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EVOLUCION HISTORICA DE LA HUELGA. 

A). ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA HUELGA. 

Desde la remota anti¡uedad, la Historia ha registrado c~ 

9os de rebeldia popular en contra de la opresi6n, la desigualdad -

y la injusticia, que viene siendo lugar común en todos los trata-

dos de derecho laboral. 

Sin entrar a discutir acerca de si constituyen propia y

extrictamente antecedentes de la huelga, en los siguientes ren¡lo· 

nes vamos a reseftar, tan brevemente como sea posible, algunos det~ 

lles sucedidos que, por su antiguedad, por su importancia o por su 

cercania resulta conveniente recordar. 

El aaestro Trueba Urbina, como otros muchos autores, co~ 

sidera que se pueden encontrar en Egipto, en la Antigua Roma y en 

Grecia, antecedentes remotos de la huelga, pero que 6sta, no se 

presenta como un hecho social sino hasta el siglo XIX. Se trata 

pues, de un fen6meno moderno que data de.la ~poca de la Revoluci6n 

Industrial, "ya que anteriormente las huelgas fueron hijas de mo

vimientos tumultuarios, verdaderas "jacqueries", como dice Le---

rroy". 

El primer movimiento nuelguistico que registra la histo· 

ria acaeci6 en el antiguo Egipto, en un lugar pr6ximo a Tebas la -
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Necr6polis, donde se encontraban trabajando esclavos y hombres li

bres, los que se unieron, diriaiendo una especie de plie¡o de peti 

ciones en el cual dectan: "No heaos recibido víveres y estaaos ha!. 

brientos. Esta•os tan dfbiles por falta de apropiada aliaentaci6n 

que casi no pode•os ya trabajar". Araando Porras L6pez quien rel~ 

ta el episodio, seftala que ante los ofreci•ientos de los oficiales 

del fara6n. los trabajadores se reintegraron al trabajo. pero co

ao fto les fueron cumplidos tale! ofreciaientos, los trabajadores -

suspendieron el trabajo. a•enazando incluso asaltar la ciudad. y -

que despufs de varios incidentes, estos precursores de la huelaa -

obtuvieron un au•ento In sus raciones. aunque desaraciadaaente por 

auy breve tfrmino. 

En los albores de la República romana aconteci6 otro co~ 

flicto que degener6 en una especie de huelga. En efecto, el pue-

blo roaano, cansado de la explotaci6n de que era victima por parte 

Je los patricios, se rebel6 negándose a trabajar. La plebe se di

rigí6 y permaneci6 en el Monte Sacro. por lo que transcurridos va

rios dfas. la aristotracia comprendi6 que ell~ y Roma morirían si

los trabajadores no--volvfan a la ciudad. Los Patricios designaron 

al Senador Menenio Agripa, para que este hablara con los huelguis

tas, el cual estando en el Monte Sacro, pronunci6 el c~lebre dis•u 

curso: "DU Est6ma¡o y los miembros". Los trabajadores volvieron 

a sus labores, no sin antes celebrar un pacto regulador de las re· 

laciones de la aristocracia y la plebe, figurando entre otras cla~ 
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sulas, las siauientes: "el no•bramiento de un representante de los 

intereses de la plebe ante el Senado Ro•ano, que fue el Tribuno; 

el derecho de justas nupcias entre el plebeyo y un arist6crata y 

viceversa; y la desi1naci6n de diez varones que serian co•isiona·· 

dos para ir a Grecia a fin de estudiar una legislaci6n aplicable -· 

a Ro•• y que reaulara las relaciones entre el· patriciado y la ple-

be. 

Con el trianfo del cristianisao y el adveniaiento de la· 

edad media, los anti¡u6s patricios, devinieron en seftores feudales 

y los esclavos se volvieron siervos; y otra vez, las dos clases -· 

se encontraron frente a frente, en lucha constante de los mis con· 

tra los menos. 

Luchas sociales y guerras de campesinos estallaron por -

toda Europa, en !tilia, en Francia, en Alemania, en Polonia, etc.· 

Cabe recordar la cflebre huela• de los hilanderos y tejedores flo· 

rentinos diriaidos por el tejedor Michael Dilando; la rebeli6n de · 

los campesinos de Normandta hacia el afto mil cien, que tomaTon co· 

mo himno de ¡uerra el famoso poema del siglo X, llamado "La can-

ci6n de Rolando". 

En la Nueva Espana tambi6n se registra como-primer moví· 

miento huelgufstico el que tuvo lugar en las postrimer{as de la -· 

conquista, en la Catedral Metropolitana de M6xico, el 4 de Julio -

de 1582, en defensa de los salarios de los cantores y ministriles-
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y posteriormente en el M6xico Independiente, tambifn tuvieron lu-

gar suspensiones concertadas de trabajo a partir del afto de 1865. 

La huel¡a en la anti¡uedad, cono dice Lerroy, fue hija -

de movi•ientos tuaultuarios, verdaderas jacqueries, ya que el fen~ 

meno moderno de la huel¡a, se conoce a partir de la inciaci6n de -

la revoluci6n industrial. 

El estudio de la evoluci6n hist6rica de la huel¡a puede

dividirse en tres etapas: 1.- La huelga coao un delito¡ 2.- La -

huelga tolerada y 3.- La huel¡a como un derecho. Aclarando que

una etapa no es consecuencia cronol6gica de la anterior y que no -

en todos los paises se han presentado las tres etapas consignadas. 

8). LA HUELGA COMO DELITO. 

En Francia, Carlos V en el afto de 1343 y Luis XII en ---

1508, expidieron sendas ordenanzas con la finalidad de repri•ir t~ 

da coalici6n de trabajadores. En Inglaterra, en el afto de 1303, -

el Rey Eduardo 1 prohibi6 todo acuerdo cuya finalidad fuera modifi 

car la organizaci6n de la industria el monto de los salarios o la

duraci6n del trabajo. 

El maestro Mario de la Cueva refirifndose a las leyes -

de Francia e Inglaterra de fines del si¡lo XIII, no seftala que "r! 

tificaron las viejas prihibiciones. Las razones de la prohibici6n 
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son conocidas nuestras: La Escuela Econ6mica Liberal no consinti6 

la intervenci6n de fuerzas humanas or¡anizadas en los problemas de 

la producci6n pues la finica fuerza que debta actuar era el capi-

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

de los intereses, luego no era licito prent~nder la composici6n de 

dichos intereses por medio de la lucha y la violencia; este arf!u-

mento formal ha estado en la base de las prohibiciones de todos -

los tiempos y se us6 en contra de los compañero~ en la Edad Media

y de 101 trabajadores de nuestras fábricas". 

Durante la Rev0luci6n Francesa, nos dice Armando Porras

L6pez, la situaci6n de la clase trabajadora, empeora como lógica -

consecuencia del movimiento. En efecto con motivo del caos revol~ 

cionario, se cerraron los mercados nacionales y extranjeros; las

fábricas pararon; los ricos despidieron a sus sirvientes; a los -

empleados pfiblicos se les suspendieron sus sueldos". -como reac-

ci6n a este fen6meno- proliferaron organizaciones de resistencia

Y de ayuda mutua de los trabajadores, entre las que destacaron las 

de los albaftiles y tip6grafos de Parts. Y para frenar ese movi--

miento, el 14 de junio de 1791) la Asamblea Constituyente influida 

en lo fdeol6gico por el pensamiento Liberalista burgu~s de los re

volucionarios promulg6 una ley que prohibta las asociaciones sindi 

cales Y las huelgas, e imponia graves penas a transgresores. Esta 

Ley es conocida como Ley Chapelier, por haber sido ese el nombre -

del diputado que la inici6. 
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Sin eabargo el proble•a obrero continu6 manifest!ndose -

tanto por la foraaci6n de sociedades secretas que conspirab~n en -

contra del gobierno, cuanto por la frecuencia de actos de sabotaje 

en las fAbricas francesas, situaci6n que a menudo desencaden6 ac-

tos de represalia de parte de los gobernantes, entre ellos, la bAr 

~ara agresi6n contra los obreros textiles de Lyon bajo el reinado

de Carlos X, pero que no fueron lo suficientemente eficases como -

para acallar la inquietud de los trabajadores pues la agitaci6n si 

gui6 manifesténdose en Cha16n en la regi6n del Saona, en Marsella

Y principalmente en Parls. 

Los fen6menos de la Revolución Industrial y el desenvol

vi~iento del Derecho Laboral est~n lntimamente ligado~, y -ambos

tuvieron una especial relevancia desde el siglo XVIII en las Islas 

Ilrit4nicas. 

Las condiciones poltticas, jurldicas y religiosas que -

prevalecieron en Inglaterra fueron ideales para que se consolidara 

una burguesta social y económicamente poderosa que preparó el adv~ 

nimiento de la gran industria hasta convertir a este pals en pode

roso industrialmente durante m4s de una centuria. 

La industria a la par que di6 a Inglaterra prosperidad y 

predominio mundial, le signific6 profundas coruaociones sociales y

la hizo escenario de trastornos sangrientos. La explotación de la 
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aasa trabajadora por parte d_e los arandes buraueses, al transcu-.: 

rrir el tiempo y el concurso de ltderes y pensadores habría de dar 

origen a todo on conjunto de nor11as, decretos y conveni'os que son

la base del Derecho Laboral. 

En las postrimertas del siglo XVIII' aparecieron en las -

principales protincias in¡lesas organizaciones de trabajadores, -

llallladas "Sociedades"~ en tanto que como réplica, en 1790 se expi 

dieron varios ordenamientos represivos del movimiento obrero. 

Pese a la acfrriaa enemistad del Primer Ministro Williaa 

Pitt a todo ~o que se relaciona con la Pevoluci6n Francesa la in-

fluencia ideol6¡ica de este movimiento se dej6 sentir en Inglate-· 

rra, de suerte que bastaront.mas cuantas dfcadas para estremecer -· 

hasta sus cimientos el sistema feudal inglfs. 

En Lancashire, nos dice Armando Porras L6pez, hacia el • 

afto de 1818, estall6 una huelga de trabajadores textiles, qae el -

gobierno inglfs reptimi6 con severidad, arrestando a los dirigen·· 

tes y, mediante un juicio de legalidad muy sospechosa declar6 ile· 

gales las organizaciones obreras, y al ano siguiente, en las cerc! 

nlas de Manchester, se produjo una espantosa carnicerla de obreros, 

en el campo de San Peter, en donde las tropas ametrallaron al pue· 

blo. 
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Ante tal estado de cosas, el Estado brit,nico hubo de h~ 

cer concesiones a los trabajadores. Asl, en 1124, fuf deroaada la 

Ley contra las coaliciones. Pero paralelaaente a tales aconteci-

mientos y co•o un efecto natural de esta 1ituaci6n, a todas luces

incstable, fue for•Andose en el proletariado brit•nico una verdad~ 

ra conciencia de clase que di6 origen al •ovimiento social organi

zado m4s poderoso que hubiera existido hasta entonces: el •ovi--

miento "cartista" que tanta iaportancia habla de lleaar a tener

en la historia de la lucha de clases en el aundo y en la pol!tica

inglesa. 

Los aftos de 1136 y 1837 fueron ,testiaos de una ar•ve cri 

sis por la que atraves6 la industria in¡lesa y que trajo co•o re-

sultado el cierre de nu•erosas flbricas, y la cesantfa de •illares 

de trabajadores y artesanos, cuya soluci6n reclamaron los trabaja

dores al Parlamento y a las empresas, queja que cont6 con el apoyo 

de la pequefta burguesta, que por aquel entonces, todaYla se encon

traba postergada por la aristocracia y, por tanto, hac{a causa co~ 

man con las clases humildes. En 1836, los obreros y artesanos fun 

daron ta Asociaci6n de Trabajadores de Londres, diri¡ida por Wi--· 

lliam Lovett. Más adelante en Febrero de 1839 se celebr6 en ton--

dres la primera convenci6n "car.tista" con la asistencia de 53 d~ 

legados, apareciendo en ella dirigentes obreros tan relevantes co-

' mo O'Connor y Hardy; pero como el Parlamento no hiciera caso a las 

Peticiones de los trabajadores, estos acordaron llevar a cabo" 

"mes sagrado", es decir, una huelga general. El movi•iento "car--



. 10 . 

tista" fracas6 debido a defectos fundamentales en la tActica de · 

huelga, pero la experiencia de la derrota fué enorme y más tarde,

en 1848, había de celebrarse en la propia ciudad de Londres, la -

Primera Internacional, por Carlos Marx y por Federico Engels, aut~ 

res del Célebre Manifiesto Comunista, ~11e ha sido una de las bande 

ras del movimiento obrero del mundo. 

" Con el establecimiento de la Primera lnternacio··· 

nal, y la popularidad de las doctrinas marxistas, aparecen los ··· 

grandes movimientos huelguísticos no s6lo en Alemania, sino tarn··· 

bién en Italia y en casi todos los paises europeos .... ". 

También en México las primeras huelgas tuvieron por obj~ 

to mitigar las inhumanas jornadas de trabajo y aumentar los sala·· 

rios de hambre que percibían los trabajadores. Nuestro sistema -· 

político imperante en aquel entonces, hizo que la huelga se consi· 

derara como un acto d~lictuoso, según puede verse.en el articulo · 

925 del Código Penal de 7 de diciembre de 1871, que decia: 

Se imponJrá de ocho ~ías a tres meses de arresto y mul·

ta de veinticinco a quinie~tos pesos, e una sola de estas penas a· 

los que formen un tumulto o motín, o empleen de cualquier otro mo· 

do la violencia física o moral con el objeto de hacer que suban a

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

bre ejercicio de la industria o del trabajo. 
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La aplicación de este prcepto implic6 una prohibición a

toda coalición obrera r toda posible huelga, tiene ra:6n, por tan

to don Guillermo Prieto cuando decia que "l~ primera aparición -

del capital entre nosotro~ fue ~n flgara de latigo de hierro can-

dente para rajar la piel y marcar la frente del esclavo". 

A pesar del dispositivo penal, las huelgas fueron fen6m~ 

nos inevitables dentro de nuestra incipiente industria. Asi, se -

llevaron a cabo importantes movimientos huelguísticos. como el de 

los mineros de Pachuca en el ano de 1874, el de los ob.reros de la-

fábrica "La Fama Montañesa de Tlalpan" en agosto de 1877, aun--

que todos ellos, se realizar~n al margen de la legalidad. 

Durante los años de 1907 ocurrieron dos movimientos huel 

gulsticos de marcada importancia, tales como las huelgas de Cana-

nea y de Río Blanco, -las que fueron reprimidas en forma violenta 

por el poder público. Sobre estos movimientos nos referirnos con -

más detenimiento en el pr6ximo capitulo. 

Durante el gobierno del Presidente Francisco l. Madero -

también se reprimieron las huelgas, un ejemplo fu~ la de tranvía-

ríos - en 1912, aplicando a los supuestos responsables las sancio

nes que establecía el Código Penal de 1871. Poco tiempo después -

el gobierno de Venustiano Carranza también reprimió en forma vio-

lenta la huelga encabezada po~ el sindicato de Electricistas; en

esa ocasión los dirigentes dbreros fueron juzgados como traidores

ª la Patria por an Tribunal militar. 
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C). LA HUELGA COMO DERECHO. 

Durante el periodo anterior los trabajadores huelguistas 

nada podian hacer frente a sus compafieros no huelguistas y ante el 

patrono, que no fuera exclusivamente dejar de trabajar, ya que el

C6digo Penal sancionaba a los trabajadores que ejercieran presi6n

sobre sus compafieros con el objeto de obligarles a abandonar las -

labores o sobre el patrono para'impedir las labores en su empresa. 

El Estado protegía a los trabajadores no huelguistas, aunque fue-

ran minoria pues si bien existia el derecho a no trabajar, tambi~n 

estaba garanti:atla la liber~ad de hacerlo e igualmente se amparaba 

~ los patronos cuando los huelguistas querian evitar el trabájo en 

las empresas. 

En el periodo de tolerancia, la huelga era una situación 

de hecho que no estando protegida por el derecho era impotente ~a

ra iapedir el trabajo de los demás o de suspender las labores en -

una fAbrica. Como consecuencia de lo anterior, los trabajadores -
huel¡uistas no podian ejercer presi6n contra los patrones para es-

tablecer mejores condiciones de trabajo. 

En la última etapa, la que vivimos actualmente, la huel

ga vino a constituir una situación juridica de~idamente protegida

Y entra a formar parte del derecho colectivo del trabajo. [ste -

trascendental paso se di6 en nuestro pais en la Constitución Poli-
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tica de 191? 

La Constituci6n •isente ca•bi6 el panorama anterior, al

decir en la fracci6n XVII del articulo 123, que: "Las leyes reco

nocerán coao un derecho de los obreros y de los patronos, las hue! 

gas y los paros". La huelga, en consecuencia, a partir de 1917 se 

incluy6 como derecho protegido por la Cons~ituci6n. Ello implic6-

una modificaci6n en el orden jurtdico mexicano. Con anterioridad 

tenia cada trabajador el derecho individual de no trabajar, pero -

no poseía la colectividad obrera la facultad legal de suspender -

las labores en las empresas. Es a partir de la Carta Fundamental

<le 1917 cuando se transforma la huelga en un derecho colectivo que 

consiste en la facultad de suspender los trabajos en una negocia-

ci6n, cuando se satisfagan determinados requisitos legales. La le 

gislaci6n ordinaria, la doctrina y la jurisprudencia, afirmaron 

desde un principio, la nueva idea de la huelga. La mayoría impone 

a la minoría y si la mayoría de los trabajadores de una fábrica re 

suelve suspender las labores, la minoría queda obligada a respetar 

ese derecho. 

La Constituci6n de 1917 estableci6 un derecho tutelar -

de la clase trabajadora y elev6 la huelga, no s61o a la categoría

de un derecho ordinario, sino de la más alta jerarquía, que es pa

ra los trabajadores un instrumento de lucha y un medio para conse

guir el equilibrio entre los factores de la producci6n. 
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LA NATURALEZA DE LA HUELGA. 

A). GENERALIDADES. 

El contenido tradicional de las constituciones Políticas 

establecía que Estas deberlan limitarse en general a establecer 

los derechos del hombre y a organizar el ¡obierno. Y resultaba t~ 

bú incluir en las Constituciones Pollticas cuestiones relativas 

a la materia del tr~bajo. 

Correspondi6 al constituyente de 1916 romper los moldes

clásicos de las constituciones. Esta ruptura constituy6 un-acto -

de rebeldla que signific6 para nuestra Ley fundamental el legítimo 

calificativo de revolucionaria. "Fué el medio en que vivimos mu·

chos de los constituyentes, explica Don Heriberto Jara, el dolor -

y la miseria que sentimos muy de cerca lo que nos inspir6 para tr~ 

tar de hacer un C6digo Fundamental que garantizara los legítimos -

Jerechos de esos hombres, y que m's legitimas que el fruto de un -

trabajo obtenido las más veces en rudas tareas". 

Entre otros conceptos que se elevaron a la categorla -

de constitucionales, aparece el derecho de los trabajadores a su~ 

pender las labores como un instrumento de lucha para lograr el -

equilibrio entre los factores de la producci6n. 

La huelaa, como ~a vimos en el primer capitulo, a través 

de la historia ha experimentado los tratamientos más diversos, se· 
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ha considerado suscesivamente como un delito; como una situaci6n -

de hecho que se condenaba en un derecho r. no trabajar; por fin co

mo una situaci6n jurtdicamente protegida·, susciUda por la facul-

tad de las mayorfas trabajadoras para suspender las labores del -

centro de trabajo. 

En este último sentido se entiende la huelga en el arti

culo 123 de la consti tuci6n, al ··o;denar que las Leyes reconozcan -

como derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los P! 

ros. 

Sin embargo es norma bAsica el que todo individuo tiene

el Ueber para con la sociedad en general de aplicar sus energias -

a una actividad productiva, ya que ocio permanente e injustifica-

ble implica un atentado a los derechos de la colectividad, de don' 

de se desprende que, para que la determinaci6n de los trabajadores 

de holgar pase de la condici6n de un mero hecho a la de un estado

juF1dico protegido por el Estado, es necesario que se cumplan de-

determinadas taxativas. 

En nuestro r~gimen legal, en primer lugar es menester -

que la huelga tenga como objt!tivo: "Conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producción; obtener del patr6n o patr~ 

nes la celebraci6n del contrato colectivo de trabajo y exigir su -

revisi6n al terminar el periodo de su vigencia; obtener de los pa

trones la celebraci6n del contrato-ley y exigir su revisión al te!. 
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minar el periodo de su vigencia; exigir el cumplimiento del contr~ 

to colectivo de trabajo o del contrato-Ley en las empresas o esta

blecimientos en que hubiera sido violado; exigir el cumplimiento -

de las disposiciones legales sobre participaci6n de utilidades; y

apoyar una huelga que tenga por objeto algunos de los enumerados". 

En segundo lugar, se limita la extensi6n de la acción -

de los trabajadores, al mero acto de suspensi6n del tr~bajo. Se -

impone tambi~n, de acuerdo con un principio democr!tico, la condi

ci6n de que la huelga sera declarada por la mayoria de los trabaj! 

dores de la empresa o negociaci6n de que se trate. 

Finalmente se sujeta la huelga a determinadas normas de

procedimiento. 

B). NATURALEZA DE LA HUELGA. 

Una primera reflexi6n nos suscita el estudio de la natu

raleza de la huelga, y es la de determinar si estamos frente a una 

instituci6n de derecho sustantivo o de derecho adjetivo, pues he-· 

11os hablado de la huelga como una "situaci6n jurfdicamente prote

gida" y al mismo tiempo nos hemos referido a ella como "un ins-· 

trumento de lucha". 

El Derecho del Trabajo ha venido a aportar nuevas modali 

dades a la ciencia jurldica y una de las más significativas es sin 
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duda la abstenci6n colectiva de prestar el servicio convenido que· 

es caractertstica de la huela• y que, en un ordenamiento jurtdico· 

coaGn, iaplicarla una violaci6n al contrato y, por ende, su termi• 

naci6n. Sin eabar¡o, el holaar colectivo, no s6lo no trae coao -

consecuencia la resoluci6n de la relaci6n de trabajo, sino que a -

esa suspenji6n de l~bores la Ley le reconoce ~fectos jurtdicos de

iaportancia. 

Esta situaci6n de paralizaci6n del trabajo, en tanto que 

afecta las relaciones existentes entre el patr6n, y sus trabajado

res, principalmente en el aspecto de las prestaciones reciprocas • 

que estas partes han convenido, tiene cabida dentro del lmbito del 

derecho sastantivo del trabajo, o sea entre aqufllas normas que 

además de otras materias, regulan las relacio~es del patr6n con 

sus asalariados. 

Pero esta actitud ne¡ativa -el no trabajar- es simPleme~ 

te uno de los aspectos del fen6aeno "huela•"• y desde luego no -

lo comprende en su intearidad, pues la suspensi6n del trabajo for

ma parte de un plan de lucha tendiende a la modifícaci6n, extin--

ci6n o constituci6n de deterainadas disposiciones materiales, sig

nificándose como un requisito mls exi¡ido por un aftodo tEcnico -

legal para la consecuci6n de esas finalidades, cayendo de tal suer 

te dentro Jel ca•po del derecho instrumental o adjetivo. 

Es pues, necesario distinguir en la huela• lo que se put 
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de encontrar en ella de derecho aaterial y lo que haya de derecho
instrumental, porque de ello dependen consecuencias jurtdicas de -
diversas lndoles. 

Para ese objeto es oportuno reseftar brevemente las eta-

pas por las que atravieza una huelga. 

C). EL ASPECTO INSTRUMENTAL DE LA HUELGA. 

Todas las ramas del derecho poseen sus propias reglas -

instrumentales, es decir "aquellas reglas t~cnicas que sirven de
método para lograr que una norma protectora de un bien de la vida-

tenga eficaz cuapliaiento en los casos especiales en que se actua

liza". El derecho del Trabajo no es la excepci6n si consideramos

que la satisfacci6n de los intereses de trabajadores y patronos -

no puede ser siempre alcanzada voluntaria y pac!ficamente toda vez 

que en ocasiones es menester CU!fllir alguno o varios requisitos fo~ 

males para la realizaci6n de las disposiciones materiales y, en 
otras. discrepancias invaden las esferas de interes de patrones y 

trabajadores impiden que el derecho se realice si no es a través -

de presiones directas, o finalmente por el ejercicio de la acci6n-

y la funci6n jurisdiccional. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitráje han sido catalog~ 

das como 6rganos materiales jurisdiccionales, lo que equivale a d~ 

cir que est4n destinadas a intervenir en todos aquellos casos en -
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que la normalidad de las relaciones entre los trabajadores y patr~ 

nos, o s6lo entre algunos de ellos, se quebrantaron, porque se ha

ya violado una norma o se suscite duda o controversia sobre la in

terpretaci6n, alcance o-aplicación de una norma o una situación 

jurfdica. Sin embargo, de entre las muchas atribuciones que la 

Ley les ha conferido, se puede colegir que, en ocasiones, desempe-

ñan actividades que desde-el punto de vista material es imposible

considerar como puramente jurisdiccionales. Así, en la interven--

ci6n que antes de la reforma constitucional de 1962 tenían las Jun 

tas de Conciliaci6n y Arbitraje en la fijaci6n del salario mínimo, 

y en las que se conservan al pronunciar sus laudos en conflictos -

económicos, se puede apreciar la existencia de un acto tipo legis

lativo, y en otros casos, por ejemplo en materia de ejecución, --

consta de ejecuci6n de auto-organización y en otras que adelante -

examinaremos, podemos constatar el desarrollo de una actividad ad

ministrativa. Las funciones que se le atribuyen a las Juntas de -

Conciliación y Arbitraje en materia de huelga comprenden varias de 

esas facetas. 

Vista la huelga en toda su extensión y la intervención -

que las autoridades y justiciables tienen en ella, podemos recono

cer la existencia de un todo complejo, compuesto de una serie de -

fenómenos de índole diversa. 

La actividad que desempeña el órgano jurisdiccional es

tá sometida a ritualidades, manera de actuar a que deben ajustarse 

1 
l 

~ 
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tanto el órgano como los justiciales que se denomina genéricamente 

"procedimiento", en forma tftás específica al conjunto de actos que

conforme a tAles reglas tfcnico·legales deben cumplirse para la -

creaci6n y realización de las normas jurídicas, se le lenomina as! 

miso ''procedimiento" y bajo este rubro, se conocen (Brisefio Sie

rra) procedimientos de diversas índoles de ejecución, cautelares, 

administrativo, disciplinarios, de jurisdicci6n voluntaria- y los

procesos propiamente dichos. 

El proceso consiste en una serie de actos enlazados en -

tal forma que uno es consecuencia del anterior, y antecedente del

que le sigue, secuencia en la que intervienen como sujetos princi

pales el demandante, el demandado y el ju~z, y en la que los dos -

primeros a través de la acción y la reacci6n que se manifiestan mt 

<liante afirmaciones, peticiones, aportaciones de pruebas, etc., 

someten al último una discrepancia jurídica que afecta las esferas 

de sus respectivos intereses. 

Cuando el conflicto de intereses o litigio se somete --

a la decisi6n de un tercero imparcial, constitu!do por el Estado -

p~ra ese efecto, surge el pro·eso, segan vetamos anteriormente, -

más cuando ese conflicto se solventa entre los propios litigantes, 

se presentan dos perspectivas; la autocomposici6n y la autodefen·· 

sa, soluciones que han sido calificadas de ''sustitutivos procesa

les". "Dos son las notas que distinguen la autodefensa: ausencia

de juez distinto a las partes y la imposición de la decisi6n de --
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una a la otra. En cuanto a su clasificaci6n, desde el punto de ·~• 

vista de sus·ele•entos de ataque y defensa, el autor forma los si

¡uientes ¡rupos: (Alcall Zaaora Proceso Autocomposici6n y Autode

fensa) a).· Aatodefensa en sentido estricto (RepQblica de terce~ 

ros)¡ b).- De ejercicio personal o directo de un derecho subjeti· 

vo, sin que su titular haya sufrido previo ~taque (Estado de nec~ 

sidad, persecuci6n de abejas o corte de raíces), e).· De Ejercí·· 

cio de facultades atribuidas al mando para hacer frente a situaci2 

nes de excepci6n (Las conferidas a militares para mantener la di! 

ciplina); d).- De ejercicio de una potestad por una de los suje•· 

~os en litigio (Patria potestad tri~linaria) e).- De combate en· 

tre partes enfrentadas, que flan a la fuerza y no a la razón la d! 

cisi6n de sus diferencias (Guerra, duelo) f).- DE COACCION SOBRE 

LA CONTRAPARTE PARA LOGRAR IMPONER EL PREVALECIMIENTO DE LOS PRO-· 

PIOS INTERESES (LUCHA SOCIAL ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO, E~LA· 

Z.ADA POR UN LADO CON EL GRUPO "b" Y POR EL OTRO CON EL "e". De! 

de el punto de vista del recanocimiento po- el le¡islador, la divi 

de en: LICITA O AUTORIZADA, TOLERADA O PROHIBIDA ..... ", 

Con estos antecedentes vamos a volver sobre la cuesti6n· 

de las etapas de la huel¡a, para intentar determinar la naturaleza 

de los fen6menos que se suscitan en cada una de ellas. 

A. GESTACION.· Durante este periodo, las actividades 

del grupo de trabajadores tienen carlcter Interno y no producen 
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efectos respecto de terceros y la autoridad no tiene in¡erencia al 

guna en su desenvolviaiento. 

1.- Presentaci6n del Plie10 de peticiones.- Este acto -

sugiere el ejercicio de una acci6n: el plieao se asemeja a un es· 

crito en que se ejercita tal derecho (demanda). Pese a tal apa-· 

riencia, la presentaci6n del pliego de peticiones no entrafta un a~ 

to de esta naturaleza, ni surte sus Mis•os efectos. 

El maestro Trueba Urbina distingue entre la acci6n proc~ 

sal que se diriae contra el Estado ''un derecho pdblico en vittud

del cual una persona se halla investida de la doble facultad de di 

rigirse a los tribunales del trabajo para provocar su actividad y

actuar en el proceso correspondiente para obtener una decisi6n ju

risdiccional que implique, generalmente respecto de otro u otros -

(obreros, patronos o sindicatos), declaraci6n, condena o constitu· 

ci6n de relaciones jurtdicas o econ6micas; y la pretensi6n proce-

sal o acci6n sustantiva que se dirige al demandado u obligado", en 

tre otros ejemplos de ~sta, seftala a la huel¡a. 

No hay, en efecto, en el fen6meno que analizamos un scc· 

cionar, ya que a trav~s del pliego no se trata de obtener una deci 

siOn jurisdiccional que declare constitutiva una acci~n de los tr! 

bajadores, en el sentido amplio de la palabra, pero no en la acep· 

ci6n jurtdica del vocablo, conforme a la cual es acci6n el ejerci

cio de un deTecho antepuesto que no se ejercita ante los tribuna-· 
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les sino que es una situaci6n de hecho". 

No creemos, tampoco, que en el acto de presentar a la a~ 

toridad l!l pliego de peticiones haya una "pretensiOn procesal", -

puesto que no hay, ni se intenta iniciar a través de él un "proce

so". Existen ciertamente en ese pliego una o.varias pretensiones

que se dirigen al patr6n a quien el grupo de trabajadores estima -

obligado a acceder a ellas. 

Entonces, si no hay más que una o varias exigencias, y • 

un aviso de que se va a tomar la medida de suspender las labores 

si no se accede a tales pretenciones, por qué motivo debe presen-

tarse ante las autoridades que se senalan en la Ley?. La Corte -

interpretando la Ley anterior opina que (Competencia 47/57 lnf .

de 1957, PA¡. 170). "El conflicto de huelga comprende dos fases o 

periodos: el primero hasta el momento de estallar el movimiento,

y el segundo a partir de entonces. Hasta antes de que estalle la

huelga la intervenci6n de las autoridades laborales, de acuerdo 

con los articulos 265 y 267 (Art. 452, 456, y 457, Ley de 1970) de 

la Ley Federal del Trabajo; no tiene carácter jurisdiccional, SINO 
QUE SE REDUCE A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS a que · 

se refiere el primero de dichos preceptos y a INTERVENIR CONCILIA· 

TORIAMENTE, en el caso". 

En otros términos, el pliego no va dirigido a las autor! 

dades, sino al patrón, de donde ~i la Ley exige que se presente el 

pliego ante las diversas autoridades que ella misma señala, tal 

taxativa no tiene otro sentido que el preconizan las tesis expues-
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tas: se reconoce en la huelga un derecho autodefensívo del grupo -

de trabajadores, pero se le limita por la trascendencia que tiene

el orden social, es decir, que t6cnicaaente se denuncie la determi 

nación de los trabajadores de ir a la huelga. 

C.- Prehuelga.- Como vetamos, durante esta fase de la -
huelga, la intervenci6n de las autoridades se dirige a vigilar el-

cumplimiento de los requisitos de la huelga y a ejercitar su fun-

ci6n conciliatoria. 

a.- Proveimiento de recepci6n del pliego.- Partiendo -

de la tesis expuesta, el proveimiento de recepción del pliego no -

debería ser más que un mero acto administrativo de comprobaci6n. -

No obstante al exigirse, según costumbre en boga, que los sindica

tos acrediten su personalidad y que se exhiba la documentación en

que consta el número de trabajadores que opta por la huelga, se va 

dando una t6nlca diversa a tal acto y se agrupan alrededor del pr~ 
sidente de la Junta o autoridad laboral o política que reciba el -

pliego, atribuciones que caen dentro de la figura del acto admíni~ 

trativo de admisi6n, más aún, se le está pcnnitido, decidir sobre la 

existencia de la huelga. 

La costumbre a que aludimos, en nuestro concepto, aunque 

pesen en su abono excelentes razones de oportunidad y beneficio -

colectivo, desvirtúa la naturaleza y alcances del proveimiento de

recepci6n del pliego. 
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b.- Entrega del pliego ~l patr6n.- El maestro de la Cu~ 

va; analizando la Ley de 1931, reconoce en el acto de larentrega -

del pliego, un emplaza111iento "El emplazamiento.- La misma frac-

ci6n Il del articulo 265, impone al Presidente o·la Autoridad ante 

la que se hubiere presentado el pliego de peticiones, la obliga--

ción de hacerlo llegar al patrono el mismo día en que lo hubiere -

recibido" El Maestro Trueba Urbina, en nuestro concepto con mejor 

criterio, opina que "la entrega de estos pliegos, debe hacerse por 

conciucto de la Junta de Conciliación y Arbitraje ... El objeto de

esa intervención de la autoridad es evitar la corruptela que en --

~na ~poca privó en que los patronos continuamente alegaban no ha-

ber recibido el pliego de peticiones ... ". 

En efecto. si la intervención de la autoridad, se redu--

ce a \'igilar el cumplimiento de requisitos, el acto de entrega a -

:ravés de la autoridad no tiene otro objetivo que constatar admi-

nistrativamente tal entrega. Entre los antecedentes judiciales 

\analizando la Ley antigua} encontramos el siguiente criterio: 

"Revisión 8328/46 Maria Ochoa 7-V-47). "La fracci6n II del artíc!! 
lo 265 de la Ley Federal del Trabajo, exige que la copia del plie-

go de peticiones se haga llegar al patrón por la Junta de Concili~ 

ción y Arbitraje respectiva, bajo su más estricta responsabilidad-

''el mismo dfa que la reciba", por lo que no es procedente exigir

que esa entrega se haga con las formalidades a que se refiere el -

artículo 444 de la propia Ley, que indica que, no encontrándose a 

la persona a ~uien debe notificarse, ni a su encargado, o represe~ 

tante, se le dejará citatorio para que 1o~espere a una hora dete:-
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minada del dla si¡uiente, pues esta forma procesal solo es aplica

ble tratindose de conflictos individuales, y no en el procedimien

to especial de la huelga, respecto del cual existe la disposici6n

terainantemente señalada". 

c.- Efectos de la entrega del pliego.- Dos son los efec

tos de la entrega, una de lndole sustantiva y el otro de carácter

instruaental. El primero, consiste, hemos visto, en constituir al 

patr6n en depositario o interventor del centro de trabajo. Decta-

mos al inicio de este capitulo que el Derecho del Trabajo ha apor

tado nuevas modalidades a la ciencia juridica. Pues bien, el pri

mero de los efectos de la entrega y recepci6n del pliego de peti-

ciones es uno de los ejemplos, en nuestra opinión más relevantes,

dc esa nueva protección del Derecho, pues quebranta de un sólo gol 

pe las garantías tradicionales de seguridad jurídica y respecto a 

la propiedad. La entrega del pliego despoja al patr6n, aunque no
sea sino durante la huelga y por razones precautorias, de la pro--

piedad y 1 ibre dispc · ici6n de sus bienes. El fenómeno, campo muy

ampl io para la especulación jurídica, puede sin embargo encontrar

su fundamento constitucional en el tercer párrafo del articulo 27-

de la norma Fundamental, que atribuye a la naci6n ~l derecho de im 

poner modalidades a la propiedad que dicte el interés público. 

El segundo efecto de la entrega del pliego es, dectamos: 

de indole instrumental "Hay que apuntar que la obligación patro- -

nal de contestar el pliego de peticiones dentro del plazo de cua--
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renta y ocho horas, no tiene sanci6n alguna, pues si el patr6n se

abstiene de darle contestaci6n al plie¡o en dicho término la Junta 

simplemente tendri al patr6n por inconforme con las peticiones re

clamadas" No hay una obligaci6n en el sentido material, de conte! 

tar el pliego. Hay, sin embargo, una "carga" qoe se traduce en -

una perspectiva de una resoluci6n desfavorable en el fu~uro, pues

se presumir4 que la huelga, en caso de estallar, fue imputable a -

aquel patr6n que se abstuvo de contestar el pliego. "Ni 16gica ni 

jurídicamente puede sostenerse que basta por s{ sola la declarato

ria de existencia de huelga, por la imputabilidad de sus motivos -

al patr6n, Y condena al pago de salarios caldos durante el tiempo 

en que los trabajadores hayan holgado, supuesto que estas últimas
determinaciones dependen de la justificación de los puntos petito-

rios contenidos en el pliego, y dE· la resistencia irrazonada del -

patr6n para acC!eder a esas peticiones''. ( 8~60/43 Manuel M. Con
de 8-\'-44). 

d.- Conciliaci6n.- La intervención de las Juntas de ---

Conciliaci6n y Arbitraje en esta fase de la huelga, est4 regulada

en los artlculos 456 y 457 de la Ley Federal del Trabajo, de acuer 

do con los cuales, después de Qir las pretensiones de obreros y P! 

tr6n, el presidente o auxiliar, oyendo a los otros reJTesentantes, 

procurar4 avenirlas y que no obliga a las partes puesto que tiene

car4cter de proposición y que puede eventualmente, ser aceptada -· 

o rechazada dando fin al conflicto o al procedimiento conciliato-· 

rio respectivo. 

La conciliaci6n obligatoria ejercitada por un 6r¡ano de: 
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Estado, suscita la idea de una actividad jurisdiccional rudime~ 

taria, sin embargo, la imposibilidad del 6rgano para emitir una d! 

cisi6n declaratoria, condenatoria o constitutiva que vincule a los 

litigantes desvirtaa esa semblanza, toda vez que fstos gozan de a~ 

soluta libertad para ne¡arse a aceptar la fórmula de composici6n,-

por más equitativa o conveniente que resulte. 

e.· Huelga Estallada.· Una ve: que ha transcurrido el · 

término de prehuelga sin solucionarse el conflicto por vfa de con

venio, ocurre, o debe ocurrir, la suspensi6n de las labores que, -

como declamas anteriormente, puede prolongarse indefinidamente ha! 

ta que se realice alguna de estas hipótesis: que obreros y patrón· 

la den por concluida mediante convenio; qne los obreros desistan -

de su intento y reanuden voluntariamente el tr2bajo, o que el pa-

tr6n se allane a todas las pretensiones de los trabajadores; que -

la huelga sea declarada illcita o inexistente; o que se pronuncie
una resolución arbitral, sea por la Junta de Conciliación y Arbi-

~raje, si los trabajadores aceptan someter el conflicto la deci--

si6n <le esa autoridad, o sea, por el árbitro singular o colegiado

que libremente elijan los afectados. 

Las tres primeras formas implican una autocomposici6n, · 

bilateral de coordinaci6n conseciones mutuas, o unilaterales de so 
metimiento. Las restantes características que es m~nester tratar 

por separado. 
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a.- Declaracidn de inexistencia de la huelga.- Si la -

huela• se ha declarado por la ainorla de los trabajadores; si es-

tos no han cuaplido con las obli¡aciones que a su car¡o se establ~ 

cen desde el memento de la presentaci6n del pliego de peticiones;

º si no ha tenido por objeto alguno de los establecidos por el ar

ticulo 450. No podrt declararse la inexistencia de una huelga por 

causas distintas a las seftaladas anteriormente. La nueva Ley re-
firi!ndose a la inexistencia, establece que solamente a petici6n -

de parte puede solicitarse dicha de~laraci6n y tienen prerrogati-

va de conforaidad con el articulo 460, los trabajadores y los pa-· 

trones de la empresa o estableciaiento afectado o terceros intere· 

sados quienes deberln solicitarla dentro del tfrmino de setenta y

dos horas siguientes a la suspensi6n de las labores, si se omite -

tal solicitud dentro del termino anterior, la huelga ser& conside

rada existente para todos los efectos legales. 

La Ley en el precepto 461, establece un juicio de tipo -

sumario que sustancialmente se inicia con una soli~itud en la que

se expresan las causas y fracciones del articulo 459 en que se fu~ 

de por las que el movimiento debe ser declarado inexistente, que · 
debe presentarse con copia pará empla:ar al grupo huelguista; es-· 

crito al que recae un auto de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

mandando correr traslado a la demanda y seftalando fecha para una 

audiencia en la que fsta debe formular su contestaci6n y ambas par 

tes ofrecer y presentar sus pruebas; la celebración de audiencia· 

en que despu~s de oír a las partes reproducir y contestar la solí

~itud de declaraci6n de inexistencia, y de que las mismas ofre:ca~ 
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y presenten 9US pruebas, la Junta debe admitir y ordenar la rece2 

ci6n de aquell1s que procedan, desechando las que no tengan rela·

=i6n con la litis (inexistencia-existencia de la huel¡a) y cuando 

la solicitud se hubiese presentado por terceros, las que adem4s •· 

tiendan a coapr0Ji1r su interfs; y final•ente, una ve: desahogadas 

las pruebas adaitidas, debe eaitir su resoluci6n dentro de las v •• 

veinticuatro horas si¡uientes, declarando la inexistencia de la ·· 

hucl¡a, la iaprocedencia de la acci6n ejercitada; y en el primer -

caso proceder en tfrminos de las cuatro fricciones del articulo -

.&ól de la Ley, es decir fijar a los trabajadores que hayan abando

nado el tr1bajo un pla:o de veinticuatro horas para que vuelvan a 

61; apercibirlos de que en caso de no acatar la resolución termin!,_ 

rln las relaciones de ~rabajo, salvo causa justificada; declarar -

que el patrón no h1 incurrido en responsabilidad y que estl en li· 

bertad para contratar nuevos trabajadores, y dictar las medidas 

que juz¡ue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. 

b).- Declaracidn de ilicitud de la huelga.- De acuerdo

con el arflculo 445 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga es -

il!cita cuando la mayorla de los huelguistas ejecutan actos viole~ 

tos contra las personas o las propiedades del patr6n, y en caso de 

guerra, cuando los trabajadores pertene?can a establecimientos o -

servicios que ~ependan del gobierno; a su vez el artículo 465 ia· 

culta a las Juntas resolver si una huelga es illcita. La nueva -
Ley no expresa quienes pueden solicitar la declaración de ilicitud 



- 32 • 

pero interpretando el artkulo 17 de la Ley que nos dice: "A fal· 

ta de disposici6n expresa en la Constituci6n, en esta Ley o en sus 

reglamentos, o en los tratados a que se refiere el articulo 60., -

se tomar4n en consideraci6n sus disposiciones que regulen casos se 

mejantes, los principios generales que derivan del artículo 123 de 

la Consti tuci6n, la Jurisprudencia, la costumbre y la equidad". Y 

inexistencia) en los casos de procedimiento de declaraci6n de 

inexistencia) en los casos de procedimiento de calificaci6n de il~ 

citud de la huel¡a, y el 460 que es complemento del anterior artí

culo, y que establece en su parte conducente. "Los trabajadores -

y los patrones de la empresa o establecimiento ..• Considero que 

son estos sujetos, que seftala el articulo antes mencionado, los 

que pueden solicitar la declaración de ilicitud. 

Para la declaración de ilicitud de la huelga, la Ley es

tablece la •isma tramitaci6n sumaria que para la de existencia de

la huel¡a. 

El trSmite de calificación de la huelga a instancia de -

parte se le ha considerado en ocasiones como un "incidente". Eti

mológicamente, esta palabra expresa: 

"Aquello que sobreviene o irrumpa en el curso OTdinario del 
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proceso en el caso de que cambien algunas de las condiciones en ·
que se habla venido desarrollando o cuando los justici3bles o el tri 

bunal se han apartado de las normas adjetivas aplicables. Por lo
demás, en tanto que s6lo interfiere en el desarrollo del proceso -

pero no afecta los tfrminos de 1a· resoluci6n que epilo¡a la contr~ 
versia principal. 

La instancia de calificaci6n de la huelga no interfiere

en proceso alguno, puesto que la huelga se ha desarrollado como ·

una mera manifestaci6n de autodefensa y por otra parte, la preten

si6n de inexistencia o ilicitud no aspira a regulari:ar el pro~e-

dimiento de fondo que obli¡ue a los huelguistas a cumplir sus con

tratos o permita la ruptura de esos vfncul~s sin responsabilidad -

para el patr6n. 

Partiendo de tales ideas lle¡amos a la conclusi6n que en 

este trámite de calificaci6n se entrafta un proceso, patrono-obre·

ril, que se somete a la decisi6n de las Juntas de Conciliaci6n y -

Arbitraje, las que ejercen una funci6n típicamente jurisdiccional, 

resolviendo sobre una controversia acerca de la inexistencia o ili 

citud de la huelga despufs de que las partes han agotado su dere·-

cho de hacerse oir mediante afirmaciones, peticiones, aportaciones 

de pruebas, etc. 

Intencionalmente hemos excluido en el párr3fo anterior -

el caso del posible proceso "terceros afectados-obreros" por co~ 
siderar que la Ley Federal del Trabajo peca de inconstitucional al 

legitimar a terceros para acudir ante una Junta de Conciliación y-
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=rbitraje a reclamar la inexistencia o ilicitud de la huelga, con· 

for~e a la fracci6n XX del articulo 121 que cTe6 tales tribunales· 

para resolver controversias suscitadas entre los factores de la ·• 

~roducci6n. 

e}.· Arbitraje para la terminación de la huelga.· Dos· 

son las posibilidades que se plantean en la Ley: el arbitraje de 

una persona, comisi6n o tribunal que elijan de común acuerdo las · 

partes, hip6tesis en la que la persona o entidad que debe recidir, 

reali:a una funci6n jurisdiccional accidental, conforme a l3S cue! 

tioncs que le someten expresamente las partes; y el que como fun·· 

ci6n norcal les est! atribuido a las Juntas de Conciliaci6n y Arbi 

traje, cuando Los trabajadores deciden solicitar a la misma decla

re la huelga imputable al patr6n. 

Aunque desde el punto de vista instrU11ental ambas posibi 

liuades caen dentro de la figura del proceso, el primero debe desa 

rrollarse conforme a las estipulaciones contenidas en el compromi· 

so correspondiente, y reducirse a las cuestiones que le fueron so

~etiuas, en tanto que el que con plenitud de autoridad ejerzan las 

Juntas se regula por las disposiciones del proceso laboral común,

y puede extenderse a todas las pretensiones del grupo hueiguista -

Y las defensas que el patr6n hizo valer. 
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CONCEPTOS DE LA HUELGA. 

A). SU CONCEPTO. DOCTRINARIO Y LEGAL. SU DEFINICIO~. 

El concepto de la huelga na variado en el tiempo y en -

el espacio, ha pasado por diversas etapas qu~ varían desde su pro

hibici6n definitiva, hasta su reconocimiento judicial y elevaci6n

a garant1a Constitucional, surgiendo la huelga como derecho de el~ 

ses, hasta el momento en que el derecho negativo de los obreros --

d~ no trabajar, se convirtiO en derecho positivo de suspender las

labores y a partir de este momento, la huelga dejó de ser una ins

titución al margen del derecho, para erigirse en uno de los funda-

mentos esenciales del derecho colectivo de trabajo. 

Para el estudio del concepto doctrinario de la institu-

ci6n que se viene tratando, es necesario apuntar los conceptos VeL 

tidos por algunos autores, para dar una idea de lo que es la huel

ga, tan elogiada como combatida, pero que sin duda constituye un -

derecho de car~cter social, conquista del proletariado e instrume~ 

to efica= de sus reivindicaciones frente a la clase capitalista. 

De acuerdo con el maestro J. Jesús Castorena, ( 1 ) la -

huelga es la suspensi6n del trabajo concertada por la mayorla de -

los trabajadores, de una erapresa, para la defensa y mejoramiento -

óe las condiciones de trabajo pr~pias, o las ajenas de una colecti 

vidad de trabajadores. 
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El Jurista Espafiol Alejandro Gallart Folch, dice: ( : ) 

"Por huelga debe entenderse la suspensi6n colectiva y concertada -

de trabajo, realizada por iniciativa obrera, en.una o varias emprt 

sas, oficios o ramas, con el fin de conseguir objetivos de orden -

profesional, polltico o bien, manifestarse en protesta contra de-

terminadas actuaciones patronales, gubernamentales u otras". 

El profesor Venezolano Rafael Caldera en su derecho 

( 3 J del trabajo nos dice: "La huelga es la suspensi6n concert~ 
da del trabajo, realizada por un grupo de trabajadores con el obj~ 

to de obtener alguna finalidad determinada". 

El Dr. Mario de la Cueva afirma: ( 4 ) "La huelga es -

el ejercicio de la facultad de las mayor!as obreras para suspender 

las labores en las empresas, previa observaci6n de las formalida--

des legales, para obtener el equilibrio de los derechos o intere-

scs colectivos de trllbajadores y patrono". 

El Alemán Hucck-~ipperdey citado por el maestro de la -

Cueva, dice: ( 5 ) "La huelga es la suepensi6n colectiva y con- -

certada del trabajo, llevada a cabo por un número considerable de

trabajadores, en una empresa o profesi6n como medio de lucha del -

trabajo contra el capital y con el prop6sito de reanudar las labo* 

re·s al obtener ~xi to o terminar la lucha". 

El maestro \rmando Porras :.tl respecto manifiesta: ( 6 ) 

"La huelga es una manifestaci6n de la lucha de cl:l:;es, consisten--
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te en la suspensi6n colectiva del trabajo por un ¡rupo de obreros

en virtud del derecho de autodefensa". 

El maestro Trueba Urbina, ( 7 ) en relaci6n al tema que 

tratamos da la si¡uiente definici6n: La huelga es la suspensi6n -

de labores en una ••presa o establecimiento con objeto de conse--

¡uir el equilibrio entre el capital y el trabajo, obteni6ndose un

mejoramiento de las condiciones laborales y el consi¡uitnte mejor! 

miento econ6aico, especlflcaaente en el contrato colectivo de tra

bajo que en esencia es un instrU11ento de lucha de la clase obrera

para crear en el ais•o un derecho aut6nomo en favor de los trabaj! 

dores, dentro del ~i¡iaen capitalista. 

De los anteriores conceptos anotados, desde lue¡o que -

al¡unos autores pecan de va¡uedad como el Venezolano Citado y par

ticulan:iente en el parrafo dlti•o de su definici6n, o coao el au-

tor esp~iol que confunde dos situaci6nes de la huel¡a; como medio -

de lucha del trabajo contra el capital o como recurso de lucha con 

tra el Estado; pero sin embarao, el profesor alemln que se cita, -

da una definici6n m4s completa. que se ajusta a nuestra realidad -

jurtdica. 

Por lo que desde el punto de vista jurldico el concepto

de huelga que m4s se ha ajustado a nuestro derecho positivo es el

seftalado por el maestro Castorena que se cita, con los siguientes

elementos: 
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PRIMERO.- La suspensi6n del trabajo, la suspensi6n es,

por su propia naturaleza. te•poral¡ no es un abandono de trabajo.

no es causa para plantear la terainaci6n de la realizaci6n de tra

bajo. Los trabajadores no tienen, ni la intenci6n, ni el prop6si

to de poner fin a sus contratos; tratan de aodificar su contenido

º de que se cu•plan; a&s claramente, exi¡en el cumplimient~ de la

obligaci6n del patrono de otor¡ar condiciones ju~tas de trabajo. 

SEGUNDO.- Concertada, es decir, acordada, que~i«a la -

suspensi6n del trabajo por una aayorla de trabajadores de una em

presa. ta huelga es un derecho; todo derecho puede ejercitarse-

o dejarse de ejercitar. El ejercicio iaplica decisi6n, es acto -· 

dt voluntad. Cada individuo huel¡uista quiere la huel¡a y la dec! 

de. La coalici6n es una declaraci6n pluraliteral de voluntad, he

cha por los trabajadores de una eapresa para suspender el trabajo

de la aisaa. 

TERCERO.- Mayorla de trabajadores de una empresa, es d~ 

cir, que la •itad a4s uno de esos trabajadores acuerden la suspen

si6n de labores. Aunque el contrato y la decisi6n de suspender -

el trabajo sean del dominio individual de cada trabajador, la con

fi¡uraci6n de la huel¡a es resultado del concierto y de la deci·-

si6n de la aayorla de tr~bajadores de la empresa. 

CUARTO.· Defensa y mejoramiento de las condiciones de · 

trabajo. Se «efienden contra el incumplimiento en que incurre el· 
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patr6n, para equilibrar los factores de la producci6n. La coali-

ci6n tiene el mismo fin que el sindicato; es reuni6n al amparo de
un acuerdo de un grupo de trabajadores; ese acuerdo cuando culmina 

en un arreglo con el patrono, se prolonga a travfs de fste y ad--

quiere carlcteres de permanencia. La coalici6n ~s entonces una -
asociaci6n momentlnea de trabajadores; consolida una situaci6n per 

manente de condiciones de trabajo. Esta observaci6n determin6 se
guramente la adici6n que la Ley Federal del Trabajo de 18 de agos
to de 1931 que sen.ala en su artkulo 258 (hoy art. 441): "El si!:!_ 
dicato de trabajadores es una coalici6n permanente". 

QUINTO.- Condiciones de trabajo propias o las ajenas de 

una colectividad de trabajadores. Con ello se indica que nuestro

derccho positivo finca el derecho de huelga tanto en el interfs -

propio como en el solidario. 

Finalmente es necesario apuntar el concepto qoe de la 

huelga d4 el Lic. NicoUs Pizarro Sufrez, quien dice: "Huela• es 

la suspensi6n temporald:!l trabajo, resultado de una coatici6n obr~ 

ra, acuerdo de un grupo de trabajadores para la defensa de sus in

tereses comunes -que tiene por objeto obligar al patrono a acce-

der a sus demandas y conseguir·as{ un equilibrio entre los diver-

sos factores de la producci6n, armonizando los derechos del traba

jo con los del capital". 

Este concepto es bastante completo y al igual que el --

maestro Castorena, se ajusta plenamente a nuestro derecho positi-

vo, sefialándose el objetivo de la huelga. 
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Sin embar¡o y de acuerdo con los conceptos anteriores, -

es necesario 1eftalar que existe una corriente tendiente a la ne¡a

ci6n del derecho de huela•· 

Ya se ha considerado que existe un verdadero derecho de

huel ga; pero tal afiraaci6n no resulta, ni con aucho, la doctrina

es un4nime en tal sentido. puesto que si bien la ••yorla de los -

textos constitucionales declaran tal derecho, no i•pide ~ue se ha

yan for•ulado crlticas acerca de este e inclusive neaando su exis

tencia. 

En este sentido, Maurice Hauriou considera que el dere·

cho de huelaa revela un desfallecimiento del rfai•en estatal y -·

afirma que "la huela• es un procedimiento de violencia que perjud!. 

ca al poder estatal lo •is•o que el derecho de leihiaa defensa". 

En "La libertad Sindical", obra escrita por expertos de 

la Oficina Internacional del Trabajo, se dice: "La noci6n de huel

ga no suscita dificultad alguna desde el punto de vista social pe

ro resulta todavla 11uy obscura desde el punto de vista jurtdico". 

Paul Pie., considera el derecho de huel¡a como corolario 

16gico y, por tanto, legitimo del principio de libertad de traba-

jo, lo rechaza porque las leyes de la Revoluci6n han restituido a 

dos partes, te6ricamente al menos, su co111pleta dependencia. 

Ha sido, a juicio de Josserand, quien ha situado el pro

blema en sus debidos t6r111inos, pues afirma: "La tesis del de···-
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recho absoluto ha contado con partidarios, deseosos de hacer del -

derecho de huela• un derecho sa¡rado, un superderecho: para 

ellos, la huela• llevar(a en si •is•• su propia justificaci6n, su

~ropia le&iti•idad, al aenos si no esta acoapaftada de •aniobras -

que caigan hajo la Ley renal; se hallarlan bajo el terreno del De
recho Civil una secuela de iapunidad. ~sta tfsis ha fracasado 

tanto en la doctrina coao en la jurisprudencia: es antisocial e -

igualmente peli¡rosa, desconoce esta verdad incuestionable; que el 

derecho de coalici6n ha sido instituido por el le¡islador en aten

ci6n a an ftn determinado: la salva¡uardia de los intereses prof~ 

sionales. Ha sido co•prendido de ese modo, coao una araa profesi~ 

nal; dicha araa no podrla ser puesta •as que al servicio de la pr~ 

fesi6n: si ella es utilizada con fines extraprofesionales, se CO! 

vierte en un peliaro para aquellos que la usan". 

Una de las c•asas fundamentales tenidas en cuenta para -

negar el derecho de huelga }la sido precisa•ente, el ejercicio ile· 

gal de este derecho, del que se ha hecho un uso abusivo. 

Ahora bien, la huelga concebida coao medio de lucha so-

cial no interesa al derecho laboral. Si bien los amplios aoviaie! 

tos de conquistas sociales se han iniciado por la fuerza colectiva 

representada en la suspensi6n deliberada de toda actividad produc-

t0ra, estos movimientos est&n llamados a tener menor eficacia cada 

día; pues, aan concibiendo la huelga como un derecho, no cabe abu· 
sar de su ejerc~cio sin incurrir en cxtralimitaci6n legal. Y se • 
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comete abuso de derecho cuando se ejerce con finalidad distinta a

la reconocida al erogarlo. Y tal concepto merece la huelga cuan-

do, de instrumento de defensa profesional, se convierte en arma -

ofensiva para la sociedad. 

Los anteriores conceptos son necesarios apuntarlos por -

su inter6s en el orden comparativo que se debe tener en el Derecho 

Laboral, pero la huelga ha sido reconocida como un derecho incon-

trastable de los trabajadores, como an medio para conseguir sus 

justas reivindicaciones, cuando los procedimientos pactficos de n~ 

gociaci6n han fracasado. 

Desde el punto de vista legal, la huelga es un derecho -

de orden supremo, puesto·que lo establece la Fracci6n XVII del ar

ticulo 123 de la Constituci6n Federal, que dice textualmente: 

''Las leyes reconocerln como un Jerecho de los obreros y de los pa

tronos las huelgas y los paros" y, seguidamente en la fracci6n 

XVIII de la propia Constituci6n, define los objeto de la huelga, -

en los t6rminos siguientes: "Las huelgas ser4n licitas cuando ten

gan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos ~actores 

de la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios pablicos ser4 obligatorio para los tra

bajadores dar aviso, con diez d{as de anticipaci6n a la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje de la fecha sefialada para la suspensión -

del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas única-· 

mente cuando la mayoria de los huelguistas ejerciere actos violen· 
tos contra las personas o las propiedades o, en caso de guerra, -· 
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cuando aquellos pertenezcan a los estableciaientos y servicios que 

dependán del Gobierno". 

Por otra parte la Ley realaaentaria del articulo 123-A -

de la Constituci6n Federal, establece que la huelaa es la suspen-

si6n te•poral del trabajo llevada a cabo por una coalici6n de tra

bajadores. 

Resulta ast que la huelga es un medio o un recurso para

obtener los fines que la Ley estiaa justos y que en la Ley Federal 

del Trabajo se deterainan o limitan en los si¡uientes casos: 

1.- La consecusi6n del equilibrio entre los diversos fa~ 

tores de la producci6n, armoniiando los derechos del trabajo con -

los del capital. 

11.- La obtenci6n de la celebraci6n de un contrato cole~ 

tivo de trabájo y exigir su revisi6n al t6rMino de su vigencia. 

111.- La obtenci6n de la celebraci6n del contrato ley y

exigir su revisi6n al t6rmino de su vigencia. 

IV.- Exigir el cumplimiento del-contrato colectivo de -

trabajo o del contrato-Ley. 

V.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales· 

sobre participaci6n de utilidades; y 

~~----------------........... ... 
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VI.- El apoyo de una huel¡a que ten¡a por objeto alguno

de los acabados de enuaerar. 

La actual Ley Laboral adicion6 el objetivo de la huelga

consistente. en exi¡ir el cuapliaiento de las disposiciones legales 

sobre participaci6n de utilidades, el cual n~ se encontraba consi¡ 

nado en el anterior C6di¡o Laboral. 

En suaa 1 se infiere que la huelga en nuestro derecho po

sitivo desde el punto de vista legal, es un derecho por mandato -

constitucional, sujeto a las disposiciones de la Ley reglamenta--

ria, entendi6ndose que su re¡lamentaci6n debe ser arm6nica con el

esptritu del articulo 123 Constitucional, que constituye un mtnimo 

de ¡arantlas en beneficio de los trabajadores y que estl hecho pr! 

cisa•ente con un esplritu de justicia social y de equidad, por lo· 

que ante la necesidad social, el le¡islador ordinario, toaando en

cuenta esos principios, no pddrta por ningún motivo realizar una -

reglamentaci6n excesiva que en el fondo aniquilarla el derecho de

huelga . 

Finalaente, despu~s de haber apuntado las definiciones -

que en la doctrina se han hecho de la huelga, hay que anotar la d! 

finici6n legal de la huelga en nuestro derecho positivo, sefialando 

sus antecedentes, que las legislaturas de los Estados, en cumplí-

miento del articulo 123 de la Constituci6n Polltica de 1917, expi

dieron como Ley reglamentaria de este precepto fundamental, ~ara · 
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regular las relaciones obrero-patronales en sus respectivas entid~ 

des federativas. 

La definici6n le¡al·que d' el articulo 259 de la Ley Fe

deral del Trabajo de 18 de a¡osto de 1931 estl encuadrada dentro • 

de un aarco de le¡alidad absoluto por ser esta definici6n bastan-

te coapleta, en efecto dicho precepto legal establece: "Huelga -· 

es la suspensi6n legal y te•poral del trabajo, como resultado de · 

una coalici6n de trabajadores". 

La actual definici6n le¡al de la huela• contenida en la

Ley Federal del Trabajo, ta•bifn es co•pleta aunque fuf supri•ido

el tfrmino "Legal", pero indudablemente que la huelga co•o dere-

cho social, debe ejercitarse dentro de un •arco de legalidad cont~ 

nido tanto en el precepto constitucional, como en su ley realaaen

taria a efecto de que los tr~bajadores pu•dan alcanzar •ejores CO! 

diciones de trabajo. 

El Articulo 440 del C6di¡o Laboral vi1ente dice: "Huelga 

es la suspensi6n te•poral del trabajo llevada a cabo por una coali 

ci6n de trabajadores". 

Natural•ente que no existe una definici6n Gnica de la 

huelga y en las le¡islaciones de los estados con anterioridad a la 

Ley Federal del Trabajo de 18 de a¡osto de 1931, expidieron C6di-

¡os locales que presentan diversas definiciones y que sirven de an 



- 47 -

tectdentes hist6ricos para el derecho aexicano, aunque en al¡unos

•e encuentran errores, que en cierto aodo restringen el derecho -

de huela•. sin eabar¡o para· los fines de este estudio apuntareaos

las definiciones de huel1a y buscareaos el antecedente de nuestro

actual concepto que prevalece en la Ley Laboral vi¡ente. 

El inttrts que ofrecen los C6di¡os que se citadn se verl-

en los textos de los aismos y que a continuaci6n se copian: 

Ley del Trabajo del Estado de Aguascalientes de 6 de 

Marzo de 1928. 

Articulo 407.- Queda reconocido plenamente por esta -

Ley el Derecho de Huel¡a que tienen los trabajadores para declarar 

se en huel¡a, sieapre que esta sea pacifica y no atente contra las 

personas o propiedades de terceros. 

Articulo 408.- Se entiende por huelga para el caso de -

los derechos y obligaciones que esta ley otorga a los trabajadores 

y patronos, el atto concertado.y colectivo por meclio del cual, -

los trabaj•dores suspenden la prestaci6n del servicio convenido -

con objeto de hacer la defensa de sus intereses. 

Ley del Trabajo del Estado de Campeche de 30 de noviem-

bre de 1924. 
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Articulo 206.- Esta ley nconoce c:<B> 1at derecho de los trabajado

res declararse en tuel¡a, y cmo "'dencho de 101 patTonoS decretar los paros. 

Articulo 207.- Se entiende por huel¡a, para los efectos

de esta Ley, el acto concertado y colectivo por el cual los traba

jadores suspenden la prestaci6n del trabajo convenido. 

i.. Ley Re¡l-.taria del Articulo 123 de l• COnstituci6n de la Repg_ 

blica en el l:Stado de Colüalila de 13 de Ocnlbre de 1920. 

Articulo 140.· Se entiende por huel¡a, por los efectos -

de esta Ley, el acto colectivo de los trabajadores de suspender la 

prestaci6n del trabajo convenido. 

I.ey del Trabajo del Estado de Colia de 21 de mviellbre de 1925. 

Articulo 122.- Se reconoce co11e> un derecho de trabajado

res y patronos las huel¡as y los paros. 

Ler Regl-.ntaria del Ardotlo 123 y plrnfo lo. del Articulo 4o. -

C.Onstitucional en el Estado de Oüapu de S de •rzo de 1927. 

Articulo 113.- Lu huel¡u S<m acciones conjt.mtas, de la •yoda -

de los trabajadores de w.a ~resa que suspenden sta labn ;;~ sin rescindir su -

contrato, para obli¡ar al petrono a acceder a demndas previ-1tes hechas. 
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Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua de S de Julio ·-

de 19Z2. 

Articulo ltl.· Esta Ley reconoce co•o un derecho de los 

trabajadores, declararse en buel¡a y, como un derecho de los patr!?_ 

nos decretar los paros. 

Articulo 199.· Se entiende por huela•, para los efectos 

dt esta Ley, el acto concertado y colectivo, por el cual los trab!. 

jadores suspendan la prestaci6n del trabajo convenido. 

Ley le11 .. entaria del Trabajo del Estado de Duran¡o de -

l• dt octubre de 1912. 

Articulo 71.· En defensa de sus respectivos intereses,

esta Ley reconoce a los trabajadores 'l Derecho de Huel¡as y a los 

patronos el derecho de paros, o sea la suspensi6n te•poral del tr!. 

bajo. 

Ley del Trabajo Minero del Estado de Guanajuato de lo. -

de septiembre de 1924. 

Articulo 86.· Se reconoce co•o un derecho de los obreros 

o empleados y de los patronos, respectiva•ente, las huelgas y los

paros. 
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Ley Realaaentaria del Articulo 123 del Estado de Hidal¡o 

d~ lO de novie•bre de 1928. 

Articulo 173.· La huel¡a es la accidn colectiva de los -

trabajadores, suspendiendo teaporalaente sus labores convenidas. -

La huel¡a licita no da por tenainado el contrato de trabajo. 

Ley del Trabajo del Estado de Jalisco de 3 de a¡osto de 

1923. 

Articulo 122.- Se reconocen coao un derecho de los tra
bajadores y patronos las huel¡as y los paros. 

Ley del Trabajo del Estado de Michoac•n de lo. de sep--

tiembre de 1921. 

Articulo 167.- Se entiende por huela• para los efectos
de esta Ley, el acto concertado y colectivo, por aedio del cual 

los trabajadores suspenden la prestaci6n del trabajo convenido, 
con objeto de defender sus intereses. 

Arttculo 161.- Las Leyes reconoceran coao ur1 derecho -

de los obreros y patronos, las huel¡as y los paros. 

Ley del Trabajo del Estado de Nayarit de 25 de octubre -
de 1911. 

Articulo 154.- Se entiende por hutlca, para los efectos 
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de esta ley. el acto concertado y colectivo, por el cual los tra-

bajadores suspenden la prestaci6n del trabajo convenido. 

Ley Constitucional que est,blece la Junta Central de --

conciliaci6n y Arbi~raje y las Juntas Municipales de Conciliaci6n

en el Estado de Nuevo Le6n de 24 de enero de'l924. 

Articulo 34.- Al decretarse una huelga o al registrarse 

un paro, el contrato colectivo de trabajo queda suspendido, no ca~ 

celado ni rescindido. 

Ley del Trabajo del Estado de Oaxaca de 21 de aarzo de -

1926. 

Articulo 228.- Huelga es la acci6n colectiva de los tr! 

bajadores que, mediante la suspensi6n temporal de sus labores habi 

tuales, tiene por fin equilibrar los diversos factores de la pro--

ducci6n, armonizando los derechos de los trabajadores con los der! 

chos de los patronos .. 

C6digo del Trabajo del Estado de Puebla de 14 de noviem
bre de 1921. 

Articulo 178.- Se entiende por huelga, para los efectos 

de este c6digo, el acto concertado colectivamente, por el cual los 

trabajadores suspenden las prestaciones del trabajo convenido. 
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Ley del Trabajo del Estado de QueTftaro de 18 de diciem

bre de 19ZZ. 

ATttculo 167.- Queda reconocido plenaaente por esta Ley

el derecho que tienen trabajadores y patronos para declarar huel-

¡as y paros. 

Articulo 168.· Se entiende por huelga, para el caso de

los derechos y obliaaciones que esta ley otoraa a los trabajado-

res y patronos, el acto concertado y colectivo pOT aedio del cual

los trabajadores suspenden la prestaci6n del trabajo convenido, -

con objeto de hacer la defensa de sus intereses. 

Ley Realaaentaria de las Fracciones XIV, XVII, XVIII, y

XIX del articulo 1Z3 de la Ley Federal del Estado de San Luis Pot~ 

si. 

Articulo 12.- Esta Ley y las de .. s relativas reconocen· 

como un derecho de los obreros declararse en huel1a y coao un der! 

cho de los patronos, decretar los paros. 

Ley del Trabajo del Estado de Sinaloa de 15 de Julio de-

1920. 

Articulo 94.- Esta Ley y las deats relativas reconocen -

coao un derecho de los obreros declararse en huela• y coao un der~ 

cho de los patronos decretar 101 paros. 
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Ley del Trabajo del Estado de Tabasco de 11 de octubre • 

de 1926. 

Articulo 113.· Las huel1as ser•n licitas cuando tengan

por objeto conse1uir el equilibrio entre los diversos factores de

la producci6n ar•onizando los derechos del trabajo con los del ca

pital. En 101 servicios pGblicos se observar• lo dispuesto en la

fracci6n XVIII del Articulo 123 de la Constituci6n General de la -

RepQblica. 

Ley del Trabajo del Estado de Taaaulipas de 12 de junio-

de 1926. 

Articulo 192.· Se entiende por coa¡ici6n el acto concer. 
~--

tado de un 1rupo de individuos, obreros y patronos, para la defen

sa de sus intereses co•unes. 

Articulo 193.- Este c6di10 reconoce el derecho de los -

obreros de declararse en buel¡a, asf co•o el de los patronos para

decretar paros. 

Articulo 194.- Huelga es la suspensi6n del Trabajo, co

mo consecuencia de una coalici6n de trabajadores. 

Ley del Trabajo del Estado de Veracruz de 14 de enero •· 

de 1918. 
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Artlculo 153.- Se entiende por huel¡a, para los efectos 

de esta Ley, el acto concertado y colectivo por el cual 
bajadores suspenden la prestacien del trabajo convenido. 

los tr! 

C6di10 del Trabajo del Estado de Yucatan de 16 de dicie~ 

bre de 1911. 

Artlculo 111.· Las huela•• serln licitas cuando tenaan

por objeto conseauir el equilibrio entre los diversos factores de· 

la producci6n, araonizando los derechos del trabajo con los del C! 

pital. En los servicios pdblicos se observara lo dispuesto en la· 

fracci6n XVIII del artlculo 123 de la Constituci6n General de la • 

RepGblica. 

Ley del Trab•jo del Estado de Yucatln de 14 de octubre -

de 1926. 

Artlculo 105.- Las huel¡as jenerales o parciales serln

ltcitas cuando tengan por objeto conse¡uir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producci6n araonizando los derechos del 

trabajador con los del capital. En los servicios pOblicos serl 

obliaaforio para los trabajadores dar aviso con diez dlas de anti

cipaci6n a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de la fecha seft•l! 

da para la suspensi6n del trabajo. Las hue11as serln consideradas 

co•o illeitas Gnica•ente cuando la aayorla de los huel1uistas eje~ 

ciere actos violentos contra las personas o las propiedades o en -
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casos de ¡uerra cuando aquellos pertenezcan a los est~blecimientos 

y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros y los estable

cimientos fabriles militares del Gobierno de la Rep6blica no esta

rtn comprendidos en las disposiciones de esta fracci6n, por ser -

asiailados al !jfrcito Nacional. 

Ley Reglamentaria del Articulo 123 de la Constituci6n -

General de la Rep6blica en el Estado de Zacatecas de lo. de Junio-

de 1927. 

Articulo 148.- Se entiende por huelga el acto concerta

do y colectivo por el cual un grupo de trabajadores suspende la -

ejecuci6n del servicio convenido. 

La Ley Federal del Trabajo.- Por reforma Constitucional 

de 31 de a¡osto de 1929 ~e le otorg6 al Con¡reso de la Uni6n la -

facultad exclusiva para le¡islar en materia de trabajo, es decir,

para expedir las leyes reglamentarias del articulo 123 de la Cons
tituci6n General de la RepGblica. 

Los antecedentes de la Ley Federal del Trabajo, en rela· 

ci6n a la huelga y paros, se encuentran en los C6digos de los Esta 

dos que se han mencionado y en el proyecto del C6digo Federal del· 

Trabajo de Don Emilio Portes Gil, que cuando fue discutido en el · 

Congreso de la Uni6n fue retirado al no ser aprobado. 
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Con posterioridad la Secretarla de Industria, Comercio y 

Trabajo 'labord un nuevo proyecto en tl afto de 1931, aismo que fue 

enviado al Con1reso de la Unidn por el Presidente de la Repablica, 

Don Pascual Orittz Rubio, el cual, con al¡unas aodificaciones, se

aprob6 por el Con1reso de la Uni6n y se pro•ul¡6 el 18 de a¡osto -

de 1931, bajo la deno•inaci6n de "LEY FEDERAL DEL TRABAJO" y con-

relacion a las huel¡as, en su exposici6n de •otivos, dice lo si-·

guiente: 

En los paises que encoaiendan a las clases •is••• y no a 

6rganos del Estado la soluci6n de los conflictos colectivos, la ·

huel¡a y el paro son el recurso a que apelan respectivamente trab~ 

jadores y patronos para obtener satisfacci6n a sos de11:1tndas. 

Nuestra Constituci6n estableci6 un medio jurtdico para -

resolver los conflictos econ6micos, al crear las Juntas de Conci·-

1iaci6n y Arbitraje. Como consecuencia natural, declar6 ilícito -
el paro cuando tiene por objeto obli¡ar a consentir en condiciones 

nuevas de trabajo; pero consagra, sin embar¡o, el derecho de acu

dir a la huelga con idéntico ftn. 

Las leyes de Nueva Zelanda y Australia, as! como las re

cientes de Noruega (31 de marzo de 19Z2) y de Italia (3 de abril 

de 1926), que establecen el arbitraje obli¡atorío condenan com6 •· 

ilícitos a•bos, el paro y la huelga. 
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En todo caso, puesto que existe en nuestra Legislaci6n -
un •edio jur1dico para resoiver los 'onflictos laborales, la huel· 

¡a debe estiaarse co•o un recurso subsidiario admisible s6lo en -

aquellos casos en que la Constituci6n la ha autorizado expresaaen

te. 

En el proyecto se reconoce, de acuerdo con la 'teorla --
iaperante, que la huel¡a no rompe, sino que s6lo suspende los efe~ 

tos del contrato de trabajo. Una vez resuelto el conflicto, el p~ 

tr6n queda obli¡ado a recibir a sus trabajadores, que no pierden -

los derechos adquiridos al amparo de sus contratos. A su vez, los 

trabajadores quedan obli¡ados a proseguir aquellos trabajos que :. 

son indispensables para la seguridad de los talleres, o para que -

sea posi!le la reanudaci6n de los trabajos al terminar el conflic· 

to. 

De conformidad con el principio consignado en la Ley Re

¡lamentaria del Articulo 4o. de la Constituci6n, el estado de hue! 

ga s6lo existe cuando es declarado por la mayorla de los trabajad~ 

res de una empresa, y en ese caso es obligatoria para todo el per

sonal. 

Las huelgas serán consideradas il1citas cuando la mayo-

rra de los huelguistas ejerza actos violentos contra las personas

y las propiedades; y en caso de guerra, cuando aqufllos pertenez·

can a los establecimientos o servicios que dependan del Gobierno. 

La huelga es entonces un delito colectivo, y las autori· 
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dades no s6lo deben imponer penas a las personas responsables de -

actos de violencia que constituyen delito, sino que est4n obli¡a-

das a aplicar una pena colectiva para reprimir el movi•iento mis--

mo. 

Pero pueden los obreros de una e•presa no haber cometido 

un acto que deba conceptuarse como delito colectivo, y ser respon

sables de una suspensi6n del trabajo, que por ser contraria a las

disposiciones legales o a los t6rminos de los contratos colecti--

vos, merezcan una sanci6n civil. 

La huelga, para ser un acto no solamente licito, desde • 

el punto de vista de la represi6n, sino autorizado y protegido ·-

como un derecho por las autoridades, debe tener por fin exclusivo, 

el armonizar los intereses del patr6n y del trabajador, haber sido 

declarada por la mayorfa de los trabajadores de una empresa cum--

pliendo los requisitos de fonna establecidos en la Ley y no violar 

los pactos contenidos en el contrato colectivo. 

Si el movimiento no reane esos requisitos, serf una sus· 

pensi6n ilícita del trabajo y las Juntas de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je están facultadas para imponer sanciones civiles y para obligar

a los trabajadores, bajo pena de dar por terminados los.contratos

de trabajo, a que reanuden sus labores. 

La huelga llamada por solidaridad o por simpatfa, se co!! 

sidera tambifn ceno una suspensi6n tlfcita del trabajo, Si los •·-
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obreros no tienen queja contra su patr6n, no debe autorizarse que

le causaen los perjuicios qae la huelga ocasiona, sobre todo te··· 

niendo en cuenta que no habiendo conflicto de trabajo por resol-·

ver, no podrla el patrOn apelar a las Juntas de Conciliaci6n y Ar

bitraje para que dieran una soluci6n pacifica a la controversia. 

El paro considerado como medio de hacer presión contra -

los trabajadores para obligarlos a consentir en la modificaci6n -
de tos contratos de trabajo, est4 considerado entre nosotros como-

acto illcito; queda solamente autorizado cuando tiene por objeto

reducir la producción a fin de mantener los precios en un limite -

costeable. Sólo puede influirse en el mercado para alcanzar este

ffn, mediante una coatici6n de patronos. En este concepto, se re• 

glameuta el paro licito y se le distingue de la su!pensi6n indivi

dual del trabajo por causas ajenas a la voluntad del patr6n, que -

es materia de reglamentación especial en otro capitulo". 

a).- La huelga es la suspensión del trabajo. 

b).- La suspensiOn del trabajo es temporal; y 

c).- La huelga es e~ resultado de una coaliciOn de tra

bajadores. 

Dentro de estos elementos está perfectamente encuadrada

la definici6n que la Ley da de huelga consecuentemente y haciendo-

un pequefio análisis de los mismos, vemos que debe existir un perí~ 

do de preparaci6n de la huelga, periodo de pre-huelga como se co 
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noce en la pr!ctica; que la suspensión debe ser temporal porque -

de otra manera seria terminación de las relaciones de trabajo; co

mo resultado de una coalición de trabajadores y esto porque nues-

tra legislaci6n considera a la huelga como un derecho colectivo, -

que aunque originalmente se reclama la voluntad de cada tTabajador 

es en verdad la colectividad obrera quien la ejerce. 

B). DIFERENTES CONCEPTOS DE LA HUELGA. 

Para el estudio de este apartado, se va a hacer siguien
do una clasificaci6n que se ha hecho de las huel¡as, el cual tam--

bién se presenta desde un doble punto de vista: legal y doctrina-

ria. 

En efecto una clasificación que nos ofrece la doctrina,

es que las huelgas pueden ser: 

l.- Por el sistema legal, son: a).- reguladas por la 

Ley; b).· admitidas por la costumbre y e).- prohibidas por la 

Ley. 

En muchos paises, tanto los códigos como las leyes espe

ciales de trabajo regulan el llamado derecho de huelga que en nin

gan caso atribuye un derecho absoluto; en otros la costumbre, en -

este caso con fuerza de Ley, admite la huelga como un derecho de -

los trabajadores. Tanto cuando se admite legalmente como cuando

se reconoce por el derecho consuetudinario; la huelga no rompe --· 
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el contrato de trabajo. Pero se ha declarado principalmente en -

los paises totalitarios, que la huelga no constituye ningún dere-

cho; que amparados los trabajadores debida•ente por el Estado, no

cabe el ejercicio de un supuesto derecho contrario a los poderes -

estatales que regulan las condiciones de trabajo. De ahl que la~

clasificaci6n anetada ten¡a extraordinaria importancia, pues donde 

la huelga no se acepte en la ley y se declare antisocial, desapar~ 

ce ceno recurso para los trabajadores. 

2.- Por la relaci6n contractual, las huelgas, permitidas 
por la Ley o por la costumbre, són: a).- Admitidas con o sin lim! 
taciones por los factores ~olectivos de condiciones de trabajo; 

b).- Reglamentadas por la Ley; c).- Limitadas por contrato indiv! 

dual de trabajo. De los pactos colectivos estos pueden regular o

limitar el derecho de huelga y puede ser acimiÚble ese pacto, pero 

el contrato in4ividual de trabajo no puede restringir el derecho -
de huelga, puesto que ello significarla renuncia a los beneficios
que los trabajadores obtienen por la solidaridad al ejercitarlo. 

3.- En raz6n del Cllllplimiento de determinados tr4mites, -

las huelgas se califican en a~.- legales o legitimas; b).- ileg~ 

les o ilegitimas~ Son legales aquellas en que se han observado -

los plazos y dem4s disposiciones esthblecidas en la Ley e ilegales 

las as! reputadas por las autoridades administrativas o judiciales 

en raz6n de los fines perseguidos o por no haberse dado cumplirnie!!_ 

to a las disposiciones que regulan el ejercicio de ese derecho. 
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'··Por el fin objetivado las huelgas pueden ser: a).·

defensivas, cuaft4o se trate de oponerse a pretensiones injustas -· 

del patrono¡ b).· Ofensivas, cuando tratan de obtener nuevas Ten· 

tajas; e).- Econdaicas, cuando plantean cuestiones relativas al · 
salario, duración del trabajo y otros objetivos de ese carfcter -· 

d).· sociales, coao reconociaiento del sindicato por el patrono, · 

mayor independencia de los trabajadores, etc.¡ e).· pol!ticas, -

remoras pollticas, sufra¡io universal, cesaci6n de la guerra y --· 

otros an•logos¡ f).- revolucionarias, abolici6n de la propiedad, 

irnplantaci6n de la dictadura. 

5.- Por el car•cter que revisten los trabajadores: a) r~ 

lativos a servicios públicos¡ b) referentes a los trabajos en 1e

neral la regla adoptable consiste en que el derecho de huel1a es -

la norma y la liaitaci6n al mismo, la excepción. 

6.· Por su extensión se dividen en: a).· generales, -

que pueden co~~render a todas las prof si-0nes o a la aayor parte · 

de ellas o de los componentes de una determinada profesi6n¡ b) -

Parciales, reducidas a un establecimiento o a deterainada indus---

tria. 

7.- Por el territorio que abarcan pueden ser: a).· lo

cales; b).· regionales¡ e).- Nacionales; d).· Internacionales.

El-motivo de estas últimas es la solidaridad mis a•plia entre to-
dos los trabajadores; generalmente presentan caricter polltico. Al 

gunas huel¡as parciales, por sus porciones reducidas no constitu·· 
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yen verdaderos conflictos colectivos de trabajo, como cuando una

secci6n de un establecimiento se declara en huelga. 

8.- Por el motivo determinante: a).- profesionales¡ 

b).- no profesionales, los motivos determinantes son muy variados
y permiten una subclasificaci6n, así son: 1.- De caracter sindi-
cal, bien porque un sindicato exija la exclu~i6n del trabajo de --

los obreros no sindicalizados o bien porque imponga o trate de im

poner la representaci6n propia con exclusión de cualquiera otra o~ 

¡anizaci6n. 2.- De simpatía, producida por sOlidaridad con otros

huelguistas y:como medio adecuado para obtener r~ivindicaciones en 

virtud de la presi6n que la masa obrera puede ejercer sobre gobie~ 

nos para que concedan ciertas reivindicaciones formuladas por un grupo de -

obreros o por un sindicato. 3.- Política, cuyo objetivo es opone~ 

se a actos de gobierno o ejercer infiuencia sobre ~ste, sin rela-

ci6n directa con los problemas laborales. 4.- Social, cuando por 

medio de la huelga violenta se intentan reivindicaciones de carác

ter social, con objeto de elevar la condición de los trabajadores, 

pero sin relaci6n directa con la prestación de servicios. S.· La

boral estrictamente a cuestiones relacionadas con la prestación 
de servicios, dentro de cuyo grupo se incluyen las referentes a 

adopci6n de convenios colectivos de condiciones de trabajo, inter· 

pretaci6n de ~stos, aumentos de salarios, disminuci6n de jornada,-

etc. 6.· De solidaridad, cuando an trabajador es suspendido o de~ 

pedido y sus compafieros inician la huelga para obtener la nulidad

de la sanci6n. 

9.- Por los medios puestos en juego las huelgas se dis--
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tinguen: a).- Pacificas; b).- violentas o revolucionarias. Un mo
vimiento huel¡ulstico legltiao desarrollado en forma pacifica, pu! 

de degenerar en un conflicto de derecho. Como la guerra la huelga 

puede, por los aedios utilizados, pese a su legitimidad, traspasar 

los limites del derecho, al desviarse su curso fuera de las normas 
que las partes deben observar en el desarrollo del conflicto. 

10.- Por el contenido de las reivindicaciones, las huel 

gas pueden ser: a).· econ6micas, cuando los trabajadores persi--

guen por este medio una aejora en los salarios o en las condicio-

nes de trabajo que impliquen un mayor desembolso para los patronos 

b).- jurldica, si los motivos determinados del conflicto se refie

ren a la interpretaci6n de un precepto legal, a la aplicaci6n de -

~ste o al cumplimiento de ún convenio normativo; c).· social en -

que las reivindicaciones atacan el orden pOblico y la huelga se di 

rige contra las autoridades, utilizando para ello, como coacci6n,

el abandono colectivo del trabajo. 

Por otra parte, en la huelga iltcita, la Constituci6n s~ 

ñala dos casos de la misma: a).- Cuando la mayorla de los huel'-· 

guistas ~jecutan actos violentos contra las personas y las propie

dades; b).- la que es declarada por los trabajadores que pertene~ 
can a establecimientos o servicios que dependan del gobierno cuan· 

do el pals se encuentra en estado de guerra. 

Los actos violentos contra las personas o contra las pro 

piedades, crean responsabilidad a sus autores, estos deben ser los 

mismos huelguistas, que hacen en este caso, que la huelga se con--
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sidere delictuosa, no obstante que es un acto ajeno al delito; ad! 

m4s de ser ejecutados por la mayor!a de los trabajadores, es decir 

la mitad m~s uno. 

Una huelga declarada por los trabajadores que pertenez-

can a establecimientos o servicios que depend~n del gobierno tiene 

el efecto de debilitar la capacidad de defensa, del propio gobier

no. Si se le conceptúa como un acto que se realiza en beneficio -

del enemigo, la huelga puede ser catalogada como un acto contra la 

seguridad exte1~n~ o interior del pais, asi pues, aparte de que a 

los huelguistas se 1~s considere como autores de esos delitos, en

materia laboral causa la ilicitud de la huelga. 

La mayoria ~e los autores de la materia consideran que -

estos conceptos de huelgl1- He i i:.a .. \i>huelga ilícita no corresponden

ª una misma idea, por ser dos conceptos diferentes por· las ~i----

guientes consideraciones. 

El concepto de huelga licita, hace referencia en forma -

exclusiva al fin que persigue el movimiento de huelga: buscar el

equilibrio de los factores de la producci6n, mediante la armon!a -

de los derechos e intereses del capital y el trabajo, esta finali

dad consagrada en la misma Constituci6n, viene a ser un elemento

consti tutivo de la huelga como acto juridico, lo que quiere decir

que si falta ese elemento sustancial y hay suspensi6n de labores,

la huelga no tiene ninguna protccci6n juridica; 16gicamente que el 
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término que debe oponerse a este concepto de huelga licita, es la 
de huel¡a iltcita, pero dentro de la le¡islaci6n laboral no sucede 

ast, ya que la ausencia del eleaento constitutivo de la huelga de-

termina que cuando haya suspensi6n de labores, no sera an acto -

jurtdico, sino un siaple hecho que producir& efectos jurtdicos, -

consistente en la declaraci6n de inexistencia del estado de huelga 

licita, pero en ninguna foraa son coincidentes, porque la inexis-

tencia del estado de huelga resulta un concepto •As aaplio, ya que 

una declaraci6n de esta naturaleza no s6lo puede referirse anica-

mente al interés relevante perseguido por la huelga, sino que este 

concepto puede abarcar aan más, como lo es cuando no exista una ma 

yorta obrera. 

Por su parte, el concepto de huelga iltcita coao ya ha -
quedado dicho, corresponde a ciertos actos que pueden producirse -
en todo estado de huelga y los cuales por constituir en st mismos-

un delito, no permiten que el orden jurldico proteja el movimiento 

de huelga; por lo que aclarados estos Urminos, su contenido se re

fiere a conceptos diferentes. 

a).- Huelga imputable o no imputable al patrono. El ar

ticulo 470 de la Ley Federal del Trabajo, establece esta clasific! 

c~n al decir: "Si la Junta declara en el laudo que los motivos -

de la huelga son imputables al patr6n, condenará a éste a la sati! 

facci6n de las peticiones de los trabajadores, en cuanto sean pro
cedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los d!as-

que hubiese durado la huelga... ''A contrario sensu, si la junta · 
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no hace esa declaraci6n seftalada por el precepto le¡al invocado, -

la huel¡a es iniaputable al patr6n. 

Sin e•bar¡o, se harl un anllisis mls detallado al res--
pecto ~n el capitulo correspondiente de este trabajo ya que es pr~ 

cisaaente sobre el teaa que en estos momentos nos ocupa. 

d).- Huelga inexistente y huelga existente.- La huelga

que no reune los requisitos de fondo o de forma consignados en la

Ley Federal del Trabajo es legalmente inexistente, el llisml cuerpo de 

Leyes seaala el procedimiento a seguir para pedir la inexistencia

de la huelga, la cual pueden hacerlo los "trabajadores, patronos o

terceros interesados, declaratoria que se hari siempre a petición-

de parte; la Ley Federal del Trhbajo de 18 de agosto de 1931, es

tablecla que la autoridad que conociera del conflicto apoyado con

huelga, podla dentro del término de cuarenta y ocho horas siguien

tes a la suspensión de labores declarar de oficio que la huelga -
era inexistente por aasencia de los requisitos de fondo o de forma. 

La actual Ley Federal del Trabajo dice que si no se soli 

cita la declaración de inexistencia, la huelga ser§ considerada -

existente para todos los efectos legales, y en verdad toda huelga, 

como-situación de hecho es existente, tanto m!s cuando que, si no

se declara inexistente el movimiento, es huelga existente. 
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3.- OBJETO DE LA HUELGA.- Para el estudio del objeto ·-

de la huelga en el Derecho Mexicano del Trabajo, es necesario ha-

cer un an4lisis del precepto le¡al que consa¡ra y reglamenta este

objeto. 

En relaci6n al objeto legal de la huelga, el articulo --

450 de la Ley Federal del Trabajo, dice: 

"Articulo 450.- La huelga deberl tener por objeto. 

1.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. 

II.- Obtener del patr6n o patrones la celebraci6n del -

contrato colectivo de trabajo y exigir su revisi6n al terminar el
periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capi-

tulo 111 del Titulo SEptimo. 

III. Obtener de los patronos la celebraci6n del contra
to-Ley exigir su revisi6n Al terminar el periodo de su vigencia, -
de conformidad con lo dispuesto en el capitulo IV del Titulo S~p--

timo. 

IV.· Exiair el cuaplí•iento del contrato colectivo de -

trabajo o del contrato-Ley en las empresas o estableciaientos en -

que hubiese sido violado. 
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V.- Exi1ir el cumpli•iento de las disposiciones le¡a--

les sobre·participaciGn de utilidades; y· 

VI.· Apoyar una huela• que tena• por objeto al¡uno de -

los enuaerados en las fracciones anteriores. 

Los objetos de la huel¡a que consagra la actual Ley Fe-

dera1 del Trabajo son los •isaos que estaban consignados en el Ar

ticulo 260 de la Ley Federal del Trabajo de 18 de a¡osto de 1931,· 

con excepci6n del consi¡nado en la fracci6n V del actual c6digo l! 

boral que establece co•o nuevo objeto de la huel¡a el de exi¡ir el 

cu•pliaiento de las disposiciones le¡ales sobre participaci6n de • 
utilidades, el cual co•o se vert •is adelante tiene plena justifi· 

caci6n. 

La priaera fracci6n del precepto le¡al invocado, reprod~ 
jo el texto constitucional consaarado en la fracci6n XVIII del ar

ticulo 123 Constitucional, y que seftala co•o objeto de la huelga,· 

conse¡uir el equilibrio entre los factores de la producci6n armon! 

:ando sus derechos. El alcance de esta disposici6n legal, se fun

da en el principio de lucha de.clases para conseguir ese equili---

brio y en este caso se conte•pla perfectamente le¡itimado el •ismo 

cuando los trabajadores pretenden un mejora•iento de las condicio

nes de trabajo, inclusive, aGn cuando los trab~jadores no est~n -
bien or¡anizados y actGen como simple coalición. 

En relaci6n al estudio de esta fracci6n la H. Suprema •• 
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Corte de Justicia de la Naci6n, define el equilibrio en los si 1
··

¡uientes tfl"llinos: 

"Dada la naturaleza del derecho del Trabajo, es eviden·· 

te que no s6lo contractualaente pueden fijarse condiciones afs fa· 

vorables para los trabajadores, sino que taabifn existe la obliaa

ci6n por parte de los patronos de aceptar el aejoraaiento reclaaa
do por los obreros, hasta donde las condiciones de las industrias
lo peraltan, lo que quiere decir, que los trabajadores si tienen · 

derecho a que se aejoren en su provecho las condiciones de presta· 

ci6n del servicio y que cuando la situacidn de una industria o de

una eapresa lo peraita, la deaanda de 101 trabajadores debe tener· 

se por justificada y que, si el patr6n se nieaa otor¡ar ese aejor!. 

aiento, las autoridades del trabajo, al serle soaetido para su re· 
soluci6n el conflicto, no sdlo pueden sino deben, analizando la •!. 
tuaci6n de la empresa o industria, fijar las condiciones de prest!. 

ci6n del servicio. Tan es asi, que la fracci6n XVIII del Articulo 

123 Constitucional previene que las huel¡as ser•n licitas cuando · 

tenaan por objeto conseguir el equilibrio entre los derechos del • 

trabajador con los del capital, equilibrio que no es otro que la -

existencia de las aejores condiciones posibles de trabajo, hasta -

donde el estado econdaico de las neaociaciones lo peralte, y dere· 

cho de los trabajadores que consisten, precisaaente, en que todo -

estado econ6•ico bonancible debe corresponder i1ual•ente, un aejo· 

ra•iento en las condiciones de trabajo.- Ejecutoria de 20 de sep
tieabre de 1935 Uni6n Sindical del Peluqueros •.• ''. 
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Coao se ha selalado, la fracción en cuesti6n, se funda -

en el principio de la lucha de clases para conseauir el equilibrio 
entre los factores de la producci6n, perfectamente seftalados por -

la ejecutorta que se cita: ahora bien, el desequilibrio econ6mi-

co puede presentarse no sólo cuando existan condiciones contrarias 

a este precepto, sino que en una empresa pued~ existir un desequi

librio económico por virtud de fenómenos y causas aún ajenas a la

aisma empresa, pero que al producirse en el medio social, repercu-

ten concretamente a la misma y originan un desequilibrio entre los 

factores de la producci6n. 

En relaci6n a las fracciones II y Ill del articulo 450 -

de la Ley Federal del Trabajo y por cuanto hace el derecho de obt! 

ner del patr6n la celebración del contrato colectivo de trabajo y

contrato-Ley, esta obligaci6n estl perfectamente consa¡rada en los 

arttculos 387 y 406 de la Ley invocada y que dice: 

"Articulo 387.- El patrón que emplee trabajadores mien

bros de un sindicato tendrá obligaci6n de celebrar con fste, cuan

do lo solicite, un contrato colectivo. 

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrln los -

trabajadores ejercitar el derecho ·de huel~a consignado en el arti-

culo 450". 

"Articulo 406. - Pueden solicitar la celebraci6n de un --

contrato-ley, los sindicatos que representan las dos terceras par· 

tes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama · 



- 72 -

de la industria en una o varias Entidades Federativas, en una o -

más zonas econ6aicas, que abarque una o a4s de dichas Entidades o

en todo el territorio Nacional". 

Trat4ndose de un contrato colectivo de trabajo y si den

tro de la aisaa empresa existen varios sindicatos, el contrato co

lectivo deber4 celebrarse con el que tenga mayor número de trabaj~ 

dores de la negociaci6n¡ en el concepto d~ que dicho contrato no

podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabaj~ 

dores, que las contenidas en contratos en vigor dentro de la pro-: 

pia empresa. 

Cuando se trate de una empresa que por la índole de sus

actividades emplee trabajddores pertenecientes a diferentes profe

siones, el contrato colectivo deber! celebrarse con el conjunto de 

los sindicatos que representa a cada una de estas, siempre que ~s

tos se pongan de acuerdo entre sr. En el caso de que ello no suc~ 

diere, el sindicato correspondiente de cada profesi6n celebrar§ un 

contrato colectivo, para determinar las condiciones relativas a d! 

cha profesión dentro de la empresa. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n al respecto s~ 

ftala la siguiente ejecutor!a: 

"Contrato Colectivo. Obligaci6n de celebrarlo.- El ar

t!culo 43 de la Ley Federal del Trabajo (anterior Ley) indica •· 

que los patronos est~n obligados a celebrar contratos colectivos · 
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con los sindicatos, cuando elementos pertenecientes a ellos les -· 

presten servicios; de donde resulta que cuando no existe plurali-· 

dad por ser 6nico el trabajador, en las condiciones apunt3das, no· 

es aplicable la prevenci6n aludida.- Directo •6/1955.· Eilfrido Ji 

afnez.- Resuelto el 12 de marzo de 1956. 

lndudable•ente que también es aplicable el criterio ant~ 

rior, tratlndose del contrato-Ley. 

Ahora bien y por cuanto hace la revisi6n de los contra-

tos colectivos de trabajo y contrato-Ley seftalados en las fraccio

nes II y III del articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, los -

articules 399 y 419 de dicho ordenamiento legal dicen: 

"Articulo 399.· La solicitud de revisi6n deber& hacer·· 

se, por lo menos sesenta dtas antes: 

l.· Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo ·· 

determinado, si fste no es mayor de dos años; 

11.· Del transcurso de dos aftos, si el contrato por tie~ 

po determinado tiene una duraci6n mayor; y 

111.· Del transcurso de dos aftos, en los casos de contr~ 

to por tiempo indeterminado o por obra determinada. 
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Para 61 c6•puto de este tar•ino se atender& a lo establ! 

cido en el contrato, y en su deft.1cto, a la fecha del dep6sito". 

Articulo 419.- En la revisi6n del contrato-Ley se obser 

var4n las nor•as si1uientes: 

I.- Podr4n solicitar la revisi6n los sindicatos de trab~ 

jadores o los patrones que representen las mayorfas seftaladas en • 

el Articulo 406; 

II.- La solicitud se presentar4 a la Secretarla del Tra· 

bajo y Previsi6n Social, al Gobernador del Estado ó Territorio o -

al Jefe del Departamento del Distrito Federal, noventa dtas antes

del vencimiento del contrato-Ley, por lo menos: 

111.- La autoridad que reciba la solicitud, después de -

verificar el requisito de mayor1a, convocar! a los sindicatos de -

trabajadores y a los patrones afectados a una convenci6n, que se -

regir! por lo dispuesto en el art(culo 411; y 

IV.- Si los sindicatos de trabajadores y los patrones -

llegan a un convenio, la Secretarla del Trabajo y Previsión Social 

el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe del Departamento -

del Distrito Federal, ordenar! su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federati-
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va. Las reforaas surtir'n efectos a partir del dla de su publica

ci6n, salvo que la convenci6n ieftale una fecha distinta". 

En relaci6n a la revisi6n de los contratos colectivos de 

trabajo, el afs alto Tribunal de la Naci6n sustent6 el siguiente -

criterio: 

" el derecho de huelga se encuentra consignado por -

la fracci6n XVIII del articulo 123 Constitucional y por la Ley Fe

deral del Trabajo por lo que es indudable que, llenándose los re-

quisitos previstos por las leyes, la huelga es procedente, sin que 

en contrario valga la alegaci6n de la queja, de que el articulo 56 

no sea aplicable, ni por consiguiente, que no pueda procederse, de 

acuerdo con fl a la revisi6n, y no existiendo jncompatibilidad en

entre la huelga y la posibilidad de exigir un procedimiento ante -

las autoridades del trabajo bien pueden coexistir la uno con el -

otro, por lo que s6lo en el caso de que la Junta se hubiere negado 

a tramitar el conflicto de conformidad con el invocado articulo 56 

habrla lugar a resolver si existe o n6, independientemente de la -

huelga, la obligaci6n de someterse al referido procedimiento .•. ". 

" La fracci6n citada (III del articulo 260) esta--

blece que la huelga deberA tener por objeto exigir la revisi6n en

su caso del contrato colectivo, al terminar el periodo de su vige~ 

cia en los términos y casos que la Ley establece, debiendo enten-· 
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derse, dado que la huelga es un medio concedido por la Constitu··· 

ci6n d los trabajadores para resolver los conflictos que surjan ·· 

con sus patrones, que la repetida fracci6n autoriza a los trabaja

dores para ir a la huelga a efecto de conseguir, no s6lo la confoL 

midad del patrono para que se revise el contrato, sino la revisi6n 

misma, esto es, la modificaci6n de las cláusulas sobre las cuales

no se hubiere llegado a un arreglo, pues de aceptarse que la fina· 

lidad de la huelga se satisface con la declaraciOn patronal de es· 

tar confoT111e con que se revise el contrato, se le harta nugatoria, 

impidiéndose alcanzar un resultado práctico. Establecido que los· 

trabajadores pueden ir a la huelga para exigir la revisi6n del co!l 

trato y lograr por ese camino la substituciOn de las cl4usulas, es 

indudable que dicha revisi6n no se realiza cuando no existe un ··· 

acuerdo sobre el monto de los salarios, ya que la fracci6n I del -

Articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo previene que en el con-

trato colectivo se fijará el monto de los mismos, por lo que, fal· 

tando esta cláusula, no existe el contrato colectivo de trabajo ni 

puede decirse que haya obtenido la revisiOn del que se hubiera pas 

tado .•. ". 

Aunque la Ley Federal del Trabajo establece el tie•po ·• 

en que debe llevarse a cabo la revisi6n de todo contrato colecti·· 

vo, es indudable que esta puede hacerse en cualquier tiempo por ·· 

acuerdo expreso de las partes que lo suscriban, pues no existe di! 

posición expresa de la Ley que lo prohiba cuando m4s cuanto que, -· 

toda revisi6n tiene como finalidad la de establecer nuevas condi·· 



- 77 -

ciones econ6aicas, que casi sieapre tienden a aejorar las presta-· 

ciones de trabajo, para la clase laborante o en su caso, coao cua~ 

do es necesaria la reducci6n del costo de la producción, porque 

las condiciones econ6aicas que prevalezcan no estfn acordes con 

las relaciones individuales de traWJo, entonces el eapresario, 
''h'-, 

tiene la facultad de pedir la reviti6n, perq sieapre que sea por· 

acuerdo libre de las partes que suscriben el 

De acuerdo con el texto le.al para el revis16n -

fsta es obli1atoria dentro del plazo concedido por la aisaa Ley,

aCln cuando el contrato colectivo sea por tieapo indefinido y si la 

revisi6n •es solicit8da por nin1una de las partes que hayan suscri
to el contrato colectivo, fste se prorro1ara por un periodo i1ual· 

a su duraci6n. 

De conforaidad con la Ley Federal del Trabajo de 18 de • 

a1osto de 1931, la revisi6n de todo el contrato colectivo de trab! 

jo se hacia en atenci6n con lo que establecla el articulo 56 que -

estipulaba lo si¡uiente: 

"Articulo 56.- Todo contrato colectivo, sea por tiempo· 

indefinido por tiempo fijo o por obra dete!'llinada es revisable to· 

tal o parcialmente cada dos a~os, a aoci6n de cualquiera de las -· 

partes que lo hayan celebrado, en los tfrminos si¡uientes: Si lo· 
piden los sindicatos de trabajadores, la revisión se hara siempre· 

que los solicitantes representen, cuando aenos, el cincuenta y uno 

por ciento de la totalidad de los aiembros del sindicato que lo •· 
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hubiere celebrado. Si lo piden los patronos, la revisi6n ie har•· 

sie•pre que los solicitantes tensan, collO alnillO de trabajadores,· 

el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los afectados •• 

por el contrato. La solicitud de revisidn deber• hacerla cualquit 

ra de las partes, por lo aenos sesenta dlas antes del venciaiento. 

Si durante el plazo anterior no se ponen de acuerdo las partes o • 

no consienten en prorro1ar dicho plazo, se soaetera el asunto al • 

conociaiento y resoluci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje· 

correspondiente~ en el concepto de que durante la traaitaci6n ante 

la Junta quedar& en visor el contrato de cuya revisi6n se trata. 

Para la solicitud de revisi6n 1e atender• a lo pactado • 

en •1 contrato y, en 1u defecto, a la fecha de su depdsito en los· 

tfr•inos del articulo 45". 

Para la Ley Federal del Trabajo anterior y atento al pr! 

cepto le1al citado, la revisidn de todo contrato colectivo de tra· 

bajo era obliaatoria y procedente cada dos aftos. 

Con relaci6n al precitado articulo 56 de la Ley invoca·· 

da, •• prudente hacer el si1uiente co•entario: el plrrafo final -

de dicho dispositivo leaal dice que, "si no se ponen de acuerdo -

las partes o no consienten en prorro1ar dicho plazo, se so•eter• -

el asunto al conociaiento de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje· 

que corresponda, en el concepto de que durante la traaitaci6n ante 

la Junta, quedar• en viaor el contrato de cuya revisien se trata". 
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Por su parte la Fracci6n III del articulo 260 de la Ley ta~oral -

de 1931 dice: "Exi¡ir la revisi6n, en su caso, del contrato colee 
tivo, al terminar el periodo de su vi¡encia, en los términos y ca-

sos que esta Ley establece ... " Ahora bien, de acuerdo con el ar-

ttculo 56 la huelga debería resultar improcedente para ese efecto, 
porque dicho precepto legal se~alaba un procedimiento especial y -

que debla terminar mediante laudo de la Junta de Conciliaci6n y AL 

bitraje correspondiente y quedando las partes obligadas a acatar -

dicha resoluci6n. Este precepto no estaba acorde con la fracción

II I del articulo 260, que era el que hacía prevalecer el derecho -

de huelga para exigir la revisi6n de todo contrato colectivo de -

trabajo, ya que si las partes acataban en todas §ns formas lo dis-

puesto por el artículo 56, renunciaban al derecho de huelga consa-

grado en la misma Constitución, sometiéndose a un procedimiento -

ordinario que lo hacia dilatado en forma inde!inida y con la vige~ 

cia del contrato de cuya revisi6n se trataba. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo suprimi6 esta confusión 

y establece en forma terminante el procedimiento que debe seguir-

se en toda revisi6n de contrato, haciendo prevalecer siempre el de 

recho de huelga para exigir el' cumplimiento de esta obligación. 

Con relaci6n a lo dispuesto en la fracci6n IV del artic~ 

lo 450 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en exigir el cu~ 

plimiento de todo contrato colectivo de trabajo o del contrato-Ley 

es necesario señalar el precedente que sent6 la Junta Federal de -

Conciliaci6n y Arbitraje y que encierra todo el contenido de esta· 

fracci6n. 
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11 exigir el cumpliaiento del contrato colectivo de ·· 

trabajo es el objeto legal de una huel¡a, siempre que la viola··-· 

ci6n del contrato que se trate de hacer cesar, afecte el interés · 

colectivo de los trabajadores ..• " 

Por lo que respecta a lo estipulado en la fracci6n V del 

articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Exigir· 

el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación · 

de utilidades ... ". Este nuevo objetivo de la huelga. tiene plena· 

justificación, ya que los trabajadores han sido defraudados por ·· 

cuanto hace a la obligación de los patrones de participar en las · 

utilidades de las empresas, de modo que las coaliciones mayorita-

rias tendrán a su favor mediante el ejercicio del derecho de huel· 

ga, la facultad de poder exigir que se cumpla cabalmente lo esta-

blecido en la fracci6n IX del Artículo 123 Constitucional y demás

disposiciones legales sobre la materia contenida en la Ley Federal 

del Trabajo. 

Finalmente y en relaci6n al objeto de la huelga a que h~ 

ce referencia la fracción VI del articulo 450 de la Ley Federal :. 

del Trabajo, que es la huelga solidaria, la verdad es que no exis-

te ningún precedente dl respecto, pero la comisi6n dictaminadora -

de la Ley reglamentaria y en relaci6n a este tipo de huelga suste~ 

t6 el siguiente criterio: 
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" ••• Priaero, porque el Estado aisao debe interesarse por 

procurar foaentar los lazos de araonta y solidaridad entre los tr~ 
bajadores, de manera de hacerles coaprender que sus probleaas son-

coaunes y que todos ellos deben unirse para la aejor defensa de -

sus intereses, y segundo, porque desde el punto de vista del trab~ 

jador, es tambifn altamente beneficioso el re~onocimiento de este

derecho, puesto que si la huel¡a constituye el recurso extremo a -

que acuden los obreros para que se les haga justicia, el auxilio -

de sus dem4s compafieros tiene forzosamente que venir a acelerar 

la soluci6n del conflicto planteado, toda vez que, habiendo más 

eleaentos interesados en la r&pida solución de un problema, mls -

breveaente tendri que resolverse fste, y por consi¡uiente, con ae

nores perjuicios para una y otra de las partes afectadas". 

Es indudable que e1·1e¡islador ordinario con una clara -

visi6n del sindicalisao y esptritu clasista, le¡alii6 la huela• -

solidaria, d&ndole protecci6n jurtdica y con el efecto de no cu--

brir los salarios caldos a los huelguistas durante el tieapo que -

hayan hol¡ado. 

D). TITULAR DEL DERECHO DE HUELGA. 

La huelga como un medio de autodefensa de los tr~bajado

res, determin6 que los mismos individualmente considerados son su

jetos del derecho de huelga y aunque este deFecho, sea un derecho· 

colectivo, originariamente pertence a los trabajadores. 
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En el capitulo precedente qued6 expuesto que en el pasa
do el derecho de huel¡a correspondta a cada trabajador, co•o cons~ 

cuencia del derecho natural del ho•bre, de no trabajar sin su ple

no consenti•iento y que con la conju¡aci6n de •uchos derechos ind! 

viduales, di6 ori¡en a la suspensi6n colectiva; consecuente•ente

al quedar consa1rada la huel¡a collO un derecho consistente en la -

suspensi6n del trabajo por los trabajadores, se convierte en un d~ 

recho colectivo, por ser el resultado de una coalici6n de trabaja

dores y que tiene plena validez cuando lo realizan la •ayorla de -

Estos. 

En efecto, dentro de nuestro derecho positivo, la Ley F~ 

deral del Trabajo literalmente determina que para declarar una 

huel¡a se requiere: " •••• Que la suspensi6n se realice por lama

yorta de los trabajadores de la ••presa o estableci•iento .•• " 
(Articulo 451 fracci6n II). En tal virtud el derecho de huel¡a --

descansa en las voluntades individuales, pero·solamente puede ejer_ 

citarse cuando coincide la mayoría de los trabajadores de la em-• 

presa afectada. Por su parte el articulo 440 de la que se viene -
invocando dice: "huelga es la suspensión temporal del trabajo ·--

llevada a cabo por una coalición obrera, por lo tanto el titular -

del derecho de huelga corresponde sie•pre y necesariamente a la -
coalición mayorista. 

La Ley Laboral Mexicana, en su articulo 441 dispone: • - -

"Para los efectos de este Titulo, los sindicatos de trabajadores -
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son coaliciones peraanentes", precepto que corresponde al último -

p!rrafo del ~rtlculo 258 de la Ley Federal del Trabajo de 18 de -

agosto de 1931 y que originó que se dijera que el sindicato es el

titular del derecho de huelga, por constituir precisamente una 

coalición permanente, sin embargo, aunque la Ley les da ese carlc

ter prevalece la tesis sostenida por las autoridades del trabajo y 

que han constituido un criterio definido de la Suprema Corte de -

Justicia de la Nación, en el sentido de que la Huelga no es un de

recho sindical, sino de la coalici6n mayoritaria, porque nunca y -

por ningún motivo seria posible, jurldicamente, que un grupo mino

ritario suspendiera las labores en perjuicio de una coalición may~ 

ritaria. 

De la idea de que la huelga es un derecho colectivo y su 

titular la coalición de trabajadores, son las siguientes tesis su~ 

tentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

" ... El Articulo 264 fracci6n 11 de la Ley Federal del -

Trabajo, exige que la huelga debe ser declarada por la mayoria de

los trabajadores de la negociaci6n y es indudable que si en esta -

solo existen dos trabajadores y uno de ellos es el huelguista, re

sulta evidente la improcedencia del movimiento, toda vez que no se 

llenan los extremos establecidos por el concepto citado para tener 

por existente la huelga.· Ejecutoria de 29 de marzo de 1940.· Toca 

7091/39/Ia., Centro de Dependientes y Empleados de Jalapa .•. ". 
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" La fracción 11 del articulo 264 de la Ley Federal · 

del Trabajo no hace distingo entre obreros sindicados y no sindic! 

dos para los efectos de la declaraci6n de una huelga, lo cual es · 

natural, ya que un aovimiento de esta clase afecta tanto a unos •· 

como a otr~s, sin que pueda interpretarse tal concepto en el sent! 

do de que solo protege a los obreros sindicados, pues tal tfsis ·· 

conducirla a dejar sin protecci6n legal de ninguna clase a los de· 

m4s trabajadores.· Ejecutoria de 25 de Julio de 1940.- Toca =~··· 

2276/40/2a. Ger6niao Guerrero. 

El criterio que ha unificado a nuestra doctrina, sobre -

la titularidad del derecho de huelga es el que fij6 la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje, en el expediente nGmero 197/47, Uni6n de 

Empleados de la F4brica de Hilos "El Salvador" mediante laudo 

de 27 de marzo de 1947- en el sntido de que el titular del dere--· 

cho de huelga es la aayorla obrera; en efecto. la autoridad del 

trabajo antes citada resolvi6 sin lugar a duda lo siguiente: 

" ... De la fracci6n XVII del Articulo 123 de la Constitu· 

ci6n y de los articulas ZS8 y 259 de la Ley Federal del Trabajo, -

se desprende que el derecho de huelga corresponde a los trabajado· 

res y que no es derecho sindical- y menos aan podria aceptarse la

tesis de que el derecho de huelga, corresponda aisladamente, a si~ 

dicatos minoritarios o cada una de las categorlas, profesionales o 

gremios que existen dentro de una empresa. El Articulo 264, frac· 

ci6n 11 de la propia Ley del Trabajo, previene expresamente que • 
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para declarar una huel¡a se requiere la mayorla de los trabajado-

res de la eapresa o neaociaci6n respectiva; esto es, la ley conce

de la facultad de declarar una huel¡a y suspender las labores en ~ 

la neaociaci6n a la aayorla de los trabajadores de la empresa, so

luci6n que se desprende de la idea aisma de la huel¡a en nuestro -

derecho, que es un aedio le¡al de "ejercer presión sobré el empre

sario hasta obtener satisfacci6n a determinadas prestaciones, pero 

justaaente porque si¡nifica la suspensión total de las actividades 

de la eapresa y la no percepci6n de los salarios durante el tiempo 

que dure dicha suspensión, a reserva, naturalmente, de lo que se -

decida en el convenio o laudo que le pon¡a fin, la ley concedi6 el 

derecho de huel¡a a las aayorias obreras y no a las minor!as, por

que dentro de una or¡anizaci6n deaocrttica, corresponde tan solo a 

las aayortas él ejercicio de los derechos y f•cultades que puedan

afectar a 11 totalidad de los trabajadores. Las conclusiones ante 

riores no sianifican que la Uni6n de E•pleados y Maestros quede i! 

posibilitada para defender el interfs profesional de este mismo 

personal, puesto que tiene expeditas sus acciones de car&cter co-

lectivo ante esta Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, en d~ 

fensa del repetido interfs profesional. El alcance de la tesis 

que se viene sustentanto solamente consiste en que las minortas no 

pueden suspender las labores en una empresa, facultad que solamen

te estl concedida por la Ley a las mayortas. Ta•poco son vAlidos

los argumentos esgrimidos por la Uni6n de Empleados y Maestros de

"El Salvador'', en el sentido de que el Contrato-Ley para la indus-
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tria textil del alaod6n y sus aixturas prohibe a los ••pleados --

formar parte del sindicato de los trabajadores, lo cual sianifica

rla la posibilidad ~ara 101 eapleados de declarar una huel¡a sin ~ 

intervenci6n de los deais trabajadores, porque el hecho de que los 

trabajadores de las ••presas textiles no quieran adaitir en su se

no a los empleados y de que fstos tenaan la facultad de foraar un

sindicato para la defensa de los intereses que les son coaunes, no 

puédc derivarse la potestad para los eapleados que constituyen •i

norla respecto a la totalidad de los trabajadores, de suspender ~

las labores en la eapresa ••• ". 

Por todo lo anterior y de conforaidad con nuestros tex·· 

tos legales (fraccidn 11 articulo 451 de la Ley Federal del Tra-

bajo) ast co•o el criterio sustentado por las autoridades seftala·· 

das, la huelga debe ser declarada por la aayorla de trabajadores • 

de la empresa o ne¡ociaci6n respectiva sin distin¡uir si son sindi 

calizados o libres, aunque taabi~n se ha sostenido que Gnicaaente

los sindicatos legalmente existentes pueden pedir y obtener la ce· 

lebraci6n de un contrato colectivo de trabajo o su revisi6n, pre-· 

sentlndose desde luego un conflicto le¡al entre la titularidad del 

derecho de huel¡a y sus finalidades principales: asi se presenta -

el problema de que si la •ayorla de trabajadores suspenden las la· 

bores, pero si no existe un sindicato caplz de celebrar el contra· 

to colectivo, ~1 fin de la huel¡a no podrta loararse, pero esto se 

resublve to•ando en consideraci6n de que la huel1a coao derecho de 

los trabajadores obli¡a al patrono a la celebraci6n Je un contrato 
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colectivo con el sindicato titular del interEs profesional y en -· 

este aspecto la huela• no es un procédimiento para obtener la cel! 

braci6n o revisi6n del contrato colectivo, sino un medio de ejer-

cer presión sobre el patrono a efecto de que acceda a estas prete~ 

siones y esta presión no es nis que el resultado de una coalici6n

de trabajadores, que es independiente de la organizaci6n sindical· 

y en este aspecto y para que los trabajadores alcancen las metas -

que se propongan con el derecho de huelga ~ue tiene a su favor, es 

necesario crearles conciencia sindical, tendiente a organizarse 

mejor, que en otra cosa, porque sostener lo contrario equibaldr!a

a fomentar la proliferación de sindicatos "blancos" que en un mo

mento dado y en perjuicio de la mayoría obrera, pudieran celebrar

º revisar un contrato colectivo a su antojo y·de común acuerdo con 

las empresas o negociaciones. 

Por todo lo anterior, de acuerdo.con la legi~laci6n ordi 

naria y la jurisprudencia, el titular del derecho de huelga es la· 

coalici6n obrera que reune a la mayoría de los trabajadores de la· 

empresa afectada; porque la huelga es un derecho colectivo que per 

tenece originariaménte a los trabajádores, ya que antes de la con

sagración de este derecho a norma Constitucional, tenía cada trab~ 

jador el derecho individual de no trabajar, pero no poseía la co·

lectividad obrera la facultad legal de suspender totalmente los ~

trabajos en una empresa, consecuentemente, al constituírse la huel 

ga en un derecho positivo de las mayorías obreras, estas se impo·· 

nen a las minorías y por lo tanto, si la mayor!a de los trabajado· 

res de una empresa resuelve suspender las labores, la minoría que· 



- 88 -

aa obligada a respetar ese derecho. 

Ade•As, co•o ha quedado establecido en el criterio sus-

tentando por la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, la huel 

ga no es un derecho sindical, sino de la coalición •ayoritaria, ·

porque sostener lo contrario,nunca por ning6n motivo serla posible 

en efecto, un sindicato grenial tendría suaa•ente limitado el der~ 

cho de huelga, to•ando en consideraci6n que "Sindicato gremial 

es el formado por trabajadores de una ais•a profesi6n, oficio o es 

pecialidad" y asl, estos s6lo podrlan hacer uso del derecho de 

huelga si contaran con el apoyo de los dem4s trabajadores o cuando 

menos de la mayorla obrera. 

De ésta forma, la huelga es el resultado de una coali·;

ci6n obrera, independiente de la .asociaci6n profesional y si bien

ésta plantea y dirige la huelga, en definitiva la que resuelve el

destino de todo movimiento colectivo apoyado con huelga, es la ma

yorla huelguista, por lo tanto, la huelga no es un derecho sindi·A 

cal, la huelga es un derecho que corresponde siempre y necesaria·

mente a las coaliciones mayoritarias, quienes son su titular. 

E). REQUISITOS PARA DECLARAR LA HUELGA. 

Como quéd6 establecido al apuntar la naturaleza jurtdica 

de la huelga, para que ésta proceda como un derecho de las mayo-·

rías obreras, siempre se tienen que satisfacer y observar determ! 
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aados requisitos i11puestos por la Ley. 

En el caso de nuestra le¡islaci6n laboral, estos requisi 

tos ya han sido estudiados y tratados por las teorlas del derecho

Y son: 

•).- Requisitos de fondo. 

b).- Requisitos de foraa, y 

c).- Requisitos de aayorla. 

Los requisitos de fondo consisten en la persecuci6n del

equilibrio entre los factores de la producci6n, o en otras pala··

bras, la araonla de los derechos del trabajo y capital. 

En efecto, por disposici6n constitucional, fracci6n ~--

XVIII del Articulo 123 de nuestra Carta Ma¡na, dice: "Las huel¡as 
sertn licitas cuando ten¡an por objeto conseguir el equilibrio en-

tre los diversos factores de la producci6n, armonizando los dere-

chos del capital y del trabajo". 

La fracci6n I del Articulo 450 de la Ley re¡lamentaria -

tambi~n previene que toda huelga debe de tener por objeto buscar·• 

el equilibrio que seftala el precepto constitucional. 

En consecuencia, toda huel¡a que trate de coordinar y ar 

monizar los intereses del capital y del trabájo, cumple con el re· 
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quisito de fondo y es susceptible de ser tutelada y prote¡ida por

nuestro ordenamiento juridico. 

El Derecho de Huelaa, se aenera en un desequilibrio de -

los factores de la producci6n y por eso se presenta este derecho -

para establecer precisamente la al"lllonla que se ha destruido o que 

sencillamente no' ha existido jamAs. Se trata de un derecho que de

be reunir estas condiciones: la existencia de un conflicto colec
tivo originado por un desequilibrio entre los factores ~n pugna --

e~ 

y que!e1 factor trabajo no equivale a la mayorla obrera y adeafs -

que se interese en la soluci6n del conflicto, haciendo uso precis! 

mente del derecho de huel¡a, que se convierte en su objetivo prin-

cipal; consecuentemente, conjuaando estos conceptos, se loara que 

los requisitos de fondo del derecho de huela• son: la aayorla 

obrera y el objeto. 

La aayorta de los trkbajadores, consiste en la votaci6n

Y aprobaci6n de la huela• por el ••yor número de los trabajadores

quc prestan sus servicios en la factorla o neaociaci6n emplazada y 

aunque la Constituci6n no especifica que la huelga debe ser recla

mada por la mayorfa de los trabajadores que laboren en la factorta o

negociaci6n emplazada, sin embargo, la fracci8n 11 del articulo 

451 de la Ley Federal del Trabajo dice textualmente: 

"Que la suspensi6n ~e realice por la aayorla de los tra-

bajadores de la empresa o estableciaiento ••• ". aunado a este pre--
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cepto est& el criterio sustentado por la Supreaa Corte de Justicia 

de la Naci6n que se puede aplicar al respecto y en relaci6n a la -

contrataci6n colectiva y que dice: 

" ... el principio aayoritario estt plenamente justifica-

do. Esta de acuerdo con nuestro rf¡imen dem~cr4tico en el cual la 

aitad a&s uno decide una relaci6n. Supone la i¡ualdad entre los -

electores y en realidad esa i¡ualdad existe. Ejecutoria de 31 de

mayo de 1933.- Uni6n de obreros. Artesanos y Empleados de Minati

tl&n". 

La •ayorla obrera como requisito de fondo, representa -

un problema de capacidad, ya que del mismo principio constitucio-

nal se desprende el interfs del factor trabajo., interfs que dimana 

de la naturaleza colectiva del conflicto que es el que determina -

el uso de la huelga, sea que se atienda a aquel inter•s o a la na

turaleza del conflicto, los dos caminos conducen a la afirmaci6n : 

de que el derecho de huelga pertenece a la mayorla obrera de cada

negociaci6n o factoria, consecuentemente, esa mayorla es la titu·-

lar del derecho de huelga y 1~ anica que puede ejercerlo v!lidame~ 

te. Esta mayorta obrera a que se refiere la Ley, debe ser absolu

ta, es decir, debe ser la mitad mas uno de los que prestan sus ser 

vicios en la empresa. 

Pero los empleados de confianza. que viven en la comuni· 
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dad pero no viven por ella y para ella, coao lo dice el aaestro de 

la Cueva, toda vez que sus relaciones· son Gnicaaente con el patro

no y extraftos a la lucha entre el capital y el trabajo, deben ser

exclutdos para inte¡rar aayorla obrera. 

El estudio de este problema, ha sido en el sentido de e~ 

cluir dentro de la aayorta obrera • los trabajadores eventuales, -

los aprendices, los representantes del patrdn coao son los eaple~ 

dos ·de confianza y finalaente los trab.ajadores que eapieian a pre!_ 

tar sus servicios ya en el periodo de pre·huel1a, porque estos auy 

bien pueden ser puestos por el aisao patrdn para constituir en un

momento dado una aayorla no huelauista. "Por otra parte los traba

jadores que son separados en el periodo de prehuelaa, si deben co~ 

tar para determinar la aayorla. 

Por lo que respecta al objeto del derecho de huel¡a coao 

requisito de fondo, este ha quedado precisado al estudiar· precis~ 

mente el objeto de la huelga en este capitulo, lo cual se ori¡ina

en la f6rmula constitucional y re¡laaentada por la Ley y que con-

siste en la bGsqueda del equilibrio entre los factores de la pro-

ducci6n armonizando sus derechos. 

El equilibrio debe buscar fundamentalaente la obtenci6n· 

del mejoramiento de· las condiciones de trabajo y hay deseqüilibrio 

cuando no hay contrato colectivo de trabajo en una empresa; cuando 

habi6ndolo se viola¡ cuando se ha cumplido el plazo de vi¡encia • 

y se pretende su revisi6n y cuando se apoya una huelga licita. 
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Por cuanto hace a los requisitos de forma, estos tienen. 

tambifn su ori¡en en la prescripci6n Constitucional, ya que los -

trabajadores tienen la ineludible obligaci6n de hacer del conoci-

aiento del patr6n, previamente, la existencia del conflicto, sus -

peticiones para solucionarlo y además su decisi6n de irse a la ~-

huelga y si no se llenan estas condiciones, sencillamente no se -

llena el objeto de la huelga ya que la e~plazada que es el patión

y como Onico para darle soluci6n, no podria hacerlo sino tiene co

nocimiento del conflicto. 

Esta es la razón ~or lo que se exigen los requisitos 

de formaiidad y en el Derecho Laboral Mexicano, por imperativo del 

Articulo 452 de la Ley Federal del Trabajo, los obreros que quie

ran emplazar a huelga a una empresa deberán previamente cumplir -

determinadas formalidades para llevar a cabo la suspensi6n de las

labores y estas son: 

I.- Se dirigir4 al patrón el escrito de emplazamiento 

de huelga y en ~l se formularán las peticiones, se enunciará el 

propósito de ir a la huelga si. no son satisfechas y se expresará -

concretamente el objeto de la misma. 

II.- El escrito se presentará por duplicado a la Junta

de Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o establecimiento están 

ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta el escrito -

podrá presentarse a la autoridad del trabajo más pr6xima o a la au 
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toridad política de mayor jerarqula del lugar de ubicaci6n de la -

empresa o establecimiento. 

111.- El aviso para la suspensi6n de las labores deberá

darse, por lo menos con seis dtas de anticipaci6n a la fecha sefta

lada para suspender el trabajo y con diez ~uando se trate de servi 

cios públicos. 

El cumplimiento de estqs requisitos, as{ como los de fo~ 

do son indispensables para que las autoridades del trabajo estén -

en posibilidades de juzgar, llegado el caso, si el ejercicio del -

derecho de huelga se ajustó o no a la Ley. 

Estos requisitos constituyen el procedimiento preliminar 

al ejercicio del derecho de huelga y en la que intervienen las au

toridades d~l trabajo, a efecto de alle¡arse antecedentes y prue-

bas para cuando intervengan en el ejercicio de su funci6n jurisdis 

cional y cuando la huelga sea calificada, hacifndose notar que en

este procedimiento preliminar, las autoridades laborales carecen ; 

de funci6n jurisdiccional, concretando su actuación a conciliar i~· 

tereses de los factores en pugna, procedimiento conciliatorio que 

será desarrollado con más detalles en este estudio al tratar !as -

fases de la huelga. 

En relaci6n al procedimiento preliminar que se ha citado 
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se¡uido por los trabajadores ante las autoridades del trabajo, en

el plie¡o petitorio con emplazamiento de huelga, deben expresarse

con toda claridad •1 objeto y fundamentaci6n de la huelga, esto 

es necesario a efecto de que el patr6n pueda contestar en forma 

cate¡6rica las prestaciones de los trabajadores, además de que el

plie¡o de peticiones viene a constituir el documento más importan

te, para que las autoridades del trabajo hagan la calificaci6n co

rrespondiente de la huel¡a y que indudablemente que éste pliego, -

junto con la petici6n que constituye el precedente básico para ha

cer la declaraci6n que corresponda y si se ajustó o no a la Ley. 

Los estudios de este procedimiento que tiene por objeto

fijar los términos de la diferencia de trabajo e intentar su solu

ci6n, son los siguientes: el pliego de peticiones y las copias -

para el traslado se presentarán ante las Juntas, ante la autoridad 

del trabajo más próxima, o ante la autoridad política del lugar, -

en el Qltimo extremo; la autoridad est! obligada a hacerlo llegar 

al patrono el mismo dta en que lo recibió y formará el expediente· 

respectivo; el patr6n dispone de un plazo de cuarenta y ocho ho

ras para dar contestación por ~scrito y por duplicado, al pliego -

petitório; lá contestación se har! llegar también a las autorida

des del trabajo. (Articulo 454 de la Ley Pederal del Trabajo). 

Con relación a la contestaci6n que los patrones deben -

dar al pliego petitorio en el plazo sefialado, la ley es omisa por· 

cuanto hace a los requisitos que debe contener dicha conte~taci6n. 
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as! como los efectos que produce su falta, ya que de seguirse la • 

re~la general, se deberla de tener por ciertos los hechos que con

tenga él pliego de peticiones, pero dentro de la práctica estable

cida ha sido la de tener por negados los hechos y peticiones conte 

nidas en el pliego. 

Para el caso de que el pliego de peticiones haya sido -

presentado ante una autoridad distinta a la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje, tan pronto como reciba la contestaci6n en el plazo s~ 

ñalado, remitirá el expediente a la Junta Central correspondiente

º a Junta Federal; éstos intentarán conciliar a las partes en uno 

o varios actos, ya que en este caso la conciliaci6n es obligatoria 

y las partes tienen el deber de asistir a las audiencias de pláti· 

cas de advenimiento a que se les cita, pues si no cumplen a éste -

llamado, la Ley prev6e la sanci6n que se aplicará a las partes --

y si los obreros no comparecen al acto de conciliaci6n, no correrá 

el plazo que se hubiera seftal~do en el aviso para la iniciaci6n -

de la huelga, 6ste es el 6nico derecho que se pierde y que es el -

de llevar a cabo el movimiento en el dla y hora establecidos en el 

pliego o en el plazo legal, pero desde luego que este derecho pue

de volverse a ejercitar en un nuevo emplazamiento; si los patronos 

no concurren a los actos conciliatorios, el presidente de la Jun-

ta hará uso de los medios de apremio para obligarlos a asistir a -

ellos. (Artículo 457 de la Ley Federal del Trabajo). 

Con relación a los plazos que fija la Ley para que esta-
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llen las huel1as, el criterio de las autoridades del trabajo se •• 

han unificado en el sentido de que para hacerse el c6aputo de los

dtas deben toaarse desde el dla y hora en que se notifique al pa-· 

tr6n el plie10 de peticiones hasta la fecha seftalada para el esta1 

llaaiento de la huelaa, considerandose dlas fatales, es decir, ce

rrados, sean de seis o diez dlas, se¡Qn se trate de servicios pG~ 

blicos o·no, existiendo sieapre la posibilidad de prorroaar el ~-

dla seftalado para el estallaaiento de la huelaa. de co•Cin acuerdo

entre trabajadores y patronos. 
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DIFERENTES ASPECTOS DE LA HUELGA. 

A). ASPECTO POLITJCO DE LA HUELGA. 

a).· El Derecho de la Huel1a aparece co•o una de las 

¡randes conquistas, de la levoluci6n Mexicana,¡ podrfa ser Cltil a • 

101 obreros si se observar' en la practica pero desde hace, varios 
lustros. lite derecho •• nulo en Nfxico porque ya no hay huel¡as • 

y no es que 101 trabajtdores vivan en bonanza, sino porque tras •• 
ellas acechan la per1ecusi6n y la carcel. 

En esto est• claro, la oliaarqula en el poder,. di1tin¡ue 

entre las huela•• pequeftas intrascedentales y las i•portantes que· 

pueden si1nificar un paso-adelante del proletariado, las huel¡as • 

que tienen este relieve no se liaitan a deaandai econ6•ica1 •eno

res, sino que abarcan reivindicaciones econ6aicas y de cartcter 

polltico y conquistas de nuevos derechos por lo cual reciben un e~ 
bate frontal y son aplastados. 

Por priaera~ providencias las autoridades, violando la -

Ley las declara inexistentes y· acto seguido estfn contra ellas la· 

represi8n policiaca y la bota miliar. (Ejemplo elocuentes para ~. 

las huelgas: petrolera de Minatitl&n, Ver., la Ferrocarrilera y· 
la de los Maestros). 

A este punto habr4 que agregarse que la pureza de los --
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sindicatos que a travfs de sus lideres corruptos son los principa
les m~diadores culpables de que sus organisaos y el pro¡reso prol! 

tario estf estancado. La huela• es un derecho de autodefensa de • 

clase obrera con carta de ciudadanla de la vida proletaria aexica-

na. 

B). FORMALIDAD POLITICA DE LA HUELGA. 

Articulo 123 fracci6n XVII y XVIII. 

Fracci6n XVII Las leyes reconocerin como un derecho de • 

los obreros y de los patronos las huelgas y los paros; 

Fracci6n XVIII. Las huelgas ser4n licitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de· 

la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del C! 

pital. En los servicios pQblicos ser• obligatorio para los traba

jadores dar aviso, con diez dlas de anticipaci6n, a la Junta de -

Conciliación y ~rbitraje de la fecha seftalada para la suspensi6n -

del trabajo. Las huelgas ser4n consideradas como ilícitas finica-

mente cuando la mayorfa de los huelguistas ejerciere actos violen

tos contra las personas o las propiedades o, en caso de guerra, 

cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios 

que dependen del Gobierno. 

A nuestro punto de ver, la formalidad pol1tica de la ---
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huela• toda vez, que en Nfxico nunca se ha deterainado una huela•· 

dentro de los servicios pGblicos en donde 1e encuentra aayor acen• 

tuada dicha foraalidad para tales efectos el constituyente de 1917 

establecid que para 101 efectos de plazo para que estalle una hue! 

a• dentro de los ais11e>s servicios, deberl ser con una anticipaci6n 

no aayor de 10 dlas, la Ley de 1970 se concr•t• a repetir tal pre· 

cepto coao se transcribirl oportunaaente dentro de tsta •i••• no·· 

ta. Considerada coao tal revisareaos el aspecto de la huela• en

los servicios pGblicos dada la consideraci6n el teaa a tratar que 

reviste una inquietud que por deals inusitada vere•os que efectos

produce. 

Ante el creciéAte proceso de industrializacidn, nuestro· 
• 

pals, ha visto auaentar su aabito econ6aico, en foraa por deala •• 

acentuada en los Gltiaoa aftos, diversos probleaas relativos al 1u

•ini1tro de servicios públicos por parte de eapresas privadas se -

han venido a¡udizando. Asl, he11e>1 podido conte•plar que las empr! 

sas de capital privado, se han visto en la necesidad de confrontar 

probleaas obrero-patronales por la fir•a o revisi6n de contrato c2 

lectivo o por violaciones al ais•o, vifndose por ello, afectados -

de continuo por las anenazas de una suspensi6n de labores como re· 

sultado de un •ovimiento de huel¡a, que las imposibilite para sun! 

nistrar el servicio pablico a su carao, al estallar el aovimiento· 

de huelga, nos encontramos con que el estado mexicano, a fin de 

ase¡urar el interfs colectivo que se pone en peli¡ro al dejarlo 

sin su•inistro del servicio, se ha visto obli¡ado a intervenir en· 
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la empresa privada requisando el servicio, fundlndose para ello en 

las facultades que le concede la fracci6n Ja. del Articulo 19 Con! 

titucional para proveer, en la esfera adainistrativa, la exacta -

observancia de las leyes. Aqul, justaaente en el hecho que se de: 

ja apuntado, debeaos enfocar nuestra atencitn para analiaar una S! 

rie de ideas que habrln de llevarnos a la critica del sisteaa. 

La intervenci6n del Estado, desde el punto de vista le-

¡al resulta forzada, atln cuando vifndola social y aoral .. ate, en -

atenci6n a los bienes jurldicos que trata de prote1er, resulta pl! 

na .. nte justificada. 

Debeao1 toaar nota, co•o •• ba co .. ntado ya anterio .... n

te, la constituci6n concede el derecho de huel1a en fo,... irres--

tricta, puesto que claraaente la re•ite, inclusive a los serticios 

pGblic6s, en su articulo 445 fracci6n ti de la Ley Federal del Tr~ 

bajo que prohibe la suspensidn de labores en instituciones oficia

l•• cuando los servicios dependan del 1obierno y en el articulo -

452 fraccidn JII que seftala el pla10 de die& dlas para que estalle 

la huela• cuando se trate de servicios pdblicos, de lo que resulta 

que las facultades adainistrativas del ejecutivo federal al requi

sar una ••presa privada de servicios pGblicos 1 con fundaaento en -

la fracci6n 1 del articulo 89 Constitucional, no resultan le1alae! 

te satisfactorias. 

Afiraaao1 que el interfs pGblico, puede obll1ar al Esta· 
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do a actuar al aar¡en de la Constituci6n, con el fin de evitar las 

"1raves repercusiones de caracter nacional", que las hu6l¡as en -

los servicios pQblicos acarrean en la colectividad. En consecuen· 

cia, resulta incoaprensible que si pueden propiciarse tales viola· 

clones de tipo constitucional, las que se justifican por las cau-· 

sas que ya se expresaron, por un simple prurito de no querer en·-· 

frentarnos a nuestra realidad polltica mexicana, tanto en lo jur! 

dico coao en lo social y en lo econ6•ico si¡amos propiciando la 

trans1resi6n de la Ley en lu¡ar de promover y llevar a cabo las rt 

foraas leaales y constitucionales necesarias para adaptar estas 

noraas a las exi1encias actuales de nuestro pala. 

Actitud del Estado Mexicano ante las huel¡as en ••presas 

de serviciós pdblicos.- De acuerdo con el plantea•iento, hecho en 

los ren1lones anteriores, vemos que el estado es fuente de todo 

derecho y ori¡en de toda le¡alidad, ya que cualquier fen6meno hum! 

no, social, econ6mico y jurldico repercute, de manera clara en la· 

colectividad, en todo lo racional que constituye una sociedad geo

¡rafica e hist6rica con este sistema la actividad estatal no pre-· 

tende ser arbitraria o sin lim~taci6n, sino que se supedita al rf· 

¡imen le¡al que representa desde un plano superior en que el inte· 

rfs social, a su juicio, estl por encima de los intereses indivi-· 

dualistas. No obstante, serla dificil tratar de encajar nuestro • 

estado mexicano dentro de otras teorlas que no sean las resultan~

tes de la revoluci6n mexicana, ya que los grados de intervenci6n • 

que nuestro pals ha venido efectuando en su desarrollo hist6rico,-
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social y econ6•ico, sobre todo en la 6ltima fpoca, posterior a la

revoluci6n de 1910, son variables y co•plejos. 

C). LA JUSTIFICACION DE LA HUELGA. 

Bajo la libert•d de trabajo la clase opti•ida co•ienza a 

ejercitar sus derechos: mejorla de sus salarios y condiciones de· 
trabajo a travfs de la huelaa; la libertad de trabajo en1endr6 --

dos derechos, el de trabajar y el de no hacerlo y ejercitando este 

últi•0 , se encuentra el aedio •&s adecuado de que pueden diponer -

los obreros para defenderse de los explotadores capitalistas. 

El derecho de reuni6n que aarantizaba la Constituci6n P~ 

lftica, la coalici6n y la huel1a, tienden a reivindicar las .. sas

hambrientas y subyugadas, despertando a la vez la conciencia de -· 

clase y la transformaci6n de su actividad •utualista en oraaniza-

ci6n sindical. 

Gonzalo A. Luja, decla: "Se ha visto que la huela• aun

que es un extremo doloroso, suele traer consi¡o buenos resultados. 
A falta de un medio m&s eficaz para equilibrar el capital y traba· 

jo". 

Don Guiller•o Prieto, se declara partidario de las Huel· 

gas y es tambifn uno de los priaeros en calificarla como Derecho • 

de Obreros, expres&ndose en los siguientes t6rminos: "Asl la bue!. 
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¡a es el uso del derecho de propiedad protegido por el derecho de

asociac::i6n 1 para evitar la tiranía del c::apital". 

Desde la fpoca Colonial en nuestro pafs se conoc::en las -

dos clases de pugna: explotadora y explotada; ambas emplean sus -

•ejores armas para la defensa de sus interes~s, las de la primera, 

radican en su poder econ6•ico, los segundos se acogen a los benefi 

cios de la asociaci6n para contrarrestar la fuerza de los privile

¡iados. 

La asociaci6n de los trabajadores es el fundamento de la 

defensa de sus intereses, este derecho que les otorg6 la Carta Ma~ 

na de 1857, les permite protegerse contra la tiran!a del c::apital -

y la huel¡a es su •ejor arma para •ejorar sus condiciones de trab~ 

jo como derecho vital para subsistir frente a•1a fuerza econ6mica

de los capitalistas. 

En el ano de 1857, ya se habla formado una conciencia 

en la que se justificaba la huelga; indudablemente, como conse--

cuencia de las ideas socialistas de Europa. 

En 1868, don Ignacio Ram!rez "El Nigromante", decla: 

"La huelga ense~a a los trabajadores, c::6mo la asociaci6n hasta ba

jo una forma negativa, es bastante poderosa para obtener la m§s -
aproximada recompensa del trabajo". 
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Don Jos6 Maria Lozano, ¡ran jurista, tambi6n justifica -

la huelga en el siguiente lenguaje: "Si los obreros de c:i,rto ar

te, los oficiales de sombrerlas, por ejemplo, se ligan y convienen 

en ho trabajar en las flbricas sino por cierto precio y bajo dete~ 

minadas condiciones, estln i¡ual•ente en su derecho; los dueftos de 

las fábricas no pueden romper ese pacto por perjudicial que sea a

sus intereses y la autoridad pOblica ta•poco puede ifttervenir sino 

empleando en el terreno de la persuaci6n los medios que, seg6n el

caso, aconseje la prudencia". 

Con estas opiniones, teneaos un panorama, aunque sea •uy 
somero, de la posici6n doctrinal de los liberales mexicanos. 

El ejercicio individual de la libertad de trabajo funda
mentaba los paros obreros y las huelgas, a fin de que los laboran-

tes pudieran apreciar sus condiciones de trabajo y mejorarlas. 

La clase en el poder, co•o siempre, hizo nuaatoria la -
huelga casi en su totallddd por todos los medios a su alcance, -~

consigui6ndolo en el C6digo Penal de 1871. 

El C6digo Civil de 1870 adquiri6 una fisOnomta particu~· 

lar adoptando el principio de libertad de contrataci6n laboral; e~ 

te principio qued6 incluído como figura del derecho civil, pero no 

tom6 en cuenta la desigualdad econ6mica entre el trabajador y el -

empresario y los sujet6 a normas absurdas de igualdad legal ya que 
el empresario siempre imponta las condiciones del contrato de tra· 
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bajo. de modo que, s6lo la asociación y el empleo de la huelga, -

eran caminos a se¡uir por el trabajador para defender sus justos -

derechos. 

Las huelgas de los obreros consititu!an prácticamente -

un ejercicio individual de la libertad de trabajo frente al capi-

tal para obtener m4s prestaciones de acuerdo con la actividad rea

lizada; en consecuencia, la huelga se manifiesta como un hecho ec~ 

nómico-social permitiéndose a los trabajadores coaligarse en defe~ 

sa de sus intereses y abandonar el trabajo cólectivamente, sin ne

cesidad de cumplir con nin¡una formalidad que entonces no consign~ 

ban las leyes, pero exponi~ndose los mismos al rompimiento de la -

relación jurtdica de trabajo. 
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CONCLUSIONES. 

1.- La huelga co•o derecho de las coaliciones mayorita-
rias, es un instrumento de lucha reivindicatoria para obligar al-· 
patrón a dar una satisfacción a las peticiones de los trabajaao·-
res, tendientes a lograr un verdadero equilibrio entre los facto•
res de la producción. Dando este, socializar los medios de pro
ducción. 

be ser obiiga~!?~ie~~9aetriBRJlA8igsd~oQHebiJt ~it~8R~l~i!iA~0 g¡ 
en el periodo de pre-huel¡a, como después de la suspensión de lab~ 
res. 

3.- Susuindidas las 1Jbore5 y si nQ h•Y avenimiento de -
las partes en conY icto, hecha la caliYicaciOn del movimiento, el-
sistema más idoneo y efic4z para darle termino, es el de la imput~ 
bilidad de la huelga. 

4.- Para seguir el procedimiento de imputabilidad de la
huelga, es necesario que la Junta de Conciliación y Arbitraje sea
la que resuelva imperativamente, estudiando el fondo del conflicto. 

5.- Siendo la coalici6n mayoritaria el titular del dere
cho de huelga, es la anica que puede acudir a la Junta de Concili~ 
ci6n y Arbitraje y solicitar que arbitre el conflicto mediante el 
procedimi~nto de imputabilidad de la huelga. 

6.- Sometidos los trabajadores huelguistas al arbitraje· 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cual serl obligatorio
para los pátrones, el procedimiento de imputabilidad que se siga -
será: el procedimiento ordinario o el procedimiento para la trami 
tación de los conflictos colectivos de naturaleza econ6mica, seg6n 
sea el fondo del conflicto; juridico o económico. 

7.- Cuando el conflicto huelguístico tenga un fondo juri 
dico debe seguirse un procedimiento ordinario sumarísimo, en el -
que en una misma audiencia previa fijaci6n de litis, se trate de -
avenir a las partes, se ofrezcan y desahoguen pruebas, se formulen 
alegatos y en la misma fecha se dicte el laudo que corresponda. 

8.- Cuando la huelga tenga un fondo econ6mico, debe se
guirse un procedimiento sumario que debe abarcar un t~rmino de S -
dlas como minimo, en el cual la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
primeramente citará a una audiencia de conciliaci6n y fijaci6n de· 
litis y en la que se tratará de avenir a las partes y si no hay -
conciliaci6n, nombrar4 a un cuerpo de peritos que estudien los he-
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cbos y causas que dieron orifea al conflicto y efectuados los dic
ta.enes. citar a una audienc a de pru~bas y aleaatos y rendidos -
estos dictar el laudo que corresponda. 

9.- Siauiendo cualquiera de los dos pro~ediaientos y •• 
a¡otado el periodo probatorio y rendidos los ale¡atos, el resulta· 
do serl: 

a). - l11putabilidad de los 110tivos de la huela• al patr6n. 

10.- Si los 110tivos de la huel¡a se declaran iaputables
al patr6n, se condenar• a fste a dar satisfacci6n de las peticio-
nes de los trabajadores y al paao de los salarios correspondientes 
a los dlas que hubiese durado la huel¡a; si los aotivos de la --
buel¡a se declaran iniaputables al patr6n, a fste se le absolverf
de toda responsabilidad del 110viaiento de huela•· 
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