Javier.Decieion~s·rima~m~ntaleF en_ 
meteria laboral. INBT.2 ed.¡!éxico.1976.pdg.6 
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Leon de Bernardo Be7ea; pero da aa7or trasoendencia aon el 

programa de acción del Partido Liberal Vexicano encabezado T 

por loe heraanoe Plore• llagón, del .que puede pensarse fue el 

inspirador de la creación del artículo 123 Conetituoional. 

T nó aeta le caÍde del Dictador Huerta, que se comi,!n 

za e legislar en los Estados, normas de trabajo, por eu parte 

Venustiano Carranza, en eu Plan de Guadalupe, ofrece•Legislar 

para mejorar la condición de trabajo rurral, del obrero, del 

minero y en general de todee las clases proleterias"(32). 

El proyecto carrancista"No contuvo disposiciones es

peciales de gran alcance que tendieran a establecer precep-

tos Jurídicos para conseguir la renovación del oredP.n social 

en el que bab!a vivido la Nación M&xicaha~(33), y por lo CO!!, 

siguiente fue el Congreso el que legisló en la materia, 

El artículo 123, neoería de lee necesidades mismas -

del proletario, que particip' y regó su sangre en la lucha -

reYol-aaiouaria iniciada en 1910. 

~ consagración Constitucional· de loe derechos de loe 

trabajadores, no e6lo es jurídicamente, sobre todo polítiooe 

conatitucionelea; le cuestión obrera que aanque de heoho ee

embigua el nivel teofico, BP convierte aet en una entidad 

que paea al campo del inter&s p~blico dejando 4e ser mera r.!. 

lACiÓn privada. E~ta norma tenía su or!gen en una larga his

toria de lucha de los proletarios •exicanoe por remediar eu

condició~ de sxplotados; ain embargo las luchas y las preei.!!. 

32).- Íb1dem.~Jg. 6 
33).- Ro1111ix Pastor.Génesis ue los ~rtículoa 27 y 123 de la 

Constitución de·1~17.r.N.E.H.R.M. 2 ed.MZ~ico.1959.-
pJg. 67 
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nee de los trabajadores, no sólo desvirtuaron el sentido y -

el alcance del artículo 123, sino que lo legitomeron como la 

manifestación m~s alta de le justicie social. 

La Constitución de 1917, rompe con la extructura --

convencional, el elevar e nivele Constitucionales derechos -

que en otras Constituciones serian materia de leyes secwide

ries, con este inclusión de derecho• sociales rompe con le -

doctrina liberal de la Constitución de 1917, prmite le ac_.._ 

ción directa del Estado en el proceso econ~mico del país, -

con esto se substituye un orden antiguo, par~ satisfacer un

mÍnimo de exigencias y espiraciones de le clase trsbejedora. 

Por lo que es importante conooer el Texto del artí-

culo quinto del proyecto oroginal de le Conntitución, el --

cual decía: 

Radie puede ser obligado e preetar trab•jo personel

sin le.juste retribución y sin su pleno consentimiento salvo 

del trabajo impuesto como pena por Autoridad judicial. 

Bn cuento a los servicios públicos sólo podrá ser 

obligatorios en loe términos que establezcan las leyes res-

pectivas, al da les armes, los de jurados y los cargos de -

elección popular y loe obligetorioe y gratuitod de los fun...,. 

cionarios electorales. 

El :Batedo no puede permitir que se lleva a cabo nin

gún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el meno.!!. 

cebo, le pérdida o el irravccable sacrificio de le libertad-
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del hombre ya sea· por causa de trebejo, educación o de vo

to reliBioso , le ley en consecuencia no reconoce ordenes

monéatioaa, ni permite ea establecimiento cualquiera que eea 

su denominación u objeto con que pretenda erigirse. 

Tampoco pu~de admitir convenio rn el que el hombre -

su proscripción o destierro o renuncia temporal o psrmHnente 

s ejercer dsterminndo profesión o industria. 

En el contrato de trabajo , sólo se obligará a pre!!, 

ter el servicio parn un período que no exceda de un año-

Y no podrá extenderse por ningún caso s la renuncia, ptrdids 

o menoscabo de cualquier de los derechos políticos y civiles 

Con este texto se inicie les discusiones el día 19 -

de diciembre de 1916, con la ideo de federalizor las leyes 

del trebejo mas esto no era una retórica moralista como la 

de muchos constituyentes, que demandaban le inclusión de los 

derechos dP los trabajadores e la Cosntituoión, como una obre 

piadosa¡ no obstante queda firme is convicción de que estos

derechos fueron ganados por los trabajadores y que si no se

les daban podía estallar otra Revolución. 

Ese día el Diputado General Heriberto Jera, pronun-

ciÓ lo siguiente"Loe Jurisconsultos, los tratedietes, lee ~ 

eminencias en general, en materia legislativa, probablemente 

encuentren hasta ridícula este proposición ¿Como va e signar 

en une Constitución le jornada m'xima de trabajo? ••• "(34) 

El esbozo del futuro artículo 123, se diÓ por los d.! 
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putadoa General cándido Aguilar,Heriberto Jara y Ingeniero -

Victoriano E. Gongora. los que decían; todo mexicano tiene -

el deber de trabajar, pero nadie podrá ser obligado a pree-

tar trabajos pereonales, sin la justa retribución y sin ple

no consentimiento, salvo loe trabajos impuestos como pena -

por la autoridad judicial; la jornada m'xima de trebajo será 

de ocho horas diarias aun cuando Re trate de pellA impueeta -

por lR cit~da autoridad. 

Rn cuanto a loe eervicioe públicos sólo podrán ser -

obligatorios en los términos que establezca las leyes respe.!:_ 

tivas, el de l~e ermas, los jurados y los de elección popu

lar y obligatorios y gratuitos de funcionarios electorales. 

El :ltltado no puede permitirse que ee lleve a cabo -

contrato alguno, pacto, o convenio ~ue tenga po~ objeto el -

menosoabo, la pérdida o el itrevocable sacrificio de la li~

bertad del hombre ya sea por causa de trabajo, educación o -

de voto religioso; le ley en oonsecuencia no tolera la exis

tencla de cualquier orden monÁstica, ni puede permitir su e~ 

tablecimiento cualquiera que ses su denominación u objeto ~ 

con quE pretenda erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 

pecte su destierro o en renuncia temporal o permanente e --

ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obliga a prestar el e•~ 

vicio convenido por un período que mo exceda de un afto Y no-
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podrt( exceder••, en nin«dn oaeo a la renunnia , pérdida o •.!. 

'no•oabo de cualquier de loe derechos públicos y civiles. 

Loe conflictos de trabajo eerdn resueltos por comi~ 

tas de mediaci6n, conciliaci6n, y arbitraje, cpyo funciona~ 

miento ee sujetará a la leyes reglamentarias respectivas. 

Queda prohibido el trabajo nocturno en las innue-~

•rias a loe niftoe menores de 14 Affoe y a las mujeres, 

El descanso dominical es obligatorio, en los eervi-

cios J•Úblico•Jque por eu naturaleza no deban interlllllpiree, -

la ley.reglamentaria determinr:rá el día, de desee.neo que ee

manariamente correepondará a loe trabajadores. 

A trabajo igual deberá corresponder eelario igual -

pare. trabajadores de ambos eexoe. 

Se establece le deraoho a .la huelga, y a las indemn! 

zeciones por accidentes de trabajo y enfermedades profeeion!, 

lee (Ji), 

LEY ~EDERAL DEL TRABAJO. 

Conforme a lo expresado en loe primeros p~rrafos del 

artículo 123 Coetitucional, el Congreso de la Uni6n, eet' ~ 

facultado pera legieler en materia de trabajo, el texto ori

ginal de 1917 , faculta e les legeilatures locales e expedir 

leyes de trabajo y estas legislaron primero¡ porque la Facu]. 

tn4 ;el Congreso de le Uni6n para legislAr en materia de tr!, 

bajo, contraviene el espíritu del pacto federal, y en segundo 

las n•.'ceeidedee de ceda entidad requer!a normas diferentes -



- 90 -

de loe eUos de 1917 - 1929, se expidieron cerca de noventa -

codificaciones, ein eabargo la falta de unifoniidad confe-~ 

ría desigualdad para los trabajad9ree y adea«e que algunos ~ 

oonfliotoe traacend!an a doe o mAa l!etadoe (Je). 

Eetaa eituacione• llevaron al convenoiaiento de la -

necesidad de una Ley Pederal, que coadyuvara a '•te prop&•i

to, las tres circular~• de la Secretaría de Inluatria, Come~ 

cio y Trabajo¡ el primero le daba la potestad -para conocer -

de loa conflictos de trabaj~ en las ramas induetrialee de -

Perrocarrilee, lliner!a, Petróleo; la segunda establecía la -

creación de la Junta Pederal de Conciliaoi&n y Arbitraje; y

la tercera la reforma constitucional del artículo 123 en la

fracoi6n XXII, en la que faculta al Congreso de la Uni&n a·.

legislar en materia de trabajo a toda la Repdblioa y al ar~ 

t!oulo 73 fracci&n X, en sue potestades para legislar en lae 

ramas ferrocarrilera, transportes conceeionados, ainería, h! 
drooarburos·y trabajos en las zonas federales. 

As! llega el aUo de 1931, en el cual ee intentaba •.! 
jorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras del 

paíe y regular con a4e eficacia la• relaciones laboral•• cu

ya correcta reglamentaci&n constituía un prerequiaito para -

fomentar el desarrollo social de •'sico. 

Para entender el proceso de formación de la Ley Pe-

deral de Trabajo,ea neceaario apuntar sobre la situación de

los obreros desde el principio de la historia de •'xico; en 

36).-Cfr, Gonzíhez Prieto1 Guillermo,Proc·eao a:'e formaci6n de
la Ley Federal del-Trabajo.úc;E,E.P.E.~&xioofl983.pég.23 
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la 'poca 4e la Colonia exiat!a:n ordenanzas les que nol'llllban

laa laboree en minas 7 trapichee en lo reterente a loe eela

rios y j91l'11&daa, •'• ea de haoer notar que siempre predollin6 
el criterio de la• castas, 

Bn 'poca mas reciente en el Plan de san Luis, de lla

dero que era la bandera de la rebeli6n trente al oaudillo de 

Tuxtepec, se preocupaba preferentemente por el problema poJ..! 

tico y agrario, omitiendo lo referente a loe obreroa; sólo -

el plan político y social del 18 de marso de 1911 expedido -

en la Sierra de Guerrero, fue el i!nioo que ebord6 el asunto

cuando habla de a1111entar el jornal en releoi6n el rendimien

to del capital, adem4a pedía la jornada de ocho horaa, 

Cuando asuae el poder el Preaidente Madero, aborda -

el estudio de la oueati6n obrera por cuatro puntea prinoipa

lea 1 reducci6n de la jornada de trabajo, huelgas, protecoi6n 

a la aujer y a aenore•, e indelUlizaoionee por accidentea de

trabajo; por acuerdo presidencial del d!a 12 de enero de ~ 

1912, se encargó al •ooieliata Antonio Bamoe Pedraza la or~ 

nizaci6n de la Oficina Kacional del !rebajo, para eoluoionar 

los conflicto• laborelea, ea! mieao nace la casa del Obrero

Kundialw 
La BeToluci6n trajo el naoiaiento de un nuevo dere-

cho, mientras se combate al ueurpedor, muchos jefes revolu-

cionarioa legislaron en &eta materia, como llanuel •· Di,guaa 

que promul.86 en Guadalajara, l.a Ley aobre descanso dominical 
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el descanso obligatorio, lse vacaciones y la jornada de tra1>!, 

jOl la de .lguirre Berlauga en la misma ciudad en septiembre

de 1914 y substitu!da por la de 1915, establecía el Contrato 

Individual da trabajo y crea la Junta de Conciliación y Arb!, 

traje; la Ley de Clfndido .lguilar de 1'rabajo en el Elotado de

Veraorus; en Yucat4n, Salvador Al.varado hizo otro tanto; en

Sonora, Adolfo de la Huerta, puso en vigor una•avanzada le-

gislación laboral¡ y Ouatavo Bllpinoza Kireles, en Coahuila -

creó la sección de Trabajo, en eu gobierno, 

Cu.ando se convocó el Congreso constit~ente en la -

discusión del artículo quinto, el diputado H6ctor Victoria y 

despúes el periodista P'royl~n e, Menj~rrez lograron que ae -

elaborara el artículo sexto que ahora es el 123. 

"Nació as! el derecho del trabajo, que regu1ar!a la

prestaoión de servicios, lo mismo que la organización de 

quienes lo ejecuten y que orearía las autoridades destinadas 

aplicar las noraas ya prescritas, los prooediaientos que as~ 

guren la eficacia de loe derechos otorgados por la ley en el 

artículo 123 Constitucional, quedó expresamente reconocido -

el derecho de los obreros y empresarios para asociarse, el -

derecho de huelga para los obreros y la licitud de las huel

gas cuando tuvieran como objeto el equilibrio entre trabajo

y capital, se puede comparar las ideas del programa liberal

de 1906 con lo plasmado en el 123• (37), 

Más a veinte anos de realizada la revolución el fut~ 

37),- Patifto Oamarene,Javier •. Cn. Cit. p~g. 5 
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ro de la.República, ere incierto como derivaci6n de la ~~ 

crisis econ6mica, se hsc!a inevitable la crisia pol!tica, 

hasta llegar al atentado del Presidente Ort!s Rubio. 

En relación al Código de Trabajo la alianza da fe--

rrocarrilero•, hab!a enviado al eeffor Pr6eidente una comuni

caoión en la cual pedía se enviara a la Comisión Permanente

del Congreso de la t:m.ifll, una sugestión encaminada a que se

convocara al Congreso, para un período extraordinario de se

siónes para discutir lo relativo a la reglamentación del ar

t!cu1o 123, a efectos que se promulgara la ley respectiva lo 

antes posible. Aumentaba esta necesidad con la reforma cons

titucional de 1929, en que se suprimían a lRs legislaturas 

de ¡os Retados, la facultad de dictar sus códigos, leyes o 

decretos en materia del trabajo. 

La crisis económica por la que atravezaba el pa!s -

trajo consigo un recrudecimiento de loe conflictos de traba

jo al grado que obreros y patronee se hayaban en enoonada l.!!; 

cha por la defensa de sus derechos; las huelgas se daban en

minae y textilerae principalmente. Los patronee se hab!an -

opuesto a e•ta promUlgación, pero en vista de loe aconteci-

miento• pensaban que era mas prudente normar loe derechos de 

obrero• y -patrona•; el 13 de agosto de 1931 el Senado de la

Rep~blica aprueba la Ley de Trabajo para enviarla al Bjeout.!, 

vo para su promu1gación, y esto •e realiza el día 18, con su 

publicación en el Diario Oficial de la Pederación. 
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PROCBDll!lENTO DE HUELGA 

Bl Procedimiento de Huelga se inicia con el emplaza

miento e huelga lo que entendemos como el aviso que dan los

trabajadoras al patr6n, haci&ndoles saber que de no acceder

ª sus peticiones en un plazo determinado lr4D. a la huelga; -

este ea un acto jurídico, el que ea una manifestaci6n unila

teral de la voluntad; el maestro De la cueva, lo refiere co

mo • la iniciaci6n de una lucha por el mejoramiento de lea -

condiciones de vida de los trabajadores en un establecimien

to, empresa o rema industrial • (36). Ul Ley vigente lo enlJ!! 

oie de la manera siguientes 

Artículo 920. Bl procedimiento de huelga ae iniciar' 

aedi8Jlte la presentaci6n del pliego de peticiones que debe~ 

reunir loe requisitos siguientee1 

l.- Se dirigi~ por eeorito al patr6n y en e¡ se fo!. 

mUlar4n las petioionss, anunciar4n el prop6sito de ir a la -

huelga si no son satisfechas, expreser'n concretamente el o~ 

jeto de las mismas y aeaalar4n el día y hora en que suspend~ 

r"n las laboree o el t&rmino de prehuelga. 

11.- Se presentará por duplicado a la Junta de Cono! 

liaci6n y .Arbitraje, si la empresa o establecimiento estibi ~· 

ubicados en lugar distinto al que resida l.a junta, el escri

to podr' presentarse a la autoridad política de aayor jerar

quía del 1~ de ubioaci6n de la eapreaa o estableciaiento, 

la autoridad que haga el emplBBallliento remitirá el expedien-

ji).- De la CUeva,Marmo,~l nu~vo derecho mexivano del trabajo 
Porrúa.4 ed.Méxic.o 1979. p&g. 615 

,,r 



CAPITULO TERCERO 

PROCESO LABORAL 



- 95 -

te dentro de las veinticuatro horas siguientes a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje y avisar4 telégr4ficamente o telet,2 

nicamente al Presidente de la Junta. 

III.- El aviso para l.a suspe11BiÓn de laborea deberá

daree por lo menos con seis d!as de anticipación a la fscha

sef!alada para suspender el trabajo y con diez días de antic! 

pación ouando se trata de serviciso públicos, observibidose -

las disposiciones legales de esta ley. Bl t'rmino se contará 

a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. 

De la norma citada debemos comentar lo siguiente, la 

obligatoriedad de formUlar el emplazamiento por escrito, es

una forma para darle seguridad jurídica al movimiento huel

gu!stico, para as! tener constancia del momento preciao en -

que se emplazó a huelga para los efectos legales del cómputo 

del estallamiento. 

De la misma manera establece que ae debe hacer saber 

al patrón el motivo por el cual fue eaplasado y en eate sen

tido se toma. lo dispuesto por el art!culo 450 de la Ley Ped.! 

ral del Trabajo, que dices 

.Artíoulo 450. La Hue18& deberá tener por objetos 

I.- Conseguir el equilibrio entre loa diveraoa tact.!!. 

rea de la producción, armonizando loa derechos del trabajo -

y del capital. 

II.- Obtener del patrón o 'Plltronea la celebración ~ 

del Contrato Colectivo de Trabajo y exigir su revisión al ~ 
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.término del período de su vigencia de co~ormidad oon lo diS 

puesto en el capítulo tercdro del título séptimo, 

III.- Obtener de los patrones la celebración del tlo~ 

trato Ley y exigir su revisi6n al término de su vigencia de

oonformidad con lo dispuesto por el capítulo cuarto del tít~ 

tli.lo séptimo. 

IV.- Exigir el c11111plillliento del Contrato Colectivo -

·de Trabajo o del Contrato Ley en las empresas o establecimie~ 

tos en que se hubiese violado. 

v.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones le~ 

les sobre participaoión~e utilidades. 

VI,- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno -

de los enumerados en las fracciones anteriore9,y 

VII.- Exigir la revisión de los salarios contractua

les a que se refiere el artículo 399 bis y 419 bis. 

Dentro de los aotivos de la huelga en la fracción 

priaera del citado artículo 450, es de gran interés en la a~ 

tualidad por las constantes fluctuaciones de los salarios m.f 
nimos, loe que la Coaisi6n Nacional de SSlarioe Jl!niaoe, e6-

lo recomienda y es el caso que los sindicato• tienen que re

clamarlos haciendo valer la hip6tesis arriba citada, y que -

la Junta de Conciliación 7 Arbitraje, no aplica un oriterio

bien definido, al momento de calificarla, aunque existe un -

criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Juet!, 

cia de la Haoión, el cual no constitu.ye Jurisprudencia y que 
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dice lo siguiente: 

HUEI.GA, DESEQUILIBRIO ENTRH LOS PACTO.RES ni,; 
Ll PRODUCCION DBRIV.ll>O DE UN AWENTO DEL -
0051'0 DB LA VIDA, 00110 CAUSA DB. 

Por lo que hace e loe conceptos de viola-
ción en los que sostiene la eapreaa Blllparis 
ta "Que la desigualdad económica que se pu: 
diera producir desequilibrio entre los fac
tores de la producción necesariamente tie-
nen que referirse e hechos económicos inter 
nos de la empresa• y no en el hecho de que: 
la perte hueleuiste pretende fundar le jus
tificación de le huelga o sea la devalua-
ción de la monede nacional, le cual ere fac 
tor ejeno a le relación laborel y que por = 
el1o no es imputable, al respecto debe de-
cirse que existe ine:zactitud en tal ergumeá 
tación, la Constitución al referirse a las= 
huelgas determina que procede cuando tenga
por objeto coneeguir el equilibrio entre -
loe factores de le producción armonizendo -
los derechos del trabajador como del capi
tal lo cúal es une declaración general que
es encuentra reproducida y reglamentada por 
la Ley Federal del Trabajo en el artículo -
450 de le Ley de la materia en su frección
primera reproduce lo contenido en la Const,! 
tución y en las fracciones siguientes del -
propio urecepto eeffala las diversas formae
lee cuales ss llegan a obtener el equili
brio entre los diYereos factores de la pro
ducción en el título séptimo cap!tulo sexto 
art!oulo 426 se reconoce el derecho a loe -
sindicatos ae trabajadores, a los patrones
para solicitar a las Juntas de Conciliación 
las modificaciones ae les condiciones de --
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trabajo cuando existan circunstancias sconó 
micas que lo justifiquen lo que indica que: 
dentro de las relaciones laborales se dan -
oirounstanciae internas o externas que alte 
ran el equilibrio dentro de lo• factores d; 
la producción y a ello concretamente se re
fiere la fracción II del propio precepto a~ 
Bala que el aumento del costo de la vida 
origina un desequilibrio entre capital y 
trabajo. 
Amparo directo 9578/83.- lilanufacturera Al-
thor s.A. 30 de abril de 1984.- 5 votos.- -
Ponentes Maria Cristina salmarán de Tamayo. 
Secretario: J. Tomás Garrido lful'loz (39). 

Además de que se cumplen con loe requisitos del ar--

t!culo 450, es importante lo que dicte el artículo 451 con ~ 

.respecto a que ea necesario para suspender las laboree la ma

yoría de trabajadores del establecimiento emplazado. en los -

siguientes términos: 
Artículo 451. Para suspender loe trabajos se requie~ 

re 1 

I.- Que la huelga tenga por objeto algunos de loe se

Ba1ado• en el artículo anterior. 

II.- Que la suspensión ee realice por la mayoría de -

loe trabajadores a que se refiere esta fracción sólo podrá ~ 

promoverse como causa para solicitar la declaración de ineXi.!!, 

tencia de la huelga de conformidad con lo dispuesto en el ~ 

...... artículo 460 y en ningún caso cuestión previa a la suepeneión 

de los trabajos, y 

III.- Que se cumplan previamente loe requisitos sena-

39) .-ManW!l de ~-ogeso a le Jur·i aprjl•lenQin I,aboraJ 1 984 secre 
Taríe. del 1'rabejo y Previsión Social.U.O.P.1'.E.T.r.:éxic'; 
1986. p"g. 47 
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lados en el artícu1o siguiente. 

Para el maestro De la Cueva, "el término mayoría obr_! 

ra ee la mitad más uno del total de trabajadores en cada una 

de las empresas o establecimientos en que se ewipendan loe -

trabajos como resu1tado como una acción de huelga"(40). Para 

lograr esta mayoría obrera se citará en asamblea y se votará 

as! la huelga y si se acepta se deberá formular el pliego de 

peticiones por esorito dirigido al patrón anunciándole de 

que si no accede a las pretensiones irán a la huel.ga en el - .. 

plazo eatipu1ado (41). Además de estas consideraciones debe

mos mencionar lo que la Corte estima a lo anterior: 

HUELGA, NO PUEDE SER PARCIAL EN UNA EKPRESA 
O ESTABLECIMIENTO. 

Es inexacto que la huel.ga planteada y l.l.eva 
do a cebo por uno de l.oe dos o mas sindica: 
toe cuyos miembros laboran en una empresa -
no pueden recontar loe trabajadores de orS! 
nizacionee distintos de la emplazante por-
que la huelga es un acto que afecta a una -
empresa o uno o varios establecimientos con 
siderados como unidades y en ella partici-: 
pan en favor ó en contra todos loe trabaja
dores de dicha empresa o establecimiento -
quienes pueden intervenir en el recuento p~ 
ra mAnifeatar si están en favor o en contra 
del movimiento sin que exista ninguna diep~ 
eición legal .¡ue autorice a. pensar que den
tro de un centro de trabajo pueda haber -~
huelgas parciAlee declar~dae solamente por
los treb~jodores de un mismo oficio o espe
cialidad o por miembros de -.no de los sindi 
catos al que pert• .. nencen cierto n\1mero de -

40 ).- De la Cueva,Mario,Op •. Cit.' p~g. 617 
~),-Cfr.~· páe;. 618 
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ellos que suspenden lae labores en tanto ~-· 
~ue loe dem~s comtinuan deearrollandolas. 
Amparo en Revisi6n.-207/76.-Sindicato de -
trabajadores de confianza de ls empresa Na
cional de Carros de Perrocarril,-Tribunal -
Colegiado del Circuito ouarto-16 de febrero 
de 1977.- tesis 12 pág.280 (42). 

Con esta tesis del tribunal Colegiado, nos aclara el 

término de Mayoría Obrera de la emprese o establecimiento y

.no de mayorír de trab~jadores de un sindicE1to, que se confi!:_ 

ma con ésta otra tesis de los tribunPles ColegiRdos: 

HUELGA,NO PURD3 SER DECLARADA :'OR LOS TRABA 
JADORES DB UN'. ESPECJ,',LIDf.Tl l'..N llELACI0N -~ ::: 
LAS LABOR% QUE LE CORHESPONDEN. 
La huelga conforme a la regl.ll.ación que de -
ella hace la Ley Federal del Trabajo, con-
sistente en la suspensión temporal del tra
bajo llevada a.!l,abo por una coalición de tr,!!. 
bajadores en relación con w:ia empresa o una 
o var1ae de sus establecimientos per~"en -= 
ningunade lee diepoeicionee del citado ord!. 
nemiento se autoriza que puede existir en -
una empreeeo establecimiento un movimiento
d e huelga declarado exclusivamente por 1oe
trabajedoree de cierto oficio o eepeeieli-
dad, pues por el contrario el artículo 451, 
fracción II de la ley invocada se refiere -
clernmente s que la suspensión de laboree -
se rllBlize por le mayoría de loe trabajado
res de le empreas o establecimiento, inde-
pendientemente de que pcrtenezcRn el sindi
cato emplazante o a otros divereoso que sea 
no eindioe11zedoe, careciendo de fundamento 
la preten¡ii6n de que pera loe finee de le -
huelga debe tomarse en cuenta lB mayoría de 

4_o.- Manu.e.1 de·:~ºº"ªº t- la. Jurianrudencia Laboral 1976-
:1:978.SecretnrÍa del Trabajo y Previei6n Sociel.UC.P.]. 
~ México.1986. pi!g. 87, 
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los miembros de la organización que la em-
plaza unicamente, 
Amparo en Revisión •. 199/75.-Sindiceto de oa 
mioneroe de Carga y similares de la Zona Fe 
deral. y local de Guadalajara.-3lde agosto = 
de 1976.-Tribunal Col.egiado del Primer Cir
cuito an materia de trabajo- Te•is 17,pdg -
271. (43). 

Ademts de lo referente e las notificaciones al pa---· 

"j;rón a la que hEce mención le Última !'arte de la ·tracción -

III, del artículo 920 tembién podíamos apuntar le sigUiente

teeie de la Corte: 

HUBLGA 1 PROCEDIMIENTO D~,P~BC,,:PTO APLICABL~ 

Jili .14AT.c..c!IA DE NOTIFICACIONES. 
El titulo octavo en sus cepitulos lo. y 2o, 
do nuestra ley Federal del Trabajo regula -
el procedimiento de huel.ga-y l.a fracción II 
del nrtículo 458 comprende en el capítulo 2. 
del referido título octavo, se establece que 
no serán aolicabl.es lee regles generel~s res 
pecto al t~:mino de lne notificaciones y oi= 
taciones y que lee notificaciones surtirán T 

sus efectos desde el dÍn y hora en que den -
hechas por dicho precepto es aplicable en -
los procedimientos de huelga.y no el del ar
tículo 693 de la Ley Pederal del Trabajo in
vocada dado que este numeral centiene une -
norma genérica y el artículo 458 fracción II 
es la específica pera el caso que se alude -
en atención al ¡Jrocedimiento de huelga debe
eer eum,,rio para evitar en lo posible los -
perjuicios :;ue ocmione el :•aro de laboree -
r~zón que explica le existencia de la norma
contenida en el Último prt:cepto citF.do, 
Amparo en Revisión 399/77,- Sindicato de tr~ 



- 102 -

bejadoree en general de gerages,gasolinerae 
y estaciones de servicio del Estado de Yuca 
ten.-23.de septiembre de 1977.-Tribunnl ca:: 
legiado del Decimo Circuito.-teais 30,pág.-
476. (44). 

En cuanto e l~ Autoridad laboral recibe el emplaza-

miento, lo debe de notificar en lee eiguiontea 24 horaa, bajo 

su más estricta responsabilidad, lo que está eetipul~do por 

el artículo 921 de le Ley Pederal del TrebajQ, que dice: 

ArtÍculJ 921.El presidente de la Junta de Concilia-

ción y Arbitraje o les autoridades mencionadas en la frec-

ción II del artículo anterior, bajo su más estricto respone,! 

bilided harán llegar al pP.trón la cop~a del escrito de empl,! 

•amiento dentro de loe 48 horas siguientes n su recibo. 

Le notificación produciré efectos de constituir al -

.patrón, por todo el término del aviso en depositario de la

emprese o establecimiento nfectado por la huelga, con lns ~ 

atribuciones 1 responsabilidades inherentes al cargo. 

En el artículo 923 de la Ley Pederal del Trabajo es 

de.gran importancia para el desarrollo del movimiento de 

huelga, el cual dice: 

Artículo 923.No se dnr& trámite al escrito de empla

zamiento de huelga, cuan~o éste no sea formulado conforme a

loe requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sin

dicato que no sea el titulur del Contrato Colectivo de tra~.! 

jo o el administrador del Contrato Ley o cuando se pretenda-

4~).- Ibidem. pifg. 89 
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exigir la fil'llla de un Contrato Oolectivo,.mo obstante existir 

ya uno depositado en la junta de conciliaci6n y Arbitraje -

competente.El presidente de la Junta entes de iniciar el tr! 

mite d~ cualquier em,lazPmiento a huelga deber' cerciorarse

de lo anterior, ordenando la certificttci6n corres~ondiemte y 

notificarla por e11erito le resoluci6n al promovente. 

En esta parte del procedimiento de huelga.!!.s de h~cer 

notflr lo ordenado por el artícul.o 924 por el cual los bienes 

de la empresa no pueden ser afectados¡ ea decir que sobre -

ellos no ee puede hacer dispoeici6n al.gunt\ para el cumplimi,!.~ 

to de obligaciones adquiridas con anterioridad el emplazruni~n 

to de huelga, pero la ley Yigente dispone que sí son ejecut.!!: 

bles loe créditos de loe trabnjadorea, del Instituto ~exica

no del Seguro Social, y de lee aportaciones de seguridad so

cial; con eeto se loe.ró perfeccionar lo establecido por la -

ley laboral de 1975, que era viciada por nctividadea frau-

dul.entas del patr&n para eludir lee responsabilidades, con -

el s&lo hecho de eer emplaz4oe a huelga, y prorrogar el est!. 

llamiento del mismo, con lo que ee podía evitar el cumplimi,!.n 

to del pr,go de obligaciones hacia loe trabajadores, por lo 

que la Corte en sus te•i• logra aolarar éste ooncepto y en -

la ley de 1980, ee profeociona quedando de la siguiente man!. 

ra 1 

Artículo 924. Apartir de la notificaci&n del pliego

de peticiones con emplazamiento a huelga,deberá suspenderse 
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toda ejecu:ci6n de sentencien algwia, ne! como tampoco podrá 

praoticarae embargo, aseg11ramiento, diligencia o desahucio -

en con~ra de la ea;ireee o establecimiento, ni secuestrar -

bienes del local en que se encuentre inataladoe ShlVo cuando 

antes de estallar la huelga se trate de: 

I,- Asegurar loe derechos de loe trabejndoree,eepe-

cislmente indemnizRcionee, aale.rios, pirnsiones, y demás pre.! 

.tacionee devengadas hasta por el importe de doe eftoe de eal!. 

rioe del trabajador. 

II.- Créditos derivados de la falta de pago de lhe

ouotae al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

III.- Asegurar el cobro de las aportaciones que el -

patr6n tiene obligeci6n de e!ectuer el Inatituto Kaoional de 

la Vivienda de loe trabajadoree,7 

IV.- Loe demás créditos fiscales. 

Siempre eer'n preferentes loe derechos de loe traba

jadores, sobre loe créditos a que ee refiere las !racciones

II,III, IV de este precepto 7 en todo caeo las actuacionee -

relntivae r los caeos seftaledoe en las fracciones anteriores 

ee practicarán sin af ecter el procedimient? de huelga, 

Por lo anterior anotaremos las siguientes teei• de -

¡a CORTEs 

HUELGA, ,;L ARTICULO 453 UE LA LEY PEDEaAL DJ::L 
TRABAJO RIGE SOLAJIENTE EN EL ?M.IODO Dt: PRJ::
HUELGA 3INO T.lllBIEll' CUANDO HA ESTALLADO LA: 
El artículo 453 de la Ley Pederal del Trab~ 
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jo dispone ~ue no podrá ejecutarse, a par~ 
tir de lP notificación de un emplazamiento
ª huelga, sentencia slgunA, ni practicaras
embergo, eeeguramiento, diligencia o deeshu 
cio, ni del local en el que loe erectos die 
positivo sigue al período de prehuelg~ ope: 
ra por todo el procedimiento haata su termi 
nación. -
Amosro en Revisión 972/78.-Sindicato Lombar 
do cabrera de trabajadores de la Insduetria 
Textil y eimileree de ln Ciudad de Púeble.

.11 de en~ro de 1979.- Unanimidad de votos.-
Ponente Gustavo Calvillo Rengsl .-secrete-
rio Enrique P. Camoos Pritz.'tribunol Cole-
giadc del sexto ci~cuito.(45). 
HUELGA,BIBNES INEM3ARGABLEt; TRAT'.N:JOSE D.il. 
Como en el procedimiento de prehuelga dP -
conformidad con el artículo 453 de la Ley
Pederel del Trabajo, el patrén se conetit~ 
ye en el depositario de los bienes de la -
empresa, no puede privarsele de ninguno de 
estos bienes necesarios para el normal de
sarrollo del negocio siendo inadmisible el 
argumento de que la deaposeaión decretada
de un vehícul.o ee consecuencia de un embar 
go prscticedo con anterioridad a1 emplaza= 
miento de huelga ya que lo importa determi . 
nar en si en el momento de hacerse e!ecti; 
vo el secuestro ya se encontraba declarado 
el estado de huelga la negociación respec
tive. 
Amparo en Revisión 172/78.-Luis Mul'loz Cano 
Apoderndo de Abastecedora Electrónica Na~ 
cional.-14 de julio de 1978.-Tribunal Cole 
gi~do del sexto Circuito .-Tesis 16 pág, )49. 
( 4 6). 
LEY Pi;;DERAL DEL TRABAJO EL PARR.AFO TfillCJmO 

' 4 5) .- l!anual de acceso a la. Jurispz.:~'l.~.c.ia laboral 19n •. s.i¡. 
cre.tar.ía. del Traba.jo 'lf• Pre.visión Social.U.C.E.E.T.J4e 
xico.1986. p~g. 158 

46).- Manual de acceso e lelurisprudenciA lPborsl 1976-1978 
Bp.Ci!, •. pág. 90 
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DP.L ARTICULO t53 llB LA, VIOLA EL ~RTICULO 14 
CONSTITUCIONAL. 
Bl pirrato tercero del artíoulo 453 de la -
Le7 Pederal del Trabajo, vigente en 1975, -
tiene por finalidad eeegurer desde el empla 
zamiento loa derechos a favor de los traba= 
jedores prevé el artículo 123 Conetitucio-
nal 7 evitF.r que el patr6n dilapide, oculte 
o enajene, los bienes de la empresa o esta
blecimiento, pero al no seHalar un procedi
miento que dé oportunidad de defender a to
doe aqaelloe ·JUe con tal medida pueden ser
afectsdoa o privadoe de sus derechos, se -
viola lP. garantía de audiencia estP.blecida
en el artículo 14 de la Constitución gene-
ral de la Rep~blica, pues el emplazemiento
a huelga puede ser nrorrogado indefinidamen 
te con el argwaento de estar en pláticas .;:; 
concili~toriee 7 con ello en lugar de prot.!!, 
ger al trabajador se protege al patr6n,---
quien deja de cuaplir obligaciones contrai
dea con otros trabajadores o acreedores llá 
menee estos alimentarios, hipotecarios,---= 
arrendadores de inmuebles etc.priven de loe 
derechos de ejecutar encontra del patrón -
oualquier sentencia P.jecutoriada que les ~º 
sea favorable o simplemente del de asegur~r 
con un embargo precautorio previsto en la -
ley el resultado de un juicio. 
Amparo directo 4465/76.-Porfirio Limon cam
ooe.-17 de mayo de 1961.-Unanimided de 19 -
~otoe.-Ponente Arturo Serrano Roblee.-Secre 
tario:Pedro Penangoa L6pez.Teaia 6 S.C.J.?i:" 
(47). 

AdemP.s de estas decisiones de la Corte, tenemos lo -

que se 1111Difemt6 en la Y reuni6n nacional de Juntaa de Conc! 

liaoi6n 7 Arbitraje, en donde se conoluy6 en una de sus po~ 

47).- l\11,nua;i. de'·a cceso a la·· Jurisprudencia laboral 1984 
Op.Cit, pág. 6 
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nenciae que: la disposición del artículo 453 de la Ley dero

gada, esta disposición que tendía.a garantizar loa derechoe

y loe resultados de la huelga, frenté a la posible insolven

cia del patrón, desvirtuando su sentido de protección a loe

trabajadoree ee oonvirtió en 1m inetruaento p&ra loe patro-

nee de manera que al obtener prórrogas excesivas en el perí~ 

do de prehuelga, impedía que se hicieran efectivos créditoe

legítimoa en contra de la empresa por parte de inetitucienee 

de interés eocial,e incluso laudos a favor de loe propios -

trabajadpree. (48). 

PRlllODO DB PRBHUELGA 

Para el maestro De la Cueva, wBe un eepaoio de tiem

po impuesto por la ley como requisito para la suspensión del 

trabajo, quede legalmente protegido, se el tiempo entre el -

emplazamiento y el eetallamiento en el que se trata de ave

nir a las parteew (49), adeúe ea conaidera a eate período -

donde la J1mta de Oonoiliaoión y Arbitraje funoionar4 como -

mediadora para tratar de allanar a lae partee sin formular -

deolaracionea que prajllllguen sobre aí existe o no, justific~ 

ción o injuetificsción de la hue18& (5J). 
Bntendido estrictamente que el período de prehue18&

ea la fecha de que ae emplaza hasta que estalla, y como lo -

eatipula el artículo 920 que ser& de •eie ó diez días aegún

el caso, entonces el período de prehue18& d~ seie a die• 

días, pero así mismo debemos atender a que éste período lo-

48).-Cfr.Conclusionee de la •••• oax··,ca.iteunión Nacional -;c
Juntoe de Concilioci6n y ;rbitraje.s.T.P.S.1!éxico.l9fll.p&e. 
116. 
49).-Je le Cueva, M<,rio.~. pág. 670 
5J). -Cfr,Guerrero, 1':U\1Uerio. W\NUI.L JE DEl!ECHO DilL TRJ1Bi.JO,-
_Porrúa,4 ed, wéxico.1977.nág.358. 
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podríamos contar desde el momento en que el eindicato solio! 

la revisión de salarios, o del Contrato Colectivo de Trabajo 

el cual general.Jllente se hace con emplasaaiento a buel&a de -

lo cual se desprende que este período seri de treinta a se-

senta días respectivamente, y en el caso del Contrato Ley S!, 

r4 de noventa d!as; para no contravenir lo dispuesto por el

art!cul.o 920 y 926 de la Ley Federal del 1'%'abajo, la autori

dad mediadora seri la administrativa, mediante la coordina-

ción General de Funcionarios.Conciliadores, ejerciendo la -

oonciliFción administrativa, para ae! intentar evitRr con~..

clictoe huelgu:Íeticos que pudierFn a!Pctar en gran m·.ner:- la 

económía nacional y en coneecuencie la naz social; loe conV.!!, 

nioe ente estF· unidad administrativa, para que surtan efec-

toe jur!dicoe es neceeario que se rati!iquen en l~ Jun*• de

Conciliación y Arbitraje, para que surtan efectos de leudo. 

Regresando a la concilihción jurisdiccional es obli

gatorio el que se preeenten lae partes; si loe obreros no se 

presentan el t~rmino para el estall.11J11iento no correrá; si el 

patrón no se presenta o por eue repreeentantee; el Presiden

te de le. Junta hará ueo de los medioe de apremio pare ?rese~ 

tnrlo tanto por medio de le. fuerza pÚblicP. P•ra treslP.darlo

al local de le Junta.En ésta reunión especial entre lP.s par

tee podrán ponerse de acuerdo pera deeigner el persenal de -

emergencia en el ceso de no llegar a un arreglo y ee estalle 

le h'-'elga; ei los huelguietfls se niegpn a prestRr eeoe serv.!:, 



oioe, el patrón podrJ utilizar e otros trabajadores no huel 

gusitse, Es aplicable para este período lo diepueeto por el 

artículo 927 de la Ley Pederal del Trabajo; que dice 

Artículo 927. LP. Junta de ConciliPción y Arbitraje

citará a lre pertee a una audiencia de conciliación en lo -

que procurará avenirles, sin hacer declaraciones que prej"!, 

gue sobre le existencia o inexistencia, juatifioación o in-

juetificeción de la huelga, esta audiencia sólo podrá defe-

rirse a petición de los trabajadores y por sólo una ves, 

le audiencia de conciliación se ajustará a las nor-

mae eiguientee1 

I.- Si el patrón opuao lR excepción de falta de per

sonalidad el contestar el pliego de peticiones la junta re-

solver' previamente esta situación y en caso de declarar in

fundada, se continuará con la audiencia en la que ee obeerv~ 

rán las normas nsignAdAe al procedimiento conciliatorio ante 

la Junta de Conciliación, en lo que ee aplicable1 

II.- Si loe trabajadores no concurren a la audiencia 

no correrá el término para le euepeneión de laboree. 

III.- JU Presidente de la Junta podrtl aplicar loa ª.!. 

dios de apremio pare obligar el petrón·a que concurre a le -

audiencia de conciliación; y 

IV.- Loe efectos del eviao a que se refiere el ar--

tíoulo 920 fracción II de la Ley, no ee euapender' por le -

audiencia de Oonoilieción, ni por la rebeldía del patrón pa-
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re oonourrir a e11a • 

.ldem4s podemos citar una teaia de 1a Corte respeoto-

a 1a conciliaoi&n: 

PROCBDDlIEll'fO DB HUBLGA, COMPARBCRl'lCll A LA 
AUDIBHCIA DB OOHCILIACIOH DBL. 

Si bien ea cierto que el art!cuJ.o 876 de la 
Ley Pederal de1 i'rabajo, dispone que las -
partes ccm-parecer'n personal.mente a la eta
pa conci1iatoria de la audiencia inicia1 -
sin abogados patronee, asesores o apodera-
dos, lo que determina que tratándose de per 
aonas morales deban hacerlo por conducto de 
sue representantes legales, tambi'n lo es -
que esta regla resu1ta aplicable en caso de 
excepción en los juicios laborales que se -
promueven por la vía ordinaria, pero no en
los procedimientos de huelga que se rigen -
por las normas específicas contenidas en el 
cap!tUlo XX de la propia ley. No obstante -
en contrario que la parte final de la frac
ci6n I del art1cu1o 927 de la ley en cona~ 
ta disponga que la audiencia de conoi1iacion 
de estos procedimientos "Se observarán 1as
signadas por el procedimiento conciliatorio 
ente las Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje 
en lo que sea aplicable" en virtud de esta
disposici6n debe entenderse en relación con 
la forma y t'rminos en que interviene la -
JUnta para conciliar loe intereses de las -
partes en conflicto en este procedimiento -
de huelga, sin comprender e1 problema de 1a 
repreeentaci6n de las personas morales deb! 
e que al no ester en el ceso de excepción -· 

prevista en el artículo 876 para las etapae
de conciliación, demanda y excepciones de -
le audiencia inicial en los juicios ordina-
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rios se rige por la regla general prevista 
en el artíoulo 692 de la Ley de la materia 
lo que implica que en aquel proceso sea le 
g!timo que laa partee incl\13'endo las perso 
nas morales comparescan a ¡a audiencia de:: 
concilieci6n por conducto de aus represen
tantes legales o·del simple apoderado, co
rrobora lo anterior el heoho de que el pro 
cedimiento de huelga el no existir el erbT 
traje forzoao le falte de comparecencia _:: 
del.patr6n a la audiencia de conciliación 

0610 trae como consecuencia en términos de 
la fracci9n III del artículo 927 de la pro 
pie ley que el Presidente de le Junta pue:: 
da emplear los medios de apremio para ha-
cerlo comparecer pero de ninguna manera -
treeci ende el procedimiento en la forma de 
que pera loa juicios ordinarios establecen 
los ert!cu¡os 876 y 879 de le ley multici
tada. 

Amparo en Revisi6n 434/83.- Sindicato de -
Estibadores de Queretero.- Unanimidad de -
votos; 1onente1 César Bsquinca Jlufloz; Se-
oretario1 Pedro Pérez Popomeya.- Segundo -
Tribunal Colegiado en materia de Trebejo -
del Primer Circuito. (51). 

ESTADO DB HUELGA 

Este étepa procedimental por su naturaleza vinculada 

con el derecho de huelga tenemos que se puede estudiar desde 

dos puntos de viste, el del acto administrativo que es ouan

do estalla la huelga y loe trabajadores no se someten a le -

jurisdicción de la Junta de COnciliaci6n y Arbitra~e esta s.2, 

lo se remite a anel~zer si as! lo ao11oi~a alguno de loe in-

51).-Mrnuel de acceso a la Jurisprudencia laboral 19~.~ 
Oi:.t.•P.!18.• 107 
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teresedos en la existencia o lioituil del movimiento de huel-

.sa y se Clllllplieron los requisitos to1'111lles para poder ejer-

oer plenamente el derecho de huelga, esta declaración si así 

lo es, ea de existencia legal del estado de huelga no prejU,! 

ga 11obre la justi:ticaoión o injustificación del m.10110. 

Ea importante precisar "que las ~untae de Concilia-

ción y Arbitraje tienen juri•dicción y coapetencia para con~ 

car de todo• loe conflictos de trabajo con excepoión de loa

relati vo11 a la huelga o~o ejercicio e11 mediante el cumpli~ 

miento de determinados requisitos legales quedan a oargo de

los trabajadores" {5?). 
La jurisdicción de las Juntas en le Huelga surge --

cuando lee trabajadores se aometen al arbitraje de las mis~ 

mas con lo que ya pueden actuar ocn plena juriadiooión; al -

eometerae a éata competencia es aplicable por ello lo di11~ 

puesto para el procedimiento ordinario. 

El antl:lisia de la actueoión de las Juntas cuando loe 

trabajadores no se 11ometen a la competencia de las m111ma11 e~ 

r~ de11arrolledo en el punto del incidente de oali:ticación de 

la huelga. 

SOLUCION DEL CON7LICTO DE HUELGA 

La terminación de la huelga puede ser un acto de vo-

1unted unilateral, bilateral o de un laudo de la Junta de -

Conciliación que resuelve el tondo del conflicto, lee :tol'lllae 

de terminación de la huels& 11e presupone un acto de volunta• 

fi2). -Trueba Urbina ,Alberto ,Nuevo derecho Administrativo del 
·trabajo. PÓrrúe.4 ed.México.1973; p6g. 547 
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la conciliaci6n no oonclu.ye neoe•ariamente con la suspensión 

de la• laborea pu&• e• constante que lea autoirdades del t~ 

bajo 7 las Juntas de Conciliaci~n 7 Arbitraje proouren la 

oontinuac16n de las pl4ticas entre lo• trabajadores 1 loa P!. 

trones hasta llegar a un acuerdo que ponga fin al oonflicto

de huelga, Este acuerdo entre loe trabajadores 7 loe patro..

nes ea el oaaino preferente para solucionar todo tipo de CO!!, 

flictoa. 

Otra forma de terminar el oonflicto es el allanamie!J:· 

to del patr6n a lee noticiones de loe trabajadores, que es -

~ acto unilateral de voluntad del patrón, para que produzca 

8 ue efectos 1 se puede reanudar loe trabajos se necesario -

que la empreaa cubra los ealP.rioe caídos. 

Otra modalidad de solución es el laudo arbitral que

ee un acto bilateral de la voluntad mismo que se legitima -

con la función de loe árbitros y es hace obligatorio le ree,g, 

lución que se dicte, se requiere que la eelecoión de las pe!, 

eones que deberán dictar el laudo para poner fin a la huelga 

es un acto de absoluta libertad tanto para loe trabajadoree

como para loe patronee. 

Cuando loe trabajadores ae someten a las decisionea

de la Junta de Concilieci6n 1 Arbitraje el procedimiento 

aplicable ea el ordinario; cuando ae declara el laudo en el

que loa motivos de la huelga sean imputados al patrón confo!, 

me al artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, se condena 
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a este a satisfacer las pretensiones de los trabajadores en

ouanto sean prooedsntss 1 al pago de los eale.rios caídos co-

· rrespondientes a los días que duró el paro. 

Bate laudo que dicta la autoridad del trabajo resol

viendo la huelga será irrevoca•le como se trata de un asunto 

laboral en contra de esta resolución sólo procede el amparo

directo ante la Suprema Corte de Justicia de la 5aoión, ao~ 

tuelmente conocen de esos asuntos los Tribunales Colegiados

de Circuito, La Ley Federal del Trabajo manifiestas 

Artículo 469, La huelga terminará: 

¡,- Por acuerdo entre loe trebajadoree huelguista& y 

loe patrones. 

II.- Si el patrón se allana, en cualquier tismpo a -

laa peticiones contenidaa en el escrito de emplazamiento a -

huelga y cubre loe salarios que hubiesen dejado de percibir

los trabajadores, 

III,- Por laudo arbitral de la peraona o comisión que 

libremente elijan las partes; y 

IV.- Por el Laudo de la Junta de Conoiliaoión y Arb,!. 

traje si los huelguistas se someten a aue decisiones, 

Artículo 937. Si el conflicto, motivo de la huelga -

se 10111te 1or 101 tralia;ladores a•l• deehi&n'de.la ;Junta; .b.! 

1eguizá el procedimiento ordinario o el procedimiento para -

conflictos colectivos de naturaleza económica, seglÍn sea el

caao. 
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Si la Junta declara en el Laudo que los motivos de -

la huelga son imputables al pe.tró.n, condenan{ este a la sa-

tisfacción de las peticiones de los trabajadores en cUSJlto -

sean procedentes y al. pago -da loa salarios correspondientes

ª los d!aa que hubiese durado la huelga. En ningún caso será 

condenado el patrón al pago de los salarios de los trabaje-

dores que hubieren declarado una huelga en términos del er-

t!culo 450 fracción VI de esta ley. 

También estimamos conveniente citar algunas resolu--

cionee de loe Tribunales de Alzada: 

HUELGA, LAUDO DICTADO BN EL PROCEDil!IENTO
DE. 

El laudo en el procedimiento de huelga ee
la· resolución que ee pronuncia por la Jun
te de Conciliación y Arbitraje en el proce 
dimiento ordinario ó económico, colectivo= 
que se somete a su consideración y deci.--
eión. 
Amparo Directo 6186/75; Sindicato de Trab!, 
jadores de la Industria del cuero Simila-
res y Conexos Cuauhtémoc C.T.K.- ll de --
agosto de 1976.- Cuarta Sala, Segunda Sec
ción, Tesis 30 pág. 20. (5 3). 

HUELGA, RESOLUCION DURANTE EL PROC&DI~IEN
TO DE. 

Como les resoluciones tomadas por 1me Jun
ta durante el procedimiento de huelga son
completamente ajenas al juicio laboral que 
-se plantea con motivo del sometimiento de
los trabajadores hace ante la misma para -
que decidan el conflicto que lo motivó re-

53).-lolenuel de occeso e la Jurisprudenci~ laboral l.976-137:'-
0o. Cit.~. p~g. 86 
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sulta que solo puede impugnarse en Amparo 
Directo el laudo de la Junta en que arbi
tra sobre el conflicto laboral que le fue 
sometido a au conocimiento y deciei6n. 
Amparo Directo 3122/79,- Hotel del Monte, 
5 de Septiembre de 1979;Ponente1 Alfoneo
L6pez Aparicio,- Secretario: Carlos Vi---
11azoon Roldlln,- Cuarta SBla, Segunda Seo 
ciÓn, Teeill 105, (54 } • -

HUELGA, IMPROCEDENCIA DB LA NULIDAD DEL -
CONVENIO QUE PUSO PIN A LA. 

CUando una huelga termina por convenio ha 
bido entre loe trabajadores huelguistas 'i 
loe patronee estos pretexto ·de que duran
te la huelga se ejecutar4n actos violen-
toe de que la suspensión de lae labores -
se llevó a cabo por la mayoría de eue tr~ 
bajadoree o de que la huelga no persiguio 
alguno de loe objetos enumerados en el ar 
tículo 450 de la Ley Laboral carecen de = 
derecho a que se declare por tales causas 
la nulidad de ese convenio en virtud de -
que contaron con loe medios y vías lega-
lee que la Ley establece para que se hu-
hiera declarado ilícito o inexistente esa 
huelga, procedimiento que debería obeer-
var en loe términos que eeffala la ley de
la materia. 
Amparo Directo 581/75,- Ignacio Urquiza -
Septiém y otros.- 9 de febrero de 1976; -
Cuarta Sala, Segunda Sección, Teeíe 29 -
p4gina 29 (55). 

INCIDENTE DE CALIPICACION DE LA EXISTENCIA DB LA --

HUllLGA, 

" Be un procedimiento brevísimo que tiene por objeto 

l.í4hMenrm1·ae P.cceeo e le Jtirieprúdenci~ lllbornl i9'1~;op.cÍ-t 
p/;g, 83 
¡55) .-lr!anu.~1 de r.cceso e la Jurisprudencia laboral 1976-1978. 
'op. Cit.p~g. 85 
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ain hacer ninguna declaración sobre la justificación o injl.1!. 

tificaci6n de la huelga para determinar si aa cumplieron loa 

requisitos aeftaledos en la Ley para que quede legalmente pr~ 

tegida "• (~ ). 

Loe terceros que pueden solicitar la inexistencia ~ 

son terceros interesados, los que pueden ser loe aindicatoe

minoritarioe y loe trabajadores no huelguietaa¡cusndo ae o-

frecen pruebas.en esta incidente se deben referir a las cau

sas de inexistencia alegadas y a la comprobación del interée 

de loe terceros perjudicado• que hubieran promovido el inci

dente. 

Al declararse la existencia legal del estado de hue! 

ga, produce loe siguientes efectos para el Estado, patrones

las minorías no huelguistas y loa terceros, quedan obligados 

a respetar la suspensión de las labo~es y a no ejecutar acto 

alguno qua pueda estorbar al flDlcionamiento del derecho de -

huelga. 

La Ley Paderal del rrabajo establece para el incide.!!, 

te de existenoia de la huelga las siguientes normae1 

Artículo 930, En al procedimiento de daolaración de

inexiatencia da huelga, se observarin las normas siguientes: 

l.- La solicitud para que se deolBre la inexistencia 

de la huelga, se presentSl·al por escrito, acompaflado de ID1B -

cotia para cada IDlo de los patronea aapla~doa 1 de los sin

dicatos o coaliciones de trabajadores emplazantea. Bn la so-

.~6).-De la Cueva, r.:rrio.Op. Cit. pág. 5.~nJ 



- 118 -

licitud se indicarlÍI!. las causas y fundamento legal para ello 

no podrlÍI!. aducir poateriormente causas distintas de inexis-
tencia. 

II.- La Junta correrá traslado de la aolicitud y oi

rá a las partea en una Audiencia, que será también de ofrec! 

miento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro

de un término nc mayor de cinco días. 

III.- Lee pruebas deberán referirse a lee ceusae de

inexistencia ccntenidae en la solicitud mencionada en la --

~racción I, y cuando la solicitud se hubiere presentado por

terceros, las que además tienen que comprobar su interés. La 

Junta aceptará dnicamente las que satisfagan los requisitos

seftalados. 

IV,- Le.e pruebas se rendirán en la Audiencia salvo -

lo dispuesto por el artículo siguiente. Sólo en casos excep

cionales podrá la J1mta diferir la recepción de las que por

su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia. 

V.- Concluida la recepción de las pruebas la Junta,

dentro de las veinticuatro horas siguientes resolverá sobre

lB existencia 6 inexistencia del estado de huelga, y 

VI.- Pera la resoluoión de inexistencia, ee citará -

a los representantes de loe trabajadores y patronee para que 

se integre la Junta la resolución ee dictará por loe que CO,!!. 

curran y en caso de empate se sUlllBrlÍI!. al del ~residente los

votos de los ausentee. 
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Artículo 931. Si ee ofrece como prueba el recuento-

de loe trabajadoree ee observará las normaa aiguientee1 

I,- LB Junta eel!alará el lugar, día y hora en que ee 

deben efectuar. 

II,- Unica•ente tendrán derecho a votar los trabaja

dores de la empresa que concurran a recuento. 

III.- Serán consideradoe trabajadores de la empreea

los que hubieaen eido despedidos del trabajo después de la -

fecha de preeentaci6n del escrito de e•plazamiento, 

IV.- Ne se computarán loe votos de loe trabajadoree

de confianza, ni de loe trabajadores que hayan ingresado al

trabajo con posterioridad a la fecha de presentaci6n del ea

cri to de emplazamiento a huelga; y 

v.- Lee objecionee a loe trabajadores que concurran 

al recuento deberán haceree en el acto miamo de la diligen-

cia, en caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimionto 

y revie16n de pruebes, 

Artículo 932, Si la ~unta declara la inexietenoia l~ 

gal del eetado de huelga! 

I.- Pijará a los trabajadoree un término de veinti-

cuatro horae para que regreeen a eu trabajo, 

II.- Deberá notificaree lo anterior por conducto de

la repreeentaci6n sindical, apercibiéndo . a los trabajado-

res que poe el aólo hecho de no acatar la reeolución queda

rán terminadae les relaciones de trabajo, salvo cauea jueti-
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ficada. 

llI.- Deolarar4 que el patrón no ha incurrido en --

responsabilidad y que de no presentarse a laborar loe traba

jadores dentro del término eefialado, quedar4 en libertad pa

ra contratar otro•. 

IV.- Dictará lae medidas que juzgue conveniente para 

que pueda reanudarse el trabajo. 

Además para reforzar estas ideas anotaremos algunas

reaolucionee de la Corte: 

HUELGA, QUIENEJ LA E?JPLAZAN DEBEN Z~T.'.R PRE§. 
tAllDO SRRV'ICIOS AL PA'fRON. 

Para loe efectos de reaolver sobre la exis-
tencia o inexistencia de la huelga no baeta
demoetrar que en alguna época o épocas ante
riores a la fecha del emplazamiento el pa--
trón recibió los servicios de ciertos traba
jadores sino que es preciso acreditar que se 
encuentra preetando servicios en el momento
de dicho emplazamiento lo que dá derecho al
Sindioato del que forma parte hacerlo aeí c& 
mo que laboran al estallar la huelga, ya que 
de lo contrario no puede hablarse de suspen
sión de laborea en un momento determinado, -
cuando en ninguno de estos está desarrollan
do por parte la mayoría de trabajadores que
votan a favor de la huelga deben estar for-
mando porque ellos que preetan sus servicios 
al patrón sin incluir a loe miembros del ei~ 
dicato emplazante cuando no laboren por el T 

'mismo patrón ya que la Ley Federal del Trab~ 
jo dispone que la euepeneión que realice por 
la mayoría de loa trabajadores de la empresa 
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o establecimiento • 
Ampero en Reviei6n 206/76.- Inedustrial ko
linera de Lagos.- 27 de enero de 1977.-Tri
bunel Colegiado de Circuito;eegunde Parte,
teeis 13, pa{g. 281 (5$), 

HUELGA,SU IN:ilISTENCIA l'OR NO &PJ::CTUAiiLÁ J!N 
LA PECHA y HORA 1'R!::Vls~·os. 
El hecho de que una huelga no estalle en le 
feche y hora ee~elados es cause. de inexiten 
cia de la misma, conforme e lo fracción III 
ael ertteulo 459 de la Ley Pederel del Tra
bajo, pues no tendre ningún sentido c;ue la
mieme ley estableciera la obligeción de loe 
treb~je1ores de dar sviRo ~e susneneión d•
lPbores con seis días rl• pntici!-.ación por -
lo menos cuando se trata de une empresa -~
cuando no se trate de un servicio público -
ni la disnosici6n relativa e que el termino 
contará t•pertir del d!a y hora en que el pe 
trón quede notific,,do, si le huelga pudiere 
ecteller en cualquier otro día o hora diver 
se de lr, enunciede, -
Amparo en Revisión 36/84,-sindicato lndus-
trisl de trabajadores de la Construcción de 
las Plataformas msritimas de lo Sonde de ....,. 
Cempeche'·de la empresa Corporación de Indll,!!, 
tries y Conetruccionee S,A, de C.V.,-23 de
m•rzo de 1984.- Unanimidad de votos.-Ponen
te :Rafael Perez Llirevete .-secretario :Grisel 
de Reyes Ie.rrauri;Tribunel Coletiado del -= 
Prim,cr Circuito en materia de Trabajo. (58) 

HUELGA,DECLAR~CION DE INEXIST~NCIA DE LA. 
Siendo lP huelga un estado de hecho con con 
secuencies, sólo nuede eer declarada legal= 
mente inexistente por elgwtaa de les tres -
causes limitativas seftaledae en el artículo 
459 de le Ley Pederal del 'l'rabaJo o sea lo, 

-;7), -Llenuel de acceso n la Jurisprudencin lnboral 1376-137¡; 
Op. Cit. pág, 88 
58).-Me.nual ae acceso e le Jurisprudencia laboral 1984.~ 
Qll. p{:g. 105 
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cuando la e1111peneión del trabajo se reali 
za por UD nW.ero de trabajadoree menor .:; 
del fijado por el art!cu.lo 451 fracción -
II; 2o. cuando no ha tenido por objeto al 
guno de loa establecidos en el art!clllc ': 
450, y 3o. cuando no ae CUllplan loa requi 
eitoa aeftalados en el art!cu.lo 452 lo que 
pone de manifieetc que en todoe loa caeos 
se preaupone la suspensión de las laboree 
en la fuente del trabajo y ai, éeta condi
cionante no ae presenta no hay ninguna po 
aibilidad legal de declarar inexistente ': 
un movimiento de huelga preciaamente por
que no ae auapendieron las laboree el día 
y hora se!lalados aplica inexactamente la
fracción III del artículo 459 d.e la Ley -
de la materia. 
Amparo en Revisión 174/83.- Sindicato Na
cional de Autotraneportee Similares y Co
nexos José Kar!a Morelos y Pavón.- 28 de
julio de 1983; Unanimidad de votos; Ponen 
te: c&ear Eaquivel; Segundo Tribunal Cole 
giado en materia de Trabajo del Primer -= 
Circuito. { 59), 

HUBLGA, RBSOLUCION DICTADA POR JIOTIVO DS
LA SOLICITUD DE INEXISTENCIA DE LA, 
En el llamado incidente de calificación -
de la huelga, ea decir el procedimiento -
seguido para determinar la legalidad de -
la existencia o inexistencia del movimien 
to, la Junta de Conciliación y Arbitraje= 
ante quien se promueva la declaración de-
1nexietencia tan sólo debe limitarse a -
examinar ai se cumplieron los requisitoe
eetablecidoa por el artículo 451 de la -
Ley Pederal del Trabajo, debiendo decla-
rar la inexistencia ei falta alguno o ~1-

59),-Manurl de acceso '1 111 Jur_L·.;:iruc!encie. laboral 19tl~, l:ie
cretel'Ía del Trabajo y Previsión 5ocial.U,C.P.~.;:;.T.K xico-
1386.n~~. 132 · 
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gunos de ellos en la inteligencia de que 
respecto a la fraccién I del artículo --
451, la J1D1ta debe ocuparas de Yerifioar 
que el ob;leto de 1a huelga 11ea una o ya
rios de los aencionado• por el ardcuJ.o-
450, pero sin pre;jusgar si el llOYillliento 
de lluel.ga e11 ;lueUficado o no ya que de
hacerlo correspondería a otro procedimien 
to distinto coao lo e11 e1 que con ante--
rioridad ee denoainaba imputabi1ided de
la huelga 1 en los téraino11 de ll Le7 ac 
tual es llamado de justificación de la = 
misma • 
.Amparo en •evisión 203/83,- Man~acture
roe AlthÓr S.A.- 28 de Julio de 1983.- -
Unanimidad de Voto11¡ Ponentes Rafael Pé
rez Mi.revote; Secretario: Grise1da Re7ee 
LBrrauri, Segundo Tribunal Co1egiado en
materia de Trabajo del Primer Circuito -
(6 O), 

HUBLGA,RESOLUCION EN EL INCIDENTE D~ LA
MISliiA. 
No es el llamado incidente de ca1if ica-
ción de la huelga en el que se declara -
si existe ó no e1 movimiento, ilenl••·tu
de resolYe.a11'si eltiste deeequ11ibrio en 
tre loe factores de la producción porqu:; 
esto corre11ponde a1 Juicio en e1 que se
juzga la Justificación o injustifioación 
de 1a misma por tanto e1 deseohamiento -
de una prueba cuyo objeto es probar que
no existió ta1 desequilibrio, no viola -
las garantías individuales de1 quejoso. 
Amparo en Revisión 60/84.- Productos Ro
gil S.A.- 29 de Pobrero de 1984.- unani
midad de votos; Ponente Rafael Pérez Mi
ravete; Secretario;. Grhel4a Reyes La---

.6_0),-Ibidem. plg .• 133 . 
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rrauri; Segundo Tribunal Colegiado en ma 
teria del trabajo del Pr-imer Circuito, = 
'l'eais 8, (El). · 

H\IBLGA, IN.i>XISTJ::llTE, REGRESO DE LOS TRA'" 
'BAJADORC:S A LA LABOR, EN CASO DE: Ci .. 'lGA
DE LA PRUEBA. 
El artículo 463 de la Ley Federal del -
Trabajo establece si la Junta declare ~ 
inexistencia legal del estado de huelga, 
I. Pijar~ a loe trabajadores un término
de veinticuatro horas para que regresen
al trabajo lo anterior significa que la
diepoeici.Sn de la Ley imnone a los traba 
jadores la obligaci.Sn de-presentarse si: 
centro de trabajo y si éste hecho es ne
gado nor la contraparte corresponde a -
los trabajadores demostrar su compare--
cencia al lugar de trabajo dentro del ..,.; 
término que se~ale el artículo citado si 
fue fijado en la resoluci.Sn de la Junta
la declaraci~n de inexistencia y fue no
tificado oportunamente a las partes. 
Amparo Directo 6031/78.- Benigno Rinc.Sn
Mora y otros.- 16 de abril de 1974; Una
nimidad de votos; Ponente: Alfonso LcSpez 
Aparicio¡ Secretario: Carlos Villasc6n -
Rond~¡ cuarta SBla, Suprema Corte de ..;._ 
Justicia de la Naci.Sn. (62). 

ANALISIS DBL ARTICULO 920 Y 923. 

Rl artículo 920 de la Ley Pederal del Ti:Bbajo de -

1980, en su texto es el mismo del artículo 452, de la Ley d,! 

rogada, la trascendencia del estudio de este artículo es en

el sentido del contenido de la fracci.Sn I la que dice: se d! 

6lh l:Snunl de r<cceso r, le Jurisprudencia lebrrnl 1984.op.-: 
fil· ptlg. 105 
62) .-Manual 1e acceso le Jurisnrudcncin labo 1-:•1 1979. Se
r.retaria del Trebejo y Prevision Social.U.C.1' .• ~.T.~lxico
¡986. pág. 61 
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se dirigir~ por escrito y ··n el se formular~n ir.e peticiones 

BnWUliarin el 9ropÓei to de ir a la huelga •• ¡ en "sta ¡iriu.err 

parte de la fracción,dá a entender que preexiste de este em

plaz~·miento une relación laboral entre los trabe jadoree y -

el patrón emplazado, y este relevancia en correspondencia -

oon el artículo 923, en la prirr.~ra hinóteais, "Cuando el es

crito de em9lazerniento a huelga no sen formuledo conforme a

loe requiei toe ar-1 artículo 920", al no dorsele entreda al -

escrito por felt~ ae requisitos se protege al promovente, ye 

que BRÍ los emplezrntea ten"r~n oportunidad de subsr•nor cual, 

quier omisión en que pudieran beber incurrido con lo que se

tarantiza el ejercicio efectivo del derecho de huelga, ya 

que ai el escrito no se formula cumpliendo loa requisi.tos del 

artículo 920, ln consecuencia ser!a la posibilidad de la de

clereción de inexistencia de la huelga, con los consiguien4.

tee 9erjuicios parr. loe trabajadores, ,.por lo anterior le -

prevencipn que se hace es proteccionie.ta de los trabajadores, 

no creando nuevos requisitos, ni limitaciones de ninguna ÍD

dole, 

ARALISIS DEL ARTICULO 923. 

Este artículo que no existía en la ley de 1970, vie

ne a perfeccionar el procedimiento de huelga, ys que al sólo 

recibir y radicar emplazRmientoe que tengan su legitimación, 

esto es que cumplan loe raquieitoB formales, suscrito por el 

sindicato titular del Contrato o administrador ~el Contrato-
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r,ey, y en caso de firma de Contrato, que no exista Contrato 

depositado con eeto le dá gran c~lidad técnica y con lo ma

nifeet~do como conclusión en lq VI Reunión de las Juntae de 

Conciliación y Arbitraje, en 1981, con reepe•to a la compe

tencia aewnide por una junta, a lo que se dice;•~un después 

de haber notificado el escrito de emplazamiento de huelga -

la Junta·da·Conciliación y Arbitraje que se declaró incomp.!!. 

tente,la Junta que •ewna la competencia está facultada y -

obligada pnra no darle trámite ei observa la falta de legi

tim•ción del sindicato emplazente CUAndo éste trata de o~ 

tenP.r la firma ~el Contrato Colectivo, existiendo uno ya d.!!, 

positF-do en ella, con tundPmento en el artículo 923 de la -

Ley Federal del Trabajo, pues de continuar el trámite podría 

propiciarse la proliferación de emplszemientoe a huelga con

fines de extorsi6n porque a sabiendas de Que la junta ante -

la que presenta el emplazamiento no ea competente, ni tiene

depoeitado el Contrato ColP.ctivo y puede obtener el estalla

miento legal de la huelga y por otra parte la J1:111sa seffslada 

como competente y.noté la· cúal está depositado el Contrato -

ColActivo, se veria en la impoeibilid&d de declarar improce

dente el trámite ~el emplnz 0 miento al recibir los autos ha•

ciendo nuge.torio la disoosición del artículo 923 de la Ley -

Federal del Trabajo. 

Además es un ~rror eetimPr que por el sólo hecho oe 

haber notificPdo el emplazamiento al patrón la Junta incomp.!!. 

tente cumple con su obligación ineludible que le impone el -
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ert,culo 321 de le Ley Federal del Trebejo, eeo pu~de impli 

cer darle une legitimidad de que carece un eindiceto empl~ 

zente pueeto que le junte deeignRdP comp•tente esnec!fice--

mente lP que eett fecultede y obligada pare advertir eee fe.! 

ta de legitimación porque es •nte ella le que tiene depoei-

tado el Con~reto Colectivo, que hizo improce~ente el trámite 

del em~lez•·nte. 

:;efuerz,. ~sto lr- Juris!'ru~encie de la Suprema Corte 

de Justicie de le Nación: 

L!'GITn;;,c1011 p;wci::SAL. 

LB legitimación en general se la eituación 
en que se encu~ntra una persona con respe~ 
to s determinada seto o sit.usci ~n jul.'Ídica 
para el efecto de poder ejecutar legtlmen
te aquel o de intervenir en esta, es le fa 
cult,,d de poder ~ctusr en el proceso como= 
ector, como demsndndo, como tErcero o bien 
represEntente a estos,contituyendo ln ido
neidej pPrt ectuer en el juicio infiriendo 
de le posición que guerds le nFrsone fren
te al litigio debe distinguirse entre legi 
timrción 'On ln C"usa y leritimeción proce= 
sal nu~e mi~ntrr-s le nrirnere en une condi
ción· pr-rr, obt~n.;r srntfmcia fflvoreble ¡ ls
seeun•]e es un prcsuput;eto ?roceslt1 cuyo -
previo exárnPn se impone obligatoriamente
' l juz¡;edor en virtud <le <!UR se traduce -
nrécticemente en le ti tul.0 rided d., la ec-
~ión y el facultrdo .Je hEcer vuler en jui
cio. 
hmpr.ro :Ji recto 5G4/64 .-llub.' n ~·'.nchez Cisne 
ros y coacs.-25 de junio ·e 1964.-Por Une
nimid~d de Votos :Ponente !.lanuel Yeiiez Ruíz 
(63) . 

b3).-Cfr,Conclusiones de la ••• o.o.x~cs.ÓP.......Q!_"t. Tll~f!.:6i:. 
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L.l REQUISA Y Ll lNTERVENCION ESTATAL 

Ee 12128 figura jurídica sobre la cual no existe pr,c

·tice.mente doctrina en nu.estro derecho, ye. que sólo lo conte.!!! 

ple. el artículo 112 de le. Ley de Vía.e Genere.lee de Comunic! 

ci6n: 

••• ai ce.so de guerra interne.cicnal, de grave alte--

raci6n del orden público o cuendo se teme algún motivo inmi

nente pare. le. paz interior del naís o pare. la economía. naci~ 

nal el gobierno tendril' derecho hecer requisf'ción, en ceso de 

que e su juicio lo exija la seeuridad, defensa, economía o -

trenquilide.d oel país, de las vías generales de oomunicación 

de loe medios de transporte, de sue auxilie.ree,e.cceeorioe y, 

dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de t~ 

do aquéllo como lo juzgue conveniente. El eobierno podrá --

ieua1mente utilizar el personal que eetiviera al servicio de 

le víe. de que se trata cuando lo considere necesario. En es

te caso la ne.ci6n indeminizará e loe interesados, pagando -

los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincue~ 

te. por ciento do descuento. Si no hubiese avenimiento eobre

el monto de l• indemnización, los dañoe se fijarán por los -

peritos nombre.dos por smbse partes y loe perjuicios tomando

como base el promedio de ingreso neto en los años anteriores 

y ·osteriores e. la incautaci6n. Los gastos del p1·ocedimiento 

pericial serán por cuenta de la naci6n. En ceso de guerra i~ 

ternecional a que ee refiere este artículo, la neci6n no ea-
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tará obligada a cubrir indemnización alguna. 

Adem~e existe una erpoeioión similar en el ertículo-

12 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Pederal en ~a

teria económica que faculte al Ejecutivo para decretar le ~ 

ocupación temporal de negociaciones industriales, cuando sea 

indispensable pera mantener o incrementar la nrotección de T 

mercancías a que se hace referencia el artículo lo. de di~ 

cho ordenamiento, dicha medida se aplicará ae! mismo con el

objeto de que las actividades de la empresa se desarrollen -

eonforme a las disposiciones anteriores. En ambos casos son

situsciones de urgencia, ocasional y extraordinarias. 

Se ha discutido sobre la constitucionalidad de la R~ 

quisa, con resnecto a la huelga ya que con este acto se mini 

miza los efecto• en virtud de que el gobierno está facultado 

para nrestar provisionalmente loe servicios públicos afecta

dos, utilizando el personal que estime neoeaario. Para le s~ 

cretar!a de Comunicaciones y Transportes la Requisa ea "Una

medida que se aplica en contra de loa concesionarios y no de 

los trabajadores y por tanto el agravio que ee causa a loe -

trabajadores, ea iñdt~ecto, en ningÚn momento se obliga a ~ 

los trabajadores a reanudar eue labores y por Último no ee -

afecte le suspensión legal y temporal del trabajo conforme a 

la definición de la huelga" (64), 

Al aplicar el gobierno federal la requisa no prejuz

ga la procedencia o improcedencia del movimiento de huelga -

64).-Ley General ae ViP.s de Comunicociones.Secretr.rie •e~~ 
munic~ciones y Transportee.México.1)84. p~g. 85. 
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ya que eu actuación sólo busca evitar males a la comunidad,

además ésta siempre ee debe aplicar a casos de emergencia. -

Siempre la Requisa debe ser temporal sobre los bienes propi.!. 

dad de los concesionarios y de su~etituir a estos en sus de

rechos y obligaciones. 

Ahora también es cierto que con esta medida se pier

de el elemento presión que implica la paralización de las ª.2 

tividades laborales por le huelga. Además anotaremos lo que

al caso en una forma comparativa se tiene normado en algunos 

pa!see: 

Estados Unidos de América.- Interviene el Estado OIJ!.n 

do se afectan intereses nacionales (emergenc7 disputes) esto 

se regula por la RAILIYAY LABOR ACT, (RLC) del 20 de mayo de-

1926 y la TAFT HARTLEY ACT, de 1947. Le R.L.C. ~steblece el

prooedimiento pera los conflictos que puedan afectar funcio

nes primordiales para la nación; pera estas ocasiones se es

tablece la National »ediation Board, por cinco miembros los

que intervienen para buscar la solución al conflicto, e! es

tos fallan se someterá a un árbitro. 

CUando la N.M.B. estima que la huelga pueda afectar

servicios esenciales para el país, lo comunicará al Preside~ 

te, quien emitirá una recomendación y se acudirá al libre -

conflicto. 

le. TAFT RAIL\VAY LlllOR, establece en la sección 206 ,

que a opinión del Presidente de los Estados Unidos de Améri-
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ca, en caso de huelga declarada o amenaza de huelga en algu

na actividad importante para el pa!a nombrará un comité de 

encuesta que inveatigue y rinda un informe al l'reaidente y -

eate lo turnará al servicio federal de mediación y concilia

ción. Recibido el informe el Fresidente informará al Piscal

General, quien solicitará al Tribunal la paralización de la

huelga; esta decisión podrá ser apelada. 

En un período de setenta d!as lea nartes solventarán 

sus diferencias ante le P.M.c.s., en los veinte días siguie!!. 

tes la N.L.R.D. convocará a los trabajadores para que voten

en caso ~e haber arreglo, a el Fiscal General procederá la 

revocación de la INJUCTION, (65). 

ITALIA.- No existe medio de Conciliación ~statal, la 

intervención coactiva se dá sólo en casos de emrgencia y ba• 

sándose en la Ley de 1931, donde perini te al gobernedo11: "ed2!' 

ter medidas en situ.aciones de emergencia o por graves necea.!, 

dadas públicas, las medidas indispensables para la tutela -

del orden y la seguridad pública" (66), 

FRANCIA.- La intervención coactiva eetatal es la Re

quisa para el caso de huelga, la Ley del 11 de julio de 1938 

sobre la organización de la nación en tiempo de guerra, pos! 

bilits a requisar a todos los trabajadores de los sectore• -

públicos y privados de los servicios considerados indispens~ 

bles pera mantener le seguridad y ese~ar les necesidades 

del país, le orden de Requisa debe ser dada por el Consejo -

65) .-Cfr.Alonso Garc!a,Manuel.Op.Cit. p{ g. 232 
~6),-Ibidem, pág. 240_ · 
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de llinietroe, la Requisa puede darse en forma colectiva e in

. dividual, la desobediencia de la orden motiva el despido del 

trabajador y se le puede imponer una sanción de carácter pe

nal. 

ALF.ó!ANIA.- El Estado asume una actitud no interven-

cionista, sólo en caso de alterar el orden público actuará -

de acuerdo a sus facultades. 

GRAN BRLTANA.- La intervención coactiva del Estado -

está contemplada en la Emergenc7 Power Act de 1960, donde el 

gobierno puede proclamar y gobernar con especiales poderes,

si loe swniniatroe esenciales están amenazados, solicitando

permieo previo al Parlamento. 

ARGENTINA.- Es obligatorio someter los conflictos de 

huelga a la intervención de la instancia conciliadora. (67). 

BHASIL.- El artículo 139 Constitucional: Para dirt·~ 

mir loe conflictos originados de las relaciones entre patro

nes y obreros regulados por la Legislación Social, se insti

tuye le justicia del trabajo que será regulada por la Ley a

lo cual no se aplicará disposiciones de la justicia común. 

La huelga y el Look out, son reclamados recursos an

tisociales. (68). 

COLO~':JIA.- Loe conflictos colectivos en loe aervi--

cioe públicos se solucionarán en el Tribunal de Arbitramien

to, es ilegal la huelga en loe servicios públicos, sino pre

viamente se han agotado la conciliación directa. 

Í67).-crr.Tiesembau¡n,Marieno. R. Op.c~t. pág. 85 
lq8) .-crr_.Pssquel, LerneJ!do,Op.t:it •. P' g. 107 



133 -

Si pasan die• días de huelga, el ~atado promoverá 

la formación de un Tribunal de Arbitramiento, formado por 3~ 

tado - Trabajadores - Patrón, para buscar la solución del 

conflicto, Pasando treinta días y sin arreglo con base en el 

artículo lo, del Decreto de 1966, los trabajadores se somet!!_ 

rán al Tribunal de Arbitramiento obligatorio. (69). 

CHILZ.- Al decretarse la Requisa se reanudan las la

bores cuando se ponen en peligro la salud o la vida económi

ca social de la población. Bl artículo 11 de la Ley de Segu

ridad Interna del Estado, dice: "Snnciona •••• toda interrup-

ción o suspensión colectiva, paro o huelga de loe eervicios

pÚblicos o de utilidad pública o en las actividades product.!, 

ves de transportes o de comercio, sin sujeción a la ley y -

que ocasione alteraciones al orden público." (70). 

PARAGUAY,- El artículo 361 de la Ley número 729 dice 

"Cualquier caso de huelga quA afecte loe servicios públicos 

el Poder Ejecutivo de la Nación intervendrá administrativa~ 

mente durante todo el tiempo que fuera indispensable para e

vitar perjuicios a la colectividad, sin otra obligación res

pecto de las empresas o propietarios que la entrega al térm.!, 

no de la gestión del producto líquido de ésta, salvo la in-

demnización que pueda haber lugar por culpa de los empleados 

durante la intervención. (71), 

Como podemos ver la Requisa, ea utilizada solo en c!_ 

aoa de emergencia, pero en nuostro paía ea utilizada como un 

'69).-crr. TiseembAum, 14ariano R •. op; Cit. pág. 565 
¡70).-Ibidem,_odg, 66). 
171).-Cír. Ley ?lo.729.Que sr.nciona el céH.lgo ele Trabejo.Op.
Cit._ PÓg •. 107 



134 -

medio de represión contra los grandes sindicatos, como lo -

son el electricista o loe telefonistas los que son los mas -

afectados, que si bien es cierto que una suspensión en estos 

servicios puede ser causa de graves daños, pero aeí mismo es 

mee grave el debilitamiento del sector obrero ya que si los

grandee sindicatos que tienen el poder de lograr una parali

zación de alguna actividad primordial para la nación, sen -

aplastados por el aconstitucional artículo 112 de la Ley de

Vías Generales de Comunicación, que aplasta uno de los prin

cipios de mayor importancia plasmados en la constitución so

cial de 1917, fruto de una gran revolución que como se menci.2. 

nó en el párrafo anterior la Requisa no altera el estado ju

rídico de la huelga, pero sí ayuda a la empresa ya que sin -

presiones sociales, espera a que los trabajadores se rindan

ante su poder y como lo mencionó el Presidente Uruguayo Ba-

tlle ordÓñez, ", ••• Los patronee defienden BUS intereses BÓlo 

con la inmovilidad" (72). 

J2).- A,l.ya VÍctor.-Op.?it .- pitg. 250 
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PROCEDIMIENTO PA.~A EL DBSARROLLO DEL AUTO nB 

PREVF.NCION. 

Rl auto o resolución en el qual ee previene a lee -

partes promoventes del depósito de un Contrato Colectivo de

Trebejo, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, de que 

el Contrato no se le ha dado el depósito legal aolicitado, -

para la autoridad laboral, equivale a que este contrato no -

exista jurídicamente. 

Para entender las causas por lee que un Contrato no

se le de el depóeito legal ante la Junta y por tanto su efeE_ 

tividnd o publicidad ente terceros¡ se encuentran contenidos 

en los numerales 390, 391 y 393 de la Ley Federal del Traba

jo, los que establecen: 

Artículo 390. El Contrato Colectivo de Trabajo debe

rá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por

triplicado entregándose un ejemplar a caña una de lis partee 

y se depositárá otro tanto en la Junta de Conciliación y Ar

bitraje o en la Junta de Conciliación, la que después de an2 

tar la fecha y hora de presentación del documento lo remiti

rá a la Junta Federal o Local de 'conciliación y Arbitraje. 

El Contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de 

presentación del documento sa~vo que las partea hubiesen co~ 

venido en una fecha distinta. 

Artículo 393. No producirá efectos de Contrato ColeE_ 
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tivo el convenio al que falte la determinaci6n de loe sala-

rioe, si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, 

días de descanso y vacaciones se aplicarán las disposiciones 

legales. 

Después de vertir estos conceptos debemos así mismo

anotar estas otras ideas ?ara esclarecer lo anterior: 

ORDBN PUBLICO.- Que significa que a la materia que -

trata está fuera del comercio jurídico entre los particula-

res; la Ley de 1970 entiende por orden público, equivale a -

normas de carácter imperativas y por tanto inderogables por

voluntsd de ils partes. 

ACTO JURIDICO.- En estricto sentido lo constituye la 

manifestaci6n de h voluntad dirigida a la producci6n de e~· 

factos materiales y a la que la ley le atribuye consecuencias 

jurídicas. 

ACTOS DEBIDOS.- Es toda ma~ifeetación~e la voluntsd

que resulta del cumplimiento de una norma legal o de un pac

to celebrado en cumplimiento de una norma legal. (73). 

ACTOS ADMINISTRATIVOS LABORAL1':S.- Ea el seto admini.!!. 

trstivo que para el mseetro Serra Rojas es una declaraci6n -

unilateral y concreta que constituye una decisi6n ejecutoria 

que emana de la adminietraci6n pública crea y reconoce, mod.!, 

fice y extingue una situación jurídica subjetiva y su final.!, 

dad es la de satisfscci6n de un interés general. 

Dentro de il relación de trabajo el aoto jurídico es 

YJ).-Cfr. De Buen Lozt,no, Néstor.Derecho 1el Trabajo.Porrúe 
4 ca. hiéxico. l ~84. pái:;.. 486 
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tode manifestación ~· le· vil ."1tai. de loe trabajadores y P! 

trenes encaminFdos e ?reducir efectos jurídicos • 

Para los efectos de la tutela jurídica en el derec-

cho ~dminietrativo del trabajo, lis autoridades pueden proc~ 

der oficiosamente o mediante solicitud de parte df los trab! 

j~•ores p~ra que el organismo odministrativo y? aes pÚblico

con funciones sociales o exclusivamente social dicte ln res~ 

lución correspondiente, engendrándose de esta manera el acto 

administrativo del trabajo pAra que ~roduzca los efectos ju

rídicos corres •·endientes y se logre la tut~la ~~ lns norm"s 

de trnb< jo, ,,atoe act.os son exclusivam.,nte unilF.terales, el 

acto administrativo se configur': dentro de la teoría de las 

relaciones sociales. 

Los actos administrativos l~bor8les pu•den provenir

de la ··dminietrr:ción pública y de l& ><dminietr&ción social -

estos actos sólo son aplicables a patrones y trab.jedores.,;l 

acto administrativo laboral es una declaración unilateral de 

autoridad en función de satisfacer los intereses sociales de 

loe trabajadores y también reivindicarlos (74) 

Después de ~n:lizer estos conceotos podemos decir -

que el depósito del Contrato ColFctivo de trabajo es un acto 

f<dministrativo laboral que al efectu•irse este surtirá efec-

tos desde el dÍP. v hora del drpósito, pero si el contrato no 

es ~epositrdo será nulo 'o inexistente p·ra la a~torided; r -
lo cual anotaremos 

74) • .:.crr. Truebo Urbina, Alberto. Op. ,cit. p'(g. tll9 
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Le nulidAd, vista como una Bf>nci 'n por la violación 

de l• norma prohibitiva en virtud del ~rincipio de "No hay

nulidad sin texto", el artículo 8 del Código Civil para el

Distrito federal, dice"Los ectoe ejecutados contra el tenor 

de l~e leyes prohibitives o de interés público serán nulos

excepto en los C<scs que la ley ordene lo contrario",: en los 

actos laborales no hay sanción. De acuerdo con el tenor del 

artículo 5 de la Ley Federal.del Trabajo,dice" ~l Acto abs.!?. 

lutamente nulo es ~l disponer contra el precepto imper~tivo. 

Por lo que hf'ce a la nulidt d relativa el Estado hn -

hecho propio el interés de los trabnjr.dores convirtiéndolo-

en interéé social los cesos que normalmente configuran una -

nulidad relativa se convierten en el derecho del trabajo en

nulidad absoluta; ejem,>los reales de nulidad relativa son -

los del artículo 390 respecto el depósito del Contrato ColeE_ 

tivo de trabRjo cuando no aparece el tabulador de s<lrrios.

Por ló que hece al principio general de inexistencia y nuli

dad absolutes dice: 

Artículo 5, Los disnosiciones de este ley son de or

den público por lo que no produciran efectos jurídicos o le

gales, ni impr4irán Pl goce y el ejercicio de los derechos -

sea escrita, verbal la estipulación que establezca ••• 

En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o 

les normPs supletorias en lugar ae las claúsulas nulas. 

Esto en la realidad es falso por que en la medida en 



- 139 -

q~e el ecto inexistPnte o obsolutamente nulo, heya generedo

condicionee de trabajo ~ue sean favorables a loe trebejado-~ 

res e través de ..n con~rato con un sindicato independiente·

en caso de que se declare inexistente el contrato¡ no óbuta~ 

te las condiciones favor•ble~ prevslecer;n, 

Bn el caso de la nulidad absoluta no obstante la re-

gla expuesta =l acto nulÓ generar~ en favor del trabnjador -

el derecho de cobrar el salario correspondiente altiempo la

borr.do, 

La inexistencia y la nulidad ebsol~ta podrá ser de-

clarada sin nr.cesidad de ;revio ejercicio de una acción, en

tento que la nulid•d relative exigirá que la parte interesa

da la plante(75);A esta idea sería conveniente h~cer mención 

lo que dice el maestro Tru.eba Urbina¡" 

"La posici i5n que se formula pare que se tenga por d~ 

positado el contrato colectivo , es ilegal puesto que no ex.!_s 

te ese derecho en is Ley y no se tiene facultades conforme a 

ello pr-rn atacar el Contrato colectivo. 

Admitir oposici6n al registro de un Contrato Colect.!_ 

vo, estaría ·en contradicción con la finalidad que con él se

persigue1 que e" la facilidad de conocimiento del hlismo a 

quienes pueden tener interés en elio y preconatituir una 

prueba jurídica de su existencia; 

El depósito del Contrato Colectivo de Trabajo tiene-

por objeto darle publicidad al mismo por lo tanto no pu;.de -

7~).-Cfr, De Buen·i.ozeno,Néstor.~ pAg. 512 



140 -

producir efectos entre los terceros pero sí entre les partes, 

La falta de dep6sito según expresa le ley priva de -

loe efectos legales a1 contrato;en caso de los actos jurídi

cos mercantiles o civiles la falta de un registro no priva -

al acto de que produzca efectos entre las partes sino tan S.!!_ 

lo ocasiona que no pueden ser oponibles a terceros, 

CUañdo el Contrato de Trabajo se establece por lliedio 

de un proceso de trabajo no es necesario el depósito toda -

vez que los objetivos de garantía y autenticidad se encuen-

tran satisfechos por virtud que e¡ laudo que resuelve el pr.e_ 

ceso y por ende el contenido del contrato colectivo, pero en 

todo caso debe registrarse el lPudo que contenga el Contrato 

Colectivo. La función de recibir y registrar los contratos -

es exclusiva del Órgano jurisdiccional y la importancia de 

esta actividad radica en que los contratos colectivos produ! 

can efectos jurídicos desde el momento en que ee ha deposit.!:_ 

do ante las Junta e" ( 76), 

De las consideraciones anotadas se presume que al no 

ser depositado el contrato colectivo de trabajo será nulo a~ 

solutamente, pero esta nulidad alcanzaría a anular lea rela

ciones laborales, Para poder aclarar este punto estaremos a

lo que manifiesta el maestro Mario de la Cueva: 

"El depósito, si se me~ita cuidadosamente se pueden

nlcanzar las conclusiones siguientes; A) La forma escrita y

el depósito son dos instituciones distintas porque le nego--

76),-Cfr.Truéb~ Urbina, Alberto.Op~ Cit~ P,g •. 42~ 
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cieción Y le firme del 1ocwnento que contengP l?e condicio-

nes de trabYjo futurrs es un hecho recl 1ue existe en lE na

turaleza, al que podré privar de efectos pero del que no po

·drún decirse que es inexietente.B) ll párrafo final del ar-

tículo 390 de la Ley, previene que el Contrato Golectivo, 

surtir~ efectos desde la fecha y hora de pre"entación del d~ 

cwnento salvJ ..¡ue las partes hubiesen convenido una fechr• 

distinta, la norma no contiene la rigidez del artículo 4? de 

la Ley de 1931, ~ue decít que el contrato Col'ctivo no prod!! 

cirn efectos 0roducirá efectos desde la fechn y hora en ,ue -

quede de •ositado por cunlquiern de les pr,rtes.C) De los ore

ceotos cit~dos se deduce '>Ue las ley0s del tr~bajo no ,,,)lo -

no han hablailo de inexistencia, sino ni siquierP ulantearon

lr• cuestión de nulidPd, ya que se limitn r ~ecir que los 

efectos iel Contrato Colectivo de Trabajo, se producirán a -

partir de la fecha y hora ael depósito, por lo tanto el 1epi 

sito es un requisito para producir los efecto~, pero en man~ 

ra alguna un requisito de existencia o válidez, o con otres

palabras estamos ente una condición suspensivG ~ore la efec

tividúd ·lel 2cto jurídico es así que es posible «Ue las par

tes fijen fecha anterior s la del depósito para la produción 

de los efectos.D) Con P?OYO a las iders expuest's en el pá-

rrafo Pnterior «odemos ~firmar que el elemento normativo 

quiere óecir lAB condiciones de trr.bajo pueden eplic»rse e -

las relr.ciones individuales, aun cuendo no se hayan sntiafe-
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cho el requisito del depósito. E) En cambio ningún tercero -

~odrá ser afectado por las disposiciones del Contrato Colec

tivo del Trabajo; esto sustentado por una Tesis de la Corte: 

la falta de depósito de un Contrato Colectivo 
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje -
trae como consecuencia que el mismo no produz 
ca efectos legales, con relación a terceros,~ 
ya que entre los contratantes los produce de~ 
de el momento en que queda firmado. 
Amparo Directo 6709/42.- Sindicato Control -
Proletario del Músico. (77). 

Meta sustentación del maestro Mario de lA Cueva es-

la más precisa a nuestro punto de viste, de que el hecho del 

depósito del Contrato Colectivo es sólo para darle publici-

dad necesaria; esto lo reafirme•os con base en la circular -

ñdihero 028, de la Presidencia de la Junta de Conciliación y

Arbitrajes 

2.- la alegación de que se encuentra depositado un ~ 

Contrato Colectivo de Trabajo o suscrito convenio ante esta

Junta. 

De este hecho no puede derivarse la Jurisdicción Fe

deral que es de excep~ión y de orden público y la que debe -

acreditarse plenamente por lo que resulte irrelevante el de

uósito pues el acto solo acarreará su ineficacia ante terce

ros. (78). 
Podremos ahora entender cuando un Contrato Colectivo 

se entrega a la Junta en cumplimiento de una norma estamos -

f77).-De l_!! Cueva, J.Íario.Op. Cit. peg. 4·62 
78).-La GacetP Laboral. Junta Pedcrnl de Conciliación y Al'

britaje. S.T.r.s. 11.éxico 1984, número 31. ·p~g. 70 
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ante un acto debi4o-(79). Y la Junta lo recibe y lo registra 

es una de sus atribuc.iones administrativas con lo que reali

za un acto administrativo laboral, con este registro se tie

ne por depositado el Contrato, con lo que se le da la publi

·cidad necesaria por su naturaleza, pero en el caso que el d.!!. 

aumento contenga algÚn vicio, la Junta en un auto prevendrá

ª las partes para que lo·subeane, esta prevención está cont~ 

nida en el acuerdo que recae a la recepción del documento, -

no obstante la misma no acarrea consecuencias de inexieten-

cia para las partee, ya que el hecho de que no está depoeit!, 

do acarres que no es oponible e terceros y no de nulificar -

el Oontrato. 

EN LOS EllPLAZAl4IENTOS PARA LA REVISION DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO Y EN LAS REVISIONES SALARIALES 

Como sabemos loe Contratos Colectivos de Trabajo, -

son revisados en todas sus olaúsu1as cada dos sños y en los

salarioe se hace cada afio¡ para la primera revisión meoiona

da ee solicita con antelación de sesenta días a la fecha de

venoimiento de la vigencia del documento; para el caso de la 

revisión de salarios la solicitud de revisión se h~ce con 

'treinta dina de anticipación e lr feche. en que ,.e vence el -

convenio salarial, esto con fundamento en loe artículos 399-

y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, lr.s solicitudes -

pueden ir acomyañndas de un emplazamiento a hueles, motivada 

79),-Cfr,ne Buen Lozano,Néstor.o~. Cit. pÁg. 486 
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por los mismos hechos; o por la vía administrativa ente la -

Secretaría del Trabajo.y Previsión Social, en la Ooordina--

ción General de Funcionario Conciliadores;" que es la Conci-

liación administrativa. la que busca una solución al plante! 

miento sin llegar a la huelga. 

La vía de mayor aceptación por los sindicatos es eje~ 

cer el derecho ·de huelga y como anotamos anteriormente al. -

ser recibido el emplazamiento a huelga, el Presidente de la

Junta, como una de sus atribuciones podrá dar trámite o no -

al emplazamiento sino cumple los requisitos siguientes: 

a).- Formulado conforme a los requisitos exigidos 

por el artículo 920 de la Ley. 

b),- Por un Sindicato que sea el titular o el admi-

nistrador del Contrato Ley. 

c).- Que no exista Contrato depositado en esa Junta

en caso de invocar a la huelga por motivo de firma de Contr! 

to. 

Rn todo caso el Presidente de la Junta notificará al 

~romovente de eu resolución. 

En. caso de que el solicitante a revisión contractual 

o salarial sobre un Contrato el cual no ha sido depositado -

legalmente este hecho no es suficiente según el tenor del a~ 

tículo 923 de la Ley para que se reehace el emplazamiento c

huelga ye que como se anoto anteriormente el depósito no es

requisito de V&lidez, ni de existencia , y en todo caso se le 
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debe prev~nir pare que convalide el contrato y debe darle -

curso el emplazamiento. 

Esto se reafirma con la reforma de 1380 a la Ley Fe

deral del Trabajo, •n su artículo 923 1 se h&ce con la final.!, 

dad de que si &l emplazar existe algún vicio en el cmplaza-

mi· nto sen convalidado o no pueda acarrear una inexistencia

al movimiento de huelga. 

COMO SLEl.lr:NTO !'ARA LA TJi;;CLAoi! GION '.);;; IN!>Y.1:'1'ENCIA. 

1'ara este anál.isis anot~r lo siguiente: 

ArtÍCul.o 459. Le. liuelga es legalmente inexistente si 

l.- La suspensi6n del trebejo se realizó por un nú--

mnro de trebnjr,dorro menor del fijado en el artículo 451 --

:f'reccicSn II. 

11.- No ha tenido por objeto ·1guno de l.os establee.!, 

dos en el artículo 450¡ y 

I>I.- No se cum?liere los requisitos señalados por el 

r,rtículo 452 • 

No podr~ declr rPree lP. inexistencia de una huelga por 

<'"usas distint~s a les oeilaledns en l's frecciones nnteriores, 

De lo anotRdo anteriormente se desnrende que nara d.!!, 

clPr~r inexistente una huelga sólo ~uede ser por r.lgunos de

los motivoE< •lel F.rtículo 459 de lA Ley; y como el hecho de -

oue el Contrato Colectivo de Trabajo, no esté ~eooaitado l~-
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gal:nente, no es ceusr, pe.r:.' que un 111ovimi<mt1 1P. huelga soli

citando revisión de salarios o de contrato, se declarado ..

inexistente, ya ~ue como ente oencionamos los únicas causas

-pr·ra eata declor,·ción son lr.s 2.ntes citades. 
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l.-LP hurlge desde comienzos .iel sistema Ce ni trlistr< 

he sido el medio de luche de los trabnjrdores p<.ra. reivindi

cl?r sus dertchoe. 

2.-La huelga hn evolucionndo en tres etapas;primero

como un 1elito grave contra la industria;segundo como un de

recho civil;y tercero como un derecho Constitucional. 

3.-Bn América latina ll!s orgrmizociones de trab"jBd.2, 

res pr.e? de· la mutur·lidad al sindicato; los primeros obreros 

en orgPnizerse ~on los mineros, tinógrafistas y cstib::dores, 

4.-Los eintlicoto¡; letinoPmP.ricenos e~tán vincul:,dos

co~ los p&rtidos políticos • 

5 .-En Mé~·ico l· primer organiz··ción ne trebaje.dorcs

ern la mutUPlidn~ y de aquí r.l sindicoto, 

6.-En ~éxico en el período ñel Presidente Po~tirio-

:i!F.z, ee CU!•ndo se desc.rrolle Pl sinilicPlismo en el p~:!c,--

grncif.s el deserrollo del Capitalismo. 

7.-En nuestro paía, l~s ectivid&des económicas donde 

crece en bnse a ln inversión extranjera ee le mineríe,trhna

portes y textiles, es aquí donde eetPllsn l:.s huel¡;;Ls mPs i,!!! 

portantes anteriores r ltt Revolución L.l:j.icane. 

8. -in den cho de :.uelge en loe paíeoe capitalistae

deesrrollados éet' pleémado a nivel constitucional, la reB't

lación r.el procedimiento se le deja a les Cortes. 

9.-:m tatinoamerica el dedercho de huelga ea un der.!!. 

cho reeulado tanto a niveles constitucionales, aeí como por-

1eyes reglamentarias de procedimiento. 
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10.- Lae principales limitaciones al derecho de bue_! 

ga es por lo que hoce a las areas de los servicios pÚblicos

y de los trabajadores al servicio del Estado. 

11.- El procedimiento de huelga necesita ser motiva

do y que ae cumplan requisitos como avisos previos emplaza-

mientos por escrito y conciliación. 

12.- En Uéxico, el derecho de huelga estaba conteni

do en el artículo 5 del Proyecto Constitucional de 1917, mas 

por ser insuficiente nace el artículo 123 Constitucional y -

su ley reglamentarie se decreta en 1931. 

13.- El procedimiento de huelga en México se inicia

por un em»lazamiento por escrito con la motivación en el ar

tículo 450 de la Ley Federal del Trabajo y apoyada por la ID!, 

yoría de los trabajadores. 

14.- El empl~zamiento a huelga produce ante terceros 

la no ejecución de actos contra el patrimonio del patrón, -

salvo lo previsto por ll ley, 

15.- Le. conciliación e11 la prehuelga aon de tipo ju

risdiccional y administrativa, estas son de gran importancia 

para evitar loa conflictos. 

16.- Al estallar la huelga la Junta de conciliación 

y Arbitraje, carece de jurisdicción sobre el conflicto, sólo 

que los trabajadores se sometan a su jurisdicción por lo que 

es aplicable lo dispuesto para el procedimiento ordinario. 

17.- La Junta de Conciliación y Arbitraje al resol-

· ver el incidente de calificación de existencia legal de la -
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huelga, se concretará si se cumplieron los requisitos for-

males sin entrar al conocimiento del asunto. 

18.- La Huelga solo será inexistente por los moti-

vos inscritos en el artículo 459 de la Ley Federal del Tra

bajo. 

19.- La Requisa ea un medio ~e control inconstitu-

cional utilizado para evitar daffoa a sectores estratégicos

de la economía. 

20.- Bl Depósito del Contrato Colectivo de Trabajo

sólo da publicidad al mismo, para ser oponible ante terce-

ros este acto ad~inistrativo no da validez ni existencia al 

contrato. 

21.- Cuando existen vicios en un emplazamiento a -

huelga la autoridad laboral con fundamento en el artículo -

923 de la Ley Pederal del Trabajo debe subsanar el error P!l 
ra que no afecte al ejercicio de la huelga. 
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