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~). - OR IGEN V EYOLUC ION H ISTOR ICA. 

Las rel1elones en 11 prestacl6n del trabajo siempre hin dado -

lugar 1 reclamaclones o prdestas entre el que prestl el trabljo y el que 
lo recibe. originadas por el estableclmlento de cooolclones de trajo deJ 
ventajosas 11 trabljador QUI, lndlvldualmente conslderldo. paca o nin • . 
quna resistencia puede oponer a su patrono Poseedor di los medios de -
produce 16n. 

u sus .. Ml6n colectlv1 de llbores constluye 11 medio mis slmn 
ple y lf tu de Que pueden v1lerse los trlbajadores par1 exttrlorlur sus 
protestas. siendo por esta clrcunst1ncl1 lo primero de Que se illn v1lldo. 

Desde la mis remca 1nUguedld. encontramos mowlmlentos de 

est1 índole. Entre los primeros de los Que se tiene notlcl1. se cita~ los 
re1Hzldos en Egipto por los mreros del recinto funerario real durante • 
el relnldo del Fara6n Ramsts 11. en el afto de 1300 a. c.: los de las mi • 
nas de Sunlum y taurlum en Grecia y los que se-llevaron a cabo en Ro_ 

ma, uno en el siglo IV y otro llevado a cabo pcx:os siglos despuls de su· 
fundacl6n. durante las luchas entre patricios y plebeyos en que Astos -
se retiraron al Monte Avelilno negándose a regresar a la ciudad que les 
negaba posibilidad de vida. ( 1 ) 
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Sin embargo, estos movimientos y los realfzados duratie la -
Edad Media, aunque coinciden con la huelga moderna en que se cons_ 
tiluyeron suspensiones colectivas de labores. no pueden equl.pararse • 
con esta y sólo pueden considerarse como antecedentes rem~os de la -
ll'isma. pues tw.leron mas bien carkter poUtlco que prdeslonal y no
se reallzaron con la generalklld y frecuencl1 con la que se realizan a· 
· pirtlr del rfglmen de libertad lnctustrlll. 

Las atilguas huelgas, dice Mlxlmo Lerroy. fueron sublevaclq_ .· · 
nes populares mas o menos salvajes, revueltas tumuttuosas. que des -
conocidas por el derecho, fueron enlrglcame~e reprimidas. e 2) 

la huelga, que es la accl6n temporal, colectiva y corEertada • . 
de los trabajadores para· suspender los trabajos en un1 o varlls negocl! 
clones. con objeto de alcanzar el mejoramiento de sus collllclones de • 
trabajo, no aparece como medio adoptado por la clase trabajadora para -

' 
rt11'edlar la Injusticia social, sino hasta el primer tercio del slglo X IX. · 
época en que el rfglmen de libertad llllustrlil había hecho posR>le el •• 
cambio del sistema de producción del pequefto taller que utfllzaba a la •• 

• 
0
Corparación al sistema de la gran Industria, que emplea grandes núcleos 
de trabajadores y lleva tanto a los patronos como a los trabajadores a bus· 
car en la agrupación la consecución de los fines comunes y la defensa -
de sus intereses. 
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Entre las causas que originaron su aparrción se cita: el naci 
"'lento de la gran Industria que originó la formacf6n de una numero -
sa clase trabajadora. la Injusta sftuación en que colocó a ésta la supe
rioridad del patrono frerte al trabajador. falto de organización, y la ne_ 
q1tlva del estado liberal a Intervenir en los prd>lemas de la producción, 
a fin de proporcionar a la clase trabajadora la protecel6n que necesitaba, ,. 
circunstancias que arlglna~on el antagonismo de clase~ surgiendo asr 
la Idea de 11 huelga como el arma mis eficaz en la lucha de ambas. 

La conciencia ldqufr~ por los trabajadores de 11 necesidad de 
su collboracf6n pw1 los Unes de la produccl6n. ablfgln 1 la empresa a 
acceder 1 sus peticiones. Ademas. el principio de libertad lndustrlal -
que suponr1 .. ra el CIPltalfsta la f acuttad di emplear o no su capital en 
una actividad Industrial 'I .. ,. el trabajador la de contratar o no su tra_ 
bajo y ta de romper conforme al derecho. su relaci6n con la empresa, -
tamblin las podemos citar como causas determinantes. 

Habiendo aparecido estos movimientos en una ''*ªen que el 
E~aclo segura las doctrinas lndfvfdualfsta y liberal, no se reconocía la 
existencia de un lnter•s colectivo de la clase trabajadora. Este grupo -
debía abstenerse. de Intervenir en la vida económica, y no debfa oponer_ 
se a todo aquello oue pudiera significar un d>stáculo al Ubre Juego de --
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las leyes naturales. Por estas razones pudieron ser comprendidos, --

considerándose a la coalici6n delictuosa y a la huelga como un ataque-

ª la libertad de trabajo, par lo que se le proscrlbl6. 

·. 
\.- '" 

Posteriormente la huelga dejó de constlturr un delito, toleri'! 

dola c0mo una sH~ación de hecho a la que se dl6 una fundame,,aclón 
individualista. El derecho natural, se dijo, garartlza a todos los hom_ 

bres la libertad de trabajo en sus aspectos positivo y neglllvo, que su

pone para ti trabajador la facultad de cortralar o no su trabajo y para -
ti patrono la de continuar los trabajos de la empresa con otros trabaja
dores "La huelga era, únicamente un derecho negativo de no trabajar. 

pero no trara consigo la f acuHad, ni siquiera la posibilidad de suspen -
. . . , 

der los trabajos en una negoclacl6n". t 3) 

Finalmente la huelga ha llegado a constlturr un derecho reco_ 

nocldo por la IT'ayorra de las leglslaclones y protegido por el Estado. -- · 

Abandonadas las doctrinas lndivlduallsta y liberal y substituídas. por -

una nueva concepción de la sociedad. que reconoce que en lsta actúan 

no sólo los individuos sino también los grupos. el Estado debe hierve -
nir para proteger el interés de la clase trabajadora. que dando a la huel 

qa su verdadero carácter de medio colectivo de defensa. la eleva a la cate 
, -
qoría de derecho de las mayorías obreras frente a la minoría y al patrono, 
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transformindola en un acto Jurfdfco aue produce los efectos deseados -
por los trabajadores al otorgarles la facultad legal de suspender las lab2 
res en las empresas previa observancia de los requisitos que la ley est! 
blece. 

B.-C<KEPTO 

En el derecho mexicano. la huelga es conceptuada como la -

suspe nsl6n tell'poral del trajo llevada a cabo por una coalfcl6n de tr! 
bl)adores e Arttulo 440 de la Nueva ley Federal del Trabajo >. La Nue_ 
va lly Federal del Trabajo, como se punluallza tn el dictamen de la ca_ 
mara de Diputados, en relacf6n con ti Proyecto, respet6 como lntoca -
bit ti derecho de huelga. las lnovaclones que se Introdujeron sola --
. Merte tendferon • tr~lsar conce-os y a resolver problemas que w han 

· presentado y superar. en algunos casos, el proced.lmfento para deC:larar
un movimiento de huelga. 

El conce-o no parece abarcar el contenfdo sustantivo de la -
huelga como fuerza compulsiva y como medfo legal de equiparar las fuer 
zas econ6mfco-socfales del empresario y del obrero. la finalidad queda 
cfrcunscrfta al hecho s61o de la suspensf6n de las labores. Sin embtrgo. 
el artrcuto 450 precisa y llmfta los «i>Jetfvos y define hasta cierto punto - -
el derecho mismo. Es precisamente la huelga el medio de conseJufr el-
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eouilibrio entre los diversos factores de la producción: os decir. de -
eoui~rar el poder jurídico-social del capital y el trabajo a fin de armQ_ 
nizar sus respectivas posiciones jurídicas. 

Para el Maestro Trueba Urbina la huelga es un derecho socio

económico, cuyo ejercicio permite a los trabajadores alcanzar mejores

condiciones de trabajo, prestaciones y salarlos, y en el porvenir sus --. 
reivindicaciones sociales. Examinados los elemerjos Jurídicos que In_ 

tegran este derecho eri:ontramos: 

l. -Oue es un derecho social· es decir, que no se concibe como 

ejercido por un trabajador Individual y en su beneficio, lo cual respon- · · 

de a la naturaleza del hecho hlst6rico que le dl6 N1Clmlento y que su· -

cintamente hemos analizado. 

2. - Es un derecho económico, lo que Implica que tiene como -

finalidad un efecto económico. Ordinariamente, pues, no persigue -
otros oojetivos que beneficios económicos. Bien se trate directamente • 

de la mejora del salario: bien, como senala el Maestro Trueba Urbina, -

en condiciones de trabajo más favorables, las cuales son susce-ibles -
también de evaluación pecuniaria inmediata· bien. finalmente, en otNs 

prestaciones diversas al salarlo, pero que evidentemente acrecientan el 

poder econónilcó del trabajador y de esta suerte su jornal. 
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3. - El desarrollo del derecho de huelga ha trafdo como conse -

cuencfa dros erectos Jurfdlcos diversos a la pura modfflcacl6n del sala_ 
rlo, de las prestaciones llamadas sociales, y de las condiciones del tra
baJG. Ello alcanza reivindicaciones sociales presentes o futuras'no ne_ 
cesarlamente de tipo econ6mlco o bien no-directamente vl~uladas a la
coallcl6n de trabajadores que ejercita este derecho, como son, por ejem_ 
plo, el derecho de ascilacfón en entidades scclales mis amplias o di.ver_ 
sas o, para dar al>C'lo a los derechos de ~ras organizaciones ~reras--· 
huelgas por solfdarldad. 

C. - NATURALEZA JUR IDICA ( POL IT ICO-SOC IAL) • 

Analicemos los elementos Jurfdlcos del derecho de huelga: 

l. - Hemos dicho que es un derecho social. Ello Implica que • 
el trabajador Individual no puede l9.1al ni materialmente hac.er uso de
este derecho para oponerse a las condiciones econ6mlcas y sociales d!, 
rlvadas de su contrato de trabajo que le pueden ser lesivas. 

1

La huelga
ha sido orlgfnal y substar.:lalmente un derecho de clase. 

La consecuer.:la ha sido que sólo opera en raz6n y para t»ne -
flclo de los d>reros agrupados en sus coaliciones legales permanentes, 
como son los sindicatos y que en el proceso de la defensa de los lnter!. 
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ses obreros no sean deseables ni los cot1ratos 1 ndividuales de trabajo 
ni la no af llfaclón del trabajador en sus organismos clasistas. 

, 2. - El derecho de huelga es un derecho económico. En puri -
dad podemos decir que la mayoría de los derechos humanos hechos va 
fer en los contratos son susceptibles de evaluaci6n econ6mlca. Sin em 
bargo, la huelga tiene como finalidad principal un objetivo econ6mlco
Y se ejerce directamente para unificar sHuaciones corCractuales que -
se ven traducidas al fin en mejores emolumet1os o en diversas condl -
clones de trabajo que equivalen a lo·mlsmo, es decir, favorables al tr~ 
bajador. 

3. -También hemos dicho que tiene o puede tener objetivos -
extra-contractuales, como pueden ser los movimientos de ªPO'/º a otras 
aqrupaclones, el recon«lmiento de tstos por parte del patr6n o la af I -
lfación de un sindicato en otro, de rama o de Industria. En el prcceso 
de desarrollo de la huelga, ésta puede ejercitarse con fines polltlcos y-

' 
como medio de presión a este nivel, aunque el fin tuscado no sea precJ 
samente. como lo puntualiza el comet1arista, el beneficio económico
social del trabajador. A la postre en las sociedades polfticas de tipo ca
pitalista, la huelga es un derecho potencial que pretende modlf icar la -
estructura y fines políticos de tales sociedadt¡s; en suma, a dar el poder 
o !T'ayor poder a la clase obrera. 
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D. - ClA S IF ICAC ION V OBJETIVOS. 

Por su extensl6n y alcance, los mCHlmlertos de huelga pueden 

ser divididos en parciales, esto es circunscritos a un sector de una re_ 
gl6n o localidad y a uno o varios gremios de trabajadores y generales. • 
cuando abarca'*> toda una Jurisdicción, suspende las labores en todas· 
las empresas de una determinada rama de la Industria. 

Como tipo especial de huelga general puede mencionarse la-~ 
huelga general revolucionarla. movimiento de carkter Polftlco realiza
do por 11 totalldld de los trabajadores de un pafs, como medio para pre • 
slonar al Estado en un cierto sedldo o para hacer caer del poder a un • 
grupo polftlco. El hecho de necesitar para su reallzacl6n de todos los tr! 
baJadores del .. rs ha hecho Imposible la reallzac16n de este tipo de tuel • 
ga que desconoce la flnalldad de esta Institución y conduce a la destruc ':'" 
ci6n del Estado. · 

Por su objetivo. las huelgas pueden ser directas e Indirectas, -
siendo las primeras aquellas en que el conflicto colectivo que las motiva 
responde a una flnalldad vinculada al trabajo mismo, Interviniendo en -
ellas solamente los obreros y patronos elire quienes se ha producido el
conflicto, y las segundas-aauellas que no se originan en una causa aue
•~te a los trabajadores parados con relación a la empresa, sino en motL 
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vos de solidaridad o simpatía con gremios afines. 

Al tipo de huelgas con d>jetlvo no econ6mlco pertenecen la·· 

huelga simbólica, suspensión mínima de trabajo en toda una regi6n -
o una rama industrial, con fin generalmente político, y la huelga Ju -

rfsdiccional que persigue el reconocimiento de una agrupacl6n slndl -

cal para negociar con ella el contrato colectivo de trabajo. 

Reconocida por el legislador la necesidad de proteger a la clase 

trabajadora y establecida una amplia. legislación e~amlnada a este d>J! 
tiJ. la solución normal de los corllictos que ocasionan la huelga tendrr1 

que haber sido, de acuerdo con el principio jurisdiccional del Estado, el 

sometimiento de las partes en conflicto a la autoridad de éste a fin de evl 
tar el serio perjuicio que ésta ocasiona a la economía de las empresas y 

por repercusión f ~vitable a la economía general. Sin embargo. la am • 
plitud y complejidad de las causas que la motiva y la natural descorllan_ 

za de los trabajadores hacia el Estado, hizo imposible la a plicaclón de•! 

ta solución, por lo que la actividad del legislador se encaminó a limitar· 

su ejercicio, seftalando las causas aue la hacen legítima. regulando su 

desarrollo y creando sistemas para la solución de los conflictos que la -

originan de tal manera Que ase1Jurando a los trabajadores la defensa de 

sus derechos, evite todo perjuicio innecesario a su objeto y cause los -

• • 
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menores trastornos econ6mlcos y s~lales a lá colectividad. 

Asr el derecho de huelga se ha ~orgado como un derecho con
dicional que presume el cumpllmfento de reoulsltos que tienen por ob

jeto h1ter de la huelga un Clltlmo recurso una vez agotados los medios- . 
de co~lllacf6n y plazos de espera. 

Establecidos por In legislaciones que reconocen el derecho de

huelgl, la conclllacf6n previa.Y el arbitraje paltstltlvo como medios 111ra 
solucionar los conflfctos que ocasionan la huelga, el Clttimo PISO hacia· 

· una 1aj6rt~a Jurfsdlcci6n conlt~fosa lo constituye el arbitraje d>llgati>. . .·. 
rlo, sf hasta ahor~, no h1 sido posible evitar la huelga dando en general-
a los conflictos qlÍe la originan est1 soluci6n, el cambio de llS condlcio -
nes que mllgaron 11 legislador 1 dar al derecho di huelga la m'fO" amplL 
tud posible en cu1nlo 1 los trabl)adores autoriudos para ejercitarlo, ha
hecho que las leglslaclones de algunos pafses lfmlten su ejerc(cio prot!_ 
bléndola en los servicios pClbllcos destinados a satisfacer necesidades ge~ 
nerales y permanentes de la •fedad. 

Tal llmftacl6n se e~uenlra perfectamente Justlf lcada, el Maes
tro Mario de la Cueva dice: "la descorifanza que en otros tiempos tuvle_ 
ron los trabajadores hacia el Estado no se comprende en el Estado moder 
n.o: la huelga fue una situación de hecho prov~ada por el liberalismo.
pero la idea de justicia social ha ganado terreno en la vida contemporA -
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nea: el Estado aún aceptando la explicación del materialismo histórico, 
se er.:uentra hay en uno de aquellos períodos de Que habla Engels -
cuando logra Independizarse de las clases y adquirir un equilibrio su~ 
rior a ellas. El nuevo Estado está más cerca de los d>reros que del ca· 
pital y no se entiende oue sean los trmajadores quienes estorben su·· 
marcha". 

Otra de las razones que 1 ndujeron al legislador a reconocer en 
forma amplísima el derecho de huelga, la falta de organización de 11 el! 
se trabajadora, tampoco puede aducirse ya en contra de su llmitacl6n, ~ 
pues en la actualidad éstos y en particular los trabajadores al servicio -
del Estado han alcanzado un alto grado de orga nlzac i6n. Examinados ·- · 
aunaue someramente y en términos generales la evolución histórica de 

la huelga. sus caracteres básicos, sus fines, su necesaria llmltacl6n -
ante el Interés público, según la doctrina general, quedamos ahora por 
ver qué concepto tiene nuestra legislación de la misma. cómo la define, 
qué alcal'\:e le dá y cuáles son los medios que nuestro derecho establece 
para su solución. 

Nuestra legislación ha marcado con cfarldad las tres etapas de· 

. la evolución de ta huelga. 

é.'0 
f~.~ 
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las primeras huelgas fueron perseguidas y consideradas del~ 
tuosas las coallclones por considerar. dentro del mas rígido crlttirio l! 
berallsta, que constituían ataque a la libertad de trabajo.· El C6dlgo Pe_ 
nal de 1872, promulgado por Don Benito Juárez, conslder6 como delito 
''Todo medio de violerEia física o moral éon el d>Jeto de hacer .que suban . 
o bajen los salarlos o Jornales de los operarlos, o Impedir el litre ejerci
cio de la Industria o del trabajo". 

La l"luerEia de la llteratura europea favorece a las huelgas -
y las rdlclas de los movlmleÑos huelguísticos de los ferrocarrileros -
norteamericanos Inclinaron a las autoridades a un1 cierta tolerancfa. -
Sin embargo. en los aftos de 1906y1907, durante el gd>lerno del Gene_ 
ral Don Porfirio Dfaz. estallan las dlebres huelgas de Cananea y Rfo -
Bla~o. cuya represl6n arroJ6 un saldo sangriento.: cardo el rtglmen
portlrlsta, se lnlcfa una etapa de firme tolerarEla Interrumpida s61o por 

las medidas tomadas contra los organizadores de la huelga general de --

1916. 

El últfmo perfodo en la evolucl6n de la huelga lo constituye su 
reconocimfento como un derecho de los trabajadores que Inicia nuestra 
Constitución de 1917, al establecer en su Artículo 123, base de toda nue~ 
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tra legislación del trabajo, Fracci6n XV 11: ''las leyes reconocerán ce -
mo un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros". 

La huelga se transtormó de hecho dellctuoso en acto jur ídic0:
en derecho colectivo de los trabajadores que hace posible la suspensión 
dei trabajo de una o-varias empresas determinando únicamente la sus -
pensi6n del contrato de trabajo y no su resclsl6n como en épocas ante -
:-!~res. 

· El paro patronal qued6 lfmftado por la Fraccl6n X IV del mismo

artfculo. a los casos en que el exceso de produccl6n haga necesario su! 
pender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, pre
via aprobación de la Ju~a de Concillaci6n y Arbitraje. 

senatando el Artku.lo 123 Constltuclonal. las bases sobte las -
cuales deberían ser elaboradas las leyes reglamentarlas correspondientes, 
atribuía tal facultad a las legfslaciones de los Estados, con la intención de 

.hacer coincidir las disposiciones de los Estados con la realidad particular 
de cada Entidad de la Federación. Sin embargo, el poco Interés que las -
legislaciones locales pusieron en su reglamentacf6n y la falta de unani
midad de criterio legfslatfvo determinaron que se reformara la Constitu -
ción, otorgándose competencia exclusiva al Congreso de ta Unión para -- · 
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legislar en materia de trabajo. 

Realizada la modlficac16n al pr-eAmbulo del Artículo 123 y a la -
Fraccl6n X del 73, el 31dear.1ostode1929, ese mismo afto fue prest .. ! 
do al Congreso de la Unl6n un prO'jecto de Ley Federal del Trabajo, co -· 
nctido como PrCP¡ecto Portes Gii, por el ento~es Presidente de la Rep~ 

bllca. . Este prcr¡ecto, que puede considerarse como a.-ecedente de nue~ 

· tra Ley actUll, fue muy dlscuti~: 1 criticado. 

Las criticas al prcr¡ecto antes citado dieron las bases a uno nue_ 
vo, el cual fue elaborado par una comlsl6n dependiente de la Secretaría 
de 1 ndustrla, Comercio y Trabaja. El resultado de esto fue presentado -

: al Congreso y merecl6 su aprobacl6n con algunas modificaciones, siendo 
la Ley Federatdel Trabajo vfgerte, promulgada el 27 de agosto de 1931 por · 

el lng. Pascual Ortlz Rublo; entonces fresldente de la República. No -
¡ 

toda la materia de huelgas en nuestra leglslacl6n 8'tA contenida en la -
Ley Federal del Trabajo, el Artículo 2a. del propio Ordenamiento seftala -
excertuados de sus di sPoslclones a los trabajadores del Estado, cuyas re
laciones se reglrAn por las Leyes del Servicio Civil que, se expidan. 

.. 
Estando aCln en proyecto est~s leyes, en 1938 entr6 en vigor el -

Estatuto Jurídico de los Trabajadores afServlclo del Estado, el que contr~ 

':\ 

'" 
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riamente a lo que dispone la doctrina, sin responder a una necesidad -
en ·nuestro medio y sin tomar en cuerta los antecedentes que en nues 
tra legislación existen acerca de los servidores públicos. concede a 6s

tos el derecho de huelga. 

Volviendo a la Ley Federal del Trabajo, vemos que consagra el-
. derecho de huelga como un derecho condJclonal que necesita llenar. -

para su legal ejercicio. ciertos requisitos que la Ley seftala. Define a
la huelga como "la suspensión legal y temporal del trabajo como resul
tado de una coallclón de trabajadores". definiendo a tsta como "el acuer 

. do de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa dt sus h't! 
reses comunes". 

. La Ley Federal del Trabajo no s61o reoonoce el derecho de huel
ga, sino que contiene disposiciones l Artículo 272) que cmllgan a las -
autoridades. a proteger y hacer respetar el ejercicio de tal derecho. in -
virtiendo asr ta actuación del Estado durante el liberalismo, considera'!_ 
do como densa a los derechos de la sccledad la substltucl6n de los tra -

. bajadores huelguistas o tá continuación de las labores por la minoría no 
.· 

huelguista. 

I 
. 6 
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A este respecto, nuestra ley considera a la huelga ''como un -
derecho de la mayorra frente a la mlnorra y al patr6n". consecuente -
mente a ello con los prl~lplos de mayor Interés y democritlcos del de_ 
recho s~lal. Siguiendo la claslf icacl6n que hace el Artkulo 123 Cons_ 
tltuclonal, las huelgas son divididas par la Ley Federal del Trabajo en I! 
citas t llkltas, existentes e Inexistentes. 

Huelga Lfclta es aquella que persiguiendo los d>jetos senalados 
; : por lá P,.opla Ley y tendientes al equflfbrlo entre los factores de la pro_ 

duccl6n, se llmfta a la mera suspensl6n de labores sin que se ejecuten 
lelos de vlole~fa contra las personas o las propiedades. 

Se consigna, asimismo, como causa de lllcftud, el que en caso. 
de guerra los huelguistas pertenezcan a establecimientos o servicios -
aue dependan del Estado. 

Huelga existente es aquella que, declarada por la mayorfa de los 
trabajadores de la empresa afectada, tenga por objeto alguno de los sena_ 
lados por la Ley, siempre oue se hayan llenado los requisitos de formula_ 
cl6n y envro a la autoridad del trabajo, en tiempo y forma, del pliego de -
peticiones y recibida oue haya sido la respuesta negativa. 

( 

' \i:"'"'r" 
~¡,-

... .. 
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Las causas de huelga son: según el Artículo 260: 

"l. - Conseguir el eauilibrio entre los factores de la produccl6n 
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. la Suprema -
Corte de Justicia considera compre111Jdos dos casos: el desequilibrio en_ 
tre los factores de la producci6n motivado por desigualdades perjucUcia -
les en las condiciones de trabajo de una empresa. éonslderada y otras -
similares o entre los trabajadores de una misma empresa. y el caso de -

despido i njustlficado de d>reros, en que el conflicto colectivo aparece Poi" 

falta de armonía entre los factores de la produccl6n'~ 

"11. - Obtener del patr6n la celebracl6n o el cumplimierto del -
contrato colectivo. Se ha considerado generalmerte al cortrato colectivo 
como una de las instituciones del derecho mrero que mis vertajas ha -
reportado a los trabajadores, muchas de las mejoras en las condiciones -
de trabajo Que la Ley ha consagrado, los cortratos colectivos ya las con -
signaban. Además, el contrato colectivo facilita la contrataci6n en las -
grandes factorías aue emplean grandes masas de trabajadores que harían 
dilatada y dificil la contratación individual". 

(:<. "I 1 l. - Exigir la revisión en su caso, del contrato colectivo al -
f ,terniif!Ú el período de su vigencia, en los términos y casos que la Ley-

. fJ ,, . 

-t1 bl ir ,, c:s a ece • 

, .. . 1 

;,_r•"'" 

'"¡.:, .. ·,·, •• ",.',,_-.,,,~_,,.. • {·'~:·~-.,,,.,~ •• • -,;,k, ·'·· 
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"IV. - Apoyar una huelga que tenga por m>Jeto alguno de los -
enumerados en las fracciones anteriores y que teya sido declarada lklta". 

El objeto de esta clase de huelga no es econ6mico directamente, 
sino que tiene por causa la solidaridad obrera. Estando el Estado obliga
do a procur• el bienestar social debe proscribir esta clase de huelgas. -
que ocasionan perjuicios a personas ajenas al col11Jcto que moti~• la -
accl6n solidaria y que extienden los daftos propios de la huelga, con el 
consiguiente trastorno para la economra general. 

Para la solucl6n de los col11lctos que originan la huelga, nuel 
tra Ley establece un sistema de co~lllacf6n y arbitraje Potestativo.' 

Seftala un plazo entre el aviso y la declaraci6n de la ~uelga, a -
fin de utllfzar lsta s61o como un (Jltfmo recurso una vez agotada toda po_ 

sibilldad de co~ilfaci6n. El arbitraje voluntario permite a las ~rtes la -
libertad de someterse o no a irbftros, con la oblfgaci6n de que una vez -
ace~adas las decisiones de los terceros irlitros, éstas serán.oblfgatorfas. 
Seftala la ley que las huelgas pueden terminar: por arreglo entre las par. 
tes y por laudo de la Junta de Concilfaclón y Arbitraje respectiva. 
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la huelga puede ser considerada desde tres aspectos: 

l. - Económicamerie tiende a obtener veliajas materiales para 
los trabajadores ir11uyemo en el r6glmen econ6mlco de las empresas y 

como consecue11:f1 Inevitable en el rtglmen de la economía general. 

2. - Socialmente constituye una perturb1tl6n colectiva, una ál 
- -

teraci6n violenta de la vida normal del trabajo y cuar.to ampliando su r! 
dio de acci6n suspende los servicios necesarios 1 la comunldld, un pell 
gro para la paz, salud y seguridad p(abllcas. 

3. - Jurídicamerie una suspensl6n o un1 ruptura del coÑrato 
de trabajo y en todo caso un medio para obligar a la empresa a acceder
ª las peticiones de los trabajadores. 



.. 
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CAPITULO SEGUNDO 

El DERECHO DE HUELGA DE LOS TRABAJA 
DORES AL SERV IC 10 DEL ESTADO. -

A. - Artkulo 123 de la Constltucl6n 
de 1917: 

B. - El Derecho de Huelga en el Est! 
tuto de los Trabajadores al Ser_ 
vicio del Estado: 

c. - El Derecho de Huelga en el Apar 
tado b) del Artkulo 123: 

D. - Regulaci6n del Derecho de Hue! 
ga en la Ley de los Trabljadores
al Servicio del Estado. 
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A· ARTICULO 123 DE LA CONSTfTUCION DE 1917. 

La Constitucl6n Mexicana de 1917 es la primera en el mundo· 
en declarar y proteger lo que después ha sido llamado garantras socia -
les. o sea, el derecho que tienen todos los hombres para llevar una -·
exfsten:la digna y el deber del Estado de asegurar que asr sea. · 

Esta Constltucl6n es el resultado di los esfuerzos, de las lu ·
chas y de los pesares del Pueblo Mexicano: de miles de hombres an6nf -

' .., 
mosque generosamente vlvferon los azares de una cruel lucha, con 11-

esperanza..cfe construrr una patrfa mejor para sus hfJos. 
' f, ' 

El Maestro Trueba Urt>lna en su aira ''El Artkulo 123", seftala -
que: 'los Diputados Revolucionarlos, previsores y precavidos, qulsle -
ron que quedase en 11 Constltucl6n de la Rep{Jbllca, en nuestra Ley Fun
damertal, un Capftulo de Garantras Sociales. Con este hecho. los Cons
tftuyertes Mexicanos de 1917 se adelantan a todos los del mundo. Nuestra 
Constftucf6n Iba a ser la primera que Incluyese garantras sociales en ca
si todos los países de Europa: al redactarse las nuevas Constituciones POj 

terlores a la guerra de 1914 y 1918, pocas Constituciones Incluyeron. en_ 
tre las garantías Individuales, algunas garantías sociales y ninguna excej> 
to la Rusa, que tfene estructuras especfales, alcanz6 ta Ideología avanza
da de la Constftucf6n de 1917". t 1) 

•·,:·1<.',•,,:· ; , 

'\ 
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la épaca contemporánea del Derecho del Trabajo se inicia, en 

la Constitución Mexicana de 1917. por ser la primera en elevar en la -

categoría de Derechos Sociales las Instituciones y principios bisicos del 
Derecho del Trabajo. 

El día 5 de febrero de 1917, se promulg6 la Constltucl6n Polftl- · 
ca de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 123 de 11 Constltuci6n 

· vigente, fija las bases para la reglamentación de la huelga, al seftalar -- . 

en su Fracción XV 11 que: "las Leyes reconocerAn como un derecho de

los d>reros y de los patronos las huelgas y los paros si entendemos que -
la huelga es un derecho social cuyo ejercicio permite a los trabajadores

alcanzar mejores préstaclones y condiciones de trabajo, tambltn debe -

mos decir que reivindica al trabajador y no s61o como un derecho de auto 
' -

· defensa". ' \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

El Maestro Trueba Urbina, siendo Diputado a la Legislatura ---
XXXV 111 ante el Congreso . expuso lo siguiente: "~i avlla Camacho, ni 

1 

los Dfputados aue f ntegramos esta Legislatura, mudlaremos el derecho
/ 

de huelga; el Artículo 259 del Proyecto del Sei'ior Presidente de la Repú_ 
bllca, que la Comisión acoge íntegramente, no es1 más Que la consagra -

/ 

ción de la legalidad de hecho: consecuencia del ejercicio del derecho de· 

huelga. SI pues, la Constitución declara oue la huelga es un derecho -
\ 
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de los trabajadores. el Artículo 259 al decir aue la hJelga es la suspen
sl6n legal. el hecho material consiste en la parallzacl6n de labores. -
constftuye tambltn un estado legal. absolutamente legal. que debe ser 
respetado no s61o por las autoridades. sino por los particulares. por· · 

todas las gertes llut lntervelW)an en los movlmlertos de huelga: esto -
tiene por d>Jeto evitar los testaferros patronales. que agentes patrona_ 

.. les, QUI en un momento dado quieran perturbar el estado legal de la -
huelga pÓr tratarse de un fiecho que no es mas que la consecuencfa J~ 
rfdlca del ejercicio de un derecho". 

''Claro esta. que la Comfsf6n ha percibido perfectamente bien, 
el alcance de la reforma: no tengo que agregar nada a la Comls16n. sol! · 
merte si quiero que se haga constar en el diario de los debates, que la-
1Ñroduccl6n del ttrmlno legal no vltne a establecer un nuevo tipo de -
huelga, o sean las huelgas legales; no senores. no co"stltuye el tipo·

de huelga. no es mis que la consagracf6n Jurídica de un estado de he

cho, que nadie debe perturbar. ni trabajadores. ni patrones. ni auto -
rfdades. ni terceros extranos". 

Nuestras normas Constitucionales de Trabajo. sustantivas y -
procesales. no son simplemente prciecclonlstas y equlllbradoras o nlv! 
ladoras. en funcl6n de la soclallzaclón del derecho. sino reivindicado_ 

·.· " , (¡ 

.' 

,~i:.,.., i . ''. 
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ras de la clase obrera; no son estatutos reguladores entre dos clases -
sociales en pugna, sf no que tienen par ti naif dad imponer Justicia socfal 
reivindicando los derechos de la clase trabajadora a efecto de que recuP! 
re con los bienes de la producción lo que Justamente le corresponde por 

la explotación de aue ha sido objeto a travfs de la historia. 

· B. - El DERECHO DE HUELGA EN El ESTATUTO DE LOS TRABAJ~ 
DORES AL SERVIC 10 DEL ESTADO. 

En la historia del movimiento de los traJadores al Servicio del 

Estado en México, no existieron grandes grupos en ple de lucha, que -
·presionaran al Estado pará el reconocimiento y declaracl6n de sus dere~ 
chos. El 1 nielo de la Revoluclón no cre6, por su situación tmulslonada, 
ninguna ordenaci6n Jurrdfca protectora del servicio público. 

Breves tllulos se 1 nielaron en 1911, para reconocer los dere -
ch os adquiridos par los burócratas, en ate~l6n a su antfguedad. Asr
tue el Proyecto de la Ley del Servkio Clvfl de los Empleados Federales -
presentado por los Diputados Justo Sierra Hijo, y Tomás Berlanga, el --
14 de julio de 1911, ante la Cámara correspondiente, sin que hubiera s! 
do aceptado. 

otro fracaso fue el intento de la Ley del Servicio Clvfl del Poder 

'~-

•:' 

! 

A 
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Legislativo que el Diputado Amllcar Zentflla present6 en la sesión del -
30 de ~tubre de 1929. ( 2) 

En realidad. fue a partir de 1930 cuando se levant6 el clamor p~ 
blico. Era necesaria la exlste~la de normas legales aue garartlzaran la 
establlldad de los servicios pCabllcos. habiendo dtenldo precaria protec -- · 
ci6n en algunos casos de buena voluntad de las autoridades y sin que se 
tomara en cuenta su conducta ni su antlguedad. 

El 14 de Jullo de 1931 aparecl6 un reglamento .. ra el personal de 

11 Secretarra de Hacienda. precedente de la futura leglslacl6n burocratl· 
ca. Aftos mis tarde, el 12 de abril de 1934, se publlc6 el "Acuerdo sobre 
Organlzacl6n y Fu~lonamlento de la Ley del Servicio Clvll". . 

Fue el primer PISO de reglamentacl6n de los derechos de los tra
bajadores al ·servicio del Estado. aCm cuando su defecto constltucfonal era 
mar)lf lesto y su vlgerEla fugaz. 

En el afto de 1935. el Partido Nacional Revoluclonarlo, formuló 
un proyecto de ley del Servicio Clvll. obllgindose dicho partido hacia los 
empleados pClbllcos que Integraban una gran parte de sus filas, para me
jorar su situación y definir claramente sus derechos, a pesar de que el
prayecto era superior a la reglamentación expedida anteriormente. fue un 
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intento que no mereció la aprobación legislativa, pero sirvió como ant.!. 
cedente para la elaboración del Estatuto de los Trabajadores al Servicio -
de los Poderes de la Unl6n, promulgado el 'l1 de noviembre de 1938, y -

publicado en el Diario otfclal el 5 de diciembre del mismo ano. 

A iniciativa del Presidente Cárdenas, el Congreso de la Unlón
expfdi6 ef1r1encfonado Estatuto, para proteger los derechos de los trabaJ! · 
dores al Servicio del Estado, creándose en favor de ellos; prece~os pro • 
teccfonlstas y tutelares, quedando el Estado autolimftado en los ttrmlnos 

· del referido estatuto. 

Ademts, se cre6 el Tribunal de Arbitraje para coFillctos buro -
crátfcos, para dar una mejora y garantizar a los trabajadores. Se esta • 
bleció un tribunal especial y Juntas Arbitrales de cada dependencia del -
Ejecutivo Federal, Colegfados·y con Independencia absoluta de la autorl -
dad oficial de los Organos del Estado: Integrada por representantes del -
Ejecutivo Federal, de sus unidades burocráticas, y con Individuos desig_ 
nados de común acuerdo por los representantes ctJciales de los trabajad~ 
res entre el Estado y sus servfdores, se crearon en favor de 6stos los de
rechos de asociación prlteslonal y de huelga. 

El Estatuto de los Trabajadores del Servfcfo de los Poderes de la 
Unión de 1941, siguió los mismos principios sociales del Estatuto ante -
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rior. excepto en lo relativo a los empleados de cotiJanza, cuya nómina
fue aumeÑada. Sin embargo. se conserva la lfnea revolucionaria del
anterior estatuto en cuanto a la proteccl6n. tutela y relvlmicacl6n de -
los trabajadores al Servicio del Estado y cuya efectividad, dependeri de• 

que en su 1 ucha se Identifique con la clase •era. l 3 ) 

Como los estattjos de 1938y1941 fueron objetados de lr1:onstl_ 
tuclonales, el 5 de diciembre de 1960 se adlclon6 con el Apartado 111. -

el Arttulo 123 Constftuclonal. 

La Iniciativa del 1Ñor1:es Licenciado Adolfo L6pez Mateos~ en -
tre ciros aspectos seftalaba: "Los trabajadores al Servicio del Estado, -
por diversas y conocidas circunstancias no habían disfrutado de todas -
las garaÑfas sociales que el Artículo 123 Constftucfonal consigna para
todos--los demls trabajadores. ·Es cierto que la relacl6n Jurfdlca que une 
a los trabaJ~es en general con sus resl>lt"J!Yos patronos. es de dlstln_ 
ta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, pues
to que aqutllos laboran para empresas con fines de lucro o de satisf ac -
ción personal mientras aue éstos tri'hajan para Instituciones de interés
general, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercfcfo de la -
funcl6n p(lbllca, pero también es cierto. que el trabajo no es una simple 
mercar1:ra sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre, de -

, 
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, ahf que deba ser siempre legalmente tuteladoº. C 4 > 

La Nueva ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
, promulgada el 27 de dfcieR'bre de 1963, estableció los derech>s y debe -
res de los trabajadores al Servicio del Estado. Sfgue los Uneamientos

,, del primer Estatuto, mejorindolo en su t6cnfca legfslatfva. sfn proteger 
, . debidamente los derechos de la burocracia y hlcfendo lnetlcu la ejecu

ción de los laudos. pues las multas a los tftulares son nulas. ( 5) 

· . C.· El DERECHO DE HUELGA EN El APARTADO b) DEL ARTICU 
LO 12'4. . -

El orlglnal Artkulo 123 de la Constftucl6n de 1917, al referirse 
a los sujetos del derecho de trabajo, denominados empleados. comprende 
tanto a los errpleados partfculai'es como a los empleados del Estado. in -
cluyendo'a los de los Municipios, ya que unos y otros son empleados pC!._ 
blicos y constituyen el elemento burocritfco que forma parte de la clase
oorera . 

... 
Los derechos sociales que contiene son exclusfvos para el sec -

tor burocrático. 
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En su Apartado bl expresa la sfgulente: "Entre los Poderes de 

la Unfón, los gd>fer nos del Distrito y de los Territorios Federales y sus 
trabajadores: 

1.- La Jornada diaria máxima de trabajo (diurna y n~turna) -
ser6 de 8 y 1 horas respectivamente. Las que excedan estos t6rmlnos,· 
se considerar6n extraordinarias y se pagar6n con un cien por cle~o -
mis de la remuneración fijada para el servicio ordinario. 

En ningún caso el trabajo extraordinario Podr6 exceder de 3 ho_ 
ras ni de 3 veces consecutivas. 

2. - Por cada seis días de t•·lbajo, disfrutará el trabljador de·

un día de descanso cuando menos con g~e de sueldo íntegro. 

3. - los tralBJadores gozarin de vacaciones oue nunca ser6n -. 
menores de 20 días al afto. 

4. - los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, 
sin que su cuantía pueda ser dlsmfnuída durarte la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser Jrieriores al mínimo -
para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entfda -
des de la República. 



• 
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5. - A trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en - · 
cuenta el sexo. 

6. - Sólo podr6n hacerse retenciones, descuentos, deducciones 
o embarqos al salarlo en los casos previstos en las leyes. 

1~ • La desfgnacl6n del personal se hara medla,..e sistemas que~ 
perfT'itan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes: el Es· 

· ·tado organlzari escuelas de admlnlstracl6n pública. , 

8. • Los tratllJadores gozaran de derechos de escallf6n, a fin de • 

oue los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes 
y a rt iquedad. 

9. • Los trallljadores sólo podr6n ser suspendidos o cesados por • 

causa Justificada en los ttrl1'1nos que fije la ley. 

En los casos de separación lnjustlf lcada tendrin derecho a optar 
por la reinstalación en su trabajo o por la Indemnización correspondien_ 
te, previo el procedimiento legal. En los casos de supre5ión de plazas -- ~,-

los trabajadores afectados tendrin derecho a que se les otorgue otra eQuL 
/i 

valente a la suprimida o a la indemnización de ley. 

\ 
) 

1 
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10. - Los trabajadores tendrin el derecho de asociarse para la -
defensa de sus Intereses comunes, podrAn asimismo hacer uso del de -
recho de huelga, previo el cumplilnlento de los requisitos aue determl_ 
ne la Ley, respecto a una o varias dependencias de los Poderes Pllbllcos, 

. cuando se vlolen de manera general y sf$temitlca los derechos que este 
lf'tículo les consagra. 

.11. - La seguridad. social se organizar' conforme a las sigulen -
tes bases mrnimaS: 

a). - Cubrlr6 los accfdertes y enfermedades prdeslonales, 1.as -
1nrer11"edades no prdeslonales y maternidad, la Jutilacl6n, la Invalidez, 
vejez y muerte. 

b>. - En caso de accidente o enfermedad, se cons~rvari el dere -
cho de trabajo por el tiempo que determine la ley. 

e). - Las mujeres dlsfrutar6n de un mes de descanso artes de la 
fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de ~ros dos después -

., del mismo. Durante el perrodo de lactancia, tendrA dos descansos extra
.-, ord,inarfos por dra, de media hora cada uno, para amamantar a sustijos-: 

.. ¡ 
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Adeniás, disfrutará de asistencia médica y d>stetricia, de medicinas, de 

ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías iriantlles. 

· d). - Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asis -
· tencia niéiJica , y medicinas en los casos y en la praporción que determi 

ne la ley. 

e). - Se establecerán centros para vacaciones y para recupera -
ción, asr como tiendas económicas para beneficio de los tratBJadores y -

sus familiares. 

O. - Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas en 
arrendamiento o venta, coriorme a los programas previamente aprobldos. 

12. - los corillctos Individuales, colectivos o lnter-slndicales, -
serán sometidos a un Tribunal Federal de Concllfación y Arbitraje, inte
grado según lo prevenido en la ley reglamentarla. 

los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus -
servidores serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
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13. - Los militares. marinos y miembros de los cuerpos de seg~ 
ridad públicos, asr como el personal de servicio exterior, se reglr6n por 

sus propias leyes. 

14. - La ley determlnar6 los cargos que ser in considerados de -
co,,ianza. Las personas aue los desempeften d1Sfrutar6n de las medidas · 
de protección al salarlo y gozaran de los beneficios de la seguridad social". 

La lucha pollUca de los trabajadores al Servicio del Estado, 1 par 
tlr del Estatuto Cardenfsta de 1938, se les reconoció el derecho de huelga. 
derecho que fue elevado a la categorfa de norma fundamertal en la Frac. -
ción X del Apartado b) de la Constltucl6n. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. regla -
mertarla del mencionado Apartado b), reglamenta el ejercicio del dere -
cho de huelga de la m•nera siguiente: 

Artículo CJ'l. - Huelga es la suspensión temporal del trabajo, co_ 
mo resultado de una coalición de trabajadores, decretada en la forma y -
términos aue esta ley establece. 

Artículo 9'3. - Declaración de huelga es la manifestación de la
voluntad de la mayoría de los trabajadores de una dependerEla de sus -
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pender las labores de acuerdo con los reQuisitos Que establece esta ley; 
si el titular de la misrra no accede a sus demandas. 

Artículo 94 . - los trabafadores podrán hacer uso del derecho de 
huelga respecto de una o varias depende~Ja·s de los Poderes PClbltcos. -
cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que con_ 
sagra el Apartado b) del Artkulo 123 Constftuclonal. 

Artículo 95. - La huelga solo suspende los efectos de los nom -
bramientos de los trabajadores por el tiempo que dure. pero sin terminar 
o extf ngufr los efectos del propio nombramiento. 

Artkulo 96. - La huelga deberá limitarse al mero acto de la sus_ 
pensf6n def trabajo. 

Artkulo 97. - Los actos de coacción o de vfolencia física o moral 
sobre las personas o de tuerza sobre las cosas cometidas por los huel -
quistas, tendrán como consecuencia, respecto de los responsables, la -
pérdida de su calfdad de trabajador, si no constituye otro delito cuya pe

na sea mayor, se saoclonarán con prisión, más la reparacfón del da no. 

Articulo 98. - En caso de huelga los tratBjadores con fuoclones 
en el extranjero, deberán limitarse a hacer valer sus derechos por me -
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dio de los organismos na:fonales que correspondan; en ta fnteUgen -
cfa de que les e~tá vedado llevar a cabo cualquier mcwimfento de cark
ter huelgufstlco fuera del territorio nacf:>nal. 

y 

/' 
j 

Artl'culo 99. - Para declarar una huelga se requiere: 
t 

a). - Que se ajuste a los tirmlnos del Artkulo 94 de esta ley, -

b). - Que sea declarada por las dos terceras partes de los traba
jadores de. la dependencfa afectada. 

Artículo 100. - Antes de suspender las labores, tos trabajadores 
deberin presentar al Presfden~e del Tribunal Federal de Concllfación y 

Arbitraje, su pliego de peticiones con la copfa del acta de la asamblea en 
que se haya acordado .declarar la huelga. El Preside rte. una vez recibi
do el escrfto y sus anexos. correrá traslado con la copia de ellos al fun_ 

clonarlo o funcionarios de auienes dependan la concesión de las petfcio_ 
nes para aue resuelvan en el t6rmf no de diez días, a partir de la notffic!, 

ción. 

.. 

.:;¡ w '1 , 
ti 
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Articulo 101. - El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje -

decidirá dentro de un término de 72 horas, computado desde la hora en 
que se reciba coPia del escrito acordando la huelga, si tsta es legal o -
ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a au• se refieren 
fos artículos anteriores. Si la huelga es legal, procederi desde luego a 
fa conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en 
las audiencias de avenimiento. 

Artículo 102. - SI la declaración de huelga se considera legal. -
por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y si transcurrido el 

plazo de diez días a oue se refiere el Artículo 95. no se hubiere llegado

ª un entendimiento entre las partes. los trabajadores podrán suspender 
las labores • 

. Artículo 103. - Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes 
de los diez días del emplazamiento, el Tribunal declarara que no existe
el estado de huelga; fijará a los trabajadores un plazo de 24 horas para -
que se reanuden sus labores.apercibiéndolas que si no lo hacen queda -

rán cesados sin responsabilidad para el Estado, salvo en casos de fuerza 
rrayor o de error no imputables a los trabajadores, y declarará aue el -
Estado o funcionarios afectados no han incurrido en responsatilidad. 
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Articulo 104. - Si el Tribunal resuelve Que la declaración de -
huelga es Ilegal, prevendrá a los tratajadores que. en caso de suspen_ 
der las labores. el acto sera considerado como causa justfflcada de cese 
y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión. 

Artículo 105. - SI el Tribunal resuelve que la huelga es Ilegal. 
quedar6n cesados por este s61o hecho, sin responsabilidad para los tlt~ 
lares, los trabajadores que hubieren suspenUdo sus labores. 

Artículo 106. - u huelga será declarada Ilegal y dellctuosa --
cuando la mayorra de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las 
personas o las propiedades, o cuando se decreten en los casos del Artícy 
· 10 29 Constltuclonal. 

Artículo 107. - En talio no se declare Ilegal, Inexistente o termJ 
nido un estado de huelga. el Tribunal y las autoridades civiles o mlllta -
res deberán r:espetar el derecho que ejerciten los trabajadores, dándoles 
las garantías y prestándoles el auxlllo que soliciten. 

Artículo 108. - u huelga termlnar6: 

a). - Poravenfencia entre las partes en conflicto. 

b). - Por resolución de la asamblea de trabajadores. tomada por 

ac4~rdo de la mayoría dé los miembros . ... 
~;,i .. ,.: . .. ,., .' , ~. :. ··' 
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e). - Por declaración de ilegalidad o inexiste~la, y 

d). - Por laudo de la persona o tribunal, a solicitud de las par

tes y con la cot1ormidad de éstos, se aboque al conocimiento el asunto. 

Artículo 109. - Al resolverse que una declaraci6n de huelga es 

legal. el Tribunal a petlci6n de las autoridades correspondientes y to -- .· 

mando en cuenta.las pruebas presentadas, fljari el número de trabaja_ 

dores que los huelguistas estarán d>ligados a mantener en el desempe""' .· 

ño de sus labores, a fin de aue contf núen reallzlndose aouellos servi

cios cuya suspensión perjudique la estabilldad de las instituciones. la

cónservación de las instalaciones signifique un peligro para la salud -
pública. ( 6) 

Hasta hoy la burocracia, a través de sus diversos sfndicatos, te 

legrado obtener algunos beneficios por parte del Estado, pero no ha llega

do a ejercitar el derecho de huelga con ffnes reivindicatorios para el carrr 

bio de las estructuras económicas y políticas, la burocracia .como parte

integrante de la clase obrera tendrá Que luchar al lado de ésta. 

\\ 

{,) 

, 

ti).\ 
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D. - REGULAC ION DEL DERECHO DE HUELGA EN LA LEY DE LOS 
TRABAJADORES AL SERV IC lO DEL E STA DO. 

Con relaci6n a los trabajadores del estado, lndependientemerte 

de su condicl6n bJrocritlca, tiene relacl6n Interna y debe considerarse 

como parte de la clase obrera, manifestando nuestra l~o~ormldad so 

bre la llmltacl6n de ejercicio de huelga. como lo tiene establecido el -
Artkulo 123, Fraccl6n X, Apartado b), de la Constitucl6n, y la Regla -

mertacl6n prevista en la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, en sus Artkulos 94 y 109. por considerarlos contrarios a la fin~ 

lldad, que es la relvfndlcacl6n de la Clase Trabajadora. ya que la Umlta- ' --cl6n y la resolucl6n de la declaracl6n de huelga como legal por el Tribu- . 

nal respectivo hace completamerte negatorla su eficacia, porque los me_· 

dios de presl6n que deben caracterizar el ejercicio de la huelga, no pue_ 

de co~lgurarse plenamente y alcar~ar sus fines. 

Pero en contra de esto se ha argumentado que e 1 Estado, a tra·- ¡ 
vts de sufuncTón pública,· realiza una serle de actos tendie ntes'a,la sa

tisfacci6n de las necHidades colectivas, y que el interés público se vería 

seriamente afectado ante la negativa de los ttabajadores de desempeñar -

sus funciones, en perjuicio,de la colectividad, ya q~e la finalidad qu('el 
·.J. n ,(.j ~· 

Estado pérsigue es el ben~fkio de todas las clases·~ociales que integran-
f"· '! misma~, &'. 
'••, 

' I t a o 6 
<8 .. 

& ) '!¡;¡ 0 8 d 

' 
~ 
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Coll'o hemos afirmado en otra parte de nuestro estudio, el Es
tado surgió de la necesidad económica de la clase dominante de prcie -
ger sus intereses, y se ve obligado ~jetivamente a elaborar y defender 
las normas que corresponden a sus necesidades, por lo que el conteni_ 
do del derecho no lo determl na arbitrariamente el Estado, ni un Ideal -
abstracto de justicia, sino las relaciones económicas que condicionan la 
·;otuntad de la clase dominante representada por el mismo Estado, por lo 
que afirmamos l'Jue en un régimen capitalista el trabajo asalariado, etc. -
Por lo tanto, no podemos considerar como se pretende, que la flnalfdad
del Estado se haye directamente e~amlnada a benef lclar a través de su
actividad a la clase oprimida, puesto que 6ste fue crudo, como hemos -
expuesto. con fines completamente apuestos. Ante el desamparo de la -- . 
clase desposeída, el único recurso que le queda pan· lograr progresiva -

mente la reivindicación de una verdadera Justicia sccial, es el derecho- · 
de huelga. y si este derecho de huelga se ve dlsmlnufdo, aducfefldo la -
preservación del Interés público, resulta evidente que dicho lnterts no 
debe ¡revalecer al interés de la clase desposeída y, por lo mismo. la li -
rritación que se hace de su derecho no se justifica de manera alguna. 

El derecho de huelga para los s~rvidores públicos se haya con -
sagrado por la ley que agrupa y protege derechos.. Este no hubiera podl_ 

do ser de otra manera, pu~stÓ qÚe por una parte, I~ lec]lslacl6n laboral-

\ 

.. 

\ 
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los considera como trabajadores y por lo mismo, como sujetos activos -
del derecho del trabajo y, por la otra, el propio precepto constitucional 
que consagra las regulacfones laborales, prevee esta especial clrcuns -
ta~fa: es decir, que los burocratas puedan declarar la huelga. Hemos 
analizado suficientemente la naturaleza de este movimiento típicamente 

, mrero, que la ley define como la suspensl6n temporal del trabajo, como · 
resultado de una coallcl6n dP. trabajadores, decretada, es pretlso puntu~ 
lizarlo, en la forma y términos que la ley de los Trabajadores al ServJcfo 
del Estado establece en su Artículo 92. En la huelga declarada por los -
trabiJ~ores al Servicio del Estado, el titular de ella, a pesar de que es -
un derecho colectrwo, son los trabajadores del sindicato de la dependen -
cla oue hacen uso del derecho. 

laTeorra laboral formula Interesantes consideraciones al res~ 
. -

to, como son la de que es un derecho positivo de la masa mrera, consis
tente en la facultad de suspender totalmente las labores, imponiendo a -
esta suerte su voluntad al Estado. 

E$ un derecho colectivo, sin embargo, descansa en las volunt~-
des lndlvlduales llbremente expresadas de cada trabajador. Sólo puede-
ejercitarse en el caso cuando co~urre un consentimiento tan mayorita
rio como es el de las dos terceras partes de los servidores públicos. Al- · 

.. 

J. 
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manifestar la ley como en el caso de los trabajadores ordin1rios que es 
el resultado de una coalición, está expresamo los medios rilldos de•"! 

ejercer el derecho. Podemos repetir con el te6rlco del derecho otrero
QUe el '11tular del derecho de huelga es una coalición mren" oue re(t 
ne a las dos terceras partes de los trabajadores de la unklld burocrática 
atectada por el movimiento. 1 

La Suprema Corte ha sustentado en repetidas ocasiones esta -
tesis, al exP..esar que aunque beneflCl1 a cada trabajador en lo particu
lar. no puede tste declararla s61o y, un movimiento generado asr es ---
una suspensión de labores decretadas por menos de las dos terceras par_:'· · • 
tes resulta Improcedente. Sin embargo, dentro del espfrftu y letra del
Artfculo 93 de la Ley de los Trabajadores del Estado la tltularldad del der! 
cho parece correspamer al sindicato burocrático, lo que no ocurre sie~ 
pre ni necesariamente respecto de los trabajadores ordinarios. al grado-
que se considera aue la huelga no es un derecho slndlcal. 

No pasa asr. porque no necesariamente un único sindicato con
trata con una sola empresa y es la coalición de los trabajadores de ésta, -
reunidos en mayoría, que pueden ejercer el derecho. 

En el caso de los burócratas, un solo si!idlcato pertenece a cada 
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dependeocla, por lo mismo, la titularidad, si bien corresponde a lama
yoría agrupada en una coalición. ésta es la coalición de un sindicato. -
Podría acaso haberse suprimido la coalfcl6n. De hecho creemos. que -
la huelga Indirectamente es un derecho sindical y que es posible supo· 
ner la declaración de la huelga burocritfca fuera del control slndlcal. -
Pero, ¿en realidad es esto factible? Tal vez si. en cuyo caso debe relte- · 
rarse que el derecho es de la coalición. Acaso sin quererlo. la Ley ha -
dado a los bur6cratas un medio de declarar una huelga. evitando la In -
convenle~la de la polfticá sindical. a veces viciada por Intereses o pre
siones ajenas al deseo de la m2yorFa • 

. En los casos hipotéticos smre las huelgas tllrocritfcas. la coa· 
llcl6n mayoritaria y el sindicato tienden a confundirse. 

- > -
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CAPITULO TERCERO 

LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS· . 
POR EL ESTADO. 

A. - Cor.:epto de Servicio Público; 
B. - Desarrollo de la Prestación de 

'los Servicios Públicos; 
C. - Los Servicios Publfcos a Cargo 

de los Partfculares: 
D. - Los Servicios Públicos Presta 
· . dos por el Estado. - " ', 



- 57 -

A. - CONCEPTO DE SERVIC 10 PUBLICO. 

Debido al interés par precisar el concepto de servicio público - · 

dice el Maestro García Oviedo, que en el viejo derecho administrativo -

ne existió ya aue se encargó de estudiar la actuación del poder del Esta_ 

do en la realización de sus fines y la consideración de las normas lega

les adecuadas a dicha actuaci6n sin e~rar al estudio del servicio públL 
co en sr. 

En la actualidad el número cada día mayor de las necesidades-

colectivas oue se satisfacen par medio de estos servicios y la gran lmPC>!, 
tancia aue para el progreso y bienestar de la colectividad representa la -

adecuada prestación de los mismos, ha despertado el f nterAs por su estu_ 

dio. 

El término "servicio" indica etimológicamente, de servlre, --

servus: sujeción, depeooencia. En la realfzacfón del servicio público

la actividad del Estado es opuesta a su característico 11 lmperlum" el -

servlc io conéreta la obligación del Estado de servir a sus miembros. 

Duguit dice: "El mismo dFa que bajo la acción de causas muy dj 

versas se produjo la distinción entre gobernantes y gobernados, la no -

ción del servicio público nació en el espFrltu de los hombres. En efecto, 

.. 
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se ha comprendido desde ese momento que ciertas obligaciones se impo
nían a los grbernantes para con los gd>ernados. y que la realfzaci6n de 

esos deberes, era a la vez, la consecuencia y la justificación de su ma
'fOr fuerza". ( 1 ) El maestro Fraga a su vez dice: "La finalidad del Esta
do consiste en la promoción de todo lo que en general, puede favorecer
al bien público, obliga al Estado a procurar el desarrollo de los servfclos · 
públicos". ( 2) La i"ererx:ia cada dfa mayor del Estado en la actividad
de los particulares para dar satisfacción adecuada a las necesidades col~ 
tivas ha aumertado notablemente la Importancia d! 'stos Influyendo en la 
doctrina, toda una escuela moderna. la escuela realista de Dugult, ha --

. hecho de la teorra del servicio· público columna ver:tebral del derecho pú -
bife o. 

'' 

Escribe Dugult: "El Estado no es, como se ha pretendido hasta -
ahora. una potencia que manda, una soberanra. Es una federaci6n de -
servicios públicos organizados y controlados por los gobernartes. La no 
ción del servicio público substituye al corx:e~o de sd>era nra como fuma 
merto del derecho públfco'~ 

Duguit define al servicio público como ,,oda actividad cuyo~ 
plimlento debe ser asegurado. regulado y controlado por los gobernantes. 
porque el cumplimiento de esta actividad es indispensable para la realiza
ci6n de la Interdependencia social y es de tal naturaleza que no puede ser 

;. ~ 

¡. '. 

' 
.. :.J - I fl.:>ot.'..: 
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realizada completamente sino por la intervención de la fuerza gutErna
mental11. ( 3) El Maestro Fraga opina que no debe darse a la expresión 
de servlr.in...p(Jb!fco e! alcance aue pretende darle Duguit, y aduce las -

razones siguientes: oue la n<i:ión de servicio públito no correspollie -
dentro de la doctrina moderna francesa a un concepto bien definido, -
aue dicha noción es puramente doctrinaria sin que estt de acuerdo con 
la realidad, Que no abarca toda la actividad del Estado que prete rde con-:... . 
prender y fina.lmente, Que incluye una parte de la actividad privada. -
( 4 ) 

Por las razones antes expuestas, el Maestro Fraga propone que 

·Se errplee la expresión "atribuciones del Estado" para designar genérk~ 
mente la actividad del Estado, es decir. la tcialidad de las tareas que se
atribuyen al mismo para satisfacer sus propias finalidades, limitando -
el término servicios públicos a su prapio sentido • es decir. a la activi -
dad por la cual el Estado, cumpliendo con sus atribuciones, se substitu_ 
ye total o parcialmente a la actividad de los partkulares o se combina -
con ella para la satisfacción de las necesidades colectivas. 

Concepto de Servicio Público en nuestra.Legislación. 

El concepto de servicio público, no omtante la gran importan -

cia que actualmente tiene, no ha sido objeto de normas aue lodefinan 
en nuestra legislación, ·dándose como supuesto el conocimiento de su-

.. -,-. 
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noción se hace refere~ia a él sin expresar claramente el coocepto que 

de servicio público tiene nuestra ley. 

En la Constitución se hace referencia a los servicios públicos 

en el Artículo 123, Fracción XV 111: " ••• en los servicios públicos seri 

d>llgatorlo para los trabajadores dar aviso con diez días de anticipación 

a la Junta de CoB:iliaci6n y Arbftraje , de la fecha seftalada para la SY! 

pensión del trabajo. .. 11 Tal disposición pasó a Integrar el Artículo 265 de 

la ley Federal del Trabajo, precepto que es complementado Por el 266 del· 

mismo ordenamiento, el que para los efectos del plazo de preavlso sena -
la que actividades deben ser comprendfdas bajo la denomlnac16n de servf · 

clos públicos, consignando dentro de la enumeración de los que consfd! 

ra servicios públicos algunos que carecen de tal carácter a pesar de que 

su importancia social es Indiscutible. 

El Artículo !bConstftucfonal Se refiere tambf6n a los servicios

públicos, estableciendo que sólo podr6n ser obligatorios, en los térml ~ 

nos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jura

do, los cargos co~ejiles y los de elección popular, directa o i ndlrecta-

Y obligaciones y gratuitas las funciones electorales". Tal noción se re
fiere a prestaciones personales impuestas por la ley. que corresponden a 

una forma de servicio pú~ico distinta a la noción estricta del mismo y -

que se caracteriza por la colaboracJón de particulares en la d>ra de la ad . -
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rrinfstraclón. 

La Ley de Vías Generale~ de Comunicación. en su Artículo lo.. 

califica como servicios públicos a las vías de comunicación. Esta deff - · 

nición es Incorrecta, puesto que además de.referJrse como conocido a -
un concepto irrpreciso en nuestra legislación, sei\ala a los rojetos ma-
teriales· "vías de comunicación'' como servicios públicos, siendo que lo 

característico del servicio público es la actividad encaminada a la satfs -

facción de las necesidades colectivas, será a esta actividad a la que corre~ . 
ponda el carácter de servicio público no a los medios de que éste se vale

para conseguir tal fin. En derecho administrativo, se entierlte por serv! 
cío público. un servicio técnico prestado al público, de una manera regu_ 
lar y continua para la satisfacción del orden público y por una organiza -
ción pública". ( 5) 

· La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia dá las si --

quientes definiciones de servicio públic0: 

l. - "la sociedad y el Estado tienen f nterés en que no se suspen 
dan los servicios que presten los particulares, pero que tengan el carác 
ter de ser•1icios públicos, par lo que contra la orden para que dich>s ser_ 

'licios se continúen prestando. es improcedente conceder la suspensión, 
aunaue con ello se vulneren intereses privados". ( 6) 
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2. - "Es procedente conceder la suspensión contra el embargo
que se traba en bienes destinados a servicios públicos, porque la socle-

. . 

dad está interesada en que tales servicios no se entorpezcan". ( 7 ) 

A pesar de la falta de disposiciones que definen el concepto que 
de servicio público tiene nuestra legislación, éste, por las disposiciones· 
en oue se habla de él y por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Ju! 
ticia de la Nación, coincide con la doctrina reconociendo la Importancia -
de la función social que desarrollan y la necesidad de su funcionamiento 
regular y continuo. y si en nuestra legfslaci6n encontramos dlsposicio -
nes que desconocen la naturaleza propia del servicio público, ello se debe 
a que el legislador, d>llgado en otra tpoca por determinadas condiciones a 

~.. . 

dar al derecho de huelga la mayor amplitud posn.e. autorizando su empleo 
aún en los servicios públicos. ha descuidado la atención que éstos reauie_ 
ren por la importancia de su función socJal ya que si historicamente :exis_ 
te una clara Justificación del derecho de huelga en general, la evolución
lóglca de los pueblos implica rectif icaclones forzosas en sus instituciones. 

Es necesario que nuestros legisladores ajustando estas dos insti_ 
tuciones a la realidad de nuestro medio, lleven a cabo una revisión de los 
preceptos relativos a los servicios públicos y nos clrezcan la definición j~ 
ridica precisa de los IT'ismos. y que taciendo a un lado todo motivo políti
co, prohiban el empleo de la huelga en estos servicios,· asegurando a los 

• 
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servidores púljicos, el respeto de sus derechos por medios aue no lesio 
. . ~~ ' -

nen el iriterés de la colectlvldad. , 

B. - DESARROLLO DE LA PRESTAC ION DE LOS SERVIC 105 PU 
BUCOS. -

la Idea de servfcfo hace referencia a la org1nización de eleme!! 

tos y actividades para Un fin, nota común a toda Clise dé servicios. 

Dentro del desarrollo de los servicios públicos, podemos empezar 
. haciendo la dfstinc.ión entre derecho público y privado atendiendo a las -

siguientes razones: 

l. - A oue satfsface una necesfdad pública, colectiva. gener•I; 

2. - A aue es pública la persona oue lo atfencte; 

3. - A oue es público el régfmen jurídico que norma su realiza-

ción 

Pero ninquno de estos caracteres aislados nos permite distin -
quir con precisión el servicio público del servicio privado. Así vemos, -

\ , 



con relación al primer punto,.Que hay nece~idades públicas que se sa---
i, ' 

tisfacen por 1T1erli9 de servfclos privado~: en cuanto al segundo punto, - --
vemos Que 0 no toda '1a acÚvi,dad realizada por las personas públicas cons--

tituye un servido público, existfendo en cambio servicios públicos rea--
.'\ ,. 

Jizados por personas privadas· resl)ECt.o al último criterio, se puede decir -
que es la naturaleza especial de' la actividad del Estado la oue Impone un ..:. 

· . régimen jurídico también especial y no que el régimen jurídico sea el que . 

dé una fisonomía particular a la actividad de los agentes pútjlcos, encar-
. ,, _, ' 

qados de dar satisfacción a las necesidades colectivas. 

Es la combinación de los criterios anteriores la que nos permite

distinguir la naturaleza pública de un servicio. El Maestro García Ovfedo 

dice: "PCl>lico es el servicio que satisface una necesidad colectiva, y cuya 

gestión es asumida ya por la administración dlrectamerte, )8 por una per

sona o entidad por su encargo". C 8) El Maestro Fraga define el servicio

público diciendo: "Es una actividad para satisfacer concretamente una -

necesidad colectiva de carácter económico o cultural mediante prestaciones 

que por virtud de regulación especial del Poder Pútjico, deben ser regula

res, continuas y uniformes". 

los caracteres básicos del servicio públfco son: la existencia de- -

u na necesidad colectiva cuya satisfacción es de ilierés general y los !l'e -
dios que se utilizan para lá effcaz satisfacción de la mrsma. · 
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Respecto de la exister.:la de las necesidades colectivas, ya hemos 

dJcho aue pueden satfsfacerse por la actividad privada, pero el interés p(! 
/• 

blico demanda aue tales prestaciones se proporcionen en determinadas --
. condiciones, llenando un niáximo de eficacia y seguridad Que los partlcu_ 
lares no pueden garantizar. Tres de estas condiciones se lr.:luyen en las 
definiciones generalmente aceptadas: la continuidad, la regularldad y la
uniformidad en la prestación. El motivo oue más poderosamente hi in -
fluido en la creación de tos servicios públicos, ha sido el de garantizar la 

continuidad en la satisfacción del Interés social a aue provee la empresa.· 

Hay ciertas necesidades que por diversas circunstancias deben ser aten -

didas lni nterrumpidaniente, pues si asr no fuese produclrfanse graves traJ 
tornos en la vida de la colectividad. 

El Poder Público det. evitar este peligro y para ello organiza los
servicios públicos y en caso de concesión, Impone a la empresa un rtgl -
rren jurídico especial que garantice la continuidad de su prestación. 

Esta necesidad de continuidad en la realización del servicio pú -
lllico es de tal manera importante, que inspira casi por entero el sistema
jurídico especial oue sigue a estos servicios. ( 9) El maestro García Ovle

do cita a continuación a Rolland, quien dice: "La ide~ de la continuidad de 
!os servicios públicos ha sido ta Inspiradora de ciertas disposiciones, tales 

·~ .. 
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corno las aue organizan la suplencia de los agentes dimisionarios. el -
deber de permanecer en sus puestos mientras no sean desfgnados sus 
sucesores, las que establecen el precepto de que la dimisión de los age~ 
tes públicos no surta efecto hasta nue sea ace~ada y las que prohiben -
la huelga a los funcionarios públicos". 

·· · la necesidad de gara~tlzar la satisfacción regula~ de las necesj 
dades colectivas. se aduce también como otra de las razones que justffi· 
can la creacf6n de los servfclos públicos. estando tstas atendidas por -

grandes empresas que constituyen verdaderos monopollos de hech>. al -
· · no .contar con ningún competfdor. existe el peligro para los usuarios de 

· que tstas, animadas por el espfrltu de especulacl6n. ofrezcan un servf- · 
clo pobre. viejo o molesto. El Estado evita tal mal al lmpo,.r a las empr!_ 
sas un r6gfmen de i~ervencl6n encamrnado a praporcfonar a los admfn~ 
trados un servicio adecuado. continuo y regular. 

Otra de las ventajas oue ofrece el servicio púljlco es la de pro -
veer a la satisfacción de las necesidades colectfvas. siguiendo un crite -
rio de uniformidad oue el servfcio prfvado no puede ofrecernos. Dejando 
a la actividad privada el desarrollo del servicio, el móvfl de lucro hará -
que éste sólo se preste donde proporcione utilidades. dejando las reglo -
nes pabres o poco habitadas sfn los servfcios necesarios. El servicio pú_ 

., 
r 

:,; 
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blico rert'edfa en lo pasible este mal, ya oue personifJcado en el Estado
el supremo fnterés colectivo su actuación se manifiesta desinteresada, 
permitiéndole emplear un plan de conjunto que lleva los beneficios del 
servicio a todos o a la mayoría de los núcleos de un país. 

La naturaleza del servicio público, el ffn que se persigue con - · 
su realización y la personalfdad de aufen lo desarrolla, determfna la--~ 
existe~ia de un réglfl'len jurídico especial que deberA aplicarse tarto a -
los individuos que lo prestan como a los usuarios en sus relacfones con 

· el Estado y a los bienes afectos al servicio. 

'ta lnexcusabllidad del fu~lonamfento constarte y regular de· 

ciertos servicios origina la creacl6·n de los servicfos públicos con su r6-
gimen jurrdfco especial. El derecho de superioridad de que la adminlstr~ 
ción goza para SU$ empresas brota de esa 1 nexcusatilfdid y ésta es también 
la linea divisoria oue separa a la administración privada de la pública. Es 
un derecho de prerrogativa caracterizado por un conjurto de f nstituclo -
nes oue fijan la posición pree!T'f nente del Estado frente a los particulares, 
expresión de la supremacía definitiva del interés público frente al interés 
particular". ( 10) 

Vistas las causas que determinan la necesidad de la creación de
los servicios públicos y la razón del régimen jurídico especial que los rige, 

,:,-.: 
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debemos atender ahora a las modalidades con que la persona pública los 
puede desarrollar. El mayor o menor grado de intervención del Estado
en los servicios públicos, estA determl nado en forma directa por la hn -
portancfa de la necesidad social que éstos satisfagan. Los servicios --
esenciales serin desarrollados por el Estado mismo con carkter de mo 
nopollo y con exclusión de toda actividad privada. Los servicios públicos 
de menor Importancia serán desarrollados por el Estado en colaboración-

/ 
con los particulares o por los particulares con autorización del Estado y-

bajo su mb estricto control y vJgilancla. 

Coexistiendo en la sociedad servicios públicos, en su sentido -
jurídico y de acuerdo con la noción que hemos estudiado y servicios que 
encaminados a satisfacer necesidades de gran Interés colectfvo no reúnen 
los caracteres Jurídicos antes mencionados, debemos seftalar que no om_ 
tante la necesidad social que el servlcfo privado satisfaga, el carácter de -
servicio públfco sólo puede ser adqulrfdo por atribución que haga la ley al 
Estado. 

C. - LOS SERVICIOS PU BUCOS A CARGO ·oE LOS PART ICULA
RES. 

Prf ncipfaremos aceptando que el servfcio público no abarca co -
molo sostfene la doctrf na francesa, toda la actividad del Estado y recono-
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cernos al mismo tiempo, que éste no tiene el monopolio de los servicios 

públicos, sino oue muchos de ellos se encu~riran en manos de partic'!_ 
lares. 

Considerando oue toda la actividad del Estado es servicio público. 
estimamos aue s61o pueden ser objeto de dicho servicio. prestaciones de 

carácter económico o cunural, per~ no·actuaclones de caratter Jurídico 
simplemente o impaslclones del Poder Público, con la voluntad o contri 
la voluntad de los individuos. 

Vemos como el Estado no tiene el monapollo de los servicios pú -

blicos, ya oue se encuentran en manos de particulares. actuaciones -
organizadas aue por medio de prestaciones individuales. satisfacen de -

una manera reqular, co~lnua y uniforme, necesidades-colectivas de _.; 

carkter económico o cultural. Considerar que s61o se tiene el servicio 
público, cuando es manejado por el Estado, es ado~ar un criterio for -
mal Que slstem¡ticamente hemos rechazado en el curso de esta obra, -
siempre oue hemos encontrado elementos substancJales bastantes para -
caracterizar a u na i nstituc Ión. 

La doctrina universill, incluyendo a la doctrina francesa con -
temporánea, admite oue los servicios públfcos se prestan por los partl_ 
tu lares en ejercicio de su libertad de comercio, par el Estado directa -
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mente, por empresas privadas a las que el Estado autoriza mediante una 
· concesf6n o por empresas mixtas Integradas por ef Estado y los partlcul! 
· res. 

· · Es Indudable oue los particulares pueden, en uso de sus liber

tades. crear empresas que satisfacen necesidades colectivas de orden --
. económico o cultural. Sin emtllrgo. e; ~jlft1tio de esas mismas llber -

.. tades deja a la voluntad de los individuos la conservatr6n, regularidad -

1 · y uniformidad de las prestaciones que ofrecen al público. Mientras la -
, empresa se guíe exclusfvamerte por el inter6s económico de sus dueftos, 
· no existe ni puede existir un servicfo públfco. · · 

·:.Pero a medida que ese lnter6s privado va coincidiendo con el -
lnterl~ colectivo y se va extendiendo e fntensfflcando,el mneflcfo al pú -
bllco, ti, Estado se va Interesando en el desarrollo de la actividad privada 
y principiando por hacer uso de sus facultades de policía y más tarde en 
ejercicio de sus atrlbucfones de tutela de los fntereses colectivos, co --
mfenza a lnterv•nfr regulando aquella actfvfdad, concluyendo por orga
nizarla, 1T1edlante una reglamentacfón adecuada oue gararjice la regul!_ 
rldad y unfformldad de las prestaciones, en forma de transformar la actL 
vldad Inicialmente libre en una actividad de servfclo público. 

.,:._·; 
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En otras ocasiones, el uso de facultades de policía soore la cir

culación o las de regular el aprovechamiento de los bienes de dominio -

público o de uso COfTlún, llevan al Estado a autorizar el tráfico o la ocup~ 
ción de aouellos bienes siempre oue los beneficiarios se sometan a las -
condiciones Que el mismo Estado considere conveniente imponer para la
niejor gestión y para ottener el mayor beneficio colectivo de la empresa -

aue se proyecta establecer. Sin duda, a través de este proceso se han or 
qanizado en nuestro país un buen número de servicios públicos, como -
son los transportes urbanos, por medio de automóviles o tranvias, los de 

alumbrado, los de distribución de aguas. etc. No es extrano encontrar en 

las co~esiones y autorizaciones primitivas ~orgadas por el Gobierno de -
la República, aue el objeto fundamental de ellas fue la ocupación de los -- · 

bienes de dominio público, pero conteniendo regulaciones para el servicio 
oue proyectaba instalarse. 

En algunos países, como 1 nglaterra y Estados Unidos, han sido 
·profundamente respetuosos de la libertad Individual, se ha sustentado -
una tesis interesante respecto a la transformación de actividades priva -

das en servicios pú~icos. Sobre esta tesis los tribunales americanos -
sostuvieron que "cuando alguno dedica su propiedad a un uso en el cual 
el público tiene un interés en ese. uso y debe someterse a ser controlado 

por el público para el bien común en la extensión del interés que ha ere! 
do de esa rranera il. 
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De un ~odo u otro es claro que cua,quiera ,,ue sea el funda -
1T1ento usado, llega un momento en que el Estado Interviene regulando 
actividades privadas oue satisfacen en el orden económico o cultural, -
una necesidad colectiva, y cuando esa regulación impone regularidad, 
continuidad y uniformidad en las prestaciones, se establece un servi
cio público en manos de particulares. · 

D. - LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR EL ESTADQ 

El Estado explota servicios públicos paralelamente con los partf· 

culares, como en el caso de establecimientos de asistencia, o lien, es el 
propio Estado el que se sub~ltuye completamel"ie a la actividad privada· 
en el manejo de dichos servicios, ya sea prohibiendo a los partfculares
la explotacfón de ellos, autorizindola en favor del Estado, o ya autorl -
zando la expropiación de los que existen en poder de particulares. casos 
en los cuales se dice oue hay estatizacf6n, o munlcipalfzaclón de los -
servicios públicos. 

También puede ocurrir que el Estado tenga la i niclativa de crea 
ción de servlc ios públicos nuevos. 

Ya en manos del Estado pueden darse dos situaciones. Por IJl -

' .~. 

·,· ,,:, 
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lado o el servicio es un nionopolio cuya explotación no puede delegarse, 

QIJ! es lo oue tiene lugar con el seryicio de correos. con el de telégra -
tos. con el de radiotelegrafía. o en camtio pueden prestarse dlrectamef! . . 

te por el Estado o mediante delegacl6n ya a una empresa particular o biai 
a una empresa de economía mixta. 



' .. t 
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A. - NORMA CONSTITUCIONAL Y FINES. 

La Constitución Polrtlca de los Estados Unidos Mexicanos, en -
su Artículo 123, declara y protege a las garantías soclales, fija las ba -
ses para la reglamentación de la huelga, al sef\alar en su Fracción Xv i i : · 

aue: 11.as Leyes reconocerán como un derech> de los obreros y de los~· 
tronos las huelgas y los paros: si entendemos a la tuelga como un dere • 
cho social cuyo ejercicio permite a la clase trabajadora alcanzar mejores · 
prestaciones y comiciones de trabajo. 

El Artículo 123 Constitucional en su Fraccl6n XV 111 define lo ... 
que debe entenderse por licitud en materia de huelga: "las huelgas se
rán Ucltas cuamo tengan por objeto conseguir el eaullibrfo entre los dl 
versos factores de la produccl6n, armonizando los derechos del trabajo a · 
los del capJtal". 

En relación con los trabajadores al Servicio del Estado, la licitud· 
proviene no de oue se busaue con aquélla conseguir ese eoufllbrlo econó_ 
mico, imposible en relación con el Poder Público, sino que no se vio -
len de manera general y sistemática los derechos consagrados por el Apar_ 

tado bl del Artículo 123 Constitucional, según lo consagra la Fracción X -
del mismo. 
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La suspensión de labores, que es la consecuercia de la huel • 
.qa, queda protegida s61o cuando el ff n buscado sea la no violación ge"! 
ral y sistemática de tos derechos laborales consagrados por la Ley Su -
prerra. · 

Como diría el tratadista: ''El concepto de huelga lícita hace re· 
ferencia exclusiva al fin del movimiento; la huelga es un derecho lns·
trurrental y su finatidad, para merecer la proteccl6n jurfdica, es con· 
creta y por mandato constitucional es la búsqueda de la cesaci6n de un 
estado general y sistemMico de desconocimiento por parte del tltular, de 

las corcesiones de trabljo estatufdas par el proPfo .precepto constituclo _ 
nal". 

.·. · Debemos acudir nuevamente a las regulaciones constltucfona ~ 
· les de ilicitud conte nfdas en ta misma Fracci6n XV 111 del Artfculo 123-

a que hicimos mere Ión anteriormente. De acuerdo con el precept0: --
"las huelgas serin consideradas como ilícltas únicamente cuando la m~ 
yoría de tos huelguistas ejercieren 1etos violentos contra las personas 
o tas propiedades, o en caso de guerra, cuando aouéllos que pertenez -
can a los establecimientos y servicios aue dependen del G~ierno". Los· 

. Artículos 105 y 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado·
transcriben estas prescri~fones. 
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Como acertadamente senala el comentarista, una huelga puede 
ser lícita según la primera parte del artículo constitucional citado. e -
Ilícita co,_orme a la segunda parte. Es así: " •.•.... porque, en tanto -
el concepto de huelga lícita hace referencia a los elementos exigidos por 

~4- . 

la ley para proteger la suspensl6n de labores efectuada en una empresa:- . 
el segundo mira a situaciones que acompaftan a la huelga o a ciertas ac.;.. 
tos aue pueden. producirse en ocasl6n de ella y los cuales, por constlturr 
en sí mismos un dtblto, no permiten que el orden Jurídico proteja el mo_ 
vlmlerto".· 

'ti concepto d8 huelga llrcita deriva, par ta.to, de la concurren 
cfa de una circunstancia contraria a la leglslaclón penal, de lo que puede 
concluír•. la parte segunda de la Fracción XVI 11 del Artkulo 123 es un 
capftulo de derecho penal constitucional: el concepto es, pues, una cate
goría del derecho penal". 

'ta Idea de huelga lícita, contemplada en la misma Fracción -- . 
XV 111, es una categoría clvfl, a la que se podría oponer el concepto de 
huelga civilmente lklta, el cual a su vez, cae, según vimos, en la idea 
de huelga legalmente Inexistente: es una suspensl6n de labores aue no 

est6 protegida por el derecho y oue orlgl na ciertas respansabftldades el_ 

vfles". 

" ·.. ~·,.,' 
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"El último concepto que ahora analizarnos comprende elemen -
tos aue no contradicen el cor.:e~o mismo de huelga, pero que, por --
constituir. en si mismos un delito, Jmpfden que el orden jurídico prot! 
ja el movimiento • el cual, no obstante y en condiciones norm1les~ est! 
ría arr.p.~rado por el derecho". 

La Fracción X IX del Artículo 123 Constitucional dice: '\.os pa-

ros serán lícitos únicamente cuando el exceso de produccf6n taga nece'." 
sario suspender el tramjo para mantener los precios en un lfmlte coste! 
ble, previa aprobacl6n de la Junta de Co~lllaci6n y Arbitraje". Tal es la 
importancia aue revfste el derecho de huelga. "En el porvenir la huelga 
no sólo es una esperanza del proletariado para la transformacf6n del rt_ 

. gimen capitalista, sino la piedra de toque de la Revolución Social". ( 1 ) 

Nuestras normas constftuclonales de trabajo, sustartivas y pro 
cesales, no son simplemente proteccionistas y equilibradoras o nivelad«!, 
ras,· en función de la socializaci6n del derech>, sino refvlndlcadoras de 

la clase obrera; no son estatutos r.eguladores entre ·dos clases sociales en 
pugna, sino que tienen por finalidad fmroner justicia social. reivindicando 
los derechos del proletariado a efecto de aue recupere con los tienes de -

la producción lo aue justamente le corresponda por la expl<iacfón de la -
QÚe ha sido rojeto durante la historia. 



-,.•_:':O 
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Diversas disposiciones constitucionales ajustadas a la capacl -
dad económica del Erario se traducen en prestaciones y son el d>jetivo 
de la relación d>rero-patronal. Por tanto, su desconocimlenlo, lesión 
y postergacl6n constituyen causas de huelga. 

B. - REGULAC ION EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES Al SERV 1 
C 10 DEL ESTADQ -

El derecho de huelga para los servidores públicos se haya regu
lado en la ley que agrupa y protege sus derech>s, especlrfcamente en la -
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado en su Artkulo 92, que lo -
define como la suspensión temporal del trabajo, como resultado de una -
coalfci6n de trabajadores. 

' 
Vemos que las razones que motivan el ejercicio de la tuelga a -

los servidores públicos, no es la desigualdad económica respecto al pa -
trón-Estado poraue el Poder Público no tiene las é:aracterrsticas de em -
presario en las relaciones del trabajo, es mas bien depositarlo y admini! 
trador de los recursos públicos, sino que es simplemerte demandante de 
mejores condiciones de trabajo o mejor salario o, en su caso, otras pres_ 
tacfones. 

De hecho, P.n las relaciones trabajador-Estado no existe propia
mente niercado económico. 
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Dentro de su Artículo 93, vemos que la titularidad del derecho 
parece corresponder al sindicato burocrático. lo que no ocurre siempre 
ni necesariamente poraue en sr es la coalición de los trabajadores de é_! 

te reunidos en mayoría los que pueden ejercer el derecho. 

En realidad los recursos de que pueden valerse los trab.tjadores 
·· se encuentran senalados en los Artkulos 100 y 101 de la Ley de la mate- · 

ria. la función concflfatoria contenida en el Artículo lOl no sabemos si 
es eflcu o no. ya aue 11 falta de experlerr:ia en huelgas de servfdores pú_ 

bllcos, como hemos dicho, no se ha realizado todavra. Todo lo que en -
realidad hemos tenido han sido períodos preparatorios con tendencia a -
ella. 

Han sido diversos los f1etores que han Impedido la coallclón de

los servidores públicos en actividades huelguísticas. Citando como caso 
el de los médicos, se han creado asociaciones prcleslonales más o menos 
transitorias. que han afrontado los protjemas. Parece ser que taita con_ 
ciencia· de clase. dirección y continuidad en el propósito de asociación y 

tstas se debilitan apenas logran su objetivo. Asr pues, lo que podría ser 
el principio de una verdadera sindicallzación con fines obrero-patrona -
les, ( no de tipo poi Rico), no existe en la burocracia. Vemos como debi 
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do a la participación polílica de los directivos si ndfcales en organizaci!! 

nes del Estado, constituye una gran fuerza oponl~e a la verdadera vo_ 
luntad de los trabajadores, que de todas maneras esta movida e l~luen_ 
ciada pcr sus representantes sindicales. 

Ahora bien, dentro de las regulaciones am~lamerje pr~ectoras 
del trabajador al servicio del Estado, la seguridad scx:lal, como lo previe
ne la ley, se presta por medio del Instituto de Seguridad y S•rvlclos So_ 
clales de los Trabajadores del Estado~ ampliando sus servicios a las insti

tuciones descentralizadas y para-estatales que la Ley Laboral P"evee. 

NO $610 cubre los riesgos prdesionales, enfermedades y la ma -
ternldld, sino tamblln la necesidad de asiste ocia m6dlca al trabajador y 

sus famlllares; aspectos como el descanso y la recuperacl6n: ta compra -
de artículos de consumo diario, casas-habltacJ6n o arrendamientos, etc. · 
Serra muy Interesante analizar cual es la dlmensl6n del riesgo y de las
prestaciones cubiertas. y hasta aue puntO'•as Instituciones de servicie.\ - · 
soclal las han cubierto. 

Podemos referirnos a ello meoclonando que e~~¡ aspecto de se -
gurldaf.4 s«lal el Estado Mexicano h3 ido tan lejos como es posible. · 
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C. - PROBLEMAS QUE PLANTEA LA LEG ISLAC ION ACTUAL, -- ·. 
CONSTITUCIONAL Y ORDINARIA EN LA REALIDAíi. 

Consideramos a los trabajadores al Servicio del Estado como in
tegrantes de la clase otrera en general, sus relaciones laborales son de 

, carácter social. No estamos de acuerdo en la limitación que se hace al 
derecho de huelga ya que es el único recurso que tienen para lograr una 

verdadera justicia social en •u anhelo de superación y mejoramierto, -
uniéndonos al criterio del Maestro Trueba Urbina que sostiene· "t.;, hu~ 

ga, corr.o derecho social. a la luz de la teoría integral, no s61o tiene una

función proteccionista de los trabajadores, sino refvlndicatoria de los de• 
rechos del proletariado, pues a través de la misma puede imtenerse el pa

go de la plusvalía mediante la socialización de los bienes de la produccfóf\ 
lo cual traería a la vez de la supresión del régimen de explotación del hOI] 
bre por el hombre". ( 2 ) 

La limitación presupuestarla y los mecanismos fina~ieros y le
gislativos Que hay que poner en marcha para cumplfr un laudo que im -

· plioue rrodificaciones sustanciales en las condiciones generales de traba
jo, hacen Imposible o irnpractico el laudo que resuelve el aspecto conflic_ 
tivo generado por la huelga: cuando éste es favorable a la burocracia. 
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CONCLUSIONES 

l. - El derecho de huelga surgió a la vida jurídica en forma na · 
tural y espontánea, como consecuencia de los hechos oue se desarrolii 
ron en tiempos pasados, con el ánimo de pr~estar contra las injusticias 
y procurar a la clase trabajadora un mejor nivel de vida. 

2. - El reconocimiento legal de este derecho nos muestra una -
etapa de progreso, dentro de la natural evolución de las sociedades cfvL 
!izadas. 

3. - Consideramos a la huelga como instrumento de defensa de
los trabajadores: un Umite para la clase dominante, que pretende cimen 
tar en la ex~!otación humana su forma hatitual de vida. -

4. - Consideramos a los trabajadores al Servfclo del Estado, co -
mo parte integrante del derecho de trabajo y como parte de la clase obrera, 
en general, por lo que sus relaciones laborales-son de carkter social. 

5. - Actualmente. la burocracia a través de sus ·;indicatos. ha -
obtenido beneficios por parte del Estado, pero aún nohaejercitado su de
recho de huelga, para cuando los trabajadores asalariados lo ejerciten -
confines reivindicatorios para el cambio de sus estructuras sociales, de
berán unirse. 

6. - No estamos de acuerdo en que a los trabajadores al Servicio 
rjel Estado '.;e les restrinja su derecho de huelga, pues carece de eficacia 
necesaria esta limitación. 

·-'¡ 
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7. - Las condiciones generales de trabajo a aue se refiere el -
Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, norman las relaciones la· 
borales de la burocracia, tienden a garantizar la continuidad de los se! 
vicios públicos y la exlsterEla material del Estado. Esto explica que la -
apr~ación de aouéllos quede sujeta a las posibilidades económicas del
Erario Federal. 

8. - La presJ6n polRlca de organismos ajenos a la burocracia, -
pero de los cuales forma parte, hacen paco viables los movimientos de
huelga, debido a que los partidos potl\icos son partidos del Estado. 

9. ~ La limitación del presupuesto y los mecanismos legi slatlvos · 
que deben de ponerse en marcha para cumplir un laudo que Implique mo 
dfffcacfones substanciales en las condiciones generales de tratBjo, hl -= 
cen imposible e lmprktlco el laudo que resuelve el aspecto conflictivo 9!. 
nerado por la huelga~ cuando es favorable a la burocracia. 

10. - La experlerEia ha demostrado que las tutlgas de los servl -
clos públicos no llegan sino a amenazar por falta de conslsterEla y de -
decisión, por falta de espíritu de clase al Estado. 

11. - las poslbilfdades de que las relaciones burocrAtlc~estata
les se eleven a un plano en que los supuestos Jurídicos prevlstC>s en la
Constitución sean posibles, ésta es razón directa de la evolución polftl -
ca de los poderes. 
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