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I N T R o D u e e I o N. 

Esta Tesis representa un estudio preliminar en una de -

las ramas de Derecho destinado primordialmente como ninguna-

otra a realizar la Justicia Social, siendo esta rama el Dere 

cho del Trabajo. 

Cn los cuatro Capitulas del presente trabajo, expondré-

brevemente los antecedentes desde tiempos de la edad antig'Ua 

que a través de los siglos ha venido sufriendo grandes cam-

bias en beneficio de la clase obrera ya que 1 desde el punto 

de vista en cuanto a la Justicia Social, los trabajadores --

han logrado importantes triunfas, ya no por medio de la vio-

lencia sino por el derecho como un· alto grado disciplinario, 

aGn tomando en cuenta que en su mayoria tienen una precaria 

cultura gene~al por lo cual sus triunfos se engrandecen más. 

~l contenido de este modesto estudio, se refiere a la -

cvoluci~n q~e h3 :enido l~ !!uclg~ en el tr~nsc~rso de lo~ -



2. 

años y de la situación en que vivia el obrero en los siglos -

anteriores y su transformaci6n que se ha operado desde esos -

tiempos hasta el presente. 

Observaremos que este derecho. que va precedido de la-· 

coalici6n~ no siempre les fue reconocido a los trabajadores. -

sino solamente como resultado de todo un proceso hist6rico, .• 

que tiene sus orígenes desde la antiguedad en que el obrero -

estaba bajo el dominio y la volundad del patr6n y vivia en --

condiciones inhumanas siendo considarado como un esclavo sin -

derecho alguno y que inclusive la huelga está considerada co-

mo un delito severamente castigado como consecuencia de los -

primeros movimientos huelguísticos. hasta que culmin6 con su· 

reconocimiento a nivel Constitucional en M~xi~o consagrfindolo 

en su articulo 123, fracciones XVI y XVII~ del apartado 1 ~;', • 

de nuestra Ley Suprema. 

Independientemente que la huelga pertenece a la clase --

trabajadora por su propia naturaleza, porque nadie está obliga 

do a prestar sus servicios personales sin su voluntad, veremos 

que al reconocerle juridicamcnte el Derecho a Huelga a la 

clase trabajadora y con el prop6sito de que su ejercicio no 

fuera indiscriminado, el Constituyente y el Leeislador ordina

rio le impusieron a la clase obrera el previo cumplimiento-

de cierto~ requisít~~. ~~~te ~n la Constitución General come· 



3. 

en la Ley federal del Trabajo, antes de llevar a cabo el movi 

miento de huelga, para que también ésta sea protegida juridi

camente; tal y co~o se desprende de la fracción XVIII del - -

apartado 11 A11 del artículo 123 Constitucional y del artículo -

450 de la Ley Reglamentaria. 

Sin embargo, y a pesar de las medidas de protección que. 

se le han dado al derecho de huelga, en ocasiones las mismas. 

le han resultado perjudiciales a la clase trabajadora, y a ve 

ces han sido insuficientes; sin pasar inadvertido que también 

los mismos obreros han llegado a abusar de este derecho. 

Así por ejemplo, dentro de las medidas de protección que 

a veces les han sido perjudiciales, o que cuando menos así se 

ha visto en la prflctica y ejercicio de este derecho, son las -

que contemplan los artículos 448 y 902 de la Ley Federal del

Trabajo; los que disponen que el ejercicio del derecho de - -

huelga suspende la tramitaci6n de los conflictos colectivos -

de naturaleza econ6mica y la de las solicitudes que se presen 

ten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la de

cisi5n de la Junta. No obstante, que si bien es cierto, a de 

cir del Maestro Mario de la Cueva, esta~ medidas tienden a 

evitar la pronoci6n de nuevos juicios y que con ello se bur--

l¿n los derechos del rraDajo, no menos cierto es que con estc

dispositivo se han dado en la práctica que cuando los obreros 

han llevado a cabo el movimi~nro de hl1elga en determinada em-· 
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presa lo que practicamente hace nugat~rios los nuevos dere--

chos creados por los trabajadores con esa actitud asumida por 

las Autoridades laborales. 

Dentro de las medidas proteccionistas que se le han dado 

al derecho de huelga y que han resultado insuficientes son -

las que se establecen en el segundo párrafo del artículo 921• 

y en el 92Q de la Ley Reglamentaria del artículo 123 1 aparta

do 11 A11
1 de la Constituci6n Federal que en síntesis establecen, 

respectivamente: a).- Que la notificaci6n producirá el cfcc-

to de constituir al patrono, por todo el término del aviso, -

en depositario de la empresa o establecimiento afectado por -

la huelea, con las atribuciones y responsabilidades inhcrcn-

tes al cargo; b).- Y que no podrá ejecutarse, a partir de la 

notificaci8n, sentencia alguna, ni practicarse embargo, aseg~ 

ramiento, diligencia o desahucio, en contra de los bienes deM 

la empresa o establecimiento ni del local en que los mismos -

se encuentren instalados. 

Los anteriores dispositivos son insuficientes, ya que co 

mo no~ dice el propio Dr. de la Cueva, el primero de ellos 

fue la reivindicaci6n inicial para evitar ante un conflicto -

por condiciones humanas de prestaci6n de servicios, que se -

ocultar&n los bienes de las empresas y se suprimieran las ga-

rantías del trabajo; y el segundo de los dispositivos o medí-

das fue el producto de la observaci6n de la visa real: Ho --
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siempre era fácil sustraer los bienes, pero la simulación es

taba a la orden del día, pues los patrones, independientemen~ 

te de los juicios de desahucio, inventaban créditos con los -

cuales embargaban y retiraban los mejores bienes de las empr~ 

sas. 

Es decir, son medidas protectoras del derecho de huelgu· 

en contra Ce la clase patronal; pero lo que ha afrontado la -

clase obrera, en los últimos anos, sin ninguna protección ju

rídica ~a sido la requisa administrativa ejercitada por el 

Ejecutivo Feder~l cuando han estallado huelgas en empresas de 

servicios pGblicos. 

Por otro lado, conciente que el derecho de huelga es la· 

máxima arma jurídica con que cuenta la clase obrera, para que 

con su practica pueda conseguir mejores condicior1es de vida;

desafortunadamente se ha observado que cuando los obreros dc

una empresa llevan a cabo el movimien~o de huelga y ista es -

declarQda legdlrnente existente por las Autoridades del Traba

jo, nor~almen:a dicho maviLliento no tiene un fin prefijado, -

~a que !os obr~ros si no don por terninada la huelga por cual 

quiera de los supl:c~tos previstos en el articulo· 469 de la -

pult ici~ada :ey simple y sencillamente el movimiento de huel-

ga es indefinido, lo que acarrea la parali~aci6n de las empre 

sas, afectando de esta rn~nera la economía del FJis; convir---

ti&nd~se e! jere~ho .!e huelra en un abuso. 
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De esta manera ~~ t~abajo se referir& en proponer adicio 

nes a los articules 448, 469 fracción IV, 902, 924 y 929 de

la Ley Federal del Trabajo; a fin de que cuando los trabaja

dores estando estallada una Huelga por el propio Sindicato -

en determinada empresa no sean nugatorios sus nuevos dere--

chos con motivo de la solicitud de revisi6n salarial anual-~ 

del Contrato Colectivo de Trabajo; de que el Derecho de -

Huelga quede más protegido cuando aparezca el fantasma de 

la requisa administrativa; y que la propia clase obrera no -

abuse del Derecl\o de Huelga propiamente dicho. 

r.o.s.v. 
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CAPITULO PRIMERO 

BREVES A,TECEDENTES HISTORICOS DEL -

DERECHO DE LA HUELGA. 

EGI?TO. 

ROMA. 

rRANC:A. 

lllGLATERRA. 

HEXICO. 

7. 
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1.- EN. EGIPTO. 

A través de las trascendencias his~óricas, el primer mo-

vimiento huelguístico creció en el Antiguo Egipto, un lu--

gar pr6ximo a Tebas, en la Necr6polis, se encontraban traba-

jando esclavos y hombres libres, los cuales se fueron unifi-

cando para crear una especie de pliego petitorio en el cual -

mencionaban: 11 No hemos recibido v1veres y estamos hambrien-

tos, estamos tan dibiles que casi ya no podemos trabajar 11 .(1) 

En el ano 29 A.C. encontrándonos bajo el reinado de Ram

ses III, en el dia 10 de Meachir (Diciembre), segGn nos mcn-

cionan los historiadores, los trabajadores de la Hecr6polis -

treparon sobre las cinco murallas gritando: ''tenemos diecio-· 

cho d!as que nos estamos muriendo de hambre 11
, acordando el -

movimiento aqu&llos famélicos procedieron a atrincherarse de

tr&s del Templo seguidos por los oficiales que guarnecían la

Uecr6polis y los capataces, se acercaron a los obreros y lcs

pidieron con buenas palabras que volvieran a sus trabajos, ha 

ci6ndoles explicaciones al efecto, que en las bodegas de la -

(1),- Blonch L.- Las Luchas Sociales en la Antigua Roma, Pág. 

€5 (citado por Porr&s y L6pcz Armando.- Derc~ho Proce-

sal del Trabajo~ Editorial PorrGa, S.A. Pr•imera Edici6n 

1975.- Póg. 29B) 
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ciudad de la ~uerte tenían merc~ncías almacenadas del raraón

e iban a darles mejores raciones, los trabajadores al darse -

cuenta, al escuchar el ofrecimiento, decidierdn volver al tra 

bajo, pero al día siguiente como la ración que les dieron les 

pareci6 pequena, volvieron a declararse en huelga. (2) 

Esta vez se dirigicrón a la puerta de Ramsés III tornando 

el edificio y amenazando con avanzar sobre Tebas, de esta fo~ 

ma para evitar es~a situación y para evitar derramamiento de

sangre o ante5 de agredir a los huelguistas se mandaron a dos 

oficiales, con lo que no lleg6 a ningGn acuerdo, fracasando -

este in~ento y antes de que los huelguistas cumplieran con la 

amenaza de posesionarse de la Ciudad, el faraón accedió a su· 

petici6n en que se les aumentara la ración de alimentos, du··

rando de esta forna el control sobre los trabajadores única-

mente un més, volviéndose a agravar la situación por falta de 

víveres, ~rayendo como consecuencia la agitación general de -

todos los trabajadores, finalment~ se resolvió este problcma

con la intcrver.ci6n del VISIR, dcordán¿ose que se fijara una

proclarna en l~ !lecrópolis quedando ista ~c~o el pri~er docu-

mentc o derecho que habían obtenido los trabajadores de Egip-

to. 

(2).- Blonch L.- Op. Ci:. Pág. 55 
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De lo anterior nos comenta el Jurista Armando Porr5s y -

L6pez (3).- Que en todos los Pueblos de la tierra han venido 

luchando para la realización de dos grandes fines; el mejora

miento para las necesidades hiol6gicas y la destrucción de to 

da clase de tiranías. Alimentos suficientes para acabar con• 

el hambre, una casa para protegerse de las inclemencias del -

tiempo y/o naturales, el vestido indispensable, al menos al -

fin de conservar el calor del cuerpo humano, aún tomando en -

cuenta todo lo anterior no seria suficiente, ya que el hombre 

tiene el derecho para ser tratado como ser humano que es, ya

que el· hombre tiene una serie de derechos que lo hacen distin 

to a todos los seres de la creación. Debiéndo ser respetado· 

en ~u integridad individual y colectivame11te, es decir, debe· 

ser respetada su vida y con ello todas las formas de su suprc 

ma manifestaci6n, el derecho de escribir, el derecho de aso-

ciaci6n, etc. en suma el ser humano siempre ha luchado por -

la conservación de su integridad física e intelectual, dejar~ 

las diferentes etapas que ha pasado en la lucha por la zupcr

vivencia para dejar ésta a~rás y pasar a la lucha por la supe 

ración. 

(3).- Porrás y L6pez Armando.- Derecho Procesal del Trabajo, 

Editorial Porrúa, S.h., Primera Edici6n. 1975.- Págs.295~ 

a 297. 
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2 , - E!I RO MI\. 

En los albores de la RepGblica ~omana aconteci& un con-

flicto social degenerando en una especie de huelga, el pueblo 

romano cansado de la explotaciOn segün nos comenta L. Blonch~ 

(~) que los que eran víctimas por parte de los patricios, se• 

rebelar6n y negándose a trabajar la plebe ''los trabajadores''· 

dirigiéndose hasta el mon~e sacro después de haber transcurri 

do varios ¿tas en que la plebe se habia retirado de Roma, la· 

Ciudad mor1a, al darse cuenta de esto la aristocracia compren 

di5 que ~lla y Roaa pcrecer!an si no se les daban mejores tra 

~os d los pleLcyos para que regresaran, designando los aristó 

cratas al Senador MCNENIO AGRlPA para que &ste entrev1~tasc -

con los hueleuístas, quien de inmediato se dirigió al Monte -

Sacro y pronunciando con cElebrcs discursos, diciendo, del es 

t6mago y los miembros el pueblo Romano volvi6 al trabajo, no

sin antes esclarecer otras cláusulas ~ales como el nombramien 

to de un representante de los intcPeses Je la plebe ante el -

Senado Ro~ano, siendo éste designado coma el Tribuno, ~clarán 

dese ~ambiEn el derecho de Justas Nupcias entre el .Pl~beyo y· 

una arist6crata y viceversa. Adernis la designaci6n de diez -

var6nes q~c serian comisionados para ir a Grecia a fin de es

tuaiar una lecisl~ci6n para incorpo~arla a la Romatla de modo• 

de que regulara las relaciones entre el patriciado y l~ plebe: 

(4l.- Blonch L.- Lus :.uch,as So:::i.:iles en la Antigua P.omat Op. 
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Con el crecimiento de la República, las luchas sociales~ 

fueron más frecuentes en la antigua Roma, nos comenta Armando 

Porrás y L6pez (S) que fueron más profundas y de mayor dura--

ci6n 9 con el tiempo del cristianismo y el advenimiento de la-

edad media, el antiguo patricio se volvi6 señor y el antiguo-

esclavo se volvi6 Siervo, contraponi&ndose, otra vez, las dos 

clases frente.a frente, en una lucha de los más contra los me 

nos. 

Los campesinos fueron los más infelices de aquella época, 

como en todas partes y a trav&s de la historia, motivo que --

sirvió más a los obreras para su preparación por la lucha de~ 

un mejor modo vivendis. 

De esta forma se reafirmaron las luchas sociales con de-

generación de guerras de campesinos, estallando por la mayor-

parte de los Países Europeos, tomando en cuenta la célebre 

huelga de los hilanderos y tejedores florentinos dirigidos 

por el tejedor Michael Di Landa. 

El maestro Francisco de Ferrari (6) nos menciona que ade 

más de los esclavos existían los artesanos libres, a quienes-

(5).-Porrás y López Armando.-Op.Ci~. Págs. 290 a 303. 

(6).-De Fcrrari, Francisco, Derecho del Trabajo.-Buenos Aires; 

Editorial ~ePalma, 1976.-Vol. I P&g.11& 
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se les permitió agruparse formando asociaciones que se llama

ron hetaires o eranes y coolegiun artificum en Roma~ las que

bien pueden servir de ar.~ecedente de la coorporación, como -

menciona el caestro Guillermo Cabanellas (7) las luchas socia 

les en ia antigu3 Roma no constituyeron movimientos huelguís-

tices tal y com~ lo concebimos, ya que más que reivindicación 

laboral, ~c~ieron un carácter politice, cabe hacer mención -

que en esta etápa no pudo haberse conocido la coalición, aso

ciaci6n profesional y la huelga porque existía la esclavitud. 

De ferr~ri (8) nos m~nciona que por el siglo XIII se em

pezaron a organizar los campaneros er. auténticas coaliciones

con la finalidad de suspender sus labores si sus patrones o -

maestros no las otorgaban ~ayeres salarios y racnores jornadas 

de trabajo, cabe hacer menci6n sobre asociación profesional -

en la cual concebían en asas épocas los hombres de una misma· 

profesi6n~ ofi~ic o especialidad se unían para la defensa de· 

sus int~r6ses comGnes en gremios, corporaciones o gildas que -

tuvieron mucha difusi6n en Europa del siglo X al xvr. 

(7).- :abanellac, Guillermo.- Derecho de los Conflictos labora 

~es.- Arg~ntina, Editorial Libreros Bibliográfica Omeba, 

1965, ?á~. 22 

De ferrar!, Francisco.- Derecho del Trdbdja.- C~. 
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3. EU FRANCIA. 

En la RevoluciOn Democr~tica-Burguesa de Francia tuvo en 

tre otros m&ritos, en lo econ6mico y en lo politice el haber· 

dado la puntilla al feudalismo, la Revolución francesa dirigí 

da por la clase burguesa y realizada por el pueblo francés, -

hizo posible que ante la Ley, todos los hombres fueran igua-

les, al menos en teoría y que además fuesen libres a fin de -

que la clase burguesa de Francia pudiera celebrar pactos labo 

rales con los hombres libres estableciendo en dichos pactos -

las condiciones más injustas e inhumanas. 

En plena Revoluci6n Francesa, la situaci6n de la clase -

obrera empeor6 como consecuencia 16gica del movimiento. Cn -

medio de este ambiente aparecen las organizaciones sindicales 

de resistencia, ante esta 5ituaci6n la asamblea constituyente 

promulg6 una Ley que prohibe a las asociaciones sindicales,-~ 

las asamb~asy huelgas~ y quienes violaban la Ley se veian su 

jetos a graves penas, esta Ley se conoce con el nombre de Ley 

Chapellier, promulgada el 14 de junio de 1791, llamada as1 -

por el nombre del diputado que la propuso. 

En los movirnicntos huPlguisticos producidos en Francia -

en 1938, llamados Jüqueries, creándose todo tipo de movimien

tos entre éstos el de la industria de la imprenta iniciado en 

Lyon en 1527 y ter~inado en 1539, !rancia emite en Agosto de-
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1539 las ordenanzas de Villers-Cotterets que prohiben a los -

companeros tra1ajadores y servidores a llevar a cabo cual---

quier asamblea grande o pequeña que sea impidiendo de que lle 

guen a un acuerdo los unos con los otros pena de confisca

ci6n de personas y bienes, asi en el ano de 1749 el 2 de Ene

ro aparecen las L~tters Patentes que prohiben las coaliciones 

obreras, según nos comenta Georges Lefrang (9) por lo que se· 

empieza a notar una división de clases viendo que ésta de pa

tricios y escla~os se convirtieron en feudales y siervos ori

ginando éstos a su vez a los burgueses y obreros y que el hom 

bre antes <ledir.ado al campo se empieza a dedicar a la activi

dad ind~stri~l con~irti~ndose en otrcro y que provocaron en -

su conjunto grandes masas de trabajadores surgiendo el prole

tariado o as3l~riado y aunado a la miseria de aqu~llas &pocas, 

~a la opresi6n del desplazamiento del hombre por las mGqui-

nas, empiezan sus organizaciones, estallando grandes movimien 

tos huelguísticos. 

Asl~i~mo, rrancia promulga ~l edicto 7urgot suprimiendo

las corporaciones y dando libertad dn trabajo, con ~sto los -

(9).- :ufrdni, Geor~e~.- La Huelga, tlistoria y Presente (Bar

celona).- Editorial Lala, S.A., 1972.- ?ags. 16 y 17. 
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de~echos de coalición, asoci~ción profesional y huelga empie-

zan a ~ene~ gran desenvolvimiento y que repercute en todo el-

mundo cuando se crea el Es"tado Capitalista, liber<ll e indivi-... 

duulísta siendo esto por el facto~ de la Revoiución indus---

trial~ al respecto cabe hacer men~ión que la Revolución F~an-

cesa no fue d~ gran ayuda para el trabajador ya que au pa~ti

cipaci6u bajo los principios de Libertad y Soberanía para el

pueblo, asi como la declaración de los de~echos del hombre y~ 

su conrirmaci6n de tvabajo y de indus~ria, sólo fueron objeto 

de la expiotaci6n, rranci~co de Ferrari {10) nos menciona que 

en si lü Revolución rranc~sa más que beneficiar al movimiento 

obrero consolid6 a un reducido nGmero de usufructuarios asen-

tando vicios en el orden económico un~eriov, creándose otros~ 

en una econom1a d~ crisis y de deaocupaci6n, naciendo nucvaz~ 

clases dominantes y que por su tíliama naturaleza creaba inesta 

bilidad entre los hombres. 

El D~. Mario de l~ Cueva nos comenta (11) que la Ley 

Chapellier fue la peor logislaci6n que tuvieron los trabaja

<lot'es por que a través de ésta les prohibía todo tfpo de coa

:·lici6n, a:;ociaci6n profesional y huelga pero a pesar de esta· 

(10).-De rerrari, Francisc~,.-Derecho del Trabajo,- Op. CiT. 

(11).-De la Cueva, Hario.-El lluevo Derecho Hcxícano del Traba 

jo.-2da.Edici6n; Editorial PorrOa, S.A.; 1981, Tomo II 

Pilg!:i. 201 y 202. 



17. 

los trabajadores con~inuaron con s~s movimientcs huelguisti-

cos, llegando éstos en la ~poca de llapole6n Bonaparte quien-

éste a su vez no se quedó atrás en cuan~o a medidas legislati 

vas plasmándolas tanto en el Código Civil coma en el Penal, -

Leyes muy peculiares a la Ley Chapellier. 

4. es lllG~ATERRh. 

En Ingl~terra, la lucha de los trabajadores tuvo enmarca 

das caracteristi~as ~n5logas, viendo el Pa1s donde se realiz6 

la Revolución ln¿ustrial y triunfo de la Burguesía, la clase

social que re?resentaba el progreso en aquella época, en con-

traGte [s~~r.3 que no existió Revolución Industrial y en -

donde la burguesia espanola fue derrotada. 

En Lancanschire, hacía el ano de 1818, estalló una huelga 

de trabajadores textiles, el gobierno la reprimió con scveri-

dad y arres~ó a los diriBer.tes mediante un juicio plagaUo de-· 

irregularidades procesales declaranJo de est~ manera ilegales -

a las organi~a~icnes sindicales obreras, (l2) co~entado por - -

Lefrang Geor&eS. 

(12).- ~~!ranz, ~eor~es,~- Op. Cit. P!gs. 19 a 21 
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Al parecer ias primeras orcani=aciones obreras o '1Trade

Unions11 siendo €stos los primeros movimientos organizados de-

características relevantes, también se tiene conocimiento de-

de que el año de 1836 fue fundada la asociación obrera de Len 

dres por un carpintero llamado Luwuett, que pensaba que la --

clase obrera podía tener mejores condiciones de vida haciéndo 

se una carta dirigida al parlamento Inglés, misma que iba res 

paldada por muchas firmas a trav~s de 6sta se conoci5 el movi 

miento llamado el 1'Cartismo'', (13) citado por Lefrang Georges. 

En la crisis Inglesa de 1936 a 1837 se produjo el cierre 

de fábricas con una gran cuantía de miles de trabajadores y -

artesanos produciéndose de esta forma otra era de huelgas y -

en sus peticiones los obreros se dirigieron al parlamento y a 

las empresas siendo de que en esta ocasi6n los obreros fueron 

apoyados por la burguesia radical, ya que e~ cierto modo esta 

clase estaba maniatada por la aristocracia, para crear la for 

mi4able industria que m5s tarde seria en Inglaterra. 

Despuis de haber fracasado en Inglaterra estos movimien-

tos conocidos como cartistas hubieron otros de mayor magnitud 

como los que se tiene conocimiento del año de 1039, en la que 

(13).- Lefrang Georges, Op. Cit. Págs. lfi a 21. 
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asistieron 53 Delegados Obreros misma que sirviO como antece-

dente para que en el afio de 1S~S se celebrara la Primera ln--

ternacional ~isma que fue presidida por Carlos Marx y rederi-

co Engels, de la cual naci6 el célebre manifiesto comunista y 

que ha sido una de las banderas del movimiento obrero org~ni-

zadc de todo el mundo. 

De los a~os 1S4~ a 1848, fueron épocas de las más duras 

para el movimiento huelgu!stico ya que fueron severamente re-

primidos por ~l tstado Inglés, aunque el mismo Estado empezó· 

a reconocer o dar los primeros vistos de la fuerza pol!tica 

con que ostaba fortaleciendo el movJmiento obrero hasta las -

Apocas en que triunf6 la RevoluciGn Socialista de 1871, sien-

do que para ento~ces el Estado tcles14stico interviene para -

no quedarse atrás y representado en ésto por el Papa Le6n 

XIII, mediante su famo~a Enc1clica ''Rerum-Povarum'' del 15 do-

Mayo de 1091, en la cual se reflej~ba l~ refutaci6n que hacía 

el soci~lísno y dando a conocer la forma c6mo pod1a equili---

brarse un poco los intireses de las fuar~an productoras, as1-

co~o ~o=entar el derqcho a la asocia=i6n profesional y huelga, 

de esto no~ :o~enta el Ma~stro Baltazar Cavazon flo~os (14),-

(lq),- Cava:os flore~, Baltazar.-''~ater Et Hagistra 1
' y la Evo-

luci5n Je! :erec~o del Trabajo.- Tesis Profesional (Doc 
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y dá la personalidad jur1dica a través de la Ley General de -

Asociaciones a las asociaciones profesionales y huelga, pre--

vio a su disposición del 29 de Junio de 1811. 

5.- E!I MEXICO. 

Deapuls de haber visto los principales y breves pasajes-

históricos que ha tenido el derecho de huelga, en los países 

mis importantes de Europa, ahora· nos referiremos en concreto-

a la evoluci6n y desarrollo del Derecho de ltuelga y su eje~ci 

cio práctico en nuestra lcgislaci6n, nos menciona el jurista-

J, JesOs Castorcna (15) quQ el derecho de huelga con10 t41, --

aparece por primera vez y a nivel mundial~ en que Hixico lo·-

reglamentó a nivel ConGtitucional siendo en esta materia en -

la que tenemos este privilegio, aunque desde el principio tíe 

ne la influencia Europea con características propias debido -

al desarrollo PolStico y Social. 

Enunciando de nuevo al jurista Armando Por~ás y López 

(16) nos hace mención, que durante la Colonia, la minería fue 

(15).- Castorena J. Jesns.- Manual de Derecho Obrero, 6a.E<li-

ciDn; México.- Editorial Porrúa, S.A., 1973; P.5g. 39. 

{16).- ?orrás y LOpez Armando.- Derecho Procesal del T~abajo, 

México, Ediro1•i.Jl Porrúa, S.A.., 1a.t:dici6n 19?5, Páes. 

295 .'l 3~0 
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pose!da por los Españoles, quienes la explotaban en beneficio 

de España, en la época de Don Porfirio Diaz, y aún en parte -

en la actualidad, la minería es poseída por los norteamerica

nos quienes la explotaban en beneficio de los Estados Unidos

de tlorteam~rica, tanto en la ~poca precolonial como colonial, 

la riqueza ¿el Pais se bas6 principalmente en la agricultura

y la minería, una vez vencida la Gran Tenochtítlan. 

Come es sa~ido, la superficie territorial fue repartida -

entre !es conquistadores, reparto efectuado por el Rey de Es

paña como pa&o por los servicios prestados por la conquista,

de este modo aparece en nuestro País la primer actividad eco

nómica siendo por la organización de la encomienda los cuales 

aprovechaban el trabajo de los aborígenes quienes eran obliga 

dos a los trabajos forzosos, después de esta actividad le si

guió la de la industria manufucturera 1 importante para la eco 

nomía, importante en este aspecto ya que de ella derivó el ré 

gimen de la coorporación o gremial para los trabajadores y es 

to constituido por las bordadoras en el ano de 15q6, (17) co

mentaJc por:. :csús Costorena. 

tn ~ªx~== se ernpd=& a ¿esarro~lar otra ticnica econ~rnica 

corno lo fue el obraje, lo cual daria al nacimiento de la fS--

(17).- Castorc~a. :.Jes1s.- 0?. Ci~.- Págs. 39 a 40. 
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brica contemporánea técnica que fue vista con recelo por los• 

EspaBoles, con este tipo de formas de producci6n es mayor la

explotación que efectuaron a los Indio~ y es cuando las pro-

pias autoridades dictan leyes pero µara protecci6n, para 

ellos mismos ya que se dieron cuenta de la forma de explota-

ci6n que estaban efectuando a los trabajadores según nos co--

menta Jacinto Huitr6n (18), que el Barón Alejandro de Hupbolt 

fue testigo de la explotación vil en que eran sometidos los -

trabajadores por los conquistadores al grado de calificarlos

corno piltrafas humanas, 'pero aGn y con toda esta legislací6n· 

que implantaron de nadd sirvieron ya que como era de esperar

se por la explotaci6n en que eran sometidos los trabajadores 

y rebajados al erado de esclavos empezaron los primeros movi

mientos siendo ya insuficientes la Leyes de Indias, nos cita

Alberto Trueba Urbina (19) que dentro de los,primeros actos -

de abandono colectivo de trabajo data del 4 de Julio de 1502, 

(18).- Huitr6n, Jacinto.- Orígenes e iiistoria del Hovimiento

Obrero en Mixico; la. Edici6n, MExico; Editorial Botas 

.1974, Editores Mexicanos, Pág. 21. 

(19).- Trucha Urbina Alberto.- Evolución de la Huelga; la. -

Edici6n, Mfixico; Editorial Botas 1950.- Págs. 15 y 16. 
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efectuado por los cantores de la Catedral Metropolitana, dato 

que nos confirma Jacinto Huitr6n (20) y Rosendo Salazar (21)

en el cual el ~usicógrafo Gabriel Saldivar después de referir 

diversas ~ebeld1as de los trabajadores originadas por los ba

jos ~alarios y los malos tratos en épocas cuando la Iglesia -

desempenaba un ?apel superior al gobierno civil, nos dicen -

los comentadores que el Maestro de Capilla Fernando Trujillo

y sus seis ministriles recibieron una notificaci6n en la cual 

el cabildo reducia aún ~odavía a los salarios, dándose por -

desped~dos in~ediatamcnte los seis cantores, reservándose los 

ministriles para dar su determinación seis días después, pero 

desde ese momento quedó la Catedral sin cantores, sin canto,

sin mGsica, el dia 10 del mismo mes y a~o los ministriles - -

también abandonaron el trabajo como efecto de manifestación -

solidaria prolongándose hasta el día 22 de agosto del propio 

a~o interviniendo las altas autoridades eclcsíasticas solucio 

nando el conflicto mediante el pago de los salarios que deja

ron de pe~cibir y la promesa de retribuirles los sueldos ori

ginales. 

(20).- Huitrón. Jacinto.- Op. Cit. Pág. l6 

(21).- Sala~ar. Ro~cn¿o.-''Pagnas de la Gleba'', 1922, citado -

por ~acin~o liui~rdn.- Op. Cit. Págs. 12 a 16. 
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Otro de los grandes movimientos fue, como 16 comenta Al

berto Trueba Urbina (22), por los obreros del Real del Mante

los cuales estando muy excitados mataron al Alcalde Mayor, a

uno de sus empleados y amenazando de muerte al Sr. Romero de

Terreros, actos seguidos por los trabajadores del Gran estan

co de Tabaco cuando era Virrey Don Mart!n de Mayorga, siendo

ésto en el ano de 1768 (23). 

Dentro de esta evolución nos encontramos con fechas im--

portantes como: 15 de Septiembre de 1810, en la cual con fe-

cha 6 de Diciembre del mismo ano, Don Miguel Hidalgo abo11a -

la esclavitud siendo muy sano para los trabajadores, ya que -

en sí siempre fueron tratados como esclavos, posteriormente -

en la Constitución de Cádiz de 1812 aparenta abolir la escla

vitud para proteger la libertad civil. Con ~orclos, organi-

zando el Primer Congreso de Chilpancingo en la que se formula 

la declaraci6n de Independencia y expide la Constitución de -

Apatzing~n, la cual se caracterizó por la libertad de Indus-

tria llacional, lo cual a través del tiempo redituaría en bene 

ficio de los trabajadores mcxicanos,logrando México~ de esta-

(22).- Trucha, Urbina Alberto.- evolución de la Huelga, 1a. -

Edici6n, M~xico, tditorial Botas, 1950, PSe. 36 

(23).- IBIDEM.- PSgs. 15 y 16. 
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manera su Independencia Pol!~ica hast& el ano de 1921. 

Ec :as Leyes Constí~ucionales del 29 de Diciembre de - -

1836, quedar6n establecidos que todos los Mexicanos gozarian· 

de toCos los derechos civiles~ 

Las bases orgánicas del 12 de Junio de 1843, en la que -

se garantizaba el derecho de propiedad protegiéndo asi el de

recho de profesión e industria. En las Actas de Reforma del· 

lS de ~ayo de lS~7, en la cual se establee!~ que una Ley fija 

rá las garant!as ie llhertad, seguridnd, propiedad e igualdad, 

en esta etapa de la Refor~a y el triunfo liberal de 185& a 

1875 es cuando surge la libcr~ad de ~rabajo plasm5ndose ~n la 

Consti~uci6n del 5 de febrero de 1857 en sus articulos 4o. y -

So., en ésro existe otro rengl6n muy importante y es de que -

al declararse la liber~ad de Industria se prcvee la prohibi-

ci6n de 105 monopolios q~cdanda establecido en el articulo ·20. 

Como ~enciona el Maestro Alberto Trueha Urbina (24), 13 -

litert3~ ¿e ~r:1bajo es el antecedente de la huelga, ya que --· 

pcr virtud Je es:a libertad, nadie puedo ser obligado 6 pres-

car s~s servicios sin su ~onsentimiento, adc~is de que el - -

ejercicio de la !íbert~d de trabajo fundament~ba los paros y· 

{2~}.- Trueba~ ~rbina Alberto.- tvoluci6n de la Huelga.- ~a. 
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las huelgas que llevaban a cabo los trabajadores, el Maes~ro

Luis Chávez Orozco nos dice de que las huelgas (25)~ datan 

del ano de 1865 en la que se advirtieron los primeros bro~es~ 

de huelga que a través del tiempo se iban difundiendo y avan

zando la industrialización en México, as1 como otro notable -

avance es el de las tejedoras de Tlalpan que en el año de 

1868 logra~on de que se redujera la jornada laboral tanto pa

ra las mujeres como para los ninos siendo ésta establecida -

por 12 horas. 

Pero no todo era triunfo püra los obreros, ya que desde 

el punto de vista legal, aparece en el C6digo Pcnül de 1871, 

los delitos contra la Industria y el Comercio en el cual en -

su numeral 925 prohibía las coaliciones y las huelgas y que -

a la letra decía: 

''Se impondrá ocho d1as de tres meses de arresto y multa 

de veinticinco a quinientoG posos o una sóla de estas penas a 

loa que formen un tumulto o mot!n o empleen de cualquier otro 

modo a la violencia física o moral con objeto de que aumenten 

o bajen los salarios o jornales de los operarios o de impedir 

(25).- Chjv9z, Orozco Luis.- 1listoria Econ6mica y Social de -

México, Ediciones Botas, 1938, Pdgs. 96 y 97 (Citado -

po~ Alberto Trucha UrbinQ, Loe. Cit. 
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el libre ejercicio de la Industria o del Trabajo. (26) 

De esta forma fue como el 5 de Junio de 1853, 5e consti

tuy6 la scciedad particular de socorros mútuos, empezándose a 

reorganizar el mcvimicnto obrero, pero como el mutualismo no

constit~ía un ~ovimiento de lucha s61o lograron la creaci6n -

de la forma jurídica del corporativismo, ya que de esta forma 

se protegian C~ ~os altos precios y siendo hasta el ano de --

1872 el 16 de Septiembre cuando se constituyó ''EL CIRCULO DE

OBREROS11, corno la primera asociación de tipo profesional, la -

cual en su objetivo primordial fue la de proteger los interé

scs de la ~lase trabajndora, esta asociación en época del por 

firiato present6 dos aspectos: Uno, represivo y el otro, tole 

rante. 

En su forma tolerante se estableció en el Código Civil -

del 31 de Mar~o de 188~ que decia lo siguiente: ''flay intimida 

ción cuando se emplean la fuerza f!sica o amenazas que impor

ten peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la sa--

(26).- Ch~vez, Orozco Luis.- Op. Cit. 96 y 97 (Citado por True 

~a Urih~a Alb~rto, Loe. Cit.) 
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ludo una considerable parte de sus bienes contrate, de su 

c6nyuge o de sus ascendientes o descendientes'' (27) 

En su aspecto represivo: Es la representación del debi-

litamiento del régimen porfirista ya que todo aquello que re-

presenta algún derecho de los trabajadores era fuertemente re 

prirnido siendo víctimas las trabajadores en toda manifcsta---

ci6n que dsta 5e pueda entender, el Maestro Trueba Urbin~ y -

Porrás y López (28), nos comentan: siendo en el ano de 1906,· 

los trabajadores del mineral de Cananea en el Estado de Seno-

ra, organizaron una asociaci6n a la cual dominaron 11 Uni6n Li-

beral Humanidad'', siendo dirigido por ~stos o sea los mineros 

entre los que más destacaron: Esteban Calderón Baca, Manuel-

H. Diegucz, Lázaro Gutiérrez de Lara y Francisco M. Ibarra, -

los propietarios de la misma eran los miembros de la 11 Cananea 

Consolidated Company 11
• 

Cansados los trabajadores de la misma por el mal trato -

injusto y soez por parte de los capataces norteamericanos, la 

forma desigual respecto de los salarios, ya que los trabajado 

(27).- Chavez, Orozco Luis.- Páginas 96 y 97 (Citado por True 

ba Urbina Alberto, Loe. Cit. ) 

(28).- Trucba, Urbina Alberto.- Op.Cit. P~g. 3~ ( Ci~ado por 

Arnando Porrás y López.- Derecho Procesal del Trabajo, 

~ditorial Porrúa, S.A., 1a.Edi=ión. 1971, México,Págs. 

295 a 300) 
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res mexicanos desempe~aban igual e idgntico y no obstante és

tos recib~an nayor salario~ cahe recordar que el Código de So 

nora, consideraba a !as ag~upaciones como delitos penados por 

la Ley y no obstante los obreros celebraban reuniones clandes 

~inas, en und de las cuales acordaron llevar a cabo una huel

ga si la compan!a no separaba a uno de los capataces extranje 

ro~ que trata~a a los trabajadores mexicanos como a esclavos. 

La co~paftía debía pagar cooo salario mínimo de cinca pesos 

diarios. Igualmente la compañia debía reconocer la jornada de 

traba}o de ocho horas. Además exigían los trabajadores trato 

humano y derecho de ascenso. 

Además de lo enunciado y ante las carencias existentes -

loa trabajadores hicieron reuniones a la luz del día e invita 

ron a todos sus compafieros a ir al movimiento sobre la base -

de una fuerte solidaridad. 

tn la compaílía siendo el Gerente el Sr. Green, rechaz6 -

las peticiones de los obreros mineros y éstos llevaron entón

ces a cJbo una ~anifestaci5n pGblica, llevando al frente la -

Sandera :;acional y un amplio cartel6n en el cual exponían el· 

motivo ~el conflictc, durante el transcurso del recorrido y -

frente a :a ~adererÍ3 de los Nortearaericanos William Metcalp, 

los recibieron con un~ nan~ucra que empap6 de agua a la Eandc 

ra Naclona! de ig~3l ~~~~a el cartel6n en el que expocian su· 

proble~áticJ, !os tr3bajadores ~exicanos,indignados, lan=aron 
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insultos y pedradas a los provocadores gringos a lo cual is--

tos contestaron con una descarga de rifles con el resultado -

natural de varios muertos y heridos, los trnbajadores mexica

nos no obstante su ~ragedia, continuaron su desfile con la es 

peranza quiz~ de que las autoridades ~unicipales hicieran jus 

ticia, pero al llegar al Palacio Municipal~ las propias au~o

ridades mexicanas abrieron fuego en contra de los manifestan~ 

tes, matando a seis trabajadores, e hiriendo a cerca de una -

docena, cornprendiéndo los obreros que la única soluci6n era -

la de armarse para la lucha y así lo hicieron, aclarando de -

que una minoría de obreros se arm6 preparándose asi para lu-

c har sin importar la enorme desigualdad de armamentos, pidién 

do al Gerente de la Compan1a Minera ayuda al Gobernador de So 

nora siendo Don Rafael Izgbal, quien llcg6 al d1~ siguie11te -

acompaftado de un fuerte con~ingente de tropas Norteamericanas, 

quien tuvo el cinismo de pedir del lado Americano para aaesi

nar a inermes obreros mexicanos. (29) Comentario de Rosendo -

Salazar. 

O~ra de las Huelgas que fue r~primida por medio de las -

ñrmas es la de Rio Blanco~ Veracru2. En la organizaci6n deno 

minada el ''Gran Circulo de Obreros Libres•• fundada en ~906 --

---------- ~----

(29).- Sala=a~ Rcscndo.- Op.Cit. PSgs. 98 a 117 
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por los trabajadores de R1o Blanco, pronto incluy6 a los - -

obreros textiles de Orizaba y de la mayoría de los trabajado-

res textiles de Puebla, los propietarios de las fábricas, con 

el deseo de detener el movimiento sindicalista de obreros, 

elaboraron un reglamento en el que amenazaban con expulsar al 

obrero q~e se organizara, o bien que ejecutara actos que pu-

sieran en peligro el estado de cosas que en aquélla époc~ rei 

naba, los obreros respondieron protestando y los patrones re

plicaron un paro, a su vez los obreros promueven una huclga,

pero cor. la prudencia propia de nuestro pueblo, tienen espe-

ran~a en el General Oon Porfirio D1az, el Preside11te que dur6 

30 anos en el poder, el arbitraje que pidieron a Don Porfirio 

Díaz, dictándolo éste y el contenido signific6 que el obrero 

quedara en manes del patrón en forma absoluta, sin defensa al 

guna para el nsalariado, evitando al máximo en intervenci6n-

jurídica por estar en desuso el artículo 925 del Código Penal 

de 1871, nos conenta Don Rosendo Salazar (3) que: 

(30),- Salazar, Roscn¿o.- 0?• Cit. Págs. 96 a 117. 
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Las fábricas llamaron a los obreros a trabajar, pero no 

fue así, los obreros mexicanos hambrientos se lanzaron a sa--

quear las tiendas e incendiarlas. De esta forma apareció el-

segundo acto de tragedia de Rio Blanco ''Los trabajadores de -

las fábricas de Santa Rosa, Nogales y el Yute siguieron el --

ejemplo de los trabajadores de Río Blanco, incendiándoles y -

destruyendo las tiendas de raya y en gran manifes~ación se di 

rigieron a Orizaba con la esperanza de que las Autoridades lo 

cales les hicieran justicia, pero Don Porficio Díaz había or-

denado que abrieran fuego los soldados y asi lo hicieron matan 

do a varias docenas de trabajadores en una curva pr6xima a No 

gales, 

Con el triunfo de Don Francisco I. Madero en la Presi---

dencia de la RepGblica, el movimiento obrero tuvo un claro --

despertar el 6 d~ Diciembre de 1911. En ese año de 1911, se· 

constituyó la 11 Uni6n de Artes Gráficas 11 y el Comit€ Organiza-

dor de la Confederaci6n de Trabajadores. (31). 

En el ano de 1912, se estableció en MCxico la Casa del -

Obrero Mundial, cuya obra fecunda se extendió por todas par--

tes surgiéndo nuevas organizaciones de obreros; Unión Minera 

(31).-- Durán, San Vicente RaÚl Edmundo.- Tesis Profesional.-

La Aplicación Inconstitucional de la Requisa, U.N.A.M. 

''Aragón 1
' 1983.- PAg. 28 
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Mexicana, en el Norte la Confederaci6n de Trabajadores de To

rre6n, El Gremio de Alijadores de Tampico, la Confederaci6n -

de Trabajadores Obreros de la RepGblica Mexicana de Veracru=, 

etc. 

t:l C. Francisco 1. MadEro ante el crecimien,to del sindi 

calismo creó la oficina del trabajo, dependiente de la Secre

taria de fomento con el fin de que el Gobierno interviniera -

en los asuntos huelguísticos especialmente, y como era natu-

ral, las huelgas estallaron ante el nuevo orden de las cosas; 

1r. '!_IJP ,,.\ c-Rriitalismo extranejro pidi6 a Madero el estableci

miento de la paz y el orden que Díaz habla mantenido. De esta 

manera. Madero accedi6 reprirniento cualquier acto de manifes

tación de los obreros; rompiendo definitivamente con los orga 

:i. i:.;;:¡•,.:; obreros. 

RonPndo Salazar (32), nos comenta al triunfar la Rcvolu 

ci6n Constitucionalista cncabe~ada por Don Venustiano Carran

Zl, ~~imer Jefe del Ejércitc y encarbado del Poder Ejecutivo

c~~~u~d al Congreso Constituyente que habria de legislar en -

biP.n de los obreros y de los campesinos, enorme es el triunfo 

(32).- Salazar, F.osendc.- Op. Cit., Págs. 98 a 117. 
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que alcan=arcn los Cons~iLuyen~es de gran visión, que no in-

portándcles apartarse del ~olde clásico y tradicionalista pa

ra formar la Ccnst~~ución, incluyer~n después de largas deli

beraciones y para honra de Mixico en la Cocstituci6n los art1 

culos 123 y 27 :onstitucionales. 

El Cor.greso Constituyente inició su período único Ce se 

sienes el :c. de ~icierabre de 1916, en la iniciativa de los -

Dip~tadcs hguilar, Jara y G6ngora que adicionan al articulo -

5o, enccntrdndo d!sposiciones concretas que protegen al traba 

jador la de la jornada máxima de ocho horas diarias, los con

flictos del trabajo serán resueltos.por Comitfis de mediaci6n, 

conciliaci6n y ar~itraje, as! como las que establezca el dere 

cho a las ind~mnizac!ones de trabajo y enfermedades profesio-

nales. (33) 

Despu~s de tres d1as de discusión sobre el mencionado -

articulo, el Diputado Monjarrcz, propcne tomando en considera 

ci6n que ta~tc los oradores en pro como en contra sostienen -

la !d~d ¿~ que, se aebe dar ~n3 pro~~cci6n total al trabaja--
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dor, que se conceda un capitulo exclusivo para tratar los 

asuntos del trabajo, cuyo capitulo podría llevar como título-

11Del trabajo'' y propone además que se nombre una comisi6n com 

puesta de cinco personas o miembros encargados de hacer una -

recopilaci6n de las iniciativas de los Diputados, de datos -

oficiales y de todo lo relativo a ese ramo, con objeto de die 

taminar y proponer el capitulo de referncia, en tantos art!cu 

los cuántos fueran necesarios. 

En ~nero de 1917, se presenta el capítulo y proyecto -

''Trabajo y Prevenci6n Social'', despuis de que se ley6 el pro

yecto del artículo 123 Constitucional, que constaba de XXX -

.fraccione~ y artículo transí'torio, la Az;:unblc.:i aplaudió y es tu 

vo enteramente de acuerdo en su aprobaci6n, algunos Diputados 

pidieron la palabra s6lo para hacer unas pequeftas aclaracio-

nes pués el critario de la Cámara, estaba perfectamente uni-

forme al respecto. (34) 

En la sesión del 23 de Enero de 1917, se discutió breve 

mente el artículo 123 para luego verificar la votaci6n, votan 

do por la afirmativa 163 Diputaods, de esta forma, México se 

a<lelant6 a los dcm~s Países al consagrar Constitucionalmente 

(34),- Salazar, Rosendo,- Op. Cit. Págs. 98 a 117. 
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las disposiciones del contenido de este artículo en su máxima 

norma jur!dica, los derechos de coalici6n, asociaci6n profe-

sional y huelga como derechos legitimes de la clase obrera en 

su máxima expresión jurídica. 

Todas las fracciones suman los esfuerzos de tantas epo

peyas que han pasado los trabajadores y sus familiares, y los 

tres principios de esos derechos antez c11unciados se cncic--

rran en la3 fracciones Y.Vl y XVII bajo los sieuicntes térmi--

nos: 

Articulo 123, Constitucional, Fracci6n XVI.- Tanto los

obreros como los empresarios tendr~n derecl10 a coaligarce en-

defensa de sus inter6se~, formando sindicatos, azociaciones-

profeaionales, etc., Fraccidn XVII.- Las Leyes reconocerán_ 

c6mo un derecho de los obreros y de los patrones, las hueleas 

y los paros. 

Qued~nto atr4s los antecedenten de los articulas 4o. Y

So. en la Constitución de 1857 1 se inicia un nuevo periodo en 

una nueva base legal, reconocid~ por el E~tado, l~ protección 

al trabajador, al establecer esta libertad al trabajo; antcz

cl Estatuto provisional de Comonfort del 15 de Hayo de 1856,

que tuvo vida sólo por poco tiempo, aunque se preocupó poco -

también de los trabajadores; consider6 que las disposiciones

que se refieren al trabajador en la Leyes de las Indias no --
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pueden :c~arse ec cuenta, puesto que jamás se cunplieron aun

que el espíritu de la ~isma haya sido aliviar la esclavitud -

de nue~t~os ind!genas, tenemos también como antecedente el Es 

tatuto ?rovisional del Imperio Mexicano, expedido por Maximi

liano el 10 de Agoste de 18ó5, en el cual en su nrticulo 70 -

se ocupaba ~agamente de ofrecer garantias a los trabajadores, 

vinieron dcspu;s las legislaciones Estatales que reconocieron 

a los obrer~s sus derechos, y les dieron algunas prerrogati--

vas. 

La Ley Villada del Estado de M6xico, obra de Joa€ Vicen 

te Villada del 20 de Abril de 1904, legisl6 sobre accidentes

de trabajo lo ~ismo que la Ley Bernardo Reyes, en Uuevo Le6n

por supuesto que e~tan Leyes no servían de nada a los trabaja 

dores de la República y muy poco a los Estados que l&s decre

taron ya que la mano del dictador intervenia siempre a favor· 

de los capitali$t~s; a~os después en Vcracruz apnrecen, la -

Ley que expidi6 el Coronel Manuel P~rez Ramiro el 4 de Octu-

bre Uel mismo año, la Ley del Trabaja de Cándido Aguilar que· 

reconocía jornada mSxiod de horas, salario mínimo que sena-

laba de un peso, asistencia médica, ~tención a la ensenanza -

pri~1•ria de los hijos do les trabajadores, inspecci6n del tra 

bajo, ana jurisdicci6n especial ~tribuida a las juntas de ad-

ministraci6n civil y un sistema riguroso de sanciones para --

los infractores. En Yucat5n, lds Leyes d~l 14 de Mayo de - -

¡915 y la je ~i~ienb~e del ~isrno ano, esta legislaci6n enea--
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mendaba la vigilancia, aplicaci6n y desarrollo de la Ley del~ 

Trabajo, ante la situaci6n confusa provocada por la etapa fi

nal de la Revolución Constitucionalista, e~tas le&islaciones· 

pasaron casi inadvertidas, especialmente en el resto del Pais 

en plena lucha sangrienta por alcanzar la libertad. 

Concretando el tema, podernos decir que, ante el per!odo 

comprendida aproximadamente ante 19Di a 1905, lo~ trabajado--

res no crearon socieCades de resistencia, la esclavitud en que 

vivía, la desorganizaci6n y la nulidad de garantías se los 

imped1an, es~a situación sin embargo, fue la que provocó el 

nacimiento definitivo de la lucha obrera y pre-concluida al 

ver plasmados como arma legal ''La liuelga'', como lo comenta el 

Lic. Jos@ Ignacio Morales (35) y el Lic. Emilio O. Rabasa, 

través del art1culo 123 Constitucional y posTeriori sus Regla

mentos en su análisis Constitucional. 

(35).- 11o~ales, Ignacio Jos&.- Historia de las Constituciones· 

de Mfixico, 2a. Edicí6n.- Editorial Puebla 1964, Plgs.--

11 a 67; Rabasa, Emilio O., ConstituciSn Política de-~ 

los Estados Unido~ Mexicanos, Cdici6n 1968, Cámava de-. 

Diputados LIII Legislatura. 
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Como indicamos en el capítulo anterior, es en México - -

donde se reconoció por primera vez en el mundo el derecho de 

Huelga, como un derecho de la clase trabajadora; en su máxi

ma Ley, en la Constitución de 1917 en su articulo 123. 

Para que la clase trabajadora pueda ejercitar ese dere

cho, jurídicamente, la Ley le impone que debe de satisfacer -

ciertas condiciones, sin los cuales no podría tener la efica

cia jurídica que a través del movimiento huelguístico debida

mente reglamentado, y para una mejor facilidad de exposici6n 

lo veremos en el presente capitulado y subsecuente. 

1. - CDllCEPTO Y I:VOLUCION GENERAL DE LA HUELGA. 

En su concepto terminológico de la lluelga, la Ley Fede

ral del Trabajo define la lluelga de la siguiente manera (36), 

articulo 440.- 11 ltuelga es la suspensi6n temporal del trabajo 

llevada a cabo por una coalisi6n de trabajadores''· 

El eminente tratadista Mario de la Cueva, la define di-

(36).- Ley Federal del Trabajo.- Op. Cit. Pág. 202. 
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ciendo (l7) que: 11 es ~l ejercicio Ce la facultad legal de 

las mayorías obreras para suspender las labores en las empre

sas, previa observancia de las formalidades legales, para ob

tener el equilibrio de los derechoS o interéses colectivos de 

trabajadores y patrono( es)''· 

Estas son las definiciones más aceptadas, puesto que en 

ellas están integrados los elementos esenciales de la Huelga. 

En cuanto a la Evolución General de la Huelga.- El Dr.· 

Mario de la Cue~a nos dice (38), que la Huelga es el problema 

del capitalismo con~emporáneo, en anteriores década5, ganaban 

los empresarios la mayor1a de las Huelgas, en nuestros dias -

en cambio, se inclina la balanza al lado de los trabajadores, 

lo que ha operado una transformaci6n extraordinaria. 

Desde tiempo inmemorial se neg6 la legitimidad de la -

Huelga, en el afio de 1303 1 prohibió el Rey Eduardo l de Ingla 

terra todo acuerdo cuya finalidad fuera modificar la organiza 

ci6n de la industria, el mon~o Je los salarios o la duración-

(3í),- D~ la Cueva, Mario.- Derecho Xexicano del Trabajo.- To 

no:!, Mixico, Editorial Porraa, S.A. 4a.Edicidn, 1961 

?4g. 168. 

(JS) De la Cueva, Mari~.- Op. Cit., Pjgs. 759 a ííí. 
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del trabajo y la prohibición fue recordada con frecuencia pa

sando a formar parte del Common Law, prohibiciones semejantes 

se encuentran en Francia y Alemania, del siglo XV! en adelan

te, son las mismas ordenanzas que intentaron aniquilar a las

asociaciones de companeros. (39), 

Las razones de la prohibici6n son conocidas por noso--

tros; la Escuela Económica Liberal no consinti6 la interven-

ci6n de fuerzas humanas organizadas en los problemas de la -

producci6n, pués la única fuerza que debía actuar era el capi 

tal, el derecho por otra parte, era la norma que buscaba la -

armonía de los interéses, luego no era líciLo pretender la 

composici6n de dichos interfiscs por medio de la lucha y la 

violencia, este argumen~o formal ha estado en la base de las~ 

proh~biciones de todos los ~iempos y se uso en con~ra de los

trabajadores de la Edad Media y de los Trabajadores de la ac

tualidad. 

Al negarse la libertad de coalici6n devino la lluelga un 

delito, convendría decir que en los a~os de la Revoluci6n - -

Francesa, coalici6n y Huelea eran t~rminos sinónimoz, por esa

raz6n, el C6digo Penal de Francia contempl6 do~ ~clitos, hu--

(39).- De la Cueva Mario.- Op Cit. Págs. 759 a 167. 
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bieron de transc~rrir ~uchos años para que se precisara el -

len.guaje y Paul Pie fue el iniciador. (~O) .. 

Sin em~argo 1 no todos los pueblos hicieron de la Huelga 

un delito, aquéllas legislaciones que aseguraron las liberta

des de reuni6n y asociación, hubieron de tolerar la coalición 

Inglaterra y partjcularmente franela, fueron los campeones de 

la prohibiciQn, Bélgica en Europa y los Paises de Am~rica por 

el contrario mant~vieron mudos sus Códigos Penales. 

La era de la prohibici6n de la Huelga dur6 en lnglate-

rra hasta el ano de 1824, en tanto rrancia la mantuvo hasta -

los tiempos de Napole6n III. 

La segunda época en la evoluci6n de la Huelga puede de

nominarse la era de la tolerancia. 

La Huelga dejó de ser un delito, lo cual no quiere dc-

cir que se transformará en un derecho de la clase trabajadora 

era una s~tuación de hecho que producía consecuencias juridi

cas, pero siempre en contra de los trabajadores, en realidad· 

(4G).- :e la Cuev~ Xaric.- Op.Cit. Págs. 759 a 767. 



la Huelga el derecho de no trabajar, un derecho de caricter -

negativo, pero que no producía ninguna consecuencia en favor· 

de los obreros. 

La primera fundamentaci6n juridica que conocemos de la 

Huelga es, la de un Abogado Francés, siendo éste Berguer.(41) 

Más tarde se encontraron otros argumentos, la Escuela -

Económica Liberal que sostuvo que el Estado debía de inter 

venir en la vida económica de la sociedad y el propio princi

pio debería de aplicarse a la organización de las fuerzas eco 

nómicas y a las luchas que entablara para obtener la composi

ción de sus interéses. Este por lo tanto, dejaría a los facto 

res de la producción, Capital y Trabajo, que resolvieran di-

rectamente sus problemas, a condición de que.no ejecutaran ac 

to delictivo alguno, la lucha entre las clases sociales seria 

una consecuencia nueva de la no intervención del Estado en la 

Economía y esta nueva política liberal sería a su vez, resul

tado del principio de la liber~ad económica frente al Estado. 

La Huelga no era un acto delictivo pero tampoco un dere 

cho, consistía en la suspensión colectiva de las labores e --

(41).-Duran, San Vicente Raul Edrnundo.- Op. Cit. Págs. 20 a 

27 (Citando a Trueba Urbina Alberto Op. Cit. Pág. 15 y 

16) 
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implicaba por lo tanto una falta colectiva a las obligaciones 

contra!das en loG respectivos Contratos Individuales.de Traba 

jo en el instante en que se producía la falta, destruían los· 

trabajadores los Contratos de Trabajo, o mejor daban causa pa 

ra su resicí6c, el empresario a partir de esta momento a dar

por conclu!~os los Contratos. 

La Huelga era un derecho Gnicamente negativo de no tra

bajar pero no traía consigo la facultad ni siquiera la posibi 

lidad de su~?ender la~ labores de una negociación. 

tl siglo XIX no pudo entender la Huelga, el derecho in

dividualista no podía ver que la Huelga es un derecho colActi 

va, quizo transformarla en un derecho individual y par eso su 

primi6 la idea de un delito por suspensi6n de labores, p~~o -

no lo protegi6. 

Vivi6 la Huelga como un derecho de cada trabajador Y no 

~indi5 puntos. 

La tercera época en la evoluci6n de la Huelga podría de 

nominarse la :~cha ?ºr !a conquista del derecho de Huelga. 

~n el periodo de la tolerancia, nada pod!an lOG trabaja 

dores frente a sus companeros y ante al patr6n. 
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La Huelga era una situaci6n de hecho, pero no era una -

instituci6n jurídica, se tenía la facultad de no trabajar, pe

ro no se tenía el derecho de impedir el trabajo de los demás-

ni el de suspender o impedir las labores de una fábrica. 

Los trabajadores Ingleses son los autores de éste ter--

ccr período y su esfuerzo tendi6 a conseguir que la presi6n -

ejercida sobre los trabajadores para declarar o mantener una -

Huelga fuera lícita en tanto no constituyera un delito espe--· 

cial, en el año de 1859, se dict6 una Ley Penal suavizando -

las asperezas de la vieja legislaci6n penal, pero en el ano -

de 1871, se volvi6 a los procedimientos antiguos, de manera-

de que toda presión sobre los trabajadores en materia de Huel 

ga caía bajo la sanci6n de la Ley. 

Finalmente y dentro del derecho Inglés conviene rccor-

dar una Ley la de 1906, que declar6 la irresponsabilidad de -

ias Trade Unions por las Huelgas en que participaran, si bien 

fue reformada esta legi~laci6n en 1927. 

Lo impor~ante de estas medidas y otras que podrían ci-

tarse en diferentes Países, está en el esfuerzo de los traba

jadores por hacer respetar el derecho de la Huelga y transfor 

marlo en un derecho positivo era inútil que de mil trabajado

res de una empresa, sotecientos o más suspendieran sus !abo-

res porque la negociación podria continuar sus operacionen --
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con los no huelguista y con trabajadores libres, pero sí po-

d1an ejercer presi6n, no violencia, era entónces posible que· 

se viera la empresa precisada a suspender toda actividad. 

La etapa final de la l!uelga como un derecho colectivo -

de los trabajadores. 

La Huelg~ devino una situaci6n jurídica debidamente pro 

tegida y entr6 a formar parte del Derecho Colectivo del Traba 

jo el trascendental paso se dio en nuestra Constitución Mexi

cana de 1917. 

Desde la Independencia, México vivi6 la etapa d~ la to

lerancia y merced a la influencia de los principios admitidos 

en la Constituci6n de Cádi:, las liber~ades de reunión y aso

ciaci6n fueron negadas. 

El articulo 9o. de la Constituci6n 1 de 1657, protege -

las liberta<les de reuni6n y asociaci6n y de la misma manera -

qud el 3~paro de su precepto y de su similar en las Constitu

cicnes de ?:ortea~irica, Bdlgica y Espana, pudo vivir la aso-

cilc:ón ?rofesio~al. asi también la Huelga quedS proteeida -

por las normas Constitllcionales. 
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Las relaciones obrero-patronales, sin embargo no fueron 

. m§s tr!nquilas que en otros paises; los conflictos huelguísti 

cos importantes fueron violentamente sofocados, los casos mAs 

dolorosos fueron las Huelgas de Cananea en el Estado d~ Sano-

ra y la de Río Blanco en el Estado de Veracruz. 

La Constituci6n de 1917, cambi6 el panorama al decir en 

1a fracci6n XVII del articulo 123 que: 1'Las Leyes reconoceran 

como un derecho de los obreros y de los patronos, las HuelgaS 

y los paros, la Huelga ser1a en cons~cuencia, un derecho que• 

debe de respetarse y la modificaci6n es enorme; con anterior~ 

dad ten!a cada trahajador el derecho individual de no trabajar 

pero no poseía la colectividad obrera la facultad legal de sus 

pender las labores de las empresas. A partir de 1917, se - - -

transform5 la Huelga en un derecho colectivo.consistente en,-

la facultad de suspender totalmente los trabajos en una nego--

ciaci5n, cuando se satisfagan de determinados requisitos lega 

les, la legislaci6n ordinaria, la doctrina y la jurisprudencia 

afirmaron desde un principio, la nueva idea de la Huelga, la -

mayor!a se impone a la minoría y en consecuencia si la mayoría 

de los trabjadares de una empresa o fábrica resuelven suspen--

der las labores, la minoría queda obligada a 't'cspetar ese derc-

cho. 

La Huelga se prc~entó como el complemento de la demacra 
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tizaci6n de la empresa, pués mediante ella y la suspensión 

de labores quedaron iguales las fuerzas para fijar las condi

ciones Generales de Trabajo, la Huelga en consecuencia termi

n6 con el reinado arbitrario del patrono de la empresa, pas6· 

ent6nces a integrar el derecho colectivo del trabajo como -

una de sus instituciones. 

De articulo 123 Constitucional se desprende otra caracte 

r!stica si el bien habla dP.l derecho de los patrones al paro, 

lo somete a loa ~ases de necesidad y exige la previa aproba--

ci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, el paro devino 

un derecho más en favor de los trabajadores, pués significa -

que los empresarios no pueden suspender las labores en susnego 

ciüciones sino cuando lo impone alguna causa justa o necesaria. 

Una vez más demostró el derecho mexicano que su prop6si

to de proteger el trabajo; la Huelga es un instrumento de lu

cha de los Lrabajadores y por su conducto pueden perseguir la 

elevaci6n de su nivel de vida, el paro en cambio es una insti 

tuci6n técnica que permite suspender los Lrabajos. 

La discusión acerca del derecho de Huelga continúa abier 

ta y no terminará, volvemos a la idea, en tanto subsista la -

injusticia social, pero si conLemplamos la cuestión social en 

el ano 1917, en Europa y en América, afirmamos rotundamente -
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cuesti6n de la Huelga, la soluci6n elevaci6n de la Huelga es

un derecho colectivo de las mayorias obreras, fué netamente -

mexicano¡ El movimiento obrero de MéxiCo, era extraordinaria

mente d~bil y si se hubiera mantenido la huelga como existía· 

en Europa o en los Estados Unidos de UorteamGrica, la Huelga

como un hecho apoyado en la solidaridad obrera, nunca hubiera 

obtenido éxito, México tuvo que reconocer y garantizar el de

recho de Huelga para equilibrar la fuerza del empresario con

las mayor1as obreras y es interesante recordar que la segun--· 

da Postguerra Mundial no solamente no ha traído la suspen---

siOn de la Huelga, sino al contrario, ha consagrado la tesis

de nuest~a Constituci6n del 5 de Febrero de 1917 

2.- EL DERECHO A LA HUELGA. 

El derecho a la Huelga, el autor Néstor de Buen Lozano -

(42), nos dice que el enunciado implica, de alguna manera, un 

juego de palabras. 

Estos suelen ser frívolos aún cuando gentes muy ilustres: 

De Buen Lozano, llAstor.- Derecho del Trabajo,- Mexico, 

Editorial ?arrúa, S.A .. - lfa. I:dici6n, 197&, Tomo 11, -

Págs. 730 y 731, 
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Ortega y Gasset, por ejemplo, las hayqn convertido en eficá-

ces instrumentos filos6ficos, literarios y aún científicos a

pesar de ello, en este caso tiene un significado especial que 

queremos poner de relieve. 

''Cl Der~cho a la Huelga, es un derecho social, anterior

ª toda regu!aricaci6n jur1dica'1
, en la etápa en que el traba

jo no merec1a la preocupaci~n del legislador, de manera que -

el patr6n en tanto que depositario de la fuerza econó.mica, po 

dia decidir libremente sobre su empresa, la Huelga constituía 

la reacción natu~al, defensiva de los trabajadores, ante la -

injusticia, 

3.- EL DERECHO DE HUELGA. 

Al menos en el significado que nosotros le damos, encuen 

tra su fundamente en la norma escrita; deriva del reconoci--

miento que hace el Lstado de la existencia de este derecho,--

Socia¡ G~e an~e5 ~encionamos, en algund medida y sin que ello 

i~pliquo que a~eptamos la idea misma del devecho natural, sal 

vo que con ello se identifique a los derechos no reeulados Es 

tatalmen~e, el derechc a la Huelga es un derecho natural So-

cial; por el con:rario el derecho de Huelga es un derecho Le-

f.ª l. 
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4.- CLASIFICAC!OG DE LA HUELGA. 

Las Huelgas teórico-prácticas pueden ser: Cxistentes e 4 

inexistentes, lícitas o Ilícitas. Justificadas o Injustifica--

das. 

A).- La lluelga legalmente existentes.- Es aqu&lla que -

cumple con todos los requisitos que establece la Ley y persi-

gue los objetivos o los fines que pava esos casos estableci6 -

la Constitución, en su articulo 123, fracci6n XVIII en su apar 

~~do 11 A, 1 • 

En este efecto la Ley Federal del Trabajo actual·, dispo 

ne en su artículo 444 (43), Huelga Legalmente Lxistente es la 

que satisface los requisitos y persicue los objetivos senal~-

dos en el articulo 450 11 (44). 

Cn cuesti6n, el Dr.Mario de la Cueva (45), la define de 

la siguiente manera, ''Huelga Legalmente Existente es la suspen 

sión de las labores efectuado por las mayorias obreras previa 

(43).- Trueba, Urbina Alberto y Trucha Barrera Jorge.- Ley fe

deral del Trabajo de 1969, 6a. Edición~ Editorial Po--

rrúa, S.A., P§g, 202 (Todos los artículos que se cita-

r&n son de la presente Ley Federal del Trabajo). 

(44),- De la Cueva, ?:ario.- El Huevo Derecho Mexicano del Tra-

bajo, Lditorial Porrún, S.A., 2a. Edición, México, 1961 

Págs. 602 y 603. 

(45).- IBIDEM.- Pág. 203 
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observancia de las formalidades legales y para alcanzar las fi 

nalidades asignaaas por la Constituci6n a estos. movimientos.'' 

&).- Huelga Legalmente Inexistente.- A contrario. La--· 

Huelga Legalmente lnexistente será la que no satisfaga los re-· 

quisitos estahlecidos por la Ley Federal del Trabajo y no per-~ 

siga los objetivos que establece la misma, 

C).- Huelga Lícita.- La define la Constituci6n Federal

en su articulo 123 1 rracci6n XVIII, apartado 11 A11 como 11 aqu€lla 

que tiene ?Or ~bjeto conseguir el equilibrio entre los di~cr--

sos factores de la producci6n 1 armonizando los derechos del --

trabajo con los del capital. 11 (4&) 

D).- liuelga Ilícita.- En la misma Fracci6n XVIII, del --

mismo a~ticulo y apartado anterior, se establece cu&ndo una --

Huelga tiene carácter de !licita, de la siguiente manera: ''Las. 

Huelgas serán consideradas como Ilícitas únicamente cuando la_ 

mayoría de los huelguistas ejerci¡re actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o, en caso de Guerra, cuando aqué-· 

llos pertenezcan a los clstablecimientos y servicios que dcpen-· 

dan del Gobidrno 1', 

De la misma forma, la Ley federal del Tra~ajo precisó 

los ~ases ~ue jan lu~ar a la ilicitud de la Huelga, en su ar--

(4·6} Constit~ci6n iolitica de los E.U.H., Loe. cit. p~gs. --

369 a 375 



ticulo Q45, en los siguientes términos: ''La Huelga es Ilíci

ta cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violen 

tos contra las personas o las propiedades, en su fracci6n 1 y 

en la fracci6n 11. En caso de Guerra, cuando los trabajado-

res pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan -

del Gobierno''. 

E).- Huelga Justificada.- El artículo 446 de la Ley Fe 

deral del Trabajo, la define de la siguiente manera: ''Huelga 

Justificada es aquélla cuyos motivos son imputables al patr6n~ 

Al efecto, el Maestro Euquerio Guerrero, nos dice: ''Es -· 

aquélla cuyos motivos son imputables al patr6n, la califica-

ci6n de imputabilidad sólo puede hacerse, en nuestro concepto, 

cuando los trabajadores se someten al arbitraje de la junta,._ 

ya que ent6nces podrá ésta estudiar a fondo el problema y de-

cidir si el patr6n di6 causa al movimiento de Huelga y por lo 

mismo debe sufrir las consecuencias de la imputabilidad, o 

sea, el tener que satisfacer las peticiones de los trabajado-

res, en cudnto sean procedent~s, y el paso de los salarlos co

rrespondien~es a los dias que hubi~se durado la Huelga 11 (q7) 

(q7),- Guerrero, ~uquerio.-Xanual de Derecho del Trabajo, Edi 

torial Porrúa, 5.f..., lOa. Edición, 1979, P§.g. 372. 
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F).- Huelga Injustificada.- La Huelga Injustificada no 

la define la Ley de la ma~eria pero a contrario sensu. pode

mos decir que ~s aquélla cuyos motivos no son imputables al -

patr6n. 
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"· 
1,- NATURALEZA JURIDICA DE LA HUELGA 

En el pasaCoT la Huelga era la suspensi6n del trabajo 

llevada a cabo por los obreras, a resultados de una coalici6n 

de los ~ismos, su fundamento jurídico, es el derecho natural

del hombre a no trabajar sin su pleno consentimiento, pero -

justamente por este fundamento, la Huelga era un derecho indi 

vidual, pués pertenecía a cada trabajador; el resultado de -

liuelga era el ejercicio simult~neo de muchos derechos indivi

duales, sin embargo, la simple suspensión del trabajo no pro

porciona una idea completa de la Huelga, ya que los trabajado 

res al suspender sus labores, tenían el propósito y la creen

cia de que sus campaneros harian otro tanto y adn intentaban

inducirlos a seguir su ejemplo. 

De toda5 maneras, la Huelga al efectuarse, era una situa 

ci6n de hecho y los efectos jurídicos que se producían deriva 

ban de la circuntancia de que la suspensi6n de actividades, -

ejecutada por cada trabajador, era un acto contrario al dere-

cho o por lo menos, un acto que ponla fin a una situación jurí 

dica válida, el orden jurídico expresa que los contratos y lac 

relaciones jur5dicas deben cumplirse puntualmente, por lo quc

la suspensi6n del t~abajo significaba el incumplimiento de - -

aquélla obligaci6n y el propio orden jur1dico decretaba las--· 

naturales conoecuencias. 



se. 

La frncci6n XVII del artículo 123 Constitucional (48),ex 

presa que las leyes reconocerán a las Huelcas como un dereclio 

de los trabajadores, con lo cual ca~bi6 su =undamento, ante--

riormente el fundamento de la Huelga era el dereclio negativo 

de no trabajar, ahora se tiene un derecho positivo y es la fa 

cultad legal de suspender las labcres, es estado de iiuelga ya 

no es una simple situaci6n de hecho, productora de efectos 

contrarios a los deseados por los huelgu!stas, sino una situa 

ción legal que se resume en la suspensu6n total Oe los traba

jos de una empresa. 

La Huelga fué un hecho juridico, pero ha derivado en un 

acto jurídico a prop6sito de acto jurídico, el autor Armando 

Porrls y L6pcz se expresa diciendo: 11 que acto jurídico en su 

esencia es la manife~taci6n de la voluntad humana encaminada 

a producir efectos de derecho (49). 

Sicuicndo con el Dr. Mario de la Cueva (SO), nos dice en 

el pasado la suspensi6n de labores no producía como efectos -

jurídicos, los buscaGos por los obreros, en cambio, nues-

tro derecho, la BuelEa produce, como efectos juridicos los -

buscados por los obreros, la idea de la Huelga a acto jurídi

co que supone su necesaria rezlamentaci6n, pu~s para qué el -

(4d),- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Op. cit.. Págs. 359 a 376, 

(49).- Porr5s y L6pez Armando, Derecho Procesar del Trabajo, 

Editorial PorrGa, S.A., 1a. Edici6n, :1éxico, 1971 

P~g. 113 

(50).-De la Cueva, Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 

Il, 4a.Edici6n, X~xico, Editorial PorrGa, S.A., 1961, 

Págs. 767 a 771. 



5 9. 

orden legal de un estado, haga producir un acto de voluntad -

los efectos jurídicos deseados es condici6n esencial que el -

acto reGna los requisitos de fondo y de forma previstos por -

la Ley, todo derecho está necesaria~ente enmarcado en el arde 

namiento legal y es limitado, pués la idea de derecho es abso 

luto, al márgen del orden juridico esta descartado. 

~e aq~i hace una segunda diferencia con la Huelga del pa 

sado, si observa~cs que con la fracci6n XVII del articulo 123 

Constitucion3: Jel apartado ''A'' (51), expresa que ''las L~yes

reconocen como un derecho de los obreros y los patronos, las~ 

Huelgas y los paros'', con lo cual cambi6 su fundamento, ante

riormente el fundamento de la Huelga era el dcrech~ negativo· 

de no trabajar, ahora se tiene un derecho positivo y es la fa 

cultad legal de suspender labores; El Estado de Huelga ya no~ 

es una simple situaci6n de hecho~ productora de efectos con-

trarios a los deseados por los huelguistas, sino una situa--

ci6n legal que se resume en la suspensi6n total de los trab~

jos de una e~presa. 

(51).- Constituci5n Poli~ica de los Estados Unidos Mexicanos, 

Cp. Cit. P~LS· 369 a 390. 
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El sindicalismo extrajero discutió la conv~nicncia social de -

esta soluci6n mexicana, pués se dijo la conveniencia necesaria 

de la reglamentaci6n legal es la restricción al libre ejercí--

cío de la Huelga~ la objeción es aparente porque nada impide a 

nuestro derecho, la realizaci6n de Huelgas como cuestiones de-

hecho, sujetas naturalmente a. las consecuencias que so produ--

c1an en el pasado, si los trabajadores quieren que el orden ju 

ridico proteja sus rnovirnicntos, deben cumplir los requisitos -

respectivos pero pueden ejercitar también el derecho natural a 

no trabajar, someti&ndose a sus obligaciones; por otra parte y-

como lo establece la Ley Federal del Trabajo (52), en el artí-

culo 459 fracci5n III y que a la letra dice: 1'no se cumplieron 

los requisitos seHalados en el articulo 920'', si los trabajado 

res huelguístaa no cu~plieron con los requisitos legales, nos-

continúa diciendo el Dr. Mario de la Cueva (53), puede pedir -

el patrono a la junta de Conclliacidn y Arbitraje y esta preve 

nir a los huelguistas que, de regresar al trabajo se dar~n· 

por terminadas las relaciones de tr~bajo, pero en ningún caso· 

se podrci ejercer· coacción sobre los trabajadores para obligar-

los a trabajar, o sancionarlos penalr.iente, al rezpect"o cabe hu 

(52).- Ley feder,11 del Trabajo.- Op. cit. F~fS. 205 y 426 

(53),. De l.:i Cuc-.·.:i. :-:.:iric..- Dere:cl".o l·'.exi.::Jno del Trub.:ijo, Tomo II, -

4a, Edición, ?-'.é:dco, Editorial Pcrrúa, S.A.~ 1961, Págs. 

768 a 771. 
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cer mención como quedo en los breves antecedentes de la pre-

sente y cono nos menciona el Maestro de Buen Lozano Ndstor 

(S~), en su estado reiterativo el antec~dente jurídico del de 

recho de H~elga; en un excelente trabajo, Evoluci6n de la - -

Huelga. Al~~r:o 7ru~~a Jrbina nos recuerda (Ediciones Botas. 

H6xico, 1950) q~e el artículo 925 del Codigo Penal de 1871 -

sancionaba las Huelgas y las convertia ..-!O delito al disponer 

lo siguiente: ''Se i~pondrS de ocho días a tres meses de arres 

to y multa de vein~icinco a quinientos pesos, o una sola de -

estas dos penas, a los que for~en un tumulto o motín, o cm--

pleen de cualquier otro modo la violencia física o moral, con 

el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales

de los operarios o de impedir el libre ejercicio de la indus

~ria del trabajo'1
• (55) 

?los sigue comentando Jl&stor de Buen Lozano en razon al -

comentario citado de Alberto Trueba Urbina, entrana una prohi 

~ici6n implícita de las coaliciones y Huelgas; para Mario de

la Cueva nos dice en el mismo comentario N&stor de Buen Loza

no ''Cl pre~epto no prohibia ni sancionaba las huelgas, sino -

(54).- De &uen Lo=ano N&stcr.- Derecho del Trabajo, Tomo 11, 

:.+a. E:dicién, México, Editorial Porrúa, S.A .. 1981. - -

P3gs. S22 a 525 

(SS).- Trueba Urbina Alber~o.- ~voluci6n de la !iuelga, H~xico 

la. Edición, Sciito::-ial Sotas, 1950 Págs. 59 y óO 
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ciertos actos violentos que podrian acompanarlas'' fundando su 

tesis en que el articulo noveno de la Constituci6n de 1857 pro 

tegía las libertades de reuni6n y asociaci6n que, a su amparo 

pudo vivir la asociación profesional y ser ejercido el dcre--

cho de Huelga, (56), en realidad reitera De Buen Lo~ano nos -

parece más convincente Trueba Urbina quien recordando que la-

Huelga es ''la suspensi8n colectiva de labores cuyo objeto pri 

mordial es mejorar las condiciones o el rendimiento económico 

del trabajo'', la compara a la intimidaci6n, sancionada por el 

C6digo Civil de 1004 (art. 1299) afirmando tal vez con cierta 

impropiedad jurídica que 11 esta norma en consonancia con el ar 

tículo 925 del C6digo Penal de 1071, hacía imposible jurídica 

mente el empleo de la ll~elga, aunque en la práctica se lleva-

ra a cabo 11
, (57). 

Asi mismo nos sigue comentando Néstor de Buen Lozano -

(58), lo que puede ser discutible respecto del C6digo Penal -

liberal de 1811, la Revoluci6n lo hizo indudable. En el Dccre 

to del lo. de Agosto de 1916, Venusti~no Carran~a diría lo si 

suiente: 

(56).- De aucn Lo2ano, !lfistor.- Op Cit. P&e. 76J 

(57).- T~ucbo Urbina Alberto.- Lvoluci6n de la rluelga, México, 

la. Edición, Editorial Botas, 1950, Páb. 60 

(58). - De Buen Lozano, ?1éstor.- Op Cit. Pág. 59 Y 60 
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''Articulo lo., se castigará con la pena de muerte, ade-

más de a los transtornadores del orden pGblico que senala la

Ley de 25 de Enero de ~961'': 

''Prinero: A todos los que inciten a la suspensi6n de tra

baje en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios 

pObli=os o la propaguen: a los que presidan las reuniones en-

que se-proponga, discute o aprueben; a los que defiendan o 

sostengan; a los que la aprueban o suscriban; a los que asis

tan a di=has reuniones o no se separen de ellas tan pronto co 

mo sepan su objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una 

vez que se hubiere declarado. 

''Segundo: A los que con motivo de la suspensi6n de tra

bajo en las f~bricas o empreas mencionadas o en cualquier otra 

y aprovechando los trastornos que ocasiona 7 o para agravarla o 

imponerla destruyeren o deterioraren los efectos de la propie· 

dad de las empresas a las que pertenezcan los operarios inte-

resados en la suspensión o de otras'cuyos operarios se quiera

comprender en ella y los que con el mismo objeto provoquen al· 

boratos públicos
7 

sea contra funcionarios o contra particula--

res, o h~gan fuerza en las personas o bieneS de cualquier ciu· 

dadano, ~ que se apoderen, destruyan o deterioren bienes pú-

blicos o Je propiedad particular.'' 

''Tercero: les que con a~enazas o por la fuerza impidan 
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que otras personas ejecuten los servicios que prestaban los -

operarion de las empresas contra las que se haya declarado la 

suspensi6n de t~abajo''· 

''Art1culo 2o.: los delitos de que habla esta Ley serán de 

la competencia de la misma Autoridad Militar que corresponde 

conocer de lo que derine y castiga la Ley de 25 de Enero de -

1862, perseguirán y averiguarán y castigar~n en los tirmi 

nos y con los procedimientos que seftala el decreto número 14 

del 12 de Diciembre de 1913 11
, (59). 

Esta fue una medida de fuerza contra un hecho concreto: 

de una Huelga del 31 de Julio de 1916 decretada en el Distri

to Federal, 

Pocos meses despu~s, como resultado de la Convocatoria -

lanzada por el propio Venustiano Carranza, el Constituyente-

de Querdtaro aprobaría el texto del articulo 123, en la frac

ci6n XVII se se~al6 que 11 las Leyes reconocer&n como un dere-

cho del obrero y del patrono, las Huelgas y los paros'', a su

vez, en la fracci6n XVIII, se dispondría lo siguiente: 

(SS).- Chávez Orozco Luis.- ilistoria Econ6mica y Socidl de M~ 

xico, Ediciones Botas, 1938, Págs. 102 y 103. 
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11 Las Huelgas serán llcitas cuando tengan por objeto con

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc 

cidn, armonizando los derechos del trabajo con los de la pro

ducci6n y capital, [n los servicios públicos será obligato-

rio para les tr~bajadores dar aviso con diez días de anticipa 

ci6n, a la ;unta de Conciliacldn y Arbitraje, de la fecha sena 

la1a para ta suspensión del trabajo, las Huelgas serán consi 

deradas como ilícitas únicamente cuando la ~ayor1a de los 

Huelguistas ejerciere ac~os violentos contr~ las personas o 

las propiedades,, en cas~ de guerra, cuando aquillos pertecez 

can a los establecinientos y servicios que dependan del gobier 

no los obreros de los ~stablecimient6s fabril~s militares del 

gobierno de la República nos estarán comprendidos en las dis

pos;icíoncs .:ie esta fracción por ser asimilados al Ejército Na

cional.11 {60) 

La Jltima parte de la fracci6m XVI!l 9 relativa a los o-

brero5 de los establecimientos fabriles militares fue dcspt1¡s 

suprímid3, mediante reforma iniciada por L&zaro Cárdcmas, pu

blic3Jd e~ el ~i3rio Ofi=ial del 31 Je Diciembre de 1938. 

(60}.- Ciaría de los Debates del Congre~~ :on~tituyente, 1916 

-1917, Tome 11, ~€xico. 1970, Bibl!otaca C6ngreso de la 

Unión. 
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2.-su FUNDAMENTO SOCIAL, 

En el ~iglo anterior no se pudo reconocer la legitimidad 

de la Huelga, por que le impedían las doctrinas indivirlualis-

ta y liberal. la primera en cuanto no reconocía la vida de --

los grupos sociales, ni consecuentemente la existencia de un 

interis colectivo y la segunda, por que pretendía que el Esta 

do no solámente se abstuviera de intervenir en la vida econ6-

mica sino exigir del propio Estado abriera los obsticuJos, ca 

mo la coalicidn obrera que se opusíer~n al libre juego de las 

fuerzas naturales,la Huelga era una suma de derechos indivi--

duales, pero no tenía existencia propia. 

Al cambiar la concepci6n de la sociedad y admitirse que 

en su seno no sol~rnente actuaban los individ~os, sino tambien 

los grupos se abrieron las puertas para un nuevo fundamento -

de la lluclga; los interfises colectivos tienen la misma reali-

dad que los individuos y merecen el mismo respeto del orden -

jurídico; por lo tanto si el derecho protege los derechos del 

empreaario debe amparar ieualmentc los intereses de las colee 

tividades obreras, de esta forma las relaciones jurídicas en-

la e~presa quedaron tran~=orwadus con la aparici6n del derecho 

colectivo del trabajo, 1~ Huelga tiene el mismo fundamento so 

cial del derecho colectivo del trabajo y tratándose de parti-

cularidad en ello la forma de asociación profesional, la em--

presa no es un feudo del patrono, sino un centro de activida-

des en que convercen los dos factore~ de la producci6n, capi--
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tal y ~rabajo bajo la direcci6n del empresario y teniendo ca

da uno de dichos factores un rango un derecho en o sobre la -

empresa~ 

tl capital tiene un derecho en rendimiento razonable y -

el trabajo vivir honestamente de los salarios que percibe en

otros tiempos. el orden jurídico de la empresa era dictado. --

por e! pa~rono, ~ero la justicia social impuso la conformidad 

de las do~ pdrtes ~ sea, de los trabajadores y del patrono; -

el orden juri¿ico de la empresa debe ser un orden justo y pro 

ceder de un a~~~rdo entre el capital y el trabajo o de una di 

visión C~l p~jer público en consecuencia si la colectividad -

obrera esti~~ el orden jur1dico de la empresa y el patrono no 

da satis~acci6n 3 las demandas de la respectiva asociación 

profesional el trabajo en la empresa resulta imposible. 

Ln sí, dir!umos que el Fundamento social de lü Huelga es 

la necesidad de las ~ayorias obreras, cuya realidad social es 

ind1lJab!e, para susponder el trabajo en las empresas, como 

consecJe~cia ~e 13 inj~sticia del orden jurldico y entre tan-

Al respecto, ~l Maestro ;;aster de Buen Lozano (61), nos 

(Gl).- De Suen Lozano :z~stor.- Derecho del Trabajo, Tomo II, 

~a. C<lici6n. Mixico, ~ditorial ForrQa, S.A. 1981, 
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comenta que: la suspensión del trabajo como medid& de presi6n 

decidida en forma colectiva, cpnstituye un fen6meno vinculado 

a diversas finalidades, puede intentar bien la mojor!a, bien· 

el cumplimiento de las condiciones de trabajo y en ese caso -

tendrá las caracteríStlcas laborales, a veces se trata, sim·-

plemente, de un acto de protesta como generalmente ocurre con 

una Huelga estudiantil, en ocasiones es la manera de expresar 

el repudio a un régimen polltico y el medio para lograr el -

cambio en las estr~cturas del gobierno se trata entónccs de -

la Huelga en rnasos, en nuestro Pais la Huelga ha recibido di-

ferentes tratamientos, hasta 1871,.fue considerada como un de 

1ito, durante la RevolucJSn, Vcnustiano Carranza llega a san

cionarla con la pena do muerte, p~ra meses después promulgar~ 

la Constitución que le atribuye el car~cter de garantía 00-

cí&l 1 la Ley la convierte en acto social jur~dico, con mues-

tras de evidentes deficiencias legislativas pero la interprc-

taci6n interesada de las conductas socinles por los gobiernos-

de la Revoluci6n vuelve a tranoformar el derecho en delito; -

el de disoluci6n social, correspondi¡nJole al Presidente C. -

Lic. Adolfo L6pez Mateas ese dudoso privilegio y a los ferro

carrileros de ese hecho con Demetrio Vallejo a la cabeza, por 

último, la Huelga legal llega a ser un impedimento y los tra

bajadores deciden superar ese escollo, naciendo as! la Huelga 

Constitucional~ de omplia aplicación en el mundo de las rela

ciones del trabajo, aún y tom~ndose en cuentu de que en lo so 

cial va aparejado en el derecho social económico. 
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3.- SU NATURALEZA ECOROMICA. 

Además y como fue mencionado en el punto anterior y tra

tar de llegar un poco más a la raiz en lo que es en su aspec

to social y en su naturaleza ec~n6mica el Maestro Alberto - -

Trueba Urbina nos hace referencia de que, al triunfo de la Re 

voluci6n Mexicana, la Huelga se consagr6 como derecho en el -

articulo 123 de la Constitución de 1917, el fundamento de la

consagraci6n jurldica se precisó en el Congreso de Querétaro

por el Diputado Jos~ llatividad Macias, quien al respecto dijo: 

11 Ahora vamos al caso: han subido el precio del producto·· 

que se est~ fabricando, los salarios, aI estipularse, deben -

venir a fijar precisamente la base para la retribuci6n del -

trabajador; ha subido el producto en una maner-a considerabl.e, 

las ganancias que esta obteniendo el industrial son exageradas, 

ent6nces viene el conflicto, ent6nces viene el medio de la -

Huelga con el objeto de obtener Ostos y aquí tienen ustedes -

establecidas reconocidas la Huelgas y verjn ustedes c6mo el -

Ciudadano Primer Jefe se ha preocupado de una manera especial 

sobre el particular y van ustedes a oírlo ''esta ley reconoce

como derecho social econ6mico la Jfuelga''(nutridos apausou). 

''Aquí tienen ustedes c6mo los reaccionarios que han sido 

tildados tan mal, 5e }¡an preocupado tan hondamente por la cla 

se más i:npcrtante y m5s grunde do la sociedad de la cual dije -
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yo desde los ?rincipios de la XXVI Legislatura, que era el --

eje sobre la cual estaba girando la sociedad, pués bien reco-

noce perfectamente bien el derecho de huelga y dice perfecta-

mente bien el derecho de Huelga claramente, las Huelgas no so 

lamente solucionan los conflictos y han sido buenas sino que-

en seg~ida viene a decir cu~l debe ser el objeto defendido, -

porque reconocer un derecho r.o es simplemente protegerlo, pués 

es necesario hacerlo simplemente preciso para que pueda en---

trar a la práctica 111 (62). 

'
1La HuelEa como derecho social no s6lo tiene una funci6n 

proteccionista de los trabajadores, sino reivindicatoria de -

los derechos del proletariado, pués a través de la misma pue-

de obtenerse el pago de la plusvalía mediante la socializa---

ción de los bienes de la producción, lo cual traía a la vez la 

suprcsi6n del régimen de explotaci6n del hombre por el hombre. 

En tal virtud la consagración del derecho de Huelga en -

las fracciones XVI, XVII, XVIII del artículo 123, en su Aparta 

do ''A''• de la Constitcci6n, en el ejercicio de tal derecho 

por su nuturaleza eminentemente social tiene por finalidad no ... 

s6lo conseguir el mejoramiento de las condiciones econ6micas --

de les trabajadores, compen~ando en parte la plusvalía, sino--

\62).- Trudba Ur~ina Alberto, liucvo Derecho Procesal del Traba· 

jo, Sa. Edic!6n, ~~xico. Editorial PcrrOa, S.A. 1980, 

?á¿s. 367 a 360 
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reivindicar los derechos del pr~letariado mediante el cambio 

de las estructuras económicas, socializando los elementos de 

la producci6n, para la realización plena de la justicia so-~ 

cial que se deriva del conjunto de preceptos del artículo --

123 Constitucional. Esta es la Huelga como derecho Social -

econ6mico que hasta hoy no han ejercitado los trabajadores -

mexicanos, as1 lo menciona, el Maestro Trueba Urbina Alberto 

( 63). 

Nos sigue comentando el Maestro Alberto Trueba Urbina --

(64), que la Huelga en el derecho mexicano es incontract~bl~~ 

por la funci6n revolucionaria del art1culo 123 que consagra-· 

tal derecho, poniendo en manos de los trabajadores la conser-

vacidn del equilibrio econ6mico que implica necesariamente un 

justo reparto en las relaciones de producci6n,, lo cual s6lo po 

drí.:1. conseguirse mediante la socialización del Capital, toda--

vía más el derocl10 de Jluelga que consagran las fracciones - -

XVII y XVIII del artículo 123 en favor de los trabajadores, no 

puede ser objeto de intervcnci6n por parte de las autoridades 

del trabajo, o ~ea las Juntas de Conciliación y Arbitraje y me 

nos los Tribunales a que se refiere el art!culo 17 de la Cons 

tituci6n Política, máxime que la propia Suprema Corte de Justi 

cía de la Uaci6n mantuvo en la jusrisprudencia la tesis de que 

(63).- Trucb11 Urbina Alberto, Op. Cit. Pág. 3óB. 

(64).- IB!D~M.- Pág. 370 
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ninguna autoridad ni las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje -

pueden resolver de !ondo de las Huelgas como derecho social-

de los Trabajadores, no puede intervenir ninguna autoridad --

por que cualqcier intervenci6n al respecto, como ha ocurrido-

en la pr~ctica, originarla la nulificaci6n del propio derecho. 

úe lo anterior y antes de terminar el comentario que nos 

hace el XaestrJ Alberto Trucha Urbina (65) citaremos lo que a 

menci6n citamos al indicarnos: el derecho a la Huelga es un -

derecho legal (GE), 11 •;e1· aná.lis.is compa1•ativo iniciado en la 

presente, págs. ~o a se. 

&l ~aestro Mario de la Cueva (67) en cuanto a la natura--

leza econdmica la hace ver desde el punto de 1'la clasificaci5n 

de los conf~!c~os del trabajo 11
, como se menciona más adelante. 

Los jueces de todos los tiempos y pueblos han conocido y 

resuelto las disputaciones que se suscitan entre los hombres-

{65).- Trueba, Ur~ina Alberto.- ~?• Ci:. Pdgs. 368 a J69, 

(E5l.- L~:. ~i~. ?!¡s. ~o asa. 

i67}.- ~e la ~ueva Mario.- Cl ~uevo ~arecho Xexicano ael Traba 

jo, 2a. Edición. Méxicc, Editorial Forrúa, S.A., 1981, 

Pdgs. Sl'J 3 520. 
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para determinar s! existe el derecho reclamado y la obligaci6n -

incumplida, el Bar6n de Montesquicu precls6 para la edad mo-

derna la escencia de la función jurisdiccional, en el libro -

primero 1 capitulo sexto del Esp1ritu de las Leyes; juzgar los 

delitos y los pleitos entre los particulares, la era de la to 

lerancia, con la sopresi~n de los delitos de coalición asocia 

cidn y Huelga, vio surgir los conflictos planteados por los -

trabajadores para la !ijacl6n colectiva de condiciones más ~

justas de la prestacidn de los servicios, que no pod1an ser -

resueltos por el poder judicial, por q~e la misi6n de ésta --

,..,.._r¡q t qt'f~ pn ñt>tPrminar la existencia y significado con apoyo 

en l&s not'mas jur1dicas vigentes de los derechos_ y obligacio.

nes de los hombres anteriores a la iniciaci6n del pleito, en 

tanto en los derechos en los conflictos nuevos, los trabajado 

res re:lamaban 1a creaci6n de un derecho del trabajo menos in 

justo, una actividad que estaba cerca de la funci6n legislati 

v~ . ( f)B) 

Ref iri&ndonos a nuestro comentarista que la Huelca es el 

ejercicio de la facultad legal de las mayorías obreras para -

s~spender las labores en las empresas, previa observancia de

lns formalidades legales, para obtener el equilibrio de los -

(68).- De la Cueva Mario.- Op. Cit. Pág. 518 
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derechos o interéses colectivos de trabajadores y patrono, se 

puede decir que la definici6n es Jrnpecable a la luz de la ter 

minolog1a legal, pero deja fuera el fenómeno de la Huelga, an 

tes de su calificaci6n, en los casos en que se produce pes~ a 

que la decrete una minor.1a. (&9) 

Asimismo, menciona que en la doctrina Alemana, desde 

sus inicios conprendid la necesidad de la dis~inción entre 

los conflictos individuales, que son de naturaleza jur!dica y 

los colectivos, que son prepondcrantemente económlcos, por cu 

ya raz6n se les podría también denominar conflictos de interé 

ses, aunque en tal conccpcidn no se puede tomar a ciencia - -

exacta la diferenciación como se rnencjona entre las determina 

cienes de individuales y colectivas, mas sin embargo, éstas 

no han sido superadas desde el ano de 1929, en que aparee an -

estas ideas en antecedentes de la Organizaci6n Internacional-

del Trabajo y en razdn de lo anterior en los conflictos colee 

tivos se menciona como la determinación de los salarios y de-

más condiciones de prestación de los servicios; la finalidad 

de estos conflictos no responde a la pregunta a quién corres-

pande, el derecho, cuáles son los salarios y condiciones de -

trabajo vigentes o cuál es la interpreta~ión de los contratos 

individuales o colectivos de trabajo, la cuestión debatida en 

estos conflictos es la determinaci6n en su reglamentación ade 

cuada y justa que debe valer en el futuro para los salarios y 

dem~s condiciones de prestaci6n de los ~ervicios. los conflic 

(69).- ~e la Cue·rn, Hario.- Op. Cit. 1 Pág. 518, 
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teréses, concluyen con una reglamentaci6n adecuada de salarios 

y otras condiciones de trabajo, esto es con una convención co

lectiva, esta conclusi~n implica que contrato y conflicto ca-

lectivo se encuentran en intima relaci6n. 

Los conflicto~ entre el trabajo y el capital pueden reves

tir una naturaleza ~articularmente grave ?uede tratarse, no -

de obligar a una de las partes a que se someta a una disposi-

ción legal o que acate una regla contractual sino de que se -

proporcionen nuevas condiciones de trabajo, alterando los sala 

ríos, las jornadas o los procedimientos estabiecidos en·contra 

to~ ..... Los contratos cole~tivos de naturaleza económica no~

pueden resolverse sobre la aplicaci6n de una norma de derecho; 

en el Tribunal arbitral tienen que resolverlos teniendo en - -

cuen~& consideraciones de caracter puramente social y econ6~i

co, el Estado ya no se limita a cumpl.ir con su funci6n de admi 

nistrar la justicia en fovma conmutativa, sino que intervie 

~e para distribuir por la via de autoridad, lo que cada uno de 

tos part1cipes en la producCi6n debe percibir, cuesti6n que an 

tes quedaba encomendada a la voluntad de las partes y al juego 

de las leyes econ6micas y en razón a éstas nos remitiremos al

antecedente legal. 

Cn la Ley de 1931, se refiri6 expreaamente a la clasifica

~i6n de trabajo en individuales y colectivos y a la de &stos. 



en econ6micos, en el capítulo sépti~o del título noveno que -

llevarA por rubrc de los conflictos en orden econ6mico el ar

tículo 570 decía~ ''Cuando se trate de conflictos colectivos -

que obedezcan a causas de orden econó~ico, relacionadas con -

el estableci~iento de nuovas condiciones de trabajo, suspen-

siones o ?~ros y que por :u naturaleza especial no pueden re

solver5e ~n los ~~rminos establecidos como procedimiento ordi 

nario, se tram!tar~n de acuerdo c~n las disposiciones de este 

capítulo'' (70)¡ en la nueva Ley Federal del Trabajo comentada 

por Alberta Trueba Urbina (71), recogí6 las prevenciones de -

su antece5ora y precis6 en su cilp!tulo XIX ''Procedimientos de 

los Conflic~os C~l~ctivos de Naturaleza Econ6mica 11
, el articu 

lo 900 dice; 

"Los conflictos colectivos de na~uralaza econ6mica son -

aquéllos ~uyo planteamiento tiene por objeto la modificación o 

implantaci6n de nuevas condiciones de trabajo, o bien la sus

pensi5n o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, 

salvo que la presente Ley se~ale otro p~ocedimiento'' (72), 

(70).- De la Cueva ~ario.- Qp Cit. Pigs. 513 a 514 

(71).- ~cy federal del Trabajo.- Op. Cit. P&g. 420 

(72).- IBIDE~.- ?Ag. ijlQ 
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La simple lectura de las dos Leyes revela que ninguna de 

finió los distintos conflictos, solución que juzgamos confor

me con los principios de la t~cnica legislativa, que no s6lo· 

no recomienda las definiciones sino que las deja la elabora-

ci6n doctrinal y jurisprudencia!. 

Las definiciones son .especialmente inapropiadas en los -

ordenamientos jur1dicos como el derecho del trabajo, que de-

ben ser lo suficientemenTe flexibles para adecuarse a los cam 

bias que se producen en las relaciones sociales. 

4. FlRALIDAD Y OBJETlVOS DE LA HUELGA. 

A).- La Huelga no es una finalidad, sino un medio para la 

realizaci6n de fines; nací6 corno todo el derecho colectivo del 

trabajo por la ausencia de una reglamentación justa en las re-

· laciones obrero-patronales, su razón de ser y su finalidad son, 

pués la búsqueda de un orden jurSdico justo. 

El fin inmediato de l~ Huelga es ejercer la presido sobre 

el patrono a efecto de que acceda a la creación de un orden -

jurídico justo, 

El fin inmedia~o de la Hu~lga es ejercer la prcsiOn sobre 
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el patrono a efecto de que acceda a la creación de un orden -

justo ~n la e~presa, con los previos requisitos que establece 

la Ley p n·:i e: libr-e ejercicic de un dr.recho; el con"trato co

lectivo puede Gnicaoente proceder, bien de un acuerdo entre -

los tr~bajadores y patrono, bien de una predisposlci6n del Es 

tado~ pero el Estado na se atrev!a a intervenir en la vida 

econOmica y cuando reconocí~ la existencia de los grupos so-

ciales, !es dejó la libertad para luchar, a condiciGn de que

na turbaran el oréen pOblico, por esta falta de intervcnci6n· 

del Es!ado y por la desconfianza que inspiraba a los trabaja-

dores, c~ando el patrono se negaba a firmar un contrato colee 

tivc justo, no qued6 otro camino que la Huelga; si los obre-

ros continuaban trabajando su derecho a la contrataci6n colee 

tiva se reduc!a a una pctici6n, cuyo €xito quedaba al arbitrio 

del empresario; la Huelga nació para evitar ese arbitrio y pa 

ra ejercer presido sobre el patrono, pu~s la suspensión de ac 

tividades produc1a un <lana evidente, la liuelga persigue una -

finalidad in~ediata y es, según declaró la tercera reuni6n de 

la Internacional y acept6 el sindicalismo francés, acostum--

brar a l~s trat3j~dores a la lucha de clases y a la idea de -

una Huelga general es el camino para transformar el r6gimen -

capitalista, ~l ¿erccho tcl trabajo de nuestros dias es un de 

recho capitalista, el dcr~cho del trabajo Je n~estros días es 

un derecho político y po16mico y los obreros le miran como un 

derecho de ~~~nsic!6n. 
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El derecho colectivo del trabajo permite la organización· 

de los trabajadores y esta organización es un medio que permi· 

te alcanzar fines superiores los cuales a su vez son inmedia-· 

tos y mediatos; los fines inmediatos son el derecho individual 

del trabajo, el derecho protector de las mujeres y menores de• 

edad y la previsidn social, en tanto los fines mediatos son -

el orden justo del manana, la Huelga es uno de los instrumen-· 

tos de lucha, por lo que también se confirma que no es una fi· 

nalidad,sino un simple medio al igual que la asociaci6n profe-

sional, al servicio de los finas a interésc5 de la clase tra-

bajadora. 

En cuanto a los objetivos que debe seguir la Huelga cr1 --

la legislación laboral mexicana define ésta como la suspensi6n 

temporal de trabajo llevada a cabo por una coalici6n de traba

jadores, asi cita el Maestro Alberto Trucha Urbina (73) y pre-

cisando sus objetivos en los 5Íguicntes términos: 

B).- Objetivo de la liuclBa: De acuerdo al articulo 450 

de la Ley Federal del Trabajo (74), son los siguientes: 

(73).- Ley federal del Trdbajo.- Op. Cit. Pág. 370 

(74),- IBIDEH.- Op. Cit. Plgs. 203 y 204. 
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I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores-

de la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con -

los del capital; 

Il,- Cbtener de! patr6n o patrones la celebraci6n del con

trato colectivo de trabajo y exigir su revisi6n al tGrmino de

su vi?encia de confor~ldad con lo dispuesto en el Capítulo III 

del 7ítulo septimo¡ 

III.~ Obtener de los patrones, la celebraci6n del contrato 

Ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia 

de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Titulo -

Sépt ino; 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de tra

bajo o del contrato Ley en las empresas o establecimientos en

que hubiése sido violado; 

V.- Cxigir el cunplimiento de las disposiciones legales -

sobre p3rticipación de utilidades; 

VI.- Ap~yar la Huelga que tenga por objeto alguno de los -

enumerados en las f~a~cionos anteriores; y 



81' 

VII.-Exigir la revisión de los salarios contractuales a 

que se refieren lus articulas 399 bis y 419 bis. 11 (75), 

Dentro del análisis que se puede efectuar y que en raz6n 

nos dá el objetivo de la Huelga y lo que nos mencionan los di 

ferentes tratadistas se puede hacer una ampliaci6n que consi-

deran en su aplicación las diferentes fracciones por su inter 

pretaci6n legal ya que como se hace ffienci6n la fracción I.- -

del articulo 450 de la Ley en cuesti6n que: 

De acuerdo a la teoría clásica, que el equilibrio de los 

factores de la producción son: la tierra, el capital y el tra 

bajo, sin embargo la fracción XVIII del articulo 123 Constitu 

cional en su Apartado ''A'' sol~mente se refiere a los factores 

de la producción capital y trabajo; estableciendo de que la -

liuelga deber~ de tener como objetivo conseguir el equilibrio-

entre esos factores, armonizando los derechos de uno con los-

del otro. 

Que debemos de entender por equilibrio para los objeti-

vos de la Huelga, el Maestro Mario de la Cueva nos dice: .... 

"el equilibrio que conLempla la Ley no es un Status mecánico 

y ciego, ni el que deriva de la voluntad y de lo~ interéses -

(75).- Ley Federal del Trabajo.- Op CiL. Pág. 203, 
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del capital, sino que, es un equilibrio que tiene por fin --

conseguir el imperio de la j~sticia social'1 (76), 

De lo anterior se desprender1a que el equilibrio en cues 

ti6n, no tiende a conseguir la justicia social lo que a con--

trario ser.su producirá lógicamente un desequilibrio entre los 

fuctorez de l~ ~~oJucci6n, 

El Maestro ~éster de Buen Lozano (77) nos menciona, que

la Huelga cal co~o lo conciben las fracciones XVII y XVIII d~ 

articulo 123 Constitucional, constituye un derecho social cu-

ya licitud queda condicionada a que su objeto sea conseguir -

el equili~rio entre los diversos factores de la producci6n, -

armonizando los jerechos del trabajo con los del capital. 

Aquí sí podemos indicar y observar que la finalidad de la 

Huelga es~ablecida por nuestra Conntituci6n aparece repetida-

con las mismas fracciones o mejor bien dicho con las palabras-

de la fracción I del artículo 450 de la Ley federal del Traba-

joi el Maentro Mario de la Cueva (78) nos sigu~ mencionando --

que la frac~ión la. del art. 450 de la Ley federal del Traba--

jo, es una reprodu~ción fiel de la norma Constitucional. 

(76).- ~ 13 C~•va !1ario.- Op. Cit. ?á&. 624. 

(77).- "º B~e~ Lo=anc Histor.- Op. Cit. Pág. 824. 

( 7 d). - ~ la Cue~a Mario.- Cp. Cit. Fá&• 628 
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Sin embargo, el Maestro N~stor de Buen Lozano (79) nos -

cita, •••. de acuerdo a lo anterio~ resulta dificil admitir -

que el desequilibrio pueda tener una vida independiente de las 

causas especificas en las seis fracciones siguientes del art1 

culo 450 en cuestidn. 

Como observamos en la fracci6n 11 del artículo 450 de la 

Ley Federal del Trabajo, establece como otro objetivo de la -

Huelga, el de obtener del patr6n la celebracidn del contrato

colectivo del trabajo y dentro de las observaciones considera 

tivas que efectuamos al mismo encontramos que: 

A),- La Huelga es sdlo procedente en forma colectiva, -

cuando afecta a intereses de grupo o grupo~ de trabajadores -

m~s no hace mención, referencia o interpretación de interéses 

individuales. 

Si de ello desprendemos de los siguientes artículos: 

Articulo 440.- ''La Huelga es la suspensi6n temporal dcl

trabajo llevada a cabo por una coali~i6n de trabajadores''· 

Artículo 441. - "Para los efectos de este título, los ::;in 

(79).- De Buen Lozano Néstor.- !Jp. Cit. Pág. 839. 
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dícatos de los trabajadores son coalisiones permanentes••. 

Art~culo 451.- Pa~a sJspender los trabajos se requiere: 

I.- Q~e la Ouelea tenga por objeto alguno o algunos de

los que senala el articulo anterior; 

rr.- 1ue la suspcnsi6n se realice por la mayor1a de los -

trabajadores ~e la empresa o establecimiento, la determina--

ci6n ~¿ la oayoria a que se refiere esta fracci6n, s6lo podrS 

promoverse como causa para solicitar la declaración de inexis 

tencia de Huelga de conformidad con lo dispuesto en el artícu 

lo 929 y en ningún caso como cuestión prevía a la suspensi6n

de los trabajos. 

111.- Que se cumplan previamente los requisitos del artícu· 

lo sigui7ntc (art. 920). 

Exist~n muchas estimaciones respecto de que el motivo de 

la Huelga nás importante lo es precisamente, el conseguir la -

celebración del contrato colectivo de trabajo por ser el me- -

dio más importante para conseguir el equilibrio entre los fac 

tares de la ?roducci5n; d~ndose vida plena a las dos fraccio

nes primeras del articulo 450. 

sin e~~argo, les tr3b~jadcr~~ por si -
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mismos no pueden celebrar contratos colectivos de trabajo e -

incluso celebrar los con~ra~os Ley que sería el único legiti

mado activamente para celeb~arlo, como está establecido en el 

art1culo 404 al 406 y demás relativos de la Ley federal del -

Trabajo Vigente. 

De lo expuesto, se podría afirmar como lo dice el Maes

tro Mario de la Cueva, que los sindicatos son los titulares -

permanentes del derecho de Huelga, no como un derecho sindi--

cal, sino como la voluntad de las ~ayorías obreras 11 (80). 

No es solamente la interpretaci5n de los sind~catos sean 

únicamente los titulares del derecho de Huelga en cuanto a -

sus objetivos generales se refiere, sino únicamonte a los que 

establecen las fracciones Il, III, !V y VI! del articulo ~50 

de la Ley en cuesti6n; ya que también tienen derecho de esta-

llar la Huelga las coaliciones de trabajadores que no estén -

sindicalizados y tengan algunos de los objetivos establecidos 

en las fracciones I, V, VI 1 del mismo artículo en comento. 

Ot~a de los objetivos que establece la f~acción Il del -

articulo 450, como se vé y en el que se refier~ a l~ revisi6n 

bienal incluyéndose como otro motivo de Huelga, la referida -

en la fracc15n VII del articulo en comento para la rcvisi6n -

anual. 

(80}.- De la Cueva Hario, Op. Cit. Págs. 628 .l ó29, 
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Otro de los o~jetivos de la Huelga y menci?nados en el -

ordenamien~o en coraento se observa que como lo establece la -

fracción II:, cuya finalidad es la de obtener del patr6n la -

celebraci6n del Contrato-Ley y su revisi6n una vez terminado 

su período de su vigencia. 

La obs~rvaci6n en 6sto es diferente a la del contrato co 

lectivo Je! trabajo ya que no depende de la voluntad de un -

s6lo patrón el del pactar con los trabajadores la celebración 

de un Contrato-Ley o su revisión toda vez que como lo estable 

cen los articulas 404 al 406 dela ley de la materia, el Con-

trato-Ley s~lo ?Uede celebrarse entre uno o varios sindicatos 

de trabaja<lores y varios patrones o uno o varios sindicatos -

de patrones, con el objeto de establecer las condiciones de -

las cuáles debe prestarse el trabajo en una rama determinada de 

la industria, además de que es necesario para que puedan sOli· 

citar la celebración de un contrato de esta naturaleza, que -

los sindicatos representan cuando menos las dos terceras par

tes de los trabajadores sindicalizados, en una de las ramas de 

la industria, en una o varias entidades federativas o en una -

o má~ zonas económicas que abarque una o más entidades federa-

tiva~ del :er~itorio nacional. 

En la Fracción !V del artículo 450 de la Ley enunciada -

tam~ién establece cono objetivos de la Huelga el exigimiento· 

de los Ccntratos-Ley en las empresas o establecimientos en --
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'que hubiese sido violados, 

De lo visto al respecto el Maestro Nistor de Buen Lozano, 

cita con tal carácter de firmeza que este objeto aparentemen-

te se condiciona al hecho de que el contrato hubiese sido vio 

lado, pero que si se desea plantear una Huelga procedente, 

bastará con que invoque la violaci6n, pero de que ésta sea de 

naturaleza colectiva para que quede satisfecho el requisito -

de fondo y la Huelga sea imputable al patr6n siendo necesario-

de que efectivamente ~e haya violado el contrato colectivo. 

(81). 

Cabe hacer mención de que en multicitado artículo hace 

tambi6n referencia en su fracción V, el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre la participación de las utilida--

des de los cuales y para seguir con el cumplimiento del pre--

sente capítu1o se mencionará má5 adelante. 

5.- SU JUSTIFICACIOR 

Ninguna instituci6n del Derecho del Trabajo es hoy tan -

discutida como la Huelga; su justificaci6n es una de las gran· 

des cuestiones contemporáneas; la Huelga no es una manera pu-

(81).- De huen Loz~no :1Estor, Op. Cit. P§g. 839. 
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ramente Jtir!dica, sino jurídica-pol!tica-social•, en lo que 

participa en la es~ncia de todo orden jurídico, por que es -

una de las formas de expresión de la vida social, pués bien,-

es posible preguntar por la forma de la Huelga en los regírne-

nes j~rídicos que la admiten y reconocen como hecho o acto ju 

rídico. 

Otros autores extranjeros se refieren respecto a la Huel 

ga en los siguientes términos como por ejemplo, Paul Pie (92) 

que insiste en la vieja justificaci6n del derecho, natural pe 

ro agrega que las Huelgas y los paros, son concurrencia de la 

libre manifestación, nos manifiesta Paul Pie. 

''Con~iderada en si misma, la coalici6n o acuerdo de va--

rías personas para influir sobre las condiciones de trabajo no 

es sino una forma libre da concurrencia, absolutamente lícita 

a condici6n de que no se complique con actos violentos contra 

quiene~ rehusan participar, activamente y para beneficio de -

ellos mis~os o de una coülición, estas pueden ser perjudicia-

les para :os coalir.ados, que no siempre disponen de recursos· 

suficiellte para sostener la lucha, pero juridicarnente con una 

con~ecuencia nor~al del r~gimen de libertad del trabajo, todo 

td2).- F~ul ~ic.- Le~islacién Industrial (citado por De la --

Ci.;eva l·:aric. O;>. Cit. ?áb• 771). 



89, 

obrero es libre de no trabajar en las condiciones que le ofre

cen y lo que cada obrero puede hacer aisladamente, debe en bue 

na lógica ser lícito para los obreros en grupo presentadas e -

aisladas sus reclamaciones casi siempre fracasan; si se coali-

gan pueden luchar con ventaja 

fuerza que da la asociaci6n 11
• 

oponer al poder del capital la 

En tfirminos semejantes se expresa el autor ar¡entino Da

niel Antokoletz (83), quien se apega al mismo criterio de Paul 

Pie. (84) 

En cambio en la mis~a Argentina, el tratadista Alfredo C. 

Ortiz (85) se pronuncia en contra de la argumcntaci6n de Anto

koletz y en su obra condena la Huelga. (86). 

Siguiendo con el Haestro Mario de la Cueva (B7), quien -

nos dice que la justificaci6n de la Huelga co=prendc una prime· 

(83).- Antokoletz Daniel, Tratado de Legislaci6n del Trnbajo

y Prev~nci6n Social, Editorial Dcpalma, 1973, PSg.46. 

(84).- Pie Paul.- Loe. Cit. Pá&• 771, 

(SS).- C.Ortiz Alfre~o, Lecíslaci6n del Trabajo, (citado por-

De la Cueva Mario, 0?. Cit, Págs. 771 a 775.) 

(66).- Ibide~, Págs. 772 a 775 

(87),- De la Cueva Mario, Op. Cit. 772 ~ 775 
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ra cueatión 1 y es su forma dentro de los reg!menes jurldicos -

que la admiten, la Huelga nació en el pasado por la ausencia -

de un orden jurídico en la empresa y por que los grupos obre-

ros no ten!an una vía jurídica para resolver sus diferencias -

con el ca?ital y recla~ar el respeto de sus interéses profesio 

nales, pero la condic16n del Estado y el Derecho han cambiado, 

las diferent~s políticas han sido substituidas cada dia mis in 

tensamentc, por la intervenci6n a que se es sujeta; el derecho 

de la empresa ya no descansa en la voluntad del empresario, -

pués tiene en su base al derecho del trabajo creado por el Po

der tjecutivo y Lec!slatívo y en su cGspide a los contratos ca 

lectivos de trabajo, !a organizac16n profesional es indispensa 

ble, por que es el Gnico c~mino para equilibrar las fuerzas en 

la empresa por que es uno de los derechos sociales naturales -

del hombre, pero los conflictos entre el capital y el trabajo 

deben de resolverse por procedimientos jurídicos, en la reali

dad actual en ~fixico y en el extranjero, es que las ~luelgas -

terminan por laudo arbitrales o a petici6n de las partes, pu€s 

bien la Huelga f~ente de bienestar y de danos en ocasiones ~ -

irreparable y sin benef iclo para nadie, ha devenido innecesa-

riamentc según lo prueban sus maneras de terminar en la actua-

lidad, fr~nt~ a es~a r~~li~3¿ ta~tar~ J~cldvdr jurídicamente el 

recurso obligatorio ante los tribun3les del trabajo, puesto de 

que ya es en la ~ida diaria, por otra parte, la desconfianza -

que s~ tenia hacia el ''Gobierno'' por parte de los trabajadores, 

no se co~prende en la ª~oca Mo¿erna, la nueva política esta --
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más cerca de lQs obreros que del Capital y no se entiende que 

sean los trabajadores quienes estorben su marcha la razón de 

que el Ejecutivo vea a las Huelgas con poca simpat!a radica -

en el dano evidente que se producen a las empre~as por el - -

efecto de las consecuencias de las economías particularmente 

cuando afectan los servicios públicos o a las empresas bási-

cas del País. 

La argumentaci6n es impresionante, pero no decisiva, la 

Huelga naci6 además de lo enunciado en los capítulos anterio-

res, con uno de los diferentes elementos integradores de la -

teoría filosófica del liberalismo, pero también el derecho co 

lectivo y esta afirmación no llega a concluir con la desapari 

ción de una o de otra, lo cierto es de que esta cam~iando el

sentido de estas instituciones jurídicas; el. derecho colecti

vo del trabajo tuvo como causa la justicia social, la ausen-

cia de un derecho individual del trabajo y la negativa del Es 

tado para expedirlo, la asociaci6n profesional es la primer -

instituci6n concreta por la representación del interés colec

tivo y del que simboliza la uni6n de los trabajadores, el con 

trato colectivo del trabajo es de ld empr~sa el derecl10, te-

niendo como autor~s a los obreros y al patrono de igual cate

goría, por lo que fue un paso para democratizar las relacio-

nes sociales y jurídicas de la empresa. 



92. 

Pero el derecho del siglo XIX, envuelto en el dogma de -

autonom1a de la voluntad, exigió que el contrato colectivo 

procediera de un libre acuerdo entre los factores de la pro-

ducci6n y cuando no se obtenía es, ha sido y ser§ el único re 

curso de los trabajadores el negarse a laborar, es cierto de

d~ que el f.stado se ha transformado, pero también ha cambiado 

el fundamento del derécho del trabajo; en el pasado fue un -

instrumento de lucha del trabajo contra el capital para obte

ner un reglner. co~patible con la dignidad de la persona huma

na, en el presente sin perder este carácter es una garantia -

de la liber~ad frente al Estado. 

La vida futura de la Huelga es un problema, pero probable 

mente subsistirá en tanto perdure el sistema capitalista de -

prod~cción. 

El deracl10 del trabajo es vida humana que se hace norma y 

como menciona l!erman Hellcr (89), la norma no será auténtico -

derecho sino cuando a la norraatividad se una la normalidad, 

por que solanent~ entonces se juntan la vida y su nopmaci6n ju 

ríd:cu, ~or ésto, el ~ejor derecho, tal y como lo sostuvo el -

(88).- Tecr~a j¿~ E~tadc, (c~tado por De la Cueva Mario, Op. 

cit., ?3G· 755), 
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Maestro De Savigny (89), quien menciona que es el derecho que 

procede directamente del pueblo y cuando existe este poder de 

creación en la comunicad empresa. la Huelga se presenta como

una situaci6n natural. 

Desde algunos puntos de vista, la Huel&a no debe fomen-

tarse y una de las misiones más importantes del Estado es evi 

tarlas, pero el camino no es de la de su prohibición, sino la 

correcci6n de la jus~icia social para equilibrar las fuer=as

obrero-patronale5, ya que en la medida en que se rcdu~ca la -

injusticia dis~inuirán la~ Huelgas, lo que nn puede lograrse-

es la persistencia de la injusticia y la desaparición de las

Huelgas, según lo ha venido probando la historia, pués a pe-

sar de las prohibiciones de distintas fipocas, las liuelgas han 

C$tallado, tanpoco cxcluinos en tGrminos absolutos el recu1•so 

al arbitraje obligatorio como instrumento necesario de mante

ner el equilibrio, solám~nte creemos qué su lfrgitimidad es li 

mitada a los casos que desborden los inter~ses sociales en 

forma parcial y oe conviertan en problemas generales. 

(89).- De Savigny.- De la Vocaci6n de Nuestro Siglo para la 

Legislación (citado por De la Cueva Mario, Op. Cit. 

Pág. 775) 
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5.- LA HUELGA POR SOLIDARIDAD. 

La Huelga por solidaridad, considero de que esta forma -

jurídica requerir!a de una tesis-proyecto en especial por las 

circunstancias que encierr3 la misma en las actuales &pocas -

de 1 'Solidarída~•· basándome en mi dicho por las siguientes con 

sideraciones, pol1tica~ sociales y económicas enunciadas y ci 

tadas en la presen~e en los puntos de el •fundamento social y 

natural~za econ6mica de la Huelga'' (localizacidn de citas cn

p5ginas 66 a G~ y 63 a 72 del presente estudio) más sin embar 

go y a raz6n de esta misrna caracteristica de la fluelga por so 

lidaridad aunque existe un vacío o laguna en la propia regla

mentaci6n del articulo 123 Constitucional Apartado '1 A'1
1 sien

do en la propia Ley Federal del Trabajo comentada por Alberto 

Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera (90), mencionaré que: 

La razón y objeto ~e la Huelga por soJidaridad lo estable 

ce el artí=ulo 450 fracci5n VI de la Ley en comento, al mcn--

cional; .... ''apoyar una Huelga que tenga por objeto alguno en-

los cnu~srados en las fr~ccioncs anteriores'' 

Es rnenci6n ~e que narca como requisitos solamen~e ''cuando 

se apoye una Huelga que perniea lo~ objetivos o algunos de --

(90):- Ley Federal del Trabajo. Op. Cit. Pigs. 203 y 204. 



95. 

el1os establecidos por el propio artículo 450 de ello mismo -

en sus propias fracciones siendo estas seis más la comentada

al efecto del comentario de que nos hace mención el Maestro -

Urbina en que quedó excluida la Huelga de solidaridad es moti 

vo para cuestionarse sobre su propia legalidad ya que de lo -

contrario en la propia fracci6n 11 sexta' 1 deberia de hacer men

ci6n ade~ás de lo preceptuado a decir a contra~~º sensu ... --

11apoyar una Huelga que tenga por objeto alguno en los enumera 

dos de las fracciones anteriores excluy€ndose Gnicamonte la -

de solidaridad''• Si fuese de esa forma consideraría en toda -

su manifestaci6n jurídica la legalidad misma de su exclusión, 

pero al no estar así y máxime que con la fracción que le pre

cede siendo ista la s¡ptima a decir ''exigir la revisi6n de -

los salarios contraactuales a que se refieren los articules -

319-Bis y 419-Bis es de cuestionarse en forma· especial y ex-

elusiva lo cual en si considero de que no es motivo de la pre 

sente, pero si en su forma genirica como lo mencion6, el ?1a--

cer mencí6n de esta forma de la Huelga por solidaridad. 

7.- EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LE

GALES SOBRE LA PARTICIPACION DE LAS UTI

LIDADES. 

Volviendo al artículo 450 de la Ley en comento en su - -

fracción V, también establac~ como otro motivo de la Huelea,-
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el exigir el cuoplimientc de las disposiciones legales sobre 

la participación de las utilidades de las empresas. 

En cuestión, el Maestro Nestor de Buen Lozano, nos men-

ciona que: 11 A ese prop6sito queremos insistir en que s6lo po

drán invocarse las normas que establezcan obligaciones patro

nales correlativas de derechos colectivos, sobre la entrega de 

las copias de las manifestaciones anuales o la exhibicien de· 

los anexos; la Constituci6n de la comisi6n mixta y la entrega 

a éste del material necesario para que pueda rendir su dictá-

men, as1 sean, por el contrario no serAn motivos de ~uelga las 

violaciones de derechos individu~les aan siendo tan importan-

tes como el cobro de la participaci6n del personal''· (91). 

De lo anterior, y en su fundamentaci6n al respecto en la· 

Ley Federal del Trabajo (92), nos menciona en su artículo 117-

que: ''Los trabajadores participarán en las Utilidades de las -

Eiapres~s, de conformidad con el porcentaje que determine la 

Co~isi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores -

en las Utilidades de las empresas, salvo los e~eptuados de la 

obliiaci6n y ~nunciadas en el artículo 126 de la Ley en cues--

(91).- De Buen ~ozano N~stcr.- Op. Cit. ?Sgs. 843 y 844. 

(92),- Ley Federal ¿e~ :rabajo.- Op. Ci~. P&g. 72. 
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ti6n. 

En este derecho establecido es una garantía más de la 

cual gozan los trabajadores ya que con esta prestaci6n le es

retribuído su esfuerzo en el trabajo cuyo factor deriva en -

una de las formas de garantía social mínima en la prote~ci6n· 

de los propios derechos creados del y por el trabajador. 

Cabe hacer mención, del contenido de lo enunciado por el 

artículo 683 de la Ley en comento ya que en el mismo se des-

prenden las representaciones que en el libre ejercicio de la

Ley y el derecho se norman los porcentajes legales que deben

de darse al trabajador por el concepto del reparto de utilida 

des, el referido artículo nos menciona que: 

''En la elecci5n de los representantes de los trabajadores 

y de los patronos en la Comisi6n Nacional para la Participa--

ción en las Utilidades en las eoprcsas, se observarán las dis· 

posiciones contenidas en los dos capít~los anteriores, con la· 

modalidad del articulo siguiente'' (93). 

(93).- Ley Federal del Trabajo.- Op. Cit.- Pag. 349 
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En si el mencionar el presente no es para determinar si

el seguimiento es o no es cumplido ya que el objetivo es para 

su manlfestaci6n legal representativa por lo indicado en el -

artículo anterior y de lo cual con el presente si se cubre el 

derecho ~1~i~o garantizado socialmen~e como un beneficio obte 

nido por el trabajador y en lo que si es de hacer menci6n de -

que estos vepartos de utilidades es tanto a los trabajadores -

de car~cter individual como en los de caracter!sticas colecti-

vas. 
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ETAPAS PROCESALES DE LA HUELGA. 

1.- SUS DIVERSAS ETAPAS. 

En cuanto a las diversas etapas para el uso y disfrute -

del derecho de Huelga para su ejwrcicio de cualquier viola--

ci6n del artículo 450, en una o sus siete fracciones de la -

Ley federal del Trabajo vigente, según el caso, en su ejerci

cio práctico se contemplan tres etapas siendo éstas vistas -

desde los si&uientes aspectos a saber: Período de Gestaci6n, 

Periodo de Pre-Huelga y Per1odo de Huelga estallada'' (94), a

decir respe~tivamente que: 

AJ.- PERIODO DE GESTACION. 

Gestací6n de la lfuelga por regla general al iniciarse un 

conflicto colectivo de trabajo en los cuales se est§n afectan 

do los interises del grupo de trabajadores de una empresa o -

establecimiento, tanto los trabajadores como el patrono, bus

can los primeros encuadrar jurídicamente la le~i6n que se les 

(94).- Ley fe~~ral del Trabajo.- Op. Cit. Págs. 202 a 204 
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está causando en sus derechos e interéses sefialados en el ar

tículo 450 de la Ley enunciada, mientras el patrono busca la

forma de desvirturar la violaci6n(es), que efectua a su favor 

y en detrimento del trabajador o menoscabo de éste y al no en 

centrar solución satisfactoria los trabajadores a través de -

su derecho de coalici6n representado por su derecho sindical-y 

a través de éste por su representación sindical quien se encar 

ga de ejecutar el acuerdo de la asamblea y ante la negativa -

del patr6n, previamente se efectúa una asamblea con carácter 

de extraordinaria y sí dentro de la misma acuerda por mayor1a 

ir a la Huelga ante la imposibilidadde arreelo entre las par

tes, a este estado de procedimiento en el que necesariamentc

tiene que ser el 50 + 1 o dos terceras partes, cuando menos -

de los trabajadores de una empresa o establecimiento es con -

la finalidad de ir conforme la Ley para que sus reclamos sur

tan los efectos respectivos y a ésto es para dar cumplimiento 

el Artículo 451 fracción II de la Ley Federal del Trabajo ya 

que de lo contrario a su movimiento huelg1stico se le puede ca 

lificar de inexistente, aunque esto sea posterior a la Huelga, 

es decir, al estallamiento de la misma y aGn as1 existiando 

su favor toda prueba de violaci6n en sus derechos. 

Estos pasos en la teoría y en la práctica se dán por lo 

que a través de las diferentes violaciones legales quo se pue 

dan dar de acuerdo a las relaciones contraactuales, con ello 
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el nombre de Estado de Gestaci6n evolutivo de la Huelga para 

su conc~pci6n licita. 

B).- En el Período de Prehuelga. 

En este periodo, es el tiempo intermedio entre la fecMa -

en que se hace el emplazamiento al patr6n y el cstallamiento· 

de Huelga, en ese inter de tiempo es necesario satisfacer va· 

rios requisitos que establece la Ley en comento ya que en es-

te tipo de conflictos existe la posibiliUad de que ambas par-

tes lleguen a un acuerdo o arreglo favorable y no exista la -

necesidad de estallar la Huelga. A ésto se le conoce también 

como período conciliatorio y que en forma específica, se - --

enunciará más adelante. 

De lo anterior, el Maestro Mario de la c'ueva ( 95) nos ce -

menta que: ''el período de prehuelga es un espacio de tiempo-

impuesto por la Ley como requisito para que la suspensi6n del 

trabajo quede legalmente protegida, comprendiendo el tiempo -

que media entre la fecha en que se haga el emplazamiento al -

patr6n y la suspensi6n de las actividades, tiempo variable, -

pués es imposible que dentro de ~l se allane el empresario O• 

patrono a las peticiones de los trabajadores o se logre un 

(95).- De la Cueva Mario,- Op. Cit.- Pág. 632 
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arreglo conciliatorio, en un contrate colectivo de trabajo que 

ponga fin a la amenaza de Huelga'' 

Por ültimo, tene~os el periodo de Huelga estallada que es

la que se encuentra entre los tiempos antes enunciados y el -

efecto legal de estallada que es la existente o lcr.al., empe ... -

zando desde el momento del emplazamiento. a saber~ 

C.-Período de Huelga Estallada. 

Esta se inicia en el precisa momento en que se suspenden -

las labores, dándose en el emplazamiento de Huelga que es - -

el aviso por escrito que hace que hacen los trabajadores al-~ 

patrono, haciéndole saber que de no satisfacer sus peticiones 

cjercer3n su derecho da Huelga. 

El Maestro U6stor de Buen Lozano, nos comenta que en la·~ 

Huelga se distinguen tz•eo momentos diferentes: "El primero,- -

se inicia con el emplazamiento, constituye una etapa indis--

pensuble en la Huelga, si ésta ha de ser considerada con un -

proceso jurídico. en él la autoridad interviene como mediado~ 

ra para hacer llegar al patrón, el emplazamiento y como con-

ciliadora, en realid~d desempefta una funcidn administrativa,

en· la segunda etapa, que no necesariamente se produce, la au

toridad debe de pronunciarse respecto de la procedencia (exis 
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tencia) o improcedencia (inexistencia), de la Huelga, aqui la

autoridad ejerce una funci6n claramente jurisdicciopal, por úl 

timo, en la tercera etapa se determina si el conflicto es o 

no es imputable al patrón, trat~ndose de un procedimiento n~

tamente arbirral''· (96) 

En el effiplazamiento y por todo el período de prehuelga la· 

autoridad ejerce una funci6n formal, sin que pueda actuar o- -

tra cosa que en el control de la perSonalidad de los compare

cientes y en la determinaci6n de su propia competencia para -

conocer del conflicto. 

En la calificación, la autoridad participa activamente en 

la recepci6n y desahogo de las pruebas que las partes ofrez-

can y considere conveniente recibir, pero sólo a los efectos -

de que se acredite el debido cumplimiento de los requisitos-

de fondo, forma y en su caso, mayoria. 

Por último, la imputabilidad, las Juntas de Conciliación -

y Arbitraje se pronuncian respecto de la responsabilidad pa--· 

(96).- Je Buen Lozano N&~tor.- Op. Cit,-·P~gs. 755 a 756 
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tronal en el conflicto, estableciendo si son o nó, a cargo 

del patr6n los salarios ca1dos, pudiéndose incluso dictarse -

un laudo arbitral con efectos de sentencia colectiva que de-

termine el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo. 

2.- EMPLAZAMIENTO Y EFECTOS DE SU HOTIFICACION. 

De acuerdo por lo dispuesto por el artículo 440 de la Ley 

Federal del Trabajo que a la letra dice: ''Huelga es la suspen 

si6n temporal del trabajo llevada a cabo por una coalici6n de 

trabajadores'' (~7) a su efecto el articulo 441 de la Ley en -

comento, atribuye a los sindicatos el carácter de coaliciones 

permanentes, ahora bien, ésto debe de entenderse con las lími 

taciones que resultan de los objetos de Huelga previstos en -

el art!culo 450 de la Ley en cita; cuando se ·trate de los pro 

blemas vinculados a los contratos colectivos de trabajo o con 

tratos Ley, la Huelga sólo podrá ser promovida por uno o va~

rios sindicatos de trabajadores. 

En el orden formal la Ley plantea los siguientes requ~si-

tos para el emplazamiento, el artículo 920 de la Ley Fede-

(97),- Ley federal del Trabajo.- Op. CiT. PAc. 202, 
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ral del Trabajo nos dice: ''el procedimiento de ltuelga se ini

ciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que

deber~ reunir los requisitos siguientes: 

l.- Se dirigir~ por escrito al patrOn y en él se formula 

r~n las peticiones, anunciar~n el propósito de ir a la Huelga 

si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de

la misma y seftalar~n el día y hora en que se suspenderán las~ 

labores, o el término de prehuelga. 

II.- Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje, si la empresa o establecimiento est4n ubicados-

en lugar distinto en que resida la junta, el escrito podr~ -

presentarse a la autoridad del trabajo mSs pr6xima o a la au

toridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de 

la empresa o eotablecimiento, la autoridad que haga el empla

zamiento remitir~ el expediente dentro de las veinticuatro ho 

ras sigui~ntes, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje y a~i

sarS telegr~fica o telefónicamente al Presidente de la Junta. 

!II.- ~l aviso par3 la sucipcnsi6n de l3s labores deber& dar 

ae por lo menos con seis días de anticipaci6n a la fecha sena 

lada para suspender el trabajo y con diez días de anticipaci6n 

cuando se trate de servicios públicos, observ~ndose las dispo~ 

siciones legales de esta Ley, el término se contar~ a partir -
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del d!a y hora en que el patr6n quede notificado'' (98). 

De lo anterior es en cuanto a las formalidades de que de

be de revestir. 

En lo que se refiere a los servicios prtblicos en la misma 

Ley en comento en el articulo 925 se establece que para los -

efectos de la misma Huelga en los servicios públicos, se en-

tienden los siguientes, 11 los de comunic?ci6n y transportes, -

los de luz y energ!a, los de limpia, los de aprovechamiento y 

distribuci6n de aguas destinadas al servicio de las µoblacio-

nes, los cencnterios, los de alimentos, gas y sanitarios 

cuando se refieran a los articulas de primera necesidad, siem 

pre que en este último caso de afecte a una rama completa del 

servicio''· 

De lo anterior, por lo que hace al pliego de peticiones;

en la práctica se presenta a las juntas de Conciliación y Ar

bi trajc el escrito dirigido al Presidente de la Junta, adjun

tando el original del plieEo de peticiones, más si se trata -

de la celebración de un contrato colectivo de tra~ajo o con-

trato ley en c11yo c~so se deberá de acampanar un proyecto del 

mismo. 

(96).- Ley Federal del Trabajo.- Op. Cit. P&gs. 426 a ~27 
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Al respecto, en cuanto a esta formalidad, el Maestro - -

Cuquerio Guerrero nos menciona: ''se acostumbra dirigir un es 

crito a la au~oridad laboral, juntamente con el pliego origi 

nal de petic!ones, para que el patr6n reciba tanto una copia 

del escrito dirigido a la junta, como el referido pliego en

que se anuncia el prop6sito de ir a la Huelga'' (99). 

Remitifindonos nuevamente al articulo 920 de la Ley en co

mento, podemos desprender que dentro de las formalidades a la 

autoridad a la que debe de presentarse observamos que: 

A.- El escrito que debe de presentarse por duplicado a -

la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. 

B.- Ahora de que si la empresa o establecimiento de que ~ 

trate, están en lu¿;ar distinto al en que resida la Junta 1 el

escrito se puede presentar a la autoridad del trabajo más 

pr6x i:na. 

c.- O en su defecto, a la autoridad política de mayor jc-

rarquía del lugar de ubicaci6n de la empresa o establecimiento. 

(99) .- Gue!'rero Euqueric.- Op. Cit.- Pág. 368. 
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Lo anterior en su estado reiterativo por la fo~malidad y 

la autoridad que en su ejercicio prGctico reviste este proce-

dimiento tan sencillo y dificultoso que se da en la realidad-

y que en ocasiones produce por falla en el mismo. mala ínter-

pretaci6n que es aprovechada por algunas lagunas existentes -

en la propia Ley y que se enunciar~ m~s adelante objeto del -

presente trabajo. 

En cuanto a la segunda parte del punto número dos, ~elati 

vo al emplazamiento y efectos de la notificación mencionada-

que: 

EFECTOS DE SU HOTIFICACIOH 

Siguiendo con el Maestro Hfistor de Buen Lozano, quien nos 

come~ta que la notificación del emplazamiento a Huelga produce 

dos efectos importantes,~ saber: ''A).- Constituye al patr6n-

por todo el t&rmino de aviso, en depositario de la empresa o -

establecimiento afP.ctado por la Huelga con atribuciones de 

responsabiliCades inherentes al cargo; B).- Suspende la ejecu-

ci6n de sentencias y embargos, aseguramiento, diligencias o- -

deshaucios, en contra de los bienes de la empresa o establecí-

miento o del local en que los mismos se encuentran instalados'' 
(100) 

(100).- De Buen Lozano N~stor.- Op. Cit. P&gs. 756 a 759. 
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La pri~era consecuencia es 16gica, ya que se trata de im

pedir maniobras fraudulentas que tienden a colocar al patr6n· 

en estado de insolvencia, este depósito no impide, sin embar

go, que la empresa continúe, en términos normales con su ope

raci6n, en realidad se .trata de una garantía sobre el fondo -

del patr6~, pero no sobre sus componentes especiales, as! el· 

patr6n podr~ seguir co~?rando y vendiendo y haciendo cobros -

y los pagos que ~equiera su negocio. 

La segunda consecuencia, que persigue un fin semejante, 

ha resultado sin embarp,o, una fuente de fraudes patronales, 

inclusive frente a sus trabajadores, ya que se ha sabido que 

algunos sinCicatos, por Su mala reprcsentaci6n, está de acuer 

do con el patr6n para que emplace a fluclga sin .estallarla, 

Una tercera consecuencia del ejercicio del derecho de - -

Huelga es que suspende la tramitaci6n de los conflictos colee 

tivos de naturaleza econ6~ica pendientes ante la Junta de Con 

ciliaci6n y Arbitraje y la de las solicitudes, salvo que los

.trabajador~s sonetan el conflicto a la decisi6n de la Junta, -

este efecto no se produce en casos de Huelga por solidaridad, 

as! lo seMala el pr~ccpto del art1culo 4~8 ''Articulo de la ~

rnultireiterada Ley Federal del Trabajo y que a la letra dice: 

' 1El ejercicio del derecho de Huelga suspende la trarnita-

ci6n de los conflictos colectivos de naturale~a econ6mica pen 
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dientes ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje y la de las 

solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sorne 

tan el conflicto a la decisi6n de la Junta•• 

Por Ültimo, la Huelga es causa legal de suspensi6n de las 

relaciones de trabajo, por todo el tiempo que dure, fundando-

lo mencionado en el propio articulo 447 de la Ley en cita. 

Asimismo, en la rracci6n III del artículo 920 de la Ley

en cuesti6n, en su parte final establece ''El término se canta 

rá a partir del dia y hora en que el patr6n quede notificado~ 

(refiriéndose a la suspensi6n de labores), 

Por lo que se desprende que la forma de computación del -

término para la suspensión de las actividade~, no es por dias 

naturales; sino de momento a momento; siendo respaldado lo --

enunciado por el artículo 928 fracciones 11 y IlI de la Ley -

enunciada y nos dice: 11 Fracción 11.- ?Jo son aplicables las -

reglas generales respecto de términos para hacer notif icacio

nes y citaciones, las notificaciones surtirán efectos el día· 

y hora en que queden hechas'', l~ fracci6n III cita ''todos los 

días y horas serán hábiles, la Junta tendrá guardias permancn 

tes para tal efecto, se aclara de que est~ procedimiento or-

dinario, 

Como ~e puede asegurar con prueba y estado de legalidad, 
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esto$ ~ér~inos tan inportantes es un estallamiento de Huelga

º emplaza~iento de la nisma para que en su tiempo y forma sea 

calificada la !!cít~d de la ~isna, ?Or el propio fundamento -

de! articulo S2!, de la Ley en comento enc~ntramos la obliga

ci6n de la Autoridad ~otificadora, (Actuario), y ésta es la·

quc :iene el ?residente de ld Junta de Ccnciliaci6n y Arbitra 

je al hücer !le~ar al patr6n la copia Cel escrito de emplaza 

miento dentro ~e las cuarenta y ocho horas siguientes a la de 

su recibo; esta consider~ndola como primaria, en la segunda

y tercer ~bligación se desorenden de la fracci6n II del arti

cule 920 de la mencionada Ley, consistiéndo la segunda obliga 

cidn que tiene la autoridad, que hi=o e: e~P,lazamiento, de re 

rnitir el expediente dentro de las veinticuatro horas siguien

tes, a la Jun~d de :onciliaci6n y Arb1traje, la tercera, avi

sar telegráfica o telefónicamente al Presidente de la Junta. 

Como podemos apreciar, las tres obligaciones enunciadas -

que tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje que.va a cono

cer el asunto al recibir el escrito de emplazamiento y sobre

el mismo poCe~os decir que: 

A partir de las reformas procesales a.la Ley Federal del

Trabajo entradas en vi~or a oartir del primero de ~ayo de 1980, 

se establccie~on algunas exepciones en relilci6n a los efectos 

de notificació~. 
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Estos efectos se establecieron en las fracciones I, II, -

III y IV del artículo 924 de la Ley en comento, y como nos -

menciona el riaestro Mario de la Cueva (101), que la frase pri 

mera fue la reivindicacldn inicial para evitar, ante un con-

flicto por condiciones humanas de prestaci6n de los servicios, 

que se ocultarAn los bienes de las empresas y se suprimieran-

las garantías del trabajo, la segunda fue, el prop6sito de la 

observaci6n de la vida real; no siempre era fácil sustraer 

los bienes pero la simulación estaba siempre a la orden del -

día, pués los patrones, independientemente de los juicios de

deshaucio inventaban créditos con los cuales embareaban y re

tiraban los mejores bienes de las empresas, que utilizaban en 

otras actividades. 

Por su parte, y en lo que se refiere al segundo efecto se 

ñalado, el Mae3tro Juan B. Climent Beltrán (102) nos dice: 

11 contiene una medida cautelar para proteger el ejercicio dcl

dcrecho de l!uelga, a fin de evitar que durante el t&rmino de~ 

aviso pudiera el patr6n sustraer del local de la empresa, los 

bienes de la misma, quedando en insolvencia para asumir las-

(101}.- De la Cueva Mario.- Op. Cit. PAgs. 638 a 639, 

(102).- Beltrán B. Climent Juan.- Derecho Procesal del Tra 

bajo.- 1a. Edici6n, M~xico, Editorial Esfinge, S.A. 

de C.V., 1989. 
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responsabilidades de la Huelg~, en caso q~e le fuera imputa-

ble''• 

Aún considerando a partir de las refor~as pr~cesa1es a la 

Ley Federal Cel Tr~bajo, entradas en vigor a partir del prime 

ro de ::370 ~e l~e~, se establecieron alfunas cxepciones en -

relaci5n a los efec~os de notificacione~ del punto nGmero tres 

de lo enunciado. 

Estas e~~pciones están referidas al aseguramiento de los

derechos Jel ~~~bajador ~ en formas específicas las indemniza 

cienes, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas -

hasta po~ el i~porte de dos anos del trabajador; los creditos 

derivados ¿e la falta de pago al I. H. S. S., el aseguvamien

to del cobro de las aportaciones del patr6n por concepto de -

su parte proporcional al I.N.F.O.?l.A.V.I.T. y demás cr€ditos

fiscales siendo en todo tiempo siempre preferente los dere--

chos de los trabajadores respecto de los dem~s. 

3.- PEE!OJO CO~C!tIATORIO. 

Co~o se cito en los punto5 anteriores del presente capitu 

lo relativo a las e~apas procesales de la Huelga y en su esta 

do rei~era~ivo para t~a!ar de profundizar un poco m~s como -

una exposi~!6n de mo~ivos relativo n este periodo de concilia 
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ción, diremos que en el período de prehuelga, la función de -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraj~, es en le esencial, lo 

erar la conciliaci6n de las partes, observación máxime qu~ 

una vez cuando se efectu6 el emplazamiento, en este tiempo 

procesal o ''inter 11 se pone de manifiesto de que la autoridad 

no puede intervenir y afin sabiendo de que la autoridad labo-

ral recibió el escrito de emplazamiento a HuelRa y ~ste se lo 

hizo llegar al patrón, el cual una vez que lo recibió se pro

duce la contestación al mismo presentándoselo a la Junta de -

Conciliación y Arbitraje en el término previamente establecí-

do como lo enuncia el artículo 922 de la Ley Federal del Tra-

bajo, término que tiene el patr6n de cuarenta y ocho horas a-

partir de la notificaci6n respectiva. 

Visto lo anterior, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje,

su obligación como mediadora de citar a las p
0

artes a una au-

diencia de conciliaci6n 1 en lo cual solámente va a avenir a -

las partes, con la finalidad de que lleguen a un acuerdo fayo 

rable ambas pa~tes, para no llegar al estallamiento de la Huel 

ga, citando de otra manera la autcridad sólo ejerce la fun---

ción de consejera para a~bas partes, pero sin hacer ninguna--

clase de previa declaración que prej~zgue sobre la existencia· 

o inexistencia, justificución o injustificaci6n del emplaza---

~iento a la Huelga, audiencia tal y en favor de derecho de los 

trabajadores, misma que ~ólo puede diferirse y a petición de-· 

los mismos de ello por la propia regulaci6n en la norma esta-· 

blecida en el artículo 926 de la Ley en comento. 
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El Maestro ~ario de la Cueva nos menciona (103), la con

ciliaci6n puede ~irarse desde dos puntos de vista; vistos 

del lado de las partes, ,. tenlendo por objeto a ayudarles a 

qu~ encuentren la solucldn justa a sus demandas o diferen--

cias, y considerada del lado del conciliador como la activi

dad que si~ve para ayudar a los contendientes a encon~rar el 

derecho que regula o deba regular en el futuro sus relacio-

nes jur:ídicas," 

Ne obstante la relativa i~portancia de la funci6n conci-' 

liatoria, el legislador quizo hacer incapi~ en la necesidad

de que se ejerce, por lo que se estableci6n las siguientes -

normas: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Traba

jo (104)
1 

en su artículo 927 fracci6n II, que a la letra di

ce: "Si los trabajadores no concurren a la audiencia de con 

ciliaci6n, n? correr~ el término para la suspensión de las -

labores¡ (de ello equivale a la caducidad del procedi~iento), 

(103).- De la Cueva ~ario.- Op. Cit. Fag. 642 

(104).- Ley Federal del TraCajo.- Op. Cit. Págs. 429 a 430 



117. 

en la fracción lII nos dice; el Presidente de la Junta podrá 

emplear los medios de apremio para obligar al patr6n a que -

concurra a la audiencia de conclliaci6n; ahora bien si por -

sl cualquier motivo no se puede llevar a cabo la audiencia o 

no concurre el patrón a la audiencia, subsistirán los efcc-

tos del aviso de Huelga, de lo anterior se funda en el arti

culo 920 fracción II de la citada Ley. 

De lo enunciado y en su efecto de la naturaleza adminis

trativa del período conciliatorio se producen cuestiones pro 

cesales entre otras como las citadas al principio del presen 

te punt~ en su ejercicio prgctico-jurídico, a saber que 5Í -

en la concurrencia de ambas partes en la audiencia de conci

liaci6n se dan las exepciones de previo y especial pronuncia 

mien~o se desprcnderia lo ziguiente: 

a).- Los representantes del trabajo y los del capital -

no son recusables, así mismo el del gobierno no lo es. 

b).- El único incidente admisible, lo es la exepci6n por 

falta de personalidad. 

El incidente lo puede promover el patr6n en el escrito -

de contestación al emplazamiento, los trabajadores a las cua 

renta y o~ho horaz siguientes a partir de que tengan conoci-
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miento de la primera promoci6n del patrón, la junta debe de

dictar resolución al respecto dentro de las veinticuatro ho

ras siguientes a la promoción con audieDcia de las partes. 

Es de mencionar por otro lado que en el caso que el pa-

tr6n haya interpuestc la exepci6n de falta de personalidad,

al contestar el pliego de peticiones, la Junta ti~ne la obli 

gaci6~ de re~olver previamente esta situaci6n y en caso de -

declürarla infundada; debe de continuarse la audiencia de -

co~c~:iaci6n; observ&ndose las normas para el procedimiento

conciliatorio ante la Junta de Conciliaci&n y Arbitraje en -

cuanto a las aplicaciones que al caso competen. 

Ahora bien, por lo qu~ se refiere a la competencia, no -

puede promoverse incidente alg11no, ya que en tal caso la Jun-

ta de Conciliaci6n y Arbitraje tiene la obligaci6n una vez lle-

cho el emplazamiento al patr6n, y al saber de que no es de su 

competencia, en forma inmediata al hacer la declaratoria de -

incompetenci~. 

En caso de ocurrir lo anterior los ~rabajadores tienen 

veinticuatro hcras para riHs~gnar a la junta que cstim~ pcrti--

nente en cu~nto 2 s~ cum?ete~cia~ en ello todas la2 actuacio-

n~~ h~chas conservarán su validez; únicamente con el cambio en 

el término para la sus~ensi6n de las labores que correrá a par 

tir de la nueva fecha en que la nueva Junta notifique al pa---
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tr6n una vez recibido el expediente 1 cuesti6n que hará saber -

las partes en la resoluci6n de incompetencia. 

Todo lo anterior a las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento se deduce del contenido de las fracciones IV -

y V del articulo 926 y 927 en su fracci6n I de la Ley eu cita. 

En si, podemos sumar que el presente punto como todos los 

enunciados son de mucha importancia y que podria elaborarse -

una tesis de cada uno de ellos como por el ejemplo Je €st~ ya

que se citaría a medida de ejemplo El Conciliador y Mediador--

como factores personales, semejanzas y diferencias entre la -

Conciliación 1 la mediaci6n y el Arbitraje. 

Sin embargo, isto es nada mAs como comen~ario general ya 

que en si, no es motivo del presente trabajo pero si para men

cionar ya que como nos comenta el Maestro Eduardo R. Staffori· 

C.105) 11 aunque existe una diferencia entre la conciliación y me

diación, no cabe duda de que ambos sistemas se hallan estrecha 

mente vinculados, razón por la cuál los hemos de considerar en 

común, podría senalarse como rasgo diferencial el hecho de que 

(105),- Staffori R. Cduardo.-''Conciliaci6n y Nediaci6n''.- Ci

tado por González U. Manuel.- Tesis Profesional 1960 

P&g. 7•. 
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oicntras la conciliaci6n impone l~ intervenci6n de un ter~~ro-

extrano al conflicto, con el prop5si~o fundamental de sumar ~-

las partes y sentarlas para encontrar la solucidn de la centro 

versia, la mediación expone que, el tercero inter~~da entre am 

has partes formulando una respuesta concreta para el arreglo -

de sus diferencias, esta distinción en sin duda de poca impar-

tancia ya que el procedimiento de Conciliaci6n ae transfot•rna -

en mediaci6n y viceversa.'' 

Paul Pie comentado por el Maestro Mario de la Cuevn (106) 

agrega que: con frecuencia las palabras Conciliaci6n y Media--

ci6n se usan como sinónimos; pero pueden hacerse una distin---

ción de estos términos, el proceso de Conciliación se refiere-

a la tarea de ••mantener en marcha a las discusiones por medio 

de las actividades de un tercero, el esfuerzo, por prolonear la 

discusión y la negociaci6n de.ninguna manera compromete el pun 

to de vista o la opinión del conciiiador, el proceso de medí~-

ción representa una participación en las discusiones algo rnils 

activa que la conciliación y el mediador no s6lo tratara de pro 

longar las negociaciones, sino que habr& suges~iones eapeclfi-

cas, de tie~po en tiempo, para ver si se puede llegar a solu--

cienes satisfactorias entre las mismas partes. 

(106).- De la Cueva Mario.- !luevo Derecho del Trabajo.- ~dito 

rial PO~~rúa, S.A., Tomo 11.- 1981.- Págs, 361 a 366. 
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ij~CLGA. 

Los traOajo~ ~ue d~ben ccntinuar prestándose durante la -

lluelga co~o no~ ~enciona el /!aestro Euquerio Guerrero (107) --

''la asis~encia a las junta~ de avenimiento es obligatoria, obre 

ros y patror.es concurren para cubrir el requis!to le~al¡ pero-

sin ~~i~o ~~ lle&ar allí a un entendimiento'' no es obligatorio 

para a~~as parte~ convenir en las juntas de avenimiento sino -

v~ de acce1·do a sus inter~ses. 

El ~a~=:ro :1as:or ae a~en Lo~ano (108) al respecto nos co 

menta que la Ley contempla doz situaciones diferentes que de--

ter~inan la n~cesidad de que pese al estallido de Huelga, se -

continúe con la ~restación de los servicios, de manera arbitr~ 

ria y extra-legal, las a11toridades han inventado una tercera -

f6rmula siendo ~sta a trav~s y la denominada requisa misma que 

se pone en juego, con cierta justificaci6n pero con notoria --

vio!ación CQnstitucional, cuand~ la nuelga afecta a un serví--

~io pGbl!co ~sec~ial. 

Ahora ve~os cuando las pdrtes no lleguen a un acuerdo que pon-

ga fin al co~:licto, antes de que z~an suspendías las labores-

(101).- Guerrero tu~uerio.- Manual del Derecho, lOa.Ldición, 

Editorial ?orrG~, S.A., 1979, ?Sg. 370 

(lOS).- De Buen Lc:ano ?i~stor.-Derecho del Trabajo, Tomo 11, 

Editorial PorrGa, S.A., la.Edici6n 1 1976, ?~g. 759. 
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la Ley rede~al del Tra~ajo viiente comentada por el Maestro Al 

berta Tr~eta Ur~ina (1G9) ¿!s?o~e le 3ig~iente en su articulo-

4&~ y dos =rac~io~es a sater: 

~).- Continuaci!n transitoria de ciertas labores: 

''Articulo 4&5, .. ~os trabajadores tuelguistas deberán 

conti~uar ~~estando los siguientes servicio~: 

Fracción!.- lo~ buques, aeronaves, trenes, autobuses y -

demás vehicul~s de tra~~pcrte que se encuentren en ruta, dcbe

r~n conducirse a su punto de desti110; y 

frac~i6n II.- En los hospitales, sanatorios, clínicas y -

demls establecimientos an&logcs, continuará la atenci6n de los 

pacientes recluidos al·momento de suspenderse el trabajo hasta 

que puedan ser trasladados a otro establecimiento. 

b).- Trabajos que deben continuar, aQn despu~s de la sus

pcn5i5n de las lanares.- al respecto el articulo 935 de la Ley 

en comento, dispone ''antes de la suspensi6n de los trab~jos, -

(!09).- ~ey Fejer~l del 7rabajo.- Op. Cit.- Pig. 206. 
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la junta de conciliacidn y arbitraje, con audiencia de las par 

tes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá 

continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores -

cuya suspensión perjudiquen gravemente la seguridad y la con-

servaci6n de los locales, maquinaria y materias primas o. la -

reanudación de los trabajos, para este efe~to, la junta podr~ 

ordenar la práctica de las diligencias que juzgue convenientes. 

e).- Cuando exista negativa de los trabajadores huelguis

tas de prestar los servicios anteriores, la Ley en cuestión -

pPevee en su artículo 936 disponiendo que el patrón podrá uti

lizar otros trabajadores y que la junta en caso necesario, po

drá utilizar el auxilio de la fuerza ?Ública a fin que se pue

dan prestar los servicios pro~iamentc dichos. 

En este inter advertimos que los trabajadores huelguistas 

c~ando se nieguen a &sto y que se ha dado el caso, no pueden -

ser obligados por la fuerza y ni tampoco se les puede imponer

sanci6n alguna, ya· que se violar1a cualquier cont~avcnci6n - -

Constitucional. 

d).- Ln cuanto a la requisa o tercera f6rmula como ln men 

ciona el Maestro Nistor de Bu~n Lozano (110), que esta situa--

(110).- De Buen Lozano lí&stor, Op. Cit.- P5g. 761. 
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ci6n no la contempla la Ley ''se tra~a de un procedimiento cu

rioso que consiste en que al momento de la Huelga en una em-

presa que pr~sta su servicio esencial se hace cargo de ella -

un funcionario nombrildo 11 AD-HOC 11 por el Estado el cual duran

te la nuclga se encarr,a solamente de llegar a una concilia--

ci6n con los ~~elcu1stns. €stos colocan sus signos de Huelga

y haciendo ··~onor 1 ' a la gentil invitaciOn del interventor con 

tinGan laborando no1·malmente 1 pero en estado virtual de Huel

ga, por lo que este ?rocedimiento violatorio del derecho con

signado en nuestra Constituci6n Política en su articulo 123 -

fracci6n XV! y XVI! (111). 

Por qu@ de la !m?rocedcncia de la 11 REQUISA 11 o su incons

ti tucionalidad, si bien es cierto lo enunciado, encontráremos 

de todas formas esta improcedencia o supresi6n del derecho de 

Huelga ya que come esta forma 11 legal 11 del fantasma de la ''Re

quisa•• los trabajadores optan dentro de sus dos opciones, por 

un lado, aceptar la decisi6n presidencial y consecuentemente

perder e! ali~iente de conseguir mejores condiciones de vida, 

por el te~tcr ~e que al estallar una Huelga aparezca luego lue 

go la reqcisa, ~cr otro lado, no acatar la referida orden pre 

sidencia y l1acer valer su derecho a toda costa. 

(111).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Op. Cit. Pág. 375. 
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Se sabe de antemano de que los Constituyentes estuvieron con-

cientes que la Huelga era un mal necesario, pero único para -

poder armonizar los =actores de la producción. 

Ahora bien, como se cita en la tesis profesional de la -

requisa que plante6 Raúl Edmundo Durán San Vicente (11~}. a -

decir .... ~No obstante que la Huelga le pertenece a los traba-

jadores por su propia naturaleza; al reconocirsele ju1•ídicd--

mente y con el fin de que su uso no fuera indiscriminada 1 el-

Constituyente y el legislador ordinario le impusieron a la -

clase obrera el previo cumplimiento de determinados requi~i--

tos, tanto en la Constitución como en su Ley reglamentaria, -

antes de llevar a cabe el novimiento huelguístico. para que -

ésta sea protegida, también jurídicamente; cuma se de~prend~· 

de la fracción XVIII, apartado ''A'' del articulo 123 de la - -

Constitución y del Artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. 

El articulo 112 de la Ley de Vías Generales de Co~unica-

ción, establece el derecho de requisar del Gobierno redera! -

sin embargo no ~iene ningún funda~ento Constitucional porqu~

la requisa sólo procede de acuerdo a lo dispuesto en los arti 

culos 5, 26 y 29 de la Constitución Folítica de los Estados -

(112).- Durin San Vicente RaQl Edmundo.- ''La Requisa y su -

Ampliación Inconstitucional'', Tesis Profesional, 1983 

Págs. 135 a 133, 
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Mexicano~. 

?o~ ~tro lQdo, en la enunciada tesis encontramos que el

referiCo art!:~lo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunica 

ción estatle~~ com~ causa ?ara su procedencia, las mismas que 

?erce?tÚa el artícu!o 29 de la Constitución para su aplicabi

lidaC donde se <le~prend¿ que el Congreso de la Uni6n reglamen 

ta inde~idamente el r.isno articulo 29 enunciado, sin la pre-

via iniciati~a de sus?ensi5n de garantias individuales, que -

antes debe ¿e ~~rcul~r ~l ?residente de l~ ~epública, nacien

do ;r5ctí:amentc :nconstitucional el mencionado articulo 112 

de la Ley en cuesti6n. 

El Presidente de la República argumenta que dichos servi 

cios no ?ueden quedar paralizados porque ponen en grave peli

gro la scg\1ridad y la economía naciona1 del Pais, apoy5ndosc

precisamente en el multicitado artículo 112; sin embargo, eso 

no justifica que se sacrifiquen los derechos de los ~rabajado 

res, por las 3Íguicntes razones: 

a).- Toda if~~lga ~ue cstall~ en empresas grandes o pe-

quenas afec~a a la economía nacional, en mayor o menor erado. 

b).- En lo que se refiere a la gravedad de la afecta---

ci6n de la seturidad y la ~conomia nacional, estamos de acuer 
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do en que el Presidente de la Rep~blica goza de amplias facul 

tades discrecionales para determinarla; sin embargo 1 no cree

mos, que la gravedad sea de tal magnitud, de manera de que 

declare un ''estado de emergencia'' prueba de ello es de que no 

se aplica lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Xexicanos. 

e).- El Ejecutivo federal al dictar los acuerdos de re

quisa, lo hace con motivo de un Huelga; por lo que implíca ne 

cesariamente un conflicto entre el capital y e! trabajo ínter 

viniendo de esta forma indebidamente como autoridad adminis-

trativa, toda vez que la autoridad competente para conocer de 

esos conflictos lo son las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

e.autoridad jurisdiccional}, viol&ndose por lo tanto, lo esta

blecido por el articulo 123 Constitucional en su fracción XX

del apartado 11 A1'¡ cuando el Ejecutivo Federal ordena al admi

nistrador que ''cóntínGe utilizando los servicios del personal 

actual de la empresa'' si los trabajadores huelguistas se suje 

tan a esta orden'' de hecho se est& terminando con el movimien 

to huelguístico violándose el artículo 123 fracci6n XVII del

apartado ''A'' Constitucional as! como las disposiciones del or 

denamiento de su Ley reglamentaria. 

Por último, en comento y en su transcripción de le que -

es la aplicaci6n Inconstitucional de la requisa se lee que: 
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d).- E! Gobiern~ Federal, al violar las dis?osiciones 

Constitucionales y regla~entarias rela~!vas al trabajo, tarn-

b!En co~tra~iene el art!culo 1~3 Constitucional. 

Por todas las consideraciones anteriores, seria sano que 

sú ''CE?~~ARA'" eL art!culo 112 d~ la ~ey de Vías Generales de-

Comuni:acién. 

En ~i ~ent!r de lo anterior, considerarnos de que incues

tion~blemente s! existe una grdn controversia sobre el mencio 

na¿o art!:~lo 112 de la Ley de Vlas Generales de la Comunica

ci6n ya ~ue ni está sujeto a la Ley 3upre~a de la Naci6n y J

viola ~ragac~emente el 3rt1culo 123 Cons~itucional asi co~o -

su Ley Re~Larnentaria, ya que ni en la misma y en ningGn arti

culo o capitulado alguno habla sobre la requisa y es de anali 

zar violaci6n a los ar:iculos 14 y 16 ConsTituc!onales, men-

ci6n que efectu6 en caracter de observaci6n y que seria moti

vo d~ una tesis en particular por el objeto de que se pudiera 

det~rminar lo que es las AMP~IA5 FACULTADES ~ISCRECIOUALES de 

que ~0=3 e: tje~utivo Fed¿ra! para qu~ no exista mala inter-

pretacitn si al caso se diese, asiois~o, nuestra Naci6n Hexi

ca¡1a cuya virtud en materia le~al y quien tuve el honor de ~

ser la prinera en re,lamentar y reconocer co~o un Derecho de-

Huelga de~trc ~e rnáxi~a l!citud y elevado a ranEo Constitu 

ciona!, se dier3 ·~ dero~acién menci~nüda quedaría fuera de -

t~da Cuda !a im;roced~n:ia del ~encionado artículo de la Ley· 
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enunciada y por lo consiguiente dejaria de ser un ''estanco'' -

continuándose con la evoluci6n de ese derecho del trabajador· 

y por lo consiguiente de la propia legislaci6n Mexicana en -

cues'tión. 

5.- DlVEPSi>S FORMAS PARA LA TERMINACIO!l DE Lh HUELGA. 

El Maestro Mario de la Cueva nos menciona que, dentro del 

proceso para la terminación de la Huelga se presentan tres 

puntos dignos d~ análisis ... (113). 

a).- Los caninos para la terminaci6n de la Huelga. 

b).- La cuestión relativa del arbitraje es o debiera ser· 

facultativa u obligatoria y en este último supuesto~ sí debie 

ra ser obliga~oria para trabajadores y patrones o solámente -

para éstos. 

e).- Los efectos que produce el laudo que pone fin al --

conflicto y las ccnsecuencias que oriBinan µor su falta de -· 

cumplimiento. 

(113),- De la Cueva Mario.- Op. Ci~.- P§gs.664 a 6&b. 
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Siguiendo con el Maestro Mario de la Cueva, nos sigue men 

cionando d~ q~e la Hue!za es un derecho instrumental, en cuan 

to es un me~io de ejercer presi6n y o~ligarle al pdtr6n a acep 

tar deterninadas d~~anCas o~rcras. C11u), 

Ahora ~i~n. su termina~i6n puede provenir del convenio en 

tre :ra~aja~ores y patrones y aGn antes de que se haya de=idi

do sobre las pretensiones obreras, sean porque desistan los .. -

trabajadores, e ;orqut se reserven de ccmGn acuerdo, para un~-

decisi5n pos~crior; esta ~o¡uci6n posible por lo enunciado-

en la fracción ! del Artículo 469 de la Ley Federal del Traba

)o (115), 

Tambiin se nos hace la observación por conducto de nuestro 

comentarista el Maestro Mario de la Cueva que en las hipótesis 

I!I y IV del art!cu!o en comento, termina la Huelga en conse-

~uencia del laudo dictado por Ja Junta de Conciliaci6n y Arbi

traje; y al ?roducir su ~fecto debe de reanudarse las activida 

des ce la empresa. La prestación de los servicios ~or los tra

bajaJ~res y el· paga de los s~larios por¿} patrono. 

(114).- De !3 Cueva Mario.- 0?• Cit., PS~. 647, 

(115).- Ley Fejeral del Trabajo.- Op. Cit.- Pág. 206, 
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Ahora bi~n, con el propósito de ver el efecto juridico -

procesal que así lo determina este punto relativo a la terrni

naci6n de la Huelga, me permito transcribir el artículo 469 -

de la Ley redera! del Trabajo vigente en la cual se estable-

cen los modos de ta terminaci6n de la Huelra (11&). 

11 Art!culo 469: ''La Huelga terminará'' 

Fracción I.- Por acuerdo entre los trabajadores huelgu1s 

tas y _los patrones. 

Fracción II.- Si el patrón se allana, en cualquier tiempo~ 

a las peticiones contenidas en e~ escrito de emplazamiento de

Huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir -

los trabajadores; 

Fracción III.- Por laudo arbitral de la persona o comisión 

que libremente elijan las partes; y 

Fracci6n VI.- Por laudo de la Junta de Conciliaci6n y Ar-• 

bitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto -

a su decisi6n''· 

(116).- Ley federal del T~abajo.- Op. Cit. 206. 
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Esta última fracción del Articulo en cuestión justifica -

la terminación de la Huelga y como lo manifiesta el Maestro

l>!ario de la Cueva .•. "Al aprobar la Ley, el Poder Legislati

vo no sólo se cerró al debate sobre el Arbitraje obligatorio 

de la Huelga, sino que cristalizó la trilogía de los Dere-

chos colectivos en beneficio de los trabajddores, ~in ~orre

lato para los patronos. La afirmación del Derecho de Huelga 

como instrumento de lucha para obligar al patrono a que acce 

da a las demandas obreras. En segundo lugar, el otorgamien

to exclusivo a los trabajadores del derecho a promover la ce 

lebración de las convenciones colectivas. Y finalmente, la -

potestad, igualmente exclusiva de solicitar de la Junta de -

Conciliación y Arbitraje la solución del conflicto que sir-

vi6 motivo a la Huelga''· (117). 

Por Oltimo, como nos menciona el Maestro Trueba Urbina Al 

bcrto ... 11 A la luz de la doctrina procesal social en nuestra 

legislación procesal del trabajo es aquél que resuelve los -

conflictos o controversias que derivan de la aplicación e in 

terpretación de los Contratos Colectivas de Trabajo, o d~ 

Ley 11 (118). 

(117).- De la Cueva Mario.- Op. Cit. Pág. 676. 

(118).- Trueba Urbina Alberto, Huevo Derecho Procesal del Tra 

bajo, Sa.Edición, Editorial Porrúa, S.A., 19eO.- Págs. 

39.2 a q16. 
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~in e~bargo, no es lo último ya que como nos dice nuestro 

comentarista en cuesti6n, ... si hay inconformidad del resul 

tad~ del laudo existe la vi~ legal del amparo en que nos - -

enuncia m~y ciertamente la forma: 

A).- Amparo directo contra laudos quien a su vez puede ser 

por dos conceptos: 

I).- For violaciones de las leyes de procedimiento, y --

II).- ?or violación de las leyes de fondo. 

Por filtimo, qui~n 5~ l1ace cargo de conocer de estcs proce

sos, la Suprema Corte de Justicia, a través de la Cuarta Sala 

o del traba:o. 

6, - EL PP.081,EMA DEL ARBITRAJE Ell LA HUELGA. 

El problema del arbitraje del conflicto que dá motivo de

una Huelga, segán sabemos por nuestra propia leeislación se -

dividen en individuales y colectivos. 

~n un pequeñQ ~nálisis hist6rico de todas las legislacio

del mundo veremos que reconocen y postulan la potestad -

del Estadv para decidir los conflictos individuales, por ser 

su dCtividad, ~n tales casos, partiendo de la funci6n juris-
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dicci~na!; irualmen~e se ad~ite en c~si todas las legislacio

nes que el ~stado tiene pote~taó de resolver todos los conflic 

t~s colec:i~Qs ~e naturale=a juridica. La discrepancia prin

cipid cuar.~o se trata de los conflictos colectivos de natura

leza ~con6=ica, p?rque entonce~ la controversia no se refiere 

a la ap~icaci6n del orden jurídico objetivo o subjetivo,, sino 

a la conF~sición de interéses económicos y a la creación de -

En la~ !~;islaciones democráticas de Europa y América, -

los conflicto~ colectivos de naturaleza econ6mica sol§mente -

pued~ decidirz€ por ~cuerdo de las partes o mediante un arbi

traje litremente aceptado por los interesados, el arbitraje -

es, en estos Faises meramente facultativo, los Paises que tic 

nen prohibida la Huelga o prohibieron, tuvieron que haber pro 

por:1onado un camino para la solución de los conflictos colee 

tivos. En nuestro ?~is inte1·pretado por la Suprema Corte de-

J:..:sticia de la Nación, en nuDstra legislación vigente de los

efectos ~reviamente enunciados por nuestra Constitución Poli

t i~d J~ '~~ f~tl~os Unidos Mexicanos (119), díó uno respuesta 

esencial al problema, en su articulo 123, fracción II y que a 

(1!9),- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

C;-. Cit. Pág. 3i5. 
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decir de la misma que: ... ''Las diferencias o los conflic-

tos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión 

de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual nú 

mero de representantes de los obreros y de los patronos y uno 

del Gobierno. 

Esta afirmaci6n implica la presencia de uno de los proble 

mas más apasionantes en nuestro Derecho del trabajo, a saber

si en los casos de Huelga est& 11 expedita 11 la acción de las -

Juntas para arbitrar el fondo del conflicto y poner '1tArmino'' 

por ese camino a la Huelga, ésto es, si est&n oblieados los 

trabajadores a solicitar el arbitraje de la Junta al tiempo -

de emplazar a Huelga o si están facultado~ los patrones para

pedir a la Junta que resuelva el fondo del conflicto, o toda-

vía más, si puede la Junta de Oficio arbitra~ el fondo del -

conflicto, la cuestión que se no~bra entre nosotros, problema 

del arbitraje obligatorio, cuestionamiento que s~ presenta --

6nicamente en los c~scs de Huelga, y es a la vez un problema· 

de interpretaci6n de la Ley Federal del Trabajo (120)t como

lo establece la fracci6n III de su artículo t169, 

(120).- Ley federal del Trabajo.- Op. Cit, Pág. 206. 
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De le ant~rior cabe reccrdar lo que cito en el cap;.tulo

ante~ior por el estado ée reflexión que da mucho que pensar y 

decir ~ste punto óel ~rcble~a del arbitraje y de ello es la -

exposición <l~ ~otivos aunque no es el fin primordial de este

sencillo tra~ajo perc que en su estado reiterativo dá lugar -

un peco más ~=ta reflexión. 

Y de isto d~ motivo por el contenido del articulo 921 y -

924 de la Ley federal del Trabajo Vigente (121) ya que por su 

introducci5n ~e una i~Fortante reforma que fui objeto de re-

gla~untació~ en ln propia L~y enunciada naciendo éstas por el 

correlativo dercf~Co artículo 453, ya que por su ejercicio 

práctivo que justifica el firma ?ropósito de evitar que una -

institución juríGica de la justicia social, 3e desvirtúe con

frecuencia, el espíritu protector de los derechos de los ~ra

bajadores que se encuentra en el orlgcn de cs~e artículo se -

ha observado plename11te. 

De lo enunciado en esta reflexi5n,nos remonta a lo citado 

Fºr el Maes~ro AlbeP~o Trueba Urbina (122) al mencionar ..... 

(l~l}.- ~ey federal del Trabajo.- Op. Cit. Págs. 206. 

(122).- Tr•1t!!:.a Urb.ína Al!Jer'!o.- 0p. Cit. P5g • .)70, 



137. 

11 Tal es la teor1a en el derecho mexicano y por lo mismo es in 

contrastable la función revolucionaria del artículo 123 que -

consagra tal derecho, poniendo en manos de los trabajadores -

la conservación del equilibrio económico que implíca necesa-

riamente un justo reparto en las relaciones de producción, lo -

cual sólo podría conseguirse mediante la socialización del ca

pital, todavía más, el Derecho de Huelga que consagran las 

fracciones XVI y XVII del artículo 123 en favor de los trabaja 

dores, no puede ser objeto de intervcnci6n por parte de las au 

toridades del trabajo, o sea, las Juntas de Conciliación y Ar

bitraje y menos por los tribunales a que se refiere el artícu

lo 17 de la Constitución Política, máxime que la propia Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n mantuvo en la Jurisprudencia 

la tesis de que ninguna autoridad ni las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje pueden resolver el fondo de las liuelgas, es decir, 

que tratándose del ejercicio del derecho de Huelga como derc-

cho social de los trabajadores, no puede intervenir ninguna au 

toridad porque cualquier in~ervención al respecto, como ha ocu 

rrido en la práctica,originaria la nulificación del propio de

~c~" 

Por estos últimos párrafos que nos menciona el Maestro ci-

tado, dá motivo al estado de reflexión que se plantea lo --

enunciado por el efecto de la implicaci6n que acarrea al pro-

blema del arbitraje en la Huelga con respecto a los derechos de 

los trabajadores, el abuso de éste y lo que en la pr5ctica su-
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cede con respecto a los preceptos de Ley en cuanto a su efec-

to procesal, por lo que da motivo la presente para analizar,

exponer los motivos que se enunciará tomando en cuenta los ca 

pitulos y temas tocados en esta tesis como sustento de la - -

misma. 

AhANALISIS, REFLEXIO!I Y EXPOS!CIOll DE MOTIVOS. 

Los trabajadores a través del tiempo y la Ley, lograrón -

obtener el Derecho de Huelga, como se ha mencionado mucho en-

el presente, sin embargo, me referiré nuevamente a algunos pre 

ceptos de nuestra Ley federal del Trabajo vigente: 

'' Articulo 440.- Huelga es la suspensi6~ temporal del tra 

bajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores''· Al --

respecto, el Maestro Alber~o Trueba Urbina (123) a pié de di--

cho articulo, hace un comentario, a decir: ..• "la Huelga es-

un derecho social económico cuyo ejercicio le permite a los -

trabajadores alcanzar mejores condiciones de trabajo, presta--' 

cienes y salarios y en el porvenir sus reivindicaciones socia 

les. 

(.123).~ Ley· F~deral de! Trabajo, comentado Op. Cit. Pág. 202. 
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' 1 Art. ~50.- La Huelga deberá tener por objeto ... ''Exigir

la revisi6n de los salarios contraactuales a que se refieren

los articules ~~9 Bis y 419 Bis'', 

Al respecto. el artículo 399 Bis, es el que se refiere a -

la normativiaad de los contratos colectivos de trabajo y que

a la !etra drce ..• 11 Los contratos colectivos ser&n revisables 

cada año en ~o que se refiere a los salarios en efectivo por

c~ota di~ria; la ~olicitud deberá hacerse por lo menos trein

ta :las an~es del cu~plimícnto de un ano trünscurrido desde -

la celebración, ~evisión o pr6rroga del contrato colectivo. 

Si no se utiliza este d~recho en el término enunciado se 

pierde tal como lo menciona el articulo ~00: .... ''Si ninguna -

de las partes solicitó la revisión en los términos del artícu

lo 399 o nos~ ejercitó el Derecho de Huelga, el contrato ce-

lectivo sú prorrogar§ por un período igual al de su duración -

o continuará por tiempo indeterminado''· 

El artículo 419 Bi~, produce los mi5mos efectos que el ar

tículo 399 Bis, y éste es la norma del contrato-ley. Al res

pecto, el arti~~lo en comento dice: ... ''Los contratos-ley se 

rán revisables cada ano en lo que se refier~ a los salarios -

en efectivo por cuota diaria; la solicitud de esta rcvisi6n -

deberá hacerse por l~ menos secenta dias ant~s del cumplimien 

to de un afio transcurrido desde la fecha en que surta efectos 
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la cele~raci6n, revisi6n o pr6rroga del contrato-ley''· Al no 

utilizar este Cerecho en forma y Lienpo, se pierde, así queda 

de man!~iesto p0r el ar~!culo 420 que dice: ... ''Si ninguna de

las partes solicitó la revisi6n ~ no se ejercit6 el derecho -

de Huelga, el contrato-ley se prorrogará por un período igual 

al q~e se hu~iese fijado para 3U duraci6n''· 

De lo enunciado, la propia ley senala claramente este ti 

po de ~er•chos protectores de los ~rabajadores, pero en la 

misma regla~entaci6n del artículo 123 Constitucional del apar 

tado ''A'' nos dice lo siguiente: 

''Art!culo 448: El ejercicio del derecho de Huelga sus-

pende la tramitaci5~ ae los conflictos colectivos de naturale 

za c~onómica pendientes ante la junta de ConciliaciOn y Arbi

traje, y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los 

trabajadores sometan _el conflicto a la decisi6n de la junta;-

no es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando -

la tluelga tenga por objeto el sefialado en el articulo 450, ---

fracci5n VJ''. 

En ~l art!culo 469 de la ~ey en comento y como est¡ trans 

crito en la pr~sente tesis, ccrrcspo11de a la norm~ de ''termina 

ciOn de Huelga''~ Sin embargo, volverª a transcribir la frac-

ci&n :v: .. ''Por laudo de la junta de Conciliaci6n y Ar~itraj~ -

si los !rabajadores huelguistas someten el conflicto a su deci 

si6n''. 
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En el articulo 924, corresponde a la notificaci6n como ya 

se citó en la presente tesis y se transcribió el mismo; sin em 

bargo, introduce una importante reforma en el sistema ~n prác

tica, que justifica el firme propósito de evitar que una incti 

tuci6n. jurídica al servicio de la justicia social, se desvir-

tde con frecuencia el espíritu protector de los derechos de -

los trabajadores, que se encuentra en el origen de este articu 

lo, se ha observado plenamente pudiendo practicarse diligen---

cías de ejecución o aseguramiento cuando se trate de gardnti--

zar los derechos de uno o varios trabajadores, especialmente -

relacionados con indemriizaciones, salarios, pensiones y demás-

prestaciones devengadas; adeudos derivados de la falta de pago 

de las cuotas patronales al I. M.S. S., Fondo Nacional de la-

Vivienda de los Trabajadores y otros créditos fiscales, en to

dos casos, es evidente que se trata de proteg~r un interés de-

muy alta jerarquía desde el punto de vista social. 

El artículo 929 de la Ley Federal del Trabajo establece -

que: ''los trabajadores y los patrones de la empresa o estable

cimiento afectado, o tercero~ interesados, podrán solicitar de 

la junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de lao 72 horas -

siguientes a la suspcnsiún del trabajo, declare la inexisten--

cia de la Huelga por las causas seBaladas en el art!culo qsg o 

por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artícu 

lo 920 de esta Ley; si no se solicita la declaraci6n de inexis 
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tencia, la Huelga será considerada existente para todos efec-

De lo anterior, nos damos cuenta c6mo los artículos 440, 

450 1 399 Sis i 419 Bis de la Ley Federal del Trabajo vigente· 

o:orga los derechos del trabajador contemplándose, además, su 

mS~iPa arma legal de la H~elga, en los artículos 400 y 420.-

La pirdid3 de este derecho,.al no hacer uso de los mismos, pe 

ro en la ~ro?ia legislación en cuestión y que se convierte en 

11 AD-HOC 11 son los art:culos 44S, 469 Fracción IV, 902 y 929 

porque definitiva~ente quitan los derechos enunciados y ponen 

en entredicho a las autoridades representativas de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, ya que corresponden a procedi--

miento de Huelga y Arbitraje, a lo cual me permitiré ampliar

rni exposici6n de motivos lo que pasa en la prActica. 

Primero,- Cuando un grupo de trabajadores coal~gados en 

Sindicatos debidamente constituidos y registrados ante la Jun 

ta ae Conciliaci6n y Arbitraje al hacer uso de los derechos -

establecidcs en los articules 399 Bis o 419 Bis para la firma 

de su ~ontrato colectivo de trabajo o contrato-ley 9 ya sancio 

nado por la parte patronal y ante las juntas de Conciliaci6n

y Arbitraje que co~pete y previo convenio para su cumplimien

to se viola en forma inmediata el mis~o por parte de la clase 

patron~l. 
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Segundo: Al existir violación del contrato rcspec~ivot 

los trabajadores por conducto de su Sindicato utilizan el de-

recho citado en los Articules 440, 450, sometiéndose a la Jun 

ta de Conciliación y Arbitraje como acto previo a la concilia 

ción, no existiendo acuerdo alguno, por consiguiente, se van

a! Derecho de Huelga siendo acordada por l~ Junta de Concilia 

ci6n y Arbitraje como lícita o leca!, aplicándose para ello -

los articulas 469 fracci6n IV, 9~4 y 929 de la Ley federal del 

Trabajo. 

De lo enunciado, existe un abuso de este Derecho de - -

Huelga porque si bien es cierto que se trata de asegurar los-

derechos del trabajador, en ocasiones la clase patronal queda 

en estado de indefención por la aplicaci6n del artículo 924 -

de la Ley citada, eso por una parte y por otra, este abuso de· 

la Huelga perjudica a la economia del Pais p~r todo el tiempo 

indefinida que dura, pero también es hacer uso de este dere--

cho en la mayoria de las Huelgas, los trabajadores huelgu1G--

tas no cuentan con apoyo ccon6mico para el sostenimiento pro-

pio y de sus familiares, 

Tercero: Los trabajadores huelguistas al no eKistir nin 

gun acuerdo o allanamiento a que se refiere el artículo 469 -

en sus I 6 II fracci6n y al llegar casi al ano de tener ''Esta 

llada la Huelga'' o con su derecho de la misma antes de los 30 
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6 50 días segOn el caso, en el contrato colectivo de trab~jo 

o contrato-ley al hacer uso de los derechos que enuncian los 

artículos con emplazamiento a Huelga la junta de Concilia--

~i6n y Arbitraje no lo admite anteponiendo el articulo 448,-

de la Ley en cita, alegando de que no admite un segundo re--

clamo en una Huelga y ésta la que está estallada corre el pe 

ligro de que en forma inmediata la junta de Conciliaci6n y -

Arbitra~~ la declare ''Inexistente'' o como que si no
1

se hubie 

ra llevudo tanto tiempo con la misma por lo que se convierte 

en un problema para los trabajadores y la propia junta de 

Conciliaci6n, ya que al utilizar este derecho en cuesti6n en 

calidad de solicitud con reserva de derecho ya sea del art1-

culo 399 Bis o 419 Bis hasta en tanto se termina la Huelga -

estallada, la junta de Conciliaci6n por ''costumbre'' no acuer 

da la misma convirtiendo estos derechos de los trabajadores-

en nugator!os, desde ese momento no se puede hablar de evolu 

ci6n de la Hu~lga ya que existe violaci6n a los artículos --

399 Bis, 419 Bis y 450 rracci6n VI de la Ley Federal del Tra 

bajo, eso por un lado, por otro lado queda en entredicho los 

repreaentantes de la junta de Conciliaci6n y Arbitraje al -

aplicar el contenido de los artículos 469 fracci6n IV y el -

929 de la Ley en cuesti6n. 

Por Gltimo, me permito hacer algunas observaciones que-

podrían cuestionarse en exclusiva: 
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A),- Sólo 19 menciqno por la relación que sed& en esta

exposici6n de motivas y es que se pone en entredicho a la ad

minis:racien de Actos de Buen Gobierno en que se encuentran -

las Juntas de Conciliacien y Arbitraje, y éstas o su vez lo -

siguiente: 

l.~ Al Estado Mexicano y a su regimen Constitucional ya 

que como se mencion6 al principio de la presente tesis Méxi

co en materia juridica tiene el privilegio de ser el primer -

Pais que reconoci6 el Derecho de tluelga a través del art~culo 

123 Constitucional. 

II.- Que si bien es cierto que el Derecho del Trabajo -· 

por objeto proteger; tutelar y redimir a la clase trabajador~ 

a la sombra de la justicia social y creen e~ ~sta, al respe-

t~r sus derechos el estado evolutivo de la Huelga continuar~ -

hasta que este mal necesario quede en deshuso. 

De lo anteriormente exPuesto ~odria uno ampliarse en cuan 

to a efectos de Derec~o Constitucional, Adminis~rativo y Ci--

vil, sin embargo no es el objetivo primordial de esta tcois;

s6lo t6mese con car&cter enunciativo y lo qu~ si es cuestiona-

ble es que: 
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8).- Ser!a sano que a la tey federal del Trabajo se efec 

tGen las adiciones respectivas a los Freceptos legales 448, --

469 fracc!6n :·1 1 902, 924 y 929 para que cuando sean aplicados 

por las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no actGen a contra

rio-sensu con ~os d~rechos de los trabajadores o no sean nuga

torios lo~ nuevos y no queden en entredicho por desvirtuar los 

derechos los representantes de las mismas y sobre todo que pre 

valezca el ÍDperio moral de la reglamentaci6n del articulo 123 

Constitucional. 

7, - EFECTO DE LOS LAUDVS ARBITRALES, 

El Maestro Alberto Trucba Urbina dice que: 11 tl laudo 

es la resoluci6n ipso iure pronunciado por las Juntas de Conci 

liaci6n y Ar~ltrajc en el proceso que decide definitivamente-· 

el fondo de los conflictos del trabajo ya sean jurídicos o --

econ6micos11 (124). 

(1241.- Trueb~ Urbina Alberto.- Op. Cit. PSg. 392. 



Al respecto el Maestro Mario de la Cueva (125} nos menciona -

que los laudos arbitrales tienen dos cuestiones: 

al.- Los efectos que producen. 

b).- Las consecuencias por falta de cumplimiento. 

La primera cuesti6n es simple, la misma Ley Federal del -

Tr~bajo dispone en el artículo 469 fracci6n III, que la Huel-· 

ga termina por laudo arbitral de la persona o comisi6n que li· 

bremente elijan las partes; y fracci6n IV.~ Por laudo de la -· 

junta de Conciliaci6n y Arbitraje si los trabajadores huelgu1s 

tas someten el conflicto a su decisi6n, esto último cuando los 

trabajadores hayan llevado el negocio a su conoci~icnto, este

es el efecto que produce el laudo sobre la Huelga, pero ade--

más sirve decidir el conflicto que di6 origen o motivo a la - • 

Huelga. 

El segundo problema segGn el Maestro Mario de la Cueva -

(12&} es el que tiene aplicación en nuestra Carta Magna en au -

l125).- De la Cueva Mario.- Op. Cit. Pftg. 8&0 

(126).- Ibidem.- Páe. 862. 



artículo 123 fracci6n XXI, siendo cuando el Patrono se niegue 

a someter sus diferencias en el Arbitraje ademas de que nos -

menciona de que hay dos posibilidades segan que la negativa -

de acatar el laudo sea por parte del patrono o de los traba~~ 

jadores¡ en los dos casos se dará por terminado el contrato

de trabajo, quedando obligado el patrono a indernnizar a los -

trabajadores por las responsabilidades que le resulten del -

conflicto. 

~l Maestro Guillermo Cqbanellas (127} respecto a esta si 

· tuaci6n nos menciona que arbitraje y laudo son hasta cierto ~ 

punto, términos sinónimos; pues laudo se entiende la decisi6n 

o fallo que dictan los árbitros o arbitradores• significa la

voz laudo lo nismo que convenio, juicio o sen~encia, 

Se dice que un laudo es arbitral cuando ha sido pronun-

ciado por árbitros; obliga a lns parte~ al cumplimiento prc·

vio prestado a aceptar la decisi6n que se adoptare 1 o por la

imposición legal del sistema y Qe la resoluci6n que se dicte. 

(127).- Cabanelas Guillermo.- Compendio del Derecho Laboral, 

Argentina, Editorial Omeba, 196a, Tomo II. Pág. 415. 
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Los laudos arbitrales o resoluciones que dan origen al 

mismo, no pueden ser revocables, salvo que exista violación 

de garanttas indi~iduales o soci~les, desprendi~ndose de e

llo el contenido del articulo B~B cle la Ley Federal del Tra 

bajo. 

El laudo expresa la intervención, en general de los po 

de~es públicos, por conducto de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social como organismo competente y Gste a $U vez

a las juntüs de Conciliación y Arbitraje y el peraonal con -

que se integran forman parte a lo que se conoce con el nom-

bre de árbitro 1 siendo los enc~rgados de dictar el cumpli--

miento al precepto enunciado en el ar~iculo 469 rracci6n rv 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Todo pronunciamiento sea sentencia o laudo por un árbi

tro, que le ponga término a un conflicto, l.leva upa.r<?jado 

~anto la posib1lidad de recur~ir por las partes contra la de 

cisi6n adoptada, cuando lsta no se ajusta al procedimiento -

legal esTabl~cido. o si la decisi6n es injusta, como la de -

sancionür el incumplimiento de la resolución ~rbitral. 

La ejecuciSn voluntaria o forzosa del laudo es constlstan 

cial con el arbitraje; en efec~o, la impunidad del incumplí-

miento tomaria a aquélla resolución t~n d~bil como una norma-
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no punitiva, que sólo se concreta por la espontaneidad de -

las partes. 

B. - L.~ JUR!SPRUDENCIA, 

El Maestro Mario de la Cueva (128) nos dice que la Su-

prcma Corte de Justicia de la Nación en los aHos de 1917 a --

1923, fue contraria a la idea ael arbitraje obligatorio, no -

solamente para los casos de Huelga sino en toda ocasión sos

tuvo que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no eran Tribu 

nales Juridiccionales y por tanto carecían de imperio para -

ejecutar sus resoluciones, ·hasta que en 1924, cambió la Corte 

su Jurisprudencia, decidiendo que las Juntas de Conciliación

y Arbitraje eran de jurisdicción Constitucional encargada de

decidir los conflictos de trabajo, individuales o colectívos

y que tenían imperio para ejecutar sus rcsolucio~es. 

La Jurisprudenciü de la Suprema Corte de Jus~icia una -

vez que resolvi6 que las Juntas de Conciliación y Arbitraje -

eran Tribunales dotados de imperio, resolvió (129} que el ar~ 

(.l2BL- De la Cueva Mot•$.o.":" Op •• Cit, Ptt.g. ESS, 

(129).- Seman~rio Judicial de la Federaci6n, Tomo XV. México, 

1924, ~jecutoria del 23 de Septiembre de 1924 Cía. • 

Limitada de Luz El~ctrica y Tracci6n de Veracruz. 
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bitraje deberia ser· obligatorio, 

En la Ejecut:oria del 23 de Septiembre de 1924, Cía~Limi 

tada de Luz El~ctrica y Tracci6n de Veracruz misma que a la -

let:ra dice: 

La Constitución establece el arbitraje obligatorio con

firmándose esta tesis por la sanci6n que contiene la rracci6n 

XXI del articulo 123 de la Constitución, y que estriba en que 

se dará por concluido el contrato de trabajo, si el capitalis 

ta o el obrero se niegan a someter sus diferencias a aceptar -

el laudo pronunciado por la Junta, aparte de que el patrono • 

debe indemnizar además al obrero, con el importe de tres me-

ses de salario. 

El propio Maestro Mario de la Cueva (130), nos menciona

que, sin embargo, estas Ejecutorias que resolvió la Corte, no

resoivió ei problema, porque no se dictaron en ocasión de Huel 

gas planteadas por los trabajadores. La cuesti6n debatid3 en

e! afta de 1924, según expresamos, era si las Juntas de Conci--

(..l.301.- De la Cue·1a Mario.- Op. Cit.- Pág, SSó. 
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de Conciliaci6n y A~bitraje eran Tribunales Jurisdiccionales. 

La Corte decidi6 que si lo eran y que eri consecuencia, su a~

bitraje era obligatorio, pero faltaba estudiar si los trabaja 

dores entaban obligados a someterse al arbitraje de la Junta 

cuando inic!aron un movimiento de ~uelga, por ello mismo es 

de hacerse un amplio cuestionamíento sobre la Constítucionali 

dad de las Juntas y máxime tratSndose de los derechos del tra 

bajador en relación a movimientos huelguísticos por su estado 

de evoluci6n social y por lo enunciado en estado contradicto

ri~ que plantea la propia junta de Co?ciliaci6n y Arbitraje,

ya que en su jurisprudencia de la Junta Federal de Concilia-

ci6n y Arbitraje en el ano de 1935 decidió la Junta que los -

trabajadores no estaban obligados a someterse al arbitraje en 

los casos de Huelga, en la Revista Mexicana del ~rabajo men-

ciona; (131). 

11 ~sta Junta redcral de.Conciliaci6n y Arbitraje, en diver 

sos precedentes dados, ha sustentado la teor!a de la obligato-

riedad del arbitraje, estimando que cuando el articulo 123 en

su fracci6n XVII y XX les ha otorgado a sus trabajadores dos--

L13t).- Revista Mexicana del Trabajo.- Tomo IV.-~ M~xico, --

1935, P~c· 269. 
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medios legales distintos para obtener el reconoci~iento de sus 

derechos o el cumplimiento de obligaciones contraidas 1 la Huel 

ga y el arbitraje, ha creado por una parte una antitesis noto

riamente irreductible, y por la otra, el derecho de los traba

jadores para decidirse por uno o por otro 11 , 

Por ello mismo, c6mo es posible que primero la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n emita una Jurisprudenci~ debida 

mente just~f icada en términos Constitucionales y después se re 

tractó y luego los propios Tribunales o mejor bien mencionado

como lo quiera interpretar la Junta federal de Conciliaci6n y

Arbitraje a través de la Jurisprudencia citada se subestima,-~ 

por ello además a lo multicitado on el cuestionamiento ante--

rior relativo a la cita enunciada con el número 122 deja mue ho

que pensar sobre el verdadero estado de legalidad 1 aún y toman 

do en cuenta uno de los principios Generales como el que po--

dría ser la costumbre que se hace Ley, ya que aún así se consi 

deraría a contrario Sen-Su, 

Todo lo enunciado en el presente punto, es por el moti-

parcial objeto del presente tema pero no exclusivo o total 

sino como observaci6n ya que si bien es cierto como lo mencio 

nS el Maestro Alb~rto T~1eba Urbina en que está en manos de ~ 

los trabajadores el mantener el equilibrio económico para un

justo reparto de las relaciones de producci6n y que no puede-
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intervenir ninguna autoridad como ha ocurrido en la práctica. 

se originaria la nulificacíón del propio derecho y por lo -

que se enuncia en el artículo 469 de la Ley Federal del Traba 

jO en la fracci8n I!! y que a la letra dice •.• "Por laudo arbi 

tral de la persona ocomisión que libremente elijan las partes 

y 1-n su fracci6n 4a. a decir ... ''Por laudo de la Junta do Can 

ciliaci8n y Arbitraje si los trabajadores huelgu1stas someten 

el conflicto ~ su decisi6n por lado, está la libertad de su -

derecho pero por el ot~o la necesidad imperativa de proteger 

los derechos por conducto del Cstado para salvaduardar el ór-

den y la paz '' (132), 

9. - ALGUNAS DIFEREllCIAS EllTRE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO CON RESPECTO AL DERE-

CHO DE HUELGA. 

En forma breve me referiré a los antecedentes jurídicos 

de la protección legal de los trabajadores al Servicio del Es 

tado en base a les comentaPios que nos hace el Maestro Alberto 

1rueba Ubina {133) a través de la Ley Federal Burocrática y • 

(132).- Ley faderal del Trabajo.- Op.Cit. Pág. 206. 

(133).- Legislaci6n federal del Trabajo Burocrático, comenta

da, 28a. Edici6n, Editorial Porrúa, S.A. 1991, Trueba 

Urhina Alber~o y Trueba Barrera Jorge. Pág. 51. 
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que dentro de lo enunci~do sabemos que las primeras disposi~-

ciones que favorecieran a los trabajadores al Servicio del Es

tado o empleados pOblicos, se consignaron en el Acuerdo sobre 

Organizaci6n y Funcionamiento de la Ley de Servicio Civil, ex 

pedida por el General Abelardo L, Rodr!guez, el 12 de Abril -

de 1934, posteriormente, con sentido Revolucionario fué promul 

gado por el Presidente Cárdenas el Estatuto de los Trabajado-· 

res al Servicio de los Poderes de la Uni6n con fecha 5 de No-

viembre de 1938 siendo este reformado por el Presidente Manuel 

Avila Camacho el 4 de Abril de 19~1. 

En época del Presidente Don Adolfo LOpez Mateas, siendo-

las normas Cardenistas las que pasaron a ocupar sitio de hpnor 

en el articulo 123 mediante la Publicaci6n del Diario Oficial

de la Federaci6n de fecha 5 de Diciembre de ~960, recientemen

te por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

del 10 de Noviembre de 1972, en el cual se reform6 y adicion6-

cl apartado ''B'' del articulo 123 Crinstitucional en las frac-

cienes XI inciso f) y XIII, es posible establecer las diferen

cias que existen entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley r~~ 

deral del Trabajo Burocrático, Leyes reglamentarias del arti- ~ 

culo 123 Constitucional de sus apartados 11 A'' y 11 8 11 , respecti- -

va mente. 

Aunque en forma breve se establecen estas diferencias que 
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se observan en las legislac!ones respectivas comentada por el 

Haestro Alberto Trueba Urbina, tanto en la Ley Burocrática 

(134) como en la Ley Federal del Trabajo (135) relativo al De 

recho de Huelga al respecto entre estas diferencias existe 

que: 

En la Ley federal del Trabajo Burocr~tico (13&) en su ar

t~culo 92 se establece ... 11 Huelga es la suspensi6n temporal -

de trabajo como resultado de una coalici6n de tTabajadores, -

decretada en la forma y t~rminos que esta Ley establece'', 

mientras que en la Ley federal del Trabajo en su articulo 440 

establece: ''Huelga es la suspen3i6n temporal del trabajo lle-

vada a cabo por una coalíci6n de trabajadores 11
• 

Si observamos y hacemos el análisis respectivo, nos damos 

cuenta que en la Ley Federal del Trabajo Burocrático se en--

cuentra más restrineido o limitado el principio del Derecho -

de Huelga, segGn se desprende de la Qltima parte del mismo or 

denamiento lugal. 

Ahora bien, su nos damos cuenta, en el contenido de los -

(~34),- Ley Federal del Trabajo Burocr~tico.- Op.Cit. Págs. -

50 a 55. 

t135).- Ley redera! del Trabajo.- Op. Cit. 

(136)\- Ley Federal del 7rabajo Burocr&tico.- Op. Cit. Pág. -

so. 
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preceptos legales que se deban cubrir para hacer valer este 

derecho de Huelga, analizamos de que en la Ley rederal del

Trabajo Burocrático se encuentra más limitado si observamos 

lo siguiente: 

a}.- Requisitos: Para declarar la Huelga, la Ley Buro

crática establece en su articulo 99 solSmente dos fracciones, 

a saber: fracci6n I ... "que se ajuste en los términos del -

artículo 9~ de esta Ley, y fracción II, que sea decl~rada -~ 

por las dos terceras partes de los trabajadores de la depen

dencia afectada'' tan grande es la diferencia y delimitaci6n

para el ejercicio de este Derecho de Huelga ya que en ésta se 

impone en su requisito de las dos terceras partes, mientras

que en la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 451 1 frac~ 

ci6n II "en su primera parte establece: "que la suspensión -

se realice por la mayoria de los trabajadores de la empresa -

o establecimiento", de ello, no se encuentra tal limitación -

ya que en asamblea sindical para que se determine si se van -

o no a la Huelga basta que la mitad m~s uno,est€n de acuerdo, 

para que el resto de los trabajartorcs respeten el acuerdo de• 

la mayoría en irse al movimiento huelguistico mientras los -~ 

Trabajadores al Servicio del Estado tengan que ser forzosamen 

te las dos terceras partes. 

Por lo que es de considerar que si en el articulo 97 de 

la propia Ley federal del Trabajo Burocrático nos dice que: 
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''Los actos de coalicí6n o de violencia fisica o moral sobre

las personas o de fuerza sobre las cosas cometidos por los -

huelguistas, tendrán como consecuencia, respecto de los res

ponsables, la pérdida de su calidad de trabajador; sino cons 

tituyen otrc delito cuya peca sea mayor, se sancionarán con -

prisi6n hasta de dos aHos y multa hasta de diez mil pesos, -

m~s la reparaci6n del dano••. Si se hace un pequeHo análisis

del mismo desde el punto de vista a esta delimitaci6n para el 

derecho de Huelga que tienen los trabaja~o~es al Servicio del 

Estado, nos damos cuenta que en la primera parte del artícu-· 

lo en comento que el propio ordenamiento legal al citar ''los• 

actos de coacci6n o de violencia física o moral sobre las 

personas ... ••, y si hacemos un an&lisis de la Constituci6n en

su art1culo 123 que dice: 

11 Tcda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmen

te Gtil; al efecto se promoverán la creaci6n de empleos y la

organizaci6n social para el trabajo conforme a la Ley ..•. 

El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases si

guientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales -

regirán •.••. " (137). 

(137).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos.- Pág. 133. 



159. 

Nos damos cuenta c6mo el apartado 11 B'' del articulo 123 Cons

titucional, estn más limitado para el ejercicio del Derecho

de Huelga ya que el propio artículo 97 en comento deja entre 

ver la limitaci6n en que se encuentra el ordenamiento del ar 

tículo 99 fracci5n II y si vemos el aspecto moral, es casi • 

nula la acci6n que pueden tener los trabajadores para hacer· 

uso de la Huelga como arma jur1dica, ya que se observa en 

forma limitada en el propio articulo 99 en comento por la 

sanci6n que deriva con la pérdida de la libertad corno efecto 

de una penalidad, por lo mismo, entre otras acciones legales

se desprende que tanto en la práctica o como en el uso del -

ejercicio del Derecho de Huelga en su estado evolutivo los -

Trabajadores al Servicio del Estado se encuentra demasiado -

limitados y con muy poca esperanza de que en t~rminos legales 

.se pueda tener un avance para que puedan ejercitar este dere 

cho que a su vez se traduciría como arma legal para obtener -

mejores derechos tal y como un salario justo entre otros y -

tocado el punto sin ser motivo del presente es mención de ha 

cer de conocimiento el efecto actual de la incostitucionali-

dad del salario y en tema seria motivo para que se diera el -

uso del ejercicio del Derecho de Huelga, tanto los trabajado~ 

res del apartado ''A'' y ''6 11 del articulo 123 Constitucional, ~ 

por su violación sistemática de la fracción VI y el articulo

gQ de su Ley Rcglamentania . 
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En cuanto al estado procesal, nos damos cuenta de que -

tambiin existen diferencias como por ejemplo~ en su articulo 

lOO de la Ley federal del Trabajo Burocr~tico nos hace refe

rencia en cuanta ~ terminos de diez dí~s contados a partir

del momento en que se es r~~ibido el esc~ito petitorio con -

sus anexos respectivos, as! como el artículo 101 de la Ley~ 

en comen~o y que se refiere al término de 7~ horas para que

la autoridad acuerde la procedencia de la legalidad o llega

lidad de la Huelga previo a los requisitos, ... , mientras en

la :~y federal del Trnbajo establece término de seis dias 

contados a partir de que recibe el escrito petito~io. 

Cabe hacer notar que en la Ley federal del Trab~jo se -

cita en cuent~ a efecto de ''autoridades'' o 1'lnstituci6n1
' a -

la Junta de Conciliación y A~bitraje; mientras que en la Ley 

Fede~al del T~ab3jo Burocr~tico las enuncia como Tribunal de

Conciliaci6n y Arbitraje. esto como diferencias que existen -

tanto en una como en otra y por lo que 5e refie~e al Devecho~ 

Administrativc por lo que ~ornpete a la 1'Diferenciaci6n 1
' de -

estos dos 6rg8nos de la Administración de Justicia, dependien 

te de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, 

De lo anterior se desprende en términos generales que 

en cuanto al Derecho de Huelga que tienen los trabajadores 

que se encuentran regidos por la L~y Federal del Trabajo -
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cuentan con un derecho menos limitados para el ejercicio le

gal como arma para defensa de sus derechos La Huelga; más no 

así los que se encuentran regidos por la Ley rederal del Tra 

bajo Burocráticos por lo que en su estado te6rico~práctico -

no existe un e~tado de 11 Evoluci6n 11 y si un estado de estanca 

miento legal desde su creaci6n normativa, ya que los que es

tán en el apartado ' 1A11 si se ajustan en cuanto al arbitraje

de su Ley Reglamentaria el articulo 469 fracci6n IV y los 

trabajadores del apartado '18" por su propia natuPalE!~za en 

cuanto a efecto de arbitraje se encuentran en ''AD-HOC'' ya 

que cuando se someten al arbitraje ante las Juntas Federales 

de Conciliaci6n caen en el principio de que una autoridad no 

puede ser Juez y parte y en este caso el patrón es el propio 

E:aado. • 

Con lo único que podrían contar ambos trabajadores con

sus respectivas legislaciones por el ''efecto en comfin'' sería 

por la defensa del derecho del salario, por la forma sistemá 

tica en la violaci6n de la fracci6n VI del articulo 123 Cons 

titucional con lo cual si sería motivo de fuerza legal para

que utilizaran el Derecho de Huelga porque rebasarían más de 

dos terceras partes de trabajadores, de ello s6lo té~c~e a -

manera de ejemplo legal ya que serviría en l~ historia del -

Derecho Laboral Mexicano en el funcionamiento de este Dere-~ 

cho de Huelga y en la utilizaci6n de ambas legislac1ones para 
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para que la flaci6n s~cialmente se equilibre, si es que se 

puede denominar del desequilibrio en que se encuentra la so

ciedad en la actualidad y como lo mcncion6 el Constituyente

en capítulos anteriores, el Dip~ José N. Macias quien al res 

pecto dijo entre otras cosas .•• ''la sociedad y la clase tra-. 

bajadora ... que era el eje sobre el cual estaba girando la -

sociedad 1
'; por ello mismo es de reiterar lo dicho pero no -

con el sentido de ''que era'' sino sigue siendo porque la socie 

dad en general es trabajadora, unos sean en menor c~lidad, -

otros de mayor calidad, pero no deja de ser trabajadora y eje 

central de autonoQía para un mejor desenvolvimiento de la mis 

ma, ya que desde el punto de vista econ6mico saldrSan los tra 

bajadores tanto del apartado ''A'' y 11 E'' del desequilibrio en -

que se encuentran y qué mejor desde el punto de vista leeal,

con el ejercicio y la práctic~ untes citada para que continua 

se ld evoluci6n de este Derecho de Huelga, que en términos sa 

nos redundaría en beneficio de la propia legislación para un~ 

mejor perf occiotlamiento y un engrandecimiento econ6raico de la 

sociedad, lo cual se traducirla en un engrandecimiento de 1a

Naci6n tanto en su sociedad como de los 6rganos de su adminis 

traci6n que hdn si¿o ~al interpretados en cuanto a su grande

za ir.stitucivnal. 

ñl respcc4o cabe hacer mención de dos prcámbuloz que se 

analizarán en este sentido y que serian los beneficios logra-
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dos por l& clase trabajqdora q tr~vés de los anos y el porve-

nir de la Huelga, en ello mencionamos~ 

a).- Los beneficios que fian logrado los obreros se encuen 

tran contenidos en nuestra Constituci6n Mexicana en el art!cu-

lo 123, 

Para el efecto, el Maestro Baltazar Cavazos Flores (138)

nos dice que el art!culo 123 de nuestra Carta Magna constitu

ye. según se ha dicho: la Ley fundamental la norma de normas-

de donde deriva su Ley laborul reglamentaria, 

b).- El porvenir de la Huelga el Maestro Alberto Trueba 

Urbina (139) nos dice que ... ''a travªs de la Historia Patria y 

de sus instituciones se contempla que el ejercicio de la vi

da libre ensena paso a paso que el derecho al trabajo es el-

primero de los erados del círculo que supone la libcrtud; el

sebundo, el derecho a defender el trabajo; el tercero 

el derecho a intervenir en la reglamentaci6n del trabajo; y -

el cuarto el derecho u eobernar desde el trabajo; asi com--

prenden todos los grados del círculo que constituye la liber 

tad desde el punto de vista del trabajador y que garantizan 

nuestras leyes fundamentales pero los fuertes ccon6micamente 

te hablando fueron recortando la libertad ~asta transfor-

marse en libertad ...• de morir de hambre· lo cual 

Oltimo agregariamos, además de la dignidad de derechos huma-

(138}.- Cavazos flores Salta:ar.- Nueva Ley Federal del Traba 

jo Tematizada y Sist¿matizada.- Editorial Trilla 

1980, P§g. 513. 
(139).- Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho del Trabajo.-Sa. 

Ldición,Editorial Porrúa,S.A.,1900, Pág.1980,Pág. 513. 
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nos, por tal denigridad. 

Dentro de estos mi$mos contextos, el derecho de Huelga 

se cjercit6 primero con absoluta libertad, y después dentro 

de los cauces jurídicos re[lamentarios; su dinámica ha produ 

cido efectos favorables no sólo para los trabajadores sino -

tilmbién para l'.!'l engrandecimiento industrial .de la tfaci6n, -

precisamente las pugnas provocan la Huelga en funci6n de ---

1justar interéses y fijar condiciones de trabajo, que han -

contribuido al progreso del Pais; asi lo reconoci6 valiente

mente un indu~triul siendo éste Don JosC R. Colín cuando ci-

to: (140) ........ 

''Yo creo y sostento que el progreso tiene un espiritu -

poléMico, por eso considero que el jalonéo obrero patronal -

derivad0 del articulo 123 Constitucional y de la Ley Federal 

de Trabaja, ha contribuido al progreso de M~xico, al progre

so industrial y aGn al relativo al progreso que puede obser

varse en cier~as masas campesinas principalmente en cuanto a 

su indumentaria''· 

(140).- Colin R. Josfi,- Hacia D6nde Vamos, M~xico, Cdi~orial 

Rostl.,a, S. A. 1 1946.- Págs. 29 a 33. 
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El Maestro Alberto Trueba Urbina (141) nos sigue men-~ 

cionando que ''··~en t~rminos generales, los gobiernos revo

lucionarios han auspiciado las Huelgas respetando los manda 

mientes de la Ley, y como se ha ensanchado el campo de la -

producCi6n 16gicamente ~an aumentado los movimientos huel-

gu!sticos para conseeuir el equilibrio entre el Capital y -

el Trabajo, ya que los gobiernos revolucionarios, acusan -

una tendencia intervencionista en las Huelgas, procurando -

que se solucionen en la via conciliatoria; las intervencio

nes personales del Presidente de la República o por conduc

to de la Secretaría del Trabajo y Previsi6~Social y en sus 

laudos arbitrales, favorecen los inter~ses de los trabajado 

res, pero estas actividades gubernamentales en cierto modo

impiden que el Derecho de Huelga contrarreste por si solo -

ra fuero-z.a econ6mica de la clase capitalista,· sin embargo, -

los derechos sociales de la clase trabajadora no han sufri

do mutilaci6n y el desenvolvimiento de los trabajadoroes han 

sido progresivos. 

Mayores o menores exigencias por parte de los ''Jueces'' 

o Magistrados del Trabajo, a pesar de ello, ésto es, de las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y de la Sala del Trabajo 

(141).- Truebu Urbina Alberto.- Evolución de la Huelga, Mé

xico, Editorial Botas, 1948, Págs. 329 a 329. 
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de la Suprema Corte de Justicia, en la mecánica del Derecho -

de Huelga no implica reestricci6n siendo ésto muy explicable; 

la estruct~ra de economía mixta del Estado Mexicano impone -

la necesidad de mantener el Derecho de Huelga para mantener

el equilibrio de trabajo y producci6n, 

El Derecho de Huelga se mantendra inc6lume en México 

mientras subsista el régimen de produccí6n capitalista, y es 

te derecho Constitucional responde al principio de lucha de -

clases socia!es, si en el futuro se suprimiera o nulificara -

el Derecho de Huelga, en nuestro País se encendería la tea- -

de la revoluci6n social en nuestro País y nuestro pueblo es-· 

taría en v1as de reali~ar su bienestar social, material y en -

su reencuentro con el destino hist6rico, entonces como conse

cuencia de esta revoluci6n se transformaría el estado y sus -

ln~titu~iones. 

En otras palabras menos crudas ''cuando la desigualdad -

sea menos fuerte, cuando la justicia social cobre vigor y so

bre todo cuando la norma moral r~ine otra vez en los hombres, 

las Huelgas serán innecesarias, mientras Tanto como nos dice 

el Maestro ~ario de la Cueva (142), queda en pi& la necesidad 

¡_¡~2).- De la Cueva Mario.- Op. Cit. Pág. 890. 
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la Huelga para combatir las injusticias del capitalismo y -

del industrialismo y para conservar el equilibrio entre los~ 

factores de la producci6n base esencial de nuestra democra

cia econ6mica. 

Tal es la importancia del Derecho de Huelga y su reves

timiento jur!dico en su nivel Constitucional y por ende en

lo relativo a algunas diferencias de las enunciadas, podrian 

en determinado momento quedar derogadas si nuestra Cámara -

de Diputa~os reafirmase una vez m~s el Derecho de Huelga en 

su publicación original de 1917 para beneficio del País y -

su pueblo obrero, eje cc¡,ntral de un avance general, por lo -

que el Derecho de Huelga continuarta en su estado evolutivo, 

tanto en lo jur1dico como econ6mico y en el ejercicio de lo~ 

pI'.1.ctico. 

10.- LA HUELGA DESDE EL PU!ITO DE VISTA DEL DERECHO PEHAL 

Uno de los primeros cuestionaraientos que nos hariamos,--

ser!a precisamente el de por qu€ la intcrvenci6n del Derecho-

Penal en los movimientos huel~u1sticos; pero si recordamoo - -

sus antecedentes 1 cr..:ontramos que para que se diera el reco- -

nccimiento del Derecho de Huelga nos acordemos que ~sta fué -

siempre reprimida y que una ve: estando reconocido a nivel - -

Constitucional el Derech0 de Huelga este pensamiento no qu~~ -
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la propia nor~a:iv!dad a Nivel Cons:itucional a trav€s de su 

articulo 123 =o~a en sus leyes reglamentarias, 

Al respecte, el Xaestro Mario de la Cueva (1qJ), nos -

dice: ... ''l• legiElaci6n de la Huelea, ~ontiene ciertas dis

posicicn~s que integran el Derecho Penal de la Huelgai natu

ral~ente ne pretende autonomia, pu~s Qnicamentc comprende al 

gunos típos Ce delit~, en Cilpltulos anteriores en sus aparta 

dos respectivos, en que nos ocupamos de las HuelgaG ilícitas 

se mencionó que son las suspensiones de labores que por diri 

girse los trabajadores contra establecimientos del estado, -

en caso de ¿~erra, o que por ir acampanado de actos violen-

tos contra las personas o las propiedades, deven!an un ilici 

to; cuando se presentasen estas circunstancias habra lug~r -

a responsabilidades penales y civiles, además de la tipifica 

ción de oLros delitos, pués era necesario evitar determina-

dos actos, que por su gravedad pudieran esto~bar el estricto 

cuM~limiento de las disposiciones legales. 

(1~3).- ~e !a Cueva ~a~io.- Op. CiL. Pág. 845. 
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La Ley Federal del Trabajo y la de los Trabajadores al 

Servicio del Estadot seftalan en sus art!culos 443 y 96, res

pectivamente, que: 

''La Huelga debe limitarse al mero acto de la suspen--

si6n del trabajo; • 

. El Maestro Mario de la Cueva al respecto nos dice que -

(144): la comisi6n de actos violentos pueden provenir de la -

mayoría huelguista, mismos que abren la puerta al Derecho Pe

nal, pero es también factible que sean cometidos por perso--

nas extranas al movimiento huelguístico, cuando ocurra lo --

primero, Esto es, cuando la mayoría de los trabajadorus hucl

guístas cometa violencia. se produce la ilicitud de la Muel-

ga, pero esta sanci6n corresponde al Derecho'del Trabajo y no 

evita la aplicación de sanciones penales. Siguien1o con el 

Maestro Mario de la Cueva (145) nos comenta que es~os actos·-

de fuerza o de violencia, pueden cometerse por una o más per -

sona8, cuestión que no tiene circunstancias particulare~ o - -

(~44).- De la Cueva Mario.- Op. Cit. Pfig. 845. 

l145).- Ibídem.- Plg. 945. 
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o por grupo3 de trabajadores o por la mayoría y para estos -

casos, hay que remitirse a 13 legislaci6n penal. 

El Maestro kaúl Carrancá y Trujillo (146) nos habla de 

'
1las muchedumbres delincuentes'' y las admite como sujetos ac 

tivos de delito, si bien considera que los jueces penales 

pueden individualizar la pena con base y fundamento en los -

C6digos Fcnales, segOn se tenga carácter de conductor de la

rnuchedumbre o miembro de ella, adem~s también habrá de consi 

derar la intención más o menos vieoros~ con que se actúa. 

El Maestro Alberto Trueba Urbina (147) en una de sus -

obras menciona que en la Ley Federal del Trabajo de 1931 en

lo que fué su artículo 269 bis, se configuraron dos tipos -

nuevos de delito; está previsto uno en la fracci6n I y que -

consj~~!a en tratar de impedir se cumplan las medidas ordena 

d~s por las Juntas de Conciliací6n y Arbitraje, al fallar la 

inexistencia de una Huelga, ésto es si se pretende que se 

veanuden las labores o que vuelvan al trabajo los obreros no 

huelg:i:!:.ta:::.. 

(146).- c~rr~nc5 y Trujillo RaOl.- Derecl10 Penal Mexicano, 

Mfixi~o, Editorial PorrGa~ S.A., 1972, Pág. 602. 

(l47).- Trueba Urbina Alh~rto.- Derecho Penal del Trabajo, 

México, Editnrial Botas, .191+6, Pág. 157. 
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La Ley no reclama el uso de la violencia, basta el in

tento para que nazca el delito, lo que indica que el hecho -

delictuoso es la resistencia a cumplir una orden de autori-

dad competente. tl segundo delito, es la intervenci6n de per 

sanas que no sean trabajadores al servicio del ?atr6n empla

zado, delito que quiere evitar la partjcipaci6n de elementos 

ajenos al conflicto. 

Ahora bien, desglosando un poco m~s los a1timos comen

tarios de los Maestros Mario de la Cueva y Alberto Trueva Ur 

bina (148) y en base a sus propios fundamentos en la Ley fe

deral del Trabajo de 1931 1 remontándonos al contenido del ar 

ticulo 262 encontramos que si se tipificaba 11 en su estado de 

reestricci6n o delimitaci6n al Derecho de Huelga o para el -

ejercicio del mismo. y que a la letra decia; .... ''Los actos

de coacci6n o de violencia fisica o moral sobre las personas 

o de fuerza sobre las cosas, si no constituyen otro delito -

cuya. pena sea mayor, se sancionarán con una prisión has-ra de 

dos años y multa hasta de dos anos, más la reparación del da 

(148),- De la Cueva Mario.- Op. Cit. Pág. 846. 
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no'', rn los mismos términos se encuentra el artículo 97 de-

la Ley reder3l Burocrática vigente, salvo dos o tres varian-

tes (149) en la actualidad en la Ley Federal del Trabajo des 

pu~~ de las Rcforcas de 1980 (1501 el artículo 262 corres---

pende ~ la~ obligaciones de los trabajadores de auto-trans-· 

porte, y co~o medio de prevenci6n sobre actos delictuosos, -

al respecte como vimos al inicio del presente capítulo en --

lo concerniente al emplazamiento y efectos de su notifica---

ci6n, el Maestro Néstor de Buen Lozano (151) nos habla so--~ 

bre dos consecuencias, mismas que recaen en lo que estable--

ce el arrlc~!o 921 de la Ley en comento y refiriéndonos al--

presente por los efectos de la penalidadt nos damos cuenta--

de que en la segunda parte del artículo en cuestión nos di--

ce que: .... ''la notificaci6n producirá el efecto de consti--

tuir al patr6n en depositario, por todo el término del avi--

so, en depositario de la empresa o establecimiento afectado-

por la Huelga con las atribuciones y responsabilidades inhe-

rentes al cargo''· 

C~n e~lo nos damos cu~nta que no solamente pueden exis -

tir delitos o supuestos delitos por parte de los trabajado--

res, ya que en la ~i~ma leGislaci6n está previsto a trav6s- -

(149).- L~y federal del Trabajo Buro~rático,Op.Cit. P~g. 50. 

(150),- Ley Federal del Trabajo.-Op. Cit. Pág. 140. 

(151).- De Buen Lozano :lfistor.- Op.Cit. Fág. 761. 
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de garant1a para los trabajadores el que también los patro

nes están sujetos a sanciones por actos derivados de accio

nes sujetas a delitos y dentro de estas contemplaciones pre 

vistas por la Ley y que a la fecha existen muchos patrones

que a pesar de la normatividad existente, violan el precep

to enunciado por el articulo g21, además de lo previsto por 

el numeral 924 de la Ley Federal del Trabajo (152} y que a

la letra dice: 

''Artículo 924.- A partir de la Notificaci6n del pliego 

de peticiones con emplazamiento a Huelga, deber5 suspender-

toda ejecuci6n de sentencia alguna, así como tampoco po

drá practicarse embargo, aseguramiento, dilieencia o desa-

hucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secues

trar bienes del local en que se encuentren ~nstalados, sal

vo cuando antes de estallar la huelga se trate de: 

I.- Asegurar los derechos del trabajado~, especialmen 

te indemnizaciones, salarios, pensiones y <lemas prestacio-

nes devengadas, hasta por el importe de dos anos de salarios 

del trabajador; 

(152).- Ley federal del Trabajo.- Op. Cjt.- P~g. 429. 
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11.- Créditos derivados por la falta de pago de las -

cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social; 

111.~ Asegurar el cobro de las aprotaciones que el pa

tr6n tiene obligaci6n de efectuar al Instituto del Fondo Na 

cional de la Vivienda de lo~ Trabajadores¡ y, 

IV.- Los demás cr~ditos fiscales'' 

Siempre serán preferentes los derechos de los trabajado 

res, sobre !os cr~ditos a que se refieren las fracciones II, 

III y IV de este precepto y en todo caso las actuaciones re

lativas a los casos de exepci6n senaladas en las fracciones

anteriores, se practicarán sin afectar el procedimiento de -

lluelga. 

Al respecto existe un comentario que viene al pi6 del -

articulo en comento y que a la letra dice: ...• ''Esta disposi

ción impedir~ los fraudes legales que se cometían en perjui

cio de los trabajadores a través de la confabulaci6n entre -

patrones y lideres deshonestos, ya que mediante el simple em 

plazamicnto de Huelca, el cual se prorrogaba constantemente, 

se evitaba el cobro de créditos de caracter social 9 lo que-
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era injusto''. (.153). 

A pesar de la existencia de esta normatividad vigente -

como medida de prevención para evitar diferentes penalidades 

que al respecto se pueda dar, la clase patronal continúa vio 

lande y aan ''ningCn acuerdo con el l'ider sind.ical si al caso-

se diese''; ya que para el colmo sed& que aGn estando legal-

mente estallada una Huelga, en unos casos la clase patronal-

saca maquinaria de la empresa y luego al dejar intencional--

mente la inservible todavía levanta actas penales contra los 

huelguístas aduciendo de que se la destruyeron, demandando -

el pago de daftos y perjuicios, además de tales afanes por --

desvirtuar su responsabilidad y luego de tratar de soslayar-

la ~isma, trata todavía de perjudicar a los trabajadoz•es de-

tales actuaciones. 

En los diferentes Códigos Penales existentes en las Ln 

tidades Federativas del Lstádo Mexicano, tanto en el ámbito 

del orden común como Federal, están los pronunciamientos le 

gales aplicables a los casos que se diesen, como por ejem--

plo, los daHos y perjuicios, amena~as e injurian, etc. 

En sí, los estallamientos huelguísticos ~evisten una -

gran responsabilidad en todos los ~rnbitos y manifestaciones 

jurídicas habicias y por haber, por lo cual, considero que~-

(153}.- Ley r~<leral da: Tr~bajo.- Op.Cit. Pág. 428. 
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a).- Si bien éS cierto de que es un mal, también lo es 

necesario, 

b}.- tl abuso por la parte patronal continúa a pesar de 

las medidas juridicas actuales, por lo que se requiere una -

mayor observancia en la aplicación de la Ley, y siempre bajo 

el imperio de la ~isoa. 

e).- EI abuso del Derecho de ltuel&a por parte de los -

trabajadores es en virtud de que les es danina nicntras es-

tán en Huelea y dura ésta por los siguientes motivos: 

Primero.- En la mayor parte, los huelguistas no cstán

preparados econ6micamente para ir sosteniendo todo el proce

so juriCico de su Derecho de Huelga, sus familiares se con-

vierten en terceros perjudicados y la sociedad mis~a, porque 

es el eje rector en lo politice, econ6mico y social. ~n si

debería el Estado intervenir presLandoles el dinero suficien 

~e hasta en tanto dure la Huelga ya que al finalizar,el esta 

do reco~ra~ia lo prestado, de ello el qae 6sto s@a moLivo en 

exclusivo para una tesis en especial. 

Segundo.- Mientras existan relaciones laborale~. el De 

~?~he de huelga se debe ir perfeccionando para que continae-

su evolucidn ~ientra5 existan injusti~i3s, ~l t~rmino de es-

tas quede en dcshusc la Huelga. 
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De todo lo anterior, durante el desarrollo del presen

te estudio, sirve de base substancial para llegar a mis con

clusiones. 
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e u s O N s. 

PRIMERA.- La Huelga es la suspensión temporal del traba 

jo llevada a cabo por una coalici6n de trabajadores; es la -

máxima arma jurídica con que cuen~a la clase ~brera. para -

que con su práctica pueda conseguir mejores condiciones de -

vida, 

Es el único madio jur!dico que sirve para equilibrar y 

d~moni~dt· :~~ !~6rzas econ6micas de los trabajadores con --

las de los patrones. 

Este De~echo, que va precedido de la coalición, no siem 

p~e les fué reconocido a los trabajadores, sino solamente co 

m~ ~~~~!:ad~ de ·todo un proceso hist6rico que tiene sus or~

g~~e~ desde la antigucdad, en que el obrero estaba bajo el -

dominio _Y volunt~d del patrón y viv1a en condiciones inhuma

nas, siendo considerado como un escldvo, sin derecho alguno

y que inclu~ivc la nuelga estaba considerada como un deli~o

se~eramente castigado como consecuencia de los primeros movi 

micntos huelgui5ticos, hasta que ~ulmin8 con su reconocimien 

to a nivel ccnstitucional en H€xico¡ consagr~ndolo en su a~

ticulo 123, fracciones XVI y XVII del apartado ''A'' de nues-

tva Carta Magna. 
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SEGUNDA.- No obstante que la Huelga es un Derecho que~ 

le pertenece a la clase trabajadora por su propia naturaleza 

el Constituyente y el Legislador ordinario al reconocerles -

juridicamente ese Derechot le impusieron a la clase obrera -

el previo cumplimiento de determinados requisitos, antes dc

llevar a cabo el movimiento de Huelga, con el fin de que s11-

uso no fuera indiscriminado y también para que el Derecho -

propiamente dicho quedara protegido juridicamcnte, con10 se -

desprende de la fracci6n XVI!I del apartado ''A 11 d~l ~rtSculo 

123 de la ConstituciSn Federal, asi como del drt!rulo 4~2 .~0 

la Ley federal del Trabajo. 

TERCERA.- Las medidas proteccionistas del Derecho de -

Huelga contenidas en los artículos ~42 y 90~ de l~ uey fcd~

ral del Trabajo que disponen en iguales tArminos: 1'Cl ej~!·ci

cio del Derecho de Huelga suspende la tramitaci6ti de los con

flictos colectivos de naturaleza econ6mica y la de las solici 

tudes que se presenten, salvo que los trdbajadores ou~e~an -

el conflicto a la decisi6n de la Junta''; en ocasione~ l~~ !•a 

trabajadores tt~n estallado una Huelga en determinada empre~a 

y despu6s intentan hacer valer nuevo Derecho ~o~sistente-

en la revisi6n salarial anual del Contrato C0lcctiv~ ¿e T1·~ta 

jo a que se refiere el articulo 399 Bis de la Ley i~~ocadn,--

mediante segundo reclamo y un nuevo emplazamiento ~ H~el--

ga, las Juntas de Conciliaci6~ y Arbitraje no le dan ~ntra¿a-



180. 

a ese segundo emplazamiento, argumentando que el Sindicato -

ya tiene estallada una Huelga en la misma empresa, lo que 

prácticamente hace nugatorios los nuevos derechos creados 

por los obr~ros, 

Por lo anterior, deber1an reformarse o adicionarse los

dis~ositivos legales señalados, con el fin de evitar que los 

nuevos derechos creados por los trabajadores huelguistas no

quedaran nulos pr~cticamente; por ejemplo, podria adicionar

se los referidos artículos estableciendo que lo dispuesto en 

elLOS ' 1 no es aplicable cuando las solicitudes provengan de -

los propios trabajadores' huelguistas en las que hagan valer

la rcvisi6n salarial anual del Contrato Colectivo de Trabajo 

a que se refiere el ~rticulo 399 Bis, siempre y cuando éste

no haya sido uno de los objetivos de la Huelga- eGtallada, y• 

pa1·b tl GLi~o efecto de tomar en cuenta ~ste reclamo en la -

imputabilidad correspondiente. 

CUARTA.- A pesar de que los trabajadores hayan cumpli

da con los requisitos que les exice la Ley, para que puedan

llevar a cabo movimientos de Huelga, el m6vil que normillmen

te ha orientado al Ejecutivo Federal a determinar la Requisa 

Administrativa en los bienes de las empresas que prestan ser 

vic!~5 pGblicos, es precisamente cuando han estallado Huel--
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gas en las empresas propiamente dichas, 

El Presidente de la República argumenta que dichos ser

vicios no pueden quedar paralizados povque ponen en grave pe 

ligro la Seguridad y la Economía Nacional del País; apoyándo 

se en el articulo 112 de la Ley de Vías Generale5 de la Comu 

nicación. 

Sin embargo, eso no justifica que se sacrifiquen los De 

rechos de los trabajadores, que tanto les ha costado su reco 

nacimiento en el devenir de la historia, por las siguientes

razones: 

a}.- Porque toda Huelga que estalle e~ empresas grandes 

o pequenas, afecta la Economia ttacional, en mayor o menor --

grado. 

b),- Porque en lo que se refiere a la gravedad de la 

afectací6n de la Seguridad y la Economia Nacional, no creo 

que sea de tal magnitud de manera que se declare un •1tstado-

de Emergencia'', prueba de ello lo es que no aplica lo dis--- -

puesto en el articulo 29 Constitucional, es decir, no se su5 -

penden las garantías individuales. 

Con esa actitud del Gobierno federal, al requisar los - ~ 

Bienes de la empresa para administrarlos mientras dure la ---
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Huelga, de hecho te~mina con las Huelgas estalladas y, po~ -

lo tanto, viola lo dispuesto en las fracciones XVII y XX del 

articulo 123 de la Constituci6n General; as~ como las dispo

siciones relativas de su Ley reglamentaria; habida cuenta -

que, en todo caso, las Autoridades competentes para dirimir

las controversias surgidas entre capital y trabajo lo son -

las Juntas de Conciliación y Arbi~raje. 

La consecuencia anterior es lógica, porque el Ejecutivo 

federal se ª?ºYª en un dispositivo, el articulo 112 de la -

~ey Ge Yi~s b~I1~rales de Comunicación, que a todas luce~ es

inconstitucional, ya que lo$ supuestos que contempla para su 

aplicación son les mismos que establece el referido artículo 

29 Constitucional, por lo tanto. éste último dispositivo -

tiene supremacia, el cual sólo opera en caso o en ocasi6n de 

l& ~~bptt.~iC1. de las ga~ant!as individuales para casos de 

emergencia~ 

Ln ese orden de ideas, observamos que la clase obrcra-

c~t~ de~~rvregida jurídicamen~e ante el fantasma de la requi 

sa, y ljs medidas tutelares del Derecho de Huelga que contem 

pla la Ley Federal del Trabajo en el segundo párrafo del ar

ticulo 921 y en el 924 que diGponen, respectivamente: 

a).- Que la notificaci6n producirá el efecto de consti 
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tuir al patrono, por todo el término del aviso, en deposita-

rio de la empresa o establecimiento afectado por la Huelga,

con las atribuciones y responsabilidades itlherentes al caso¡ 

b}.- No podr& ajustarse, a partir de la notificaci6n~ 

sentencia alguna, ni practicarse embargo, aseguramiento, di

ligencia o desahucio, en contra de los bienes de la empresa-

o establecimiento ni del local en que los mismos se encuen-

trem instalados; 

Han sido medidas encaminadas prácticamente en contra de 

la clase patronal, por lo que al trabajador le es en contra-

río sensu para una mejor garantía en su Derecho, pero no ha-

cía el Gobierno Federal con motivo de la aplicaci6n de la re 

quisa administrativa, consecuentemente las m~didas tutelares 

de referencia, del Derecho de Huelga, han sido insuficientes, 

por lo que a fin de que quedara más protegido debería adicio 

narse el artículo 924 citado de modo que la requisa adminis

trativa quedara prohibida su aplicaci6n cuando se ejercite -

el Derecho de Huelga. 

QUINTA.- Es cierto que el Derecho de Huelga, corno el -

fundamental de los trabajadores para poder conseguir el equi 

librio y la armonía de sus fuerzas econ6micas con las del ca 

pita!, debe ser intocable y protegido tal y como se despren~ 
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de de lo dispuesto por los artículo~ 448, 902, 921 y 924 de 

la Ley Federal del Trabaja; pero también es cierto que no de 

be abusarse de ese Derecho, ya que lamentablemente se ha ob

servado que cuando lo~ obreros de una empresa llevan a cabo

el movimiento de Huelga y ésta es declarada legalmente exis

tente por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, normalmen

te dicho ~ovimiento no tiene un fin prefijado, ya que los -

obreros si no dan por terminada la Huelga por cualquiera de

los supuestos senalados en el artículo 469 de la Ley en ci-

ta, simplemente la Huelga se torna por tiempo indefinido. lo 

que acarrea la pdralizac16n de las empresas afectando de es

ta forma la Economia del Pa1s. 

En base a estos razonanientos y a fin de evitar el abuso

del Derecho de Huelga por sus consecuencias funestas y en -

virtud de que una Huelga no puede ser interminable simplemen 

te por el capricho, a veces, de alguna de las partes conten

dientes en este t¡po de conflictos de no querer conciliarse~ 

se debe suprimir el arbitraje potestativo que contempla la -

fracción IV del artículo 469 de la multicitada Ley en favor

de la clase traba}aCora y ~dicionarse en su lugar el arbitra 

j~ chli&a~~rio; rn§xi~e que en la fracci6n XX del apartado --

11A1' del articulo 123 Constitucional se advierte el arbitraje 

obligatorio para todas las controversias que surjan entre -

capital y trabajo. 



185. 

De manera que una vez que se haya declarado l~galmente 

existente una Huelga en t~rminos de lo dispuesto por el artí

culo 929 de la Ley laboral, debe adicionarse dicho precepto,

en el sentido de que el sindicato tenga un t€rmino de dos me-

para ejercitar su acción de imputabilidad del conflicto y 

que para tal efecto serán aplicables en lo conducente la$ 

normas del procedimiento ordinario que establece la propia 

Ley. 

Término de dos meses, como por ejemplo que el ordenamien

to legal antes citado, en su .artlculo 518, concede a los tra

bajadores cuando son separados de su trabajo para que ejerci

ten sus acciones, naturalmente en los conflictos laborales de 

naturaleza individual. 
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